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ENTORNO, CONTEXTO, REGIONALISMO. 
HABITAR TÓPICOS DE NUESTRA 
IDENTIDAD

Lógicas de la arquitectura: Precisiones 
críticas al contextualismo en Pepper, Rossi 
y Mumford
García Moreno, Beatriz (2016). Bogotá, 
Colombia: Facultad de Artes - Universidad 
Nacional de Colombia, 2016, 192 páginas.

En una de sus recurrentes visitas a Buenos 
Aires, entre 1985 y 1989, Mario Botta exclamaba 
provocativamente: “io mi cago nel (contesto)…”. 
En realidad él decía “entorno”, pero como fuera, 
aquellas disertaciones estaban plagadas de 
definiciones y latiguillos que nosotros, ávidos 
estudiantes de la “forma arquitectónica”, 
buscábamos recortar y congelar para luego llevar 
a los talleres.

Mucha agua corrió bajo el puente y hoy llega 
a mis manos este libro de la Dra. Arq. Beatriz 
García Moreno, que me conecta con esos 
tiempos, cuando cada cinco minutos, en cada 
taller de arquitectura, fuera cual fuese su vertiente 
formal, nos preguntábamos: ¿y el entorno? Pero 
¿respetas el contexto? Se ve que esa tarde, a 
Botta, se lo preguntaron demasiadas veces; y 
aún hoy esas mismas preguntas generan nuevos 
enfoques que enriquecen el debate y la reflexión.

Ya de entrada, García Moreno expresa con 
claridad, en la introducción de su libro, los 
objetivos de la investigación: construir un 
paralelismo entre las ideas filosóficas de Stephen 
Pepper y las teorías de la arquitectura expresadas 
por Aldo Rossi y Lewis Mumford. En el primer 
apartado, repasa las definiciones estereotipadas 
y tradicionales de las nociones de “contexto” 
y “entorno”, y sus aplicaciones a la voluntad 
arquitectónica de adaptación con el medio.

El segundo apartado nos introduce en las 
primeras aproximaciones al pensamiento de 
Pepper, para lo cual define los cuatro paradigmas 
con los que el filósofo explica el mundo 
occidental, para luego recortar de ellos el de 
“contextualismo”.

En el tercer apartado, referido a la noción de 
“regionalismo crítico” de Kenneth Frampton, la 
autora relativiza los alcances de este concepto 
para la búsqueda de una integración de materia/
forma y contenido temático en arquitectura, y 
expresa una de sus principales hipótesis: “La 

ausencia de un pensamiento filosófico basado 
en la interacción entre los humanos y el mundo 
dentro de horizontes existenciales, en la mayor 
parte de la teoría y práctica arquitectónica del 
siglo XX, es la causa que impide resolver la 
separación entre teoría y práctica”.

¿Por qué vincular la filosofía y la arquitectura? 
García Moreno lo desarrolla en el cuarto 
apartado. Apoyada en las nociones de “morar” 
de Martin Heidegger y en el “contextualismo” 
de Pepper, sostiene la necesidad de saldar el 
abismo instalado por el pensamiento filosófico y 
científico de la Ilustración que separa a los seres 
humanos del mundo, y propone una manera de 
ver la obra arquitectónica vinculada con la noción 
de “evento temporal” más que como un sistema 
final de relaciones intemporales o ideológicas.

Por último, en el quinto apartado, describe 
el método utilizado para encontrar las 
correspondencias entre el pensamiento 
contextualista y las teorías sociales y 
arquitectónicas de Rossi y Mumford. Para 
ello, se vuelve necesario definir los alcances 
conceptuales desde la perspectiva filosófica, 
y eso sucede a lo largo del capítulo I, 
“Fundamentos de la teoría de Stephen Pepper 
sobre su obra: World Hypotheses”. Aquí 
aparecen desarrolladas las cuatro teorías o 
paradigmas del mundo: formismo, mecanicismo, 
contextualismo y organicismo, y sus asociaciones 
con los diferentes pensadores y filósofos 
a lo largo de la historia occidental. En la 
segunda sección del capítulo I se destacan las 
definiciones del pensamiento contextualista 
y su asociación con el “pragmatismo”. Se 
introducen las nociones de metáfora del evento 
o acontecimiento histórico, se desarrollan las
definiciones de categorías y subcategorías que 
permiten aplicar el pensamiento contextualista 
a la producción arquitectónica y se desarrolla 
el concepto de “verdad” dentro la “Teoría 
operacionalista de la verdad”.

Para ilustrar las posibilidades y limitaciones del 
modelo de Pepper, la autora construye un paralelo 
entre Aldo Rossi y el pensamiento contextualista, 
que desarrolla en el capítulo II. Decide trabajar con 
el texto “La arquitectura de la ciudad”, de Rossi, 
en el que encontrará ciertas correspondencias 
entre los dos modelos, apoyadas en la integración 
de los aspectos de la vida humana en la obra 
arquitectónica. Sin embargo, destaca limitaciones 
en el entendimiento de Rossi acerca de la acción 
humana en el “hacer ciudad”, y además subraya la 
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falta de un adecuado soporte lógico y estético en 
la concepción de la ciudad como una obra de arte. 

