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LOS UNOS Y LOS OTROS

 Los sujetos se constituyen en y por sus relaciones mutuas 
Ojos Imperiales: Literatura de viajes y transculturación. 

Mary Louise Pratt, 1997. Buenos Aires: UNQUI.

La breve frase de Pratt define con precisión el núcleo del problema, la interculturalidad nos 
involucra a todos y, por lo tanto, determina y explica nuestras vidas y obras. Cualquier “noso-
tros” que imaginemos es tan sólo concebible en y por las relaciones con otros. 

Pero, paradójicamente, en las historias de la arquitectura y de los diseños existe una 
fuerte tendencia a explicar nuestras producciones desde una lógica opuesta. Las periodiza-
ciones y otras categorías, como los estilos o la idea del “diseño de autor”, nos plantean como 
paradigmáticos a los casos más “puros”, “claros” o “fieles”.

Desde esta concepción, los mejores ejemplos de una época, un estilo o un autor 
son los más “puros” y que más “claramente” siguen los lineamientos propios del caso, 
aquellos más “fieles” a una serie de reglas que definen su pertenencia a unos u otros. Por 
el contrario, las variaciones y mixturas son vistas como “manchas” o degradaciones propias 
de ejemplos menores.

El sistema construye así una pirámide con una muy limitada, necesariamente, cantidad 
de casos modélicos en su cima gloriosa. Así, y por poner sólo un ejemplo, la brevísima edad 
áurea del arte griego clásico coincide con la vida de Pericles y el Partenón de Fidias. Toda 
la obra de los siglos precedentes se presenta como una serie de ensayos en el camino 
ascendente hacia esa perfección y los casos posteriores como el descenso escalonado en 
sucesivas degradaciones.

De esta forma, nuestras historias se convierten en secuencias de unos pocos ejem-
plos emblemáticos destacados que a la vez ocultan la mayor parte de los casos, perdidos 
en extensísimos “períodos de transición”, tildados como “obras menores” o simple y lla-
namente ignorados, como sucede con la mayor parte de la arquitectura y los diseños no 
euro-norteamericanos.

Esto nos lleva a una segunda dimensión del problema y es que los relatos históricos 
hegemónicos en nuestras disciplinas niegan la dimensión intercultural, pues son esencial-
mente coloniales y racistas. 

No es casual que casi todos los ejemplos paradigmáticos se ubiquen en el hemisferio 
Norte, y la mayor parte de ellos más específicamente en la Europa Occidental y los EE. UU. y 
que, al mismo tiempo, los pocos casos que se reconocen del “resto de mundo” sean reitera-
damente analizados como consecuencias o ecos de los primeros.

Del mismo modo, incluso al interior de Occidente los ejemplos que no son funcionales 
a este modelo, aquellos que representan a los excluidos, a los que definidos como “otros” 
quedan fuera del “nosotros”, siendo discriminados por clase, género, racismo o religión y 
todos los que explícita o implícitamente cuestionan o ponen en crisis los paradigmas, son 
sistemáticamente subalternizados o invisibilizados. 

Por el contrario, creemos que todos los productos culturales son fruto de un cruce o, 
mejor dicho, de una serie de cruces multilaterales y multidireccionales y que sólo a partir de 
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un análisis basado en esta inherente condición intercultural podremos comprenderlos y dar 
acabada cuenta de ellos. 

Liberados así de las categorías coloniales todo se reconfigura. De esta forma, los casos 
americanos que prioritariamente nos ocupan (pero también los de cualquier otra parte del 
globo) pasan a ser comprendidos desde un nuevo lugar de paridad, saliendo a la luz valores 
hasta ahora ocultos, así como su rol en tanto productos de una interacción compleja en redes 
regionales y globales. Todo esto conforma un esquema interpretativo más eficaz y justo que 
apunta necesariamente a una lectura horizontal, complejizadora e inclusiva. 

Para finalizar, la propuesta de este número 51 de Anales dedicado a “Los unos y los 
otros” reúne una serie de artículos que analizan casos y problemas, alejándose de los cánones 
y haciendo hincapié en una multiplicidad de nodos e interconexiones. La clave del “Los unos 
y los otros” es la y. 

El texto de Reina Loredo Cansino presenta, desde una perspectiva intercultural y 
decolonial, una relectura acerca de la relación entre la arquitectura mexicana y la mediterránea 
en la primera parte del siglo XX. 

Por su parte, el artículo de Ana Esteban Maluenda aborda las conexiones entre Eladio 
Dieste y Antonio Bonet en torno a la cerámica armada y sus experimentaciones a ambas orillas 
del Atlántico.

Virginia Garreta desarrolla las “casas serranas” de León Dourge, un arquitecto francés 
radicado en Argentina que eligió el estilo andaluz para estas casas de recreo, poniendo en 
valor la dimensión multicultural de este fenómeno.

El artículo de Horacio Caride se propone reconstruir las relaciones interculturales entre 
las obras de Andrés Calzada y Banister Fletcher, analizando operaciones teóricas e ideológi-
cas de ambas, así como su difusión y consecuencias en la enseñanza de la Historia.

Por otra parte, el texto de Ana Igareta y Matías Ramiro Sumavil hace un interesante 
aporte analizando las construcciones coloniales a través de los relatos de cronistas de los 
siglos XVI y XVII desde la mirada de la arqueología.

Jorge Tomasi y Julieta Barada trabajan sobre el noroeste argentino, mostrando cómo 
han sido observadas las arquitecturas de esta región desde la alteridad y problematizando 
estas perspectivas que surgen desde otros marcos conceptuales.

Por su parte, Macarena de la Vega de León presenta un caso muy poco conocido en 
nuestro medio, la historia de la arquitectura tal como se la ve desde Australia y Nueva Zelanda, 
analizando qué ha sucedido en los últimos años en dichos ámbitos.

El texto de Hamurabi Faysal Noufouri desarrolla ampliamente la forma en la que 
desde Occidente se ve al arte islámico, detallando y explicando los principios racistas con los 
que se descalifica a este arte, así como sus causas y consecuencias.

Por último, cierra este número un texto de Jorge Francisco Liernur en la sección 
“Documentos” de esta Revista. El texto, titulado ¿Bárbaros o virtuosos? La construcción 
imaginaria de la arquitectura de los incas en la cultura europea (1534-1748) realiza 
un pormenorizado análisis de la mirada que sobre la arquitectura de los pueblos originarios de 
América tuvo la cultura arquitectónica Occidental.
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