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'id 
La dealturacibn que ha vivido la arquitectura en los 
úlf mos Cempos ha Ilwxio a motivar desde difemtes 
perspectivas y posturas criticas, la búsqueda de 
demntas que a nivel t6ódco y prMm, le permitan a 
&a diiplina en el Rn de siglo, recupera sus ptincipros 

y humanas. Para tal efecto, se presentan b a p h s  
planteados pr el profesor Manual Delgado ~uiz2, en 
sus discusiones en tomo a la mtropologiri urbana la 5 metodolqla aplicada para d estudio de la dudad y, 
a la nmsidad que tiene la culbira urbana de w m a r  
su memoria, porque en el trasegaa de los cambios y 
de las permanenoias, la cultura intenta negar loa 
cambios crin el fin de privilegiar las pmanendas y, si 
&os han propiciado que se demimemn elementos 
de la cultura, tratar de vdver a inventarlos. En este 
sentido, la memda m mvierb  en una h de hacer 
pendle el cambio y de negarto. 

A@& los mmW y de laspermanwicias culturales, 
es que este autor propone el estudio de la ciudad, y 
a parür de estas premisa es que se puede tarnbibn 
pensar y estudiar la arquitectura corno modeladora de 
dudad, m pr~ceso socid y cuihmi que esta h n b h  
mjekaal m b b y  a laspmmdas ,  a lasmtmdas 
de la cultura y a los mecanismos de la memoria para 
permitirse una expresión acorde a las posibilidades 
que cada momento hist6rim le propicia y le permite. 

Y d m i e n h  promasde pro don. La ~ u i m m  ~~i~~ plraitear p,jmero ebunos interwanh 
en los m~ ha estado caracbnzada por un la dbip]ina de la arqujt&ra, espddmen$ a 

tmiciml rew* en la falta de una estatuto, como de una olase particular que no se 
de una buena una i8wiica intermga internamente sobre sus fundamentos, sino 

adecuada, un sentido cultural y significacional hacia que lo hace reairrimdo a prindpios y 
un gnip en es~eoihw y! una que los de ddplinas; pmtdormente, a la luz 
integre en una buena arquitectura. 
Este ensayo pretende hacer una aproximaeibn de los elementos te6ricos enunciados, se tratar de 

discursiva en tomo al estatuto epistemoltigico de la reflexionarlos en la arquitectura como disciplina y, 

arquitectural y c6mo ella Incorpora algunas de las especialmente, dn lo twnte a lo m i a l  y lo cultural. 

-rías y conceptos propios de las ciendas ddes 



Es im@e wnsiderar a la q u i t a r a  Mada de las 
vicisitudes que sufren cada una de las ciencias y, que 
no se sientan en la misma estructura de su disciplina, 
la crisis de paradigmas y teorias, si ella asta deffnida 

s ~ ~ ¡ ~ - c u I ~ r a l e s ~  a partir de estos prestamos. por 410, en el contexto 
de las ciencias sociales y humanas, las actuales 

~ ~ a s ~ a s ] a ~  

En los principios de siglo XX, las 
posturas racionalistas de Le 
Corbusier le habfan dado un estatuto 
de ciencia a la arquitectura y al 
urbanismo, pero La promesa 
alqulmica dei Movimiento Moderno 
-transformar cantidad en calidad 
mediante la abstraccidn y la 
repeüci0n- ha sido un fracaso, una 
trampa: mágia que m, ha kincjondo. 
S u s i d e a s , w ~ y s u ~  
estan acabada&. Posteriorniente, 
la Bwhms (-%&m M- 
pintores), con una actitud mAs 
abierta, en cuanto '...se centran en 

bs problemas de la funciondidad, la h a ,  el m M d ,  
Opera la Wuitdra en la relach enb pproducúbn y reproducciiin [mmpkh) 

obra artística o del o 'eto est8co en general, la 2 no capm relaciiin artista-piiblico.. ." ". . .habian comenzado a 
inos diferentes respecto a lo edtitioo.7. 

