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disciplina histórica y redujo el foco de interés a obras de un entorno 

temporal próximo. Tanto la crítica como la revisión del movimiento mo-

derno obraron por caminos opuestos. Mientras algunos retomaron la 

indagación sobre el pasado disciplinar, otros acentuaron la autonomía 

del presentismo formal, haciendo perfectamente aceptable proyectar 

sin referencia ni formación histórica. Pareciera cumplirse la adverten-

cia de Tafuri, sobre una arquitectura desentendida de la historia y de 

la ideología. No son pocos los que optaron por una arquitectura ahis-

tórica. La profusión de información sobre las obras contemporáneas 

permite que se juegue a componer una arquitectura basada en recom-

binación de formas de la actualidad próxima, especie de ready made pro-

yectual. O el juego experimental de quienes exploran formas a partir 

de juegos matemáticos, explotando recursos de software para generar 

envolventes interesantes. Lo uno y lo otro tienen perfecta cabida en la 

panoplia contemporánea del proyecto. Nada que necesite conocer ni el 

repertorio académico, ni repensar los manifiestos de las vanguardias.

Hoy mismo, muchas carreras de Arquitectura han reducido al mínimo 

el estudio de la historia, o la han convertido en un tema de posgrado. 

Así aparece como herramienta necesaria para la formación en la crítica, 

pero innecesaria para formar proyectistas. En el otro campo, quienes 

sostuvieron el estudio de la historia no lo hicieron sin dificultades. 

En un momento en que las fuentes de información para el arquitecto 

(y el aspirante a serlo) son variadas, múltiples y de fácil disponibilidad, 

resulta pertinente indagar cuál es el lugar que le cabe a la Historia de 

la Arquitectura.

La proliferación informativa actual nos diferencia del momento en que 

se inició, de forma más o menos sistemática la enseñanza del oficio de 

arquitecto, cuando la historia cumplió un rol tutorial; mediante ejem-

plos del pasado como orientación y guía para el desarrollo del oficio.

Idéntica lógica a la que empleó Polibio para explicar la grandeza ro-

mana a partir de la cultura griega fue empleada por Vitruvio funda-

mentando la belleza de las construcciones romanas en el concepto 

griego de proporción. La reaparición del texto vitruviano en el Re-

nacimiento acompañó entonces la admiración por la cultura clásica. 

Institucionalizadas las academias, la presencia tutorial del pasado se 

mantuvo y se potenció: el Prix de Rome, significó hasta entrado el si-

glo XX la posibilidad de estar cuatro años en contacto con las fuentes 

de la belleza clásica. Tras derribar el canon académico, el movimiento 

moderno constituyó en sí mismo un nuevo paradigma formal, con lo que 

puso en crisis el rol de la Historia de la Arquitectura. A pesar que los 

Maestros no escondieron -al contrario, explotaron- valores clásicos, 

la generalización de lo moderno como estilo impulsó el desapego a la 

R. Benedetti

por Rubén Benedetti

La historia descriptiva, catalogación de obras, autores y rótulos estilísti-

cos, al entender a la arquitectura como un fenómeno artístico, acarreó la 

consecuencia de soslayar una enorme producción ajena a autores céle-

bres. Se ignoró así en gran medida los contextos (históricos, sociales, ur-

banos) que sustentaron y dieron origen incluso a las obras del repertorio 

elegido. La opción de componer la historia a partir de la acumulación de 

precisiones datológicas, en tanto, dejó lagunas sobre el valor de la arqui-

tectura, su relación con la sociedad que la produjo y la interpretación de 

la obra como fenómeno de una época. En las últimas décadas el riesgo, 

acompañando la tendencia de otras ciencias sociales, fue el de cues-

tionar la validez del conocimiento específico en historia, con la puesta 

en valor de la memoria como “presencia del pasado en el presente”, con la 

sustitución de la investigación sólida por conceptos elusivos como el de 

memoria colectiva. A propósito, merece tenerse en cuenta lo señalado 

por Paul Ricoeur (2004) , quien afirmó que memoria e historia son en-

tidades diferentes obligadas a una cohabitación forzosa, por cuanto el 

recuerdo individual y colectivo constituye un material diferente al de la 

Historia. En otros casos, por evitar transitar una histoire événementielle, 

o por la tentación de relatar el pasado como la confrontación entre el 

poder y los subalternos, la historia de la arquitectura se vio invadida -si 

no desplazada- por los estudios culturales, desatendiendo que historiar 

la arquitectura es básicamente construir una historia científica, carac-

terizada por techné y praxis específicas. Resulta así que aunque pueda 

hacerse arquitectura sin historia, la historia de la arquitectura no ha 

perdido su lugar si se entiende que cada obra en sí constituye un he-

cho histórico, producto de una colectividad, tecnología y sociedad de-

terminada, en un momento específico. La tarea pendiente es lograr una 

manera de construir la historia disciplinar que, eludiendo los riesgos 

de confusión metodológica, aporte a la vez a la explicación de hechos 

históricos y a la comprensión de los hechos arquitectónicos. Aun para 

aquellos que por propia decisión se desentienden de la historia, opción 

que en sí es una marca de la época.
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