El capítulo III está dedicado al texto “Arte y 
Técnica”, de Mumford. La autora replica la 
metodología utilizada para Rossi y construye 
una serie de evidencias que le permiten afirmar 
que –a diferencia de Pepper y de Rossi– 
Mumford extiende el campo pragmático de la 
acción humana al existencial. Sin embargo, 
García Moreno detecta cierta carencia en las 
argumentaciones de Mumford a la hora de 
examinar el evento o la obra arquitectónica.

Las reflexiones finales aparecen en el capítulo IV. 
Aquí la autora expone un resumen de su análisis 
de las diferentes teorías y propone un recorrido 
por las tendencias arquitectónicas con relación 
al objetivismo y la teoría operacionalista. Como 
corolario, García Moreno postula la necesidad 
de reforzar las nociones de contextualismo con 
los trabajos de Heidegger y Bergson, y rescata 
las corrientes actuales latinoamericanas que 
se apoyan en las nociones de contextualismo 
y que asocian de manera explícita la forma 
arquitectónica con los modos de habitar.

Damián Sanmiguel

DISEÑO INTEGRAL Y POLÍTICA. 
ARQUITECTURAS PARA LA EDUCACIÓN 
MODERNA

Diseño integral como política estatal: 
Arquitecturas para la enseñanza media. 
Argentina, 1934-1944.
Fiorito, Mariana. Rosario, Argentina: Prohistoria, 
2016, 344 páginas.

El claro reconocimiento de la existencia de una 
política de Estado en torno a la cultura material 
en general, y aplicada a la arquitectura para la 
enseñanza media en particular, en la Argentina 
de la década “keynesiana”, constituye sin dudas 
la originalidad del libro de Mariana Fiorito. La 
virtud del trabajo radica en la demostración 
de la presencia de un fenómeno que, por su 
aparente naturalidad, se había tornado invisible 
históricamente. Identificarlo y sacarlo a la luz 
permite comprender las características del 
extraordinario despliegue por todo el país de 
edificios de alta calidad. Como demuestra la 
autora, no se trató de un plan premeditado, 

sino que al constituirse en objetos únicos en las 
ciudades y en el territorio, estas arquitecturas 
para la educación media tuvieron la capacidad 
de erigirse en un conjunto unificado y ofrecer 
ideas comunes de “modernismo/identidad”: una 
representación evidente en términos culturales, 
de cara a una sociedad que podía acceder a un 
futuro de progreso. Este enfoque se sustenta en 
la puesta en relación de una conjunción entre 
las políticas públicas y las prácticas educativas, 
a través de una arquitectura fundada sobre la 
base de un “diseño integral” y no sobre la idea de 
edificio como contenedor.

El acento de las políticas de Estado hacia la 
formación del joven moderno que se inserte 
con oficios calificados dentro de un proyecto 
de industrialización implicó la reformulación 
de currículos con orientaciones diversificadas. 
La nueva cultura del trabajo, impulsada por la 
intervención del Estado a través de la obra pública, 
sostiene el argumento central del libro: el estudio 
puntual de la arquitectura, los objetos y las nuevas 
prácticas educativas orientadas a la formación 
secundaria entre 1934 y 1944. Se muestra, 
en definitiva, cómo en ese período acotado, la 
enseñanza media será el eje de preocupación del 
Estado, y esto es lo notable: la nueva centralidad 
que ocupa, desplazando el protagonismo que la 
educación escolar primaria detentó durante las 
primeras fases del aluvión inmigratorio. 

Desde el punto de vista de los enfoques de 
la historia de las teorías de la arquitectura, 
detectar la presencia tácita de una concepción 
del “diseño integral” –retomada desde el debate 
decimonónico en torno a la tensión arte-industria 
hasta su formalización en la Bauhaus– es la clave 
que permite analizar el amplio conjunto relevado 
de piezas. Estas ideas encarnadas por las 
vanguardias –la llamada “Generación del ’37” o el 
Grupo Austral– se muestran aquí en el entramado 
de la cultura arquitectónica moderna a manos de 
los casi anónimos técnicos que formaron parte 
de las “usinas de ideas” desde las oficinas del 
Estado. Es decir, el estudio de los objetos (desde 
el mástil o el tablero hasta el emplazamiento 
urbano de los edificios para la educación 
secundaria, en ciudades de densidad poblacional 
media) a partir de este trabajo requiere ser 
abordado tanto desde la interdisciplina de la 
arquitectura, el diseño industrial y el urbanismo 
como desde las prácticas pedagógicas, en 
función de la redefinición política de los oficios 
y formaciones requeridas en una etapa de 
industrialización, en un mundo en crisis.