do en la decada de los m t a  y del setenta, se 
manrismo en las ciencias humanas, la 

ra no fue ajena a estas aproximaciones. Se 
@oca como la de la scdologizacion de la 

arquitectura, ante la importancia del d i m m  hada la 



revdudh social y la libracilin por dididura, de los 
problemas de la vida urbana. Cuando en las ciencias 
humanas se renuncib a la cotidianidad, a b superfluo, 
a lo creaüiro, en la arquitectura tmMbn. Se olvidó la 
est8tica,lofomid, bM,#bybWobaplaspremisas 
d d e a  hmgmeizantes de la modernizacibn, por 
encima de otros postulados. 

Hoy estamos en otra fase de discusibn en d contexto 
de las ciencias sociales y humanas, no muy clara 
todavía, pero si ai menos desde perspectivas que 
permiten repensar a la aquitwbra a parbir de m i n o s  
que han trazado autores como Marina Waisman, y C. 
~ e m h b z  ~ o f i ,  que hablar de la modernidad 
en t6rmínos de su reencantamiento, o hacia una 
mwlemidad apropiada como aquella que eata b a d a  
en los principios del 'sentido' de la localidad, de la 
realidad propia y, no importada, ni impuesta desde 
afuera, por ta sociedad dominante. 

La arquitectura y el arte pudieron estaHecerse cuino 
disdpllnas aprovechando la tradición milenaria del 
pensamiento occidental. En el Renacimiento, la 
"arquitectura pudo entrar a la A d m i a  @ando a su 
rol dlscursivo. En la medida en que los discurso 
emp4eaban a la arquitedura como una figura para la 
medi&n entre las ideas y lo material, la arquitectura 
pudo elevarse de su rol tradicional en las llamadas 
artes mecánicas hacia las llamadas artes liberales, 
capaces de desprenderse del mundo material. La 
arquitectura fue capaz de desprenderse del mundo y 
acceder d spa& pivilegiado de b tmía que Mlexbna 
sobre d. Este cuasi depm$iriento otorga al d i  

arquitectiinico una estnictura y un modo de operar 
iiniw&: 

La arquitectura al pensarse internamente tiene la 
dificultad de exminarse en cuanto MOS ws &Autos 
tebricos no le pertenecen, de este modo, como 
'...disciplina a a  evitando (ser) examinada, y opera 
como un si&ma organizado alrededor de una serie 
de presupuest08 p a a l g m ~ c r i s l ~  que son ocubdas 
más que interiiogadosll.' Es decir, la d i i n a  mima 
exterioriza apmtemente un cierto nive4 de misterio 
respecto a su propio estatuto para clarificarlo. Los 
discursos de la arquitectura, al ser ella 'una disciplina 

wnopil Y o objetivo @mrdid no =el Propro campo 
d e d o  ~"sedeben~8ntarenaializa~profundizar 
elementos ds las ciencias que le han propiciado sus 
pensamientos. Es asl, como sus discursos se han 
definido m&, en torno a *...reforzar las premisas 
sociopoliticas derivadas de un modelo partldar de 
arquitectura~3,' Y esta postura señala, que la 
aquitectura puede actuar m o  garantía cultural de 
una serle de cualidades y valores Bticos sociales y 
culturales, es decir, la imagen de la arquitectura se 
convierte en la representación de la cual depende 
nuestra cultura, 

La discusibn asl, sobre la determinacibn de la 
arquitectura, en sus elementos sociales y culhrabs, 
requiere, tanto p=a su &cripcibn eximo proceso de 
ddinearriienb de una emd'¡ad, o como materialidad 
edillcia o urbana, y aún como objeto de estudio, mr 
dit ida a patir de parhetros definidos y dariRcados 
para lo social y lo cultural, es decir, propios de las 



o humanas en sus detemiinacionea algunos de los dementas conoephales y metioddagicos . . 
8 la cúnffguralibn de una espacialiad, para realizar esbidos en @as redidades &¡antes. 

que11os que por no tener esta El planteamiento del profesor Delgado, apropiado para 
arquitectura, 

illados por DL 
basa en los 
3irn14 desde 

J tnlsman, si puede ser discufida, principios de este siglo. SeglSn Durkheim, ninguna 
M o  aislado. social. cultura!, histórica sociedad puede existir sin definir  rev vi amen te unos 

te configuren 
el mundo entr 

mxperiencia y 
esfera de lo 

m, en cuanto lo social y lo sagrado y la esfera de lo profano, unos 
D&B de la con si de ración^ limites nona~vos  entre el bien y el 

h mal, ni que no disponga de --L 
espuestas reales-racionales o -1 

&¡nanasi 
preguntas a 

deol 
ibre 

hitas a las 
la &e, el 

, o la -¡a, ni tanpoco 
ue no despliegue una serie F e categorías cognitivas- 

ispacio, tiempo, verdad, etc. 

p e hagan  p o s i b l e  
representarldecir' sociales~5. 

$i&% 7 La teorla de Durkheim sa basa en 
&las sociedades elementales de 

que se encuentran todavia en la ciudad a un nivel 
bastante reconocible, Estas, al margen de las otras 
estructuras, toman poder político y religioso, una 
ritualidad que pude encontrarse en las comunidades 
pequeñas16.' En el contexto de las sociedades 
dementales presentes aiin en las ciudades actuales, 

& & lo antropdala urbana con base m los COIEB~~OS de: MEMORIA, LUGARES 
~s&---R &gendos a o TRAYECTOS DE MEMORIA y de IDENTIDAD, el 
k,@ la dudd, r e h d  profesor DELGADO p tantea discusiones aplicables a 



la misma arquitdra. nos mgemos a un pasado producido y mantenido 
aalmente. La memoria plantea la mtinuidad ante 
las amenazas de la discontinuidades y de la 
fragmentacibn. Las sociedades neoeaitan twdar y 
p ~ r t d ~ ~  sebasanenmemorias~k#6#mt#l. 
La memoria& la m c d a d  desocidiifo inywhb, 
lo 6agrado y lo profano, El pw de la mwnoria es la 

Leroi Gourhan considera tres tipos de memoria: sacialimM. Recwdar m> w explorar el pasado, dno 
especlffca, memoria btnica y memoria arüficial. m r l o ,  i w a r s e  en él, porque crintiene el ser de 1s 
Elaentido&amplioquelee@m cosas y la clave de nuestra 
LE GOFF se puede incorporar a la propia condi&. 

Wd6n de DELGADO. 'No es una k & 
propkdad de la infeligenda &o la y*F La religión es definida por 
base, cudquim que sea, sobre la f*  3 Dukheim wmo un medio para 
queser€gidran  las^^ mantener a los lndivlduos 
de los aciosl? cotaesionados, permitiendo un 

"La -a Mi: A d i a  rado demental de unidad, en 
el fondo, por su condldbn de "a 1 

Leroi Gourhan que aplica este 
tbrmino a todas las sociedades mral'izaci6n de la memorialg.' 
h m ,  sa mere gui W n g i r  "€1 objeto recordado es lo 
para designar la memoria coiecbhra mismo: es hacer posfbie una 
entre los pueblos $n edtura.. La deria cohesi6n, una unidad, La 
actividad mnesica fuera de la memoria pemiite entrelaza ese - 
eaaiiura es uia dividad constante eorijunto de aeontecimienbsdet 

no siib en las sodedades sin esuitura, sino fambién p&o que se comparten, que meatran eae llosuíros 
en aquellas que disponen de la escritura Goody lo ha como aigo fundado y ue persiste en el tiempo. .. que 
mordado reamtemnb muy a propMo: En la mayor 

2a pmbserpensado .' 
parte de Iás culturas sin escritura, y en numerosos 
sectores de la nuestra, la acumulación de elementos "A haMa de mqhhra como socid y cultiird, 
dentro de la memoria forma pate de la vida cotichals" estamos aaimiendo que la aqukíura a un prdtdo 

y mmo tal su proaso de materializacibn implica la 

La memoria es producto de las experiencias y de las exidenda de un pensamiento y de una m r i a  que 
vivendss y h1 ddmnte, d redar se plasma en un sabsrhaoar aplicado a un conjunto 



op¡ones estbticas, que representan 
h a  de la espacialidad arquitectonica 

y de su grupo ~ a i  y ai~ura121~. 
a arquitectura tanbien se constniye 

r su no fragmentacibn, por la 
miento que representa a una 

ra, en la arquitectura como imagen 

I 
W entendem@&ura?. Nos referimos a "las 

pdog ias  de m w i a  y de representacibn22, en 
donde se expr~@"ia mmxia como la presencia del 

cosas que conforman 
liieridenüdaddqmh 

y bs grupos uülizan la m&a para 

cultural, si la wlhra se entiende mm tewlologias de 
memoria? Estamos reíieribndonos al conjunto de 
tecnolqlas, todas producto de faa memoria y, que se 
refieren en forma particular, a las utilt~ada6- en la 
construccibn del hdbitat, no sólo en lo conocido 
M n m e n t e  por tmwbgias wnstntcüvaq sino todas 
aquellas incorporadas en su delineamiento y 
cusifig-, entre otras a: la adaptacibn a un terreno, 
a un dima, a la organización jerhrquim del espado, a 
su uxWpndenda con una organhdbn social, a la 
disiribucih y forrnalizaWbn del espacio, d uso y a la 
apropiadh que se hace de 61, a la fama ck habifarlo, 
a las Magias utiñzadaff a la qmsth de patrnnes, 
a las tecndogfas correqmdmtss m los rnM& 
y a la expredh eat6tica de ese h M a t  particular. fn 
resum, a las tecnologlas y la estética del hlibitat25. 

'Nunca traicionamos nuestra propia memoria. Todos 
s w n e s I n d i p n a s d e ~ a ~ c u l t u r a  
continuamente la dedsidn de no romper con ello. 
Porq~~rwrvperwnw#irmamiescrmioexplique 
todo lo que Wwmw no dtve para nada, !os pequeiíos 
monumentos invisibl es... ñesk... m e d a  propia ... 
(son el) resultado de mi propia memoria, siempre 
tratemos de ser íbk a la m r i a  que los otros' Cenen 
de ~0s0~os26.' 

"La identidad y la memoria se medan, se enmarahan, 
Lo que sumos es un acto divino de la memoria. No 
existe sociedad sin memoria. En el fondo, de qu8 
estamos hablando, sino de un simple sistema de 
dasifidón capaz de irnpre&nar la imqhaciiin, Un 
sistema totdmico y, en el fondo, la memoria funciona 



ad, m aquel que Ourltheim m n k ó  en las foms 
ehmtdes de religión. Ese sistema de religibn.. . 
propuIdna manJenEos, mw,  m i s s ,  que 
m sEempre de m&a. Un sidma de ciasiicaci6n 
artihb, una fomia i M a  en m s M r  un w, 
inventado a w un i&na de dasifica#bn de sentido 
que b$npwieun~~co,wnfwmando~maentidad 
a la que sa le pone nombre, una singuiaridad27.' 

La arquitectura que se construye es un sistema 
daihhio de -'a e identidad hte& 

m- ~~, remiEe no sdlo a la memoria 
de l a s ~ á s d d  hatat, rxmio bsWamos~ 
sino tambibn a la memoria de habitar un espacio que 
f e m  intemaldo. Se d as¡ la reladón de ias 
bmiaglas de memoria y, entre estas, las del habitar, 
Los seres humanos tenemos memosia del habitar, y 

como tal, es que podemos sentir perdidas de 
pertenencias, de espacialidades, de lugares. 

en demosba, cm sus fumas, la existen#a 
de una memoria que recrea en 

UGARrn Y 
presente un pasaio que ie da TRAYECTUS BE 
contenido, que le da 
significrpcih. Pero a su 

MEMORIA 
v a ,  si aene que b- 
enlamemoriaenelpmte "Los lugares son como una cierta 
de un pasado, puede tambiiin moria, un acto de m e d a ,  ésta se 
construir en el presente un pasado',\ aposenta en eltos, se psa,  m amarra a 
plantear elementos que le permitan Qlm, ios para miflcarlos. LOS l u g m  
inventar= una identidad a partir no existen sino ~oaaue la memoria hs iden- la 
I--guele--pasado. 
La arqukhta entomes manejarse dede dos 
posibles vedentes28: ser una representación de 
mwnoria o la de mt una d o n  d & a  y lógica al 
irwenhm~ w propia memoria En czmq deber 
delinear -os que eigxeaen una identidad que nos 
diferencie de otros, que m e x p m  una pertenencia 
a un pasado y a un presente en manto se C Q ~ B  
en d. 

es una selwdh mwhica y un ado de memotia Los 
sitios sob existen t i  ex& un dspdtiro de enlindacii6n 
qwpuedapensardeellmdgmaeosa. 
da a los lugares propiedades, entre las cuales 
extraimws una halterabifidad más duradera que la 
de las paiabras, o los actos, o los hechos ligados 
d m i n ~ a l m e n t @ :  

Los lug- estan delineados, liniitdm y cmhkb 
por los hombres e integraáos por la naturaleza, En 



mayor fundamento para definir un "sentido* a la 
arquitectura c m o  disciplina S1 la arquitedura no se 
p l ~ e n ~ ~ e l a m i p m m i s o d e e a t a r v i n c u l a d a  
a una realidad aocid y culturd con el fin de incwporarle 
a las propuestas espaciales, un sentido de lugar de 
memoria, muy diflcilmente lograremos que las 

r por encima de otros, es que le damos espacididadeamspda~ y cúmprendan el ~ o m i a o  
que significa delinear la espacialidad de la ciudad 

del lugar en arquitectura es igual que en la colombiana o Wonal en una realidad de final del sido 
.Se define cuando Cene sentido de pertenencia XX 

mgupo &d y wlhd definido. No en absbado. 

an lugares entre si, esto es k 
wmina  como un rito o un 

*. Ck& 

2. En b~ mi& TRAYECTOS YESPACIOS DE U 
MEMOlZLR URBANA M&Nn Jrrnio a% f 994 y LA 
CIUDAD LIQUIDA Mc~cIIIII, Agost8 dr 1997. 

J ~ p r ~ - - d ~ & h , ~ n ~  

4. WGm, Marc, h & o m d n  rJcl q~gfb p 2 9 ,  

5 K t W L b M S ,  R m  Q.CjsKdC1plrhimo?ER: RmlSks 
a% &Ante. Octubre 1% p5' 

6: W B W .  D M ,  ]&et Lo csdLCCtEo m la di~$mka 
& b &as. E B i M  h iwdd6W t&. Cali 1993. 
~ 2 8  



&mi+, n&d el m c p o  S p d p  para q l i c a ~  
cl & ~ t n d u h k t o  rlc kc c k c k .  Knbn q i i c &  las dar 
ri&m lar $ w c s e p ~ ~ ~ m t s  dp@ "l. UP q q L  
~ , t # l ~ ~ t ~ s l ~ & & ~ n n U P t m ~ ~  
$ 1 1 ~ 0 p e r a ~ ~ i ~ ~ ~ r s p c E i c C P C f p m ~ d m w a o L k z  
n r a l s c ~ ~ i c r r ~ & ~ . 2 . c l ~  
k interprctadn. Este s i s t m  h urtmptrtdn es cl 
~ p - a l d d ~ r r k h s c r e f i c r r c ~ b B c L  
lirpregwm & cimnst+pba e~ m unsenth5 
d+me, C a & p d i p  ronwsistnnsh &eprckrc& 
t k ~ ~ l f l ~ p a d g m & O r f 6 . & r d t l d s e ~ ~ '  
T d  & WGm, Mark. h a%) cq861.a 
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