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El presente artículo se contextualiza en el 
próximo xiv Seminario de Arquitectura La-
tinoamericana (sal) a celebrarse este año en 
Brasil, organizado por la Universidad Estadual 
de Campinas, con el apoyo institucional de la 
Pontifi cia Universidad Católica de Campinas, 
la Universidad Prebisteriana Mackenzie y la 
Universidad de São Paulo. También se enmarca 
en la reedición de El interior de la Historia, cola-
boración conjunta de la Editorial Escala, a cargo 
del arquitecto David Serna y el sello editorial de 
la Universidad de Concepción (Chile), dirigida 
por el profesor Mario Rodríguez en el año 2009. 
Recordemos, respecto al primer punto, que 
Marina Waisman fue una activa colaboradora 
de las versiones del Seminario de Arquitectura 
Latinoamericana (sal), cosa que queda plasma-
da contemporáneamente en las ediciones de 
sus libros de 1990 y 1995, con la v versión de sal 
realizada en Chile cuando se aborda la temática 
“Modernidad y postmodernidad en Latinoamé-
rica”1. Estos hechos los expone en la edición de 
1995, La arquitectura descentrada, Silvia Arango 
en su presentación:

“Iniciamos orgullosamente esta colección 
con El interior de la Historia, de Marina Wais-
man. Hoy nos place poder presentar otro libro 
de la misma autora, en donde, en un amplio 
movimiento que recoge las refl exiones de 
conferencias, ponencias y artículos desde 
1990, nos presenta un diagnóstico de la situa-
ción actual y, gentilmente, unas luces hacia 
delante. Escrito en las postrimerías confusas 
de este milenio, La arquitectura descentrada 
hace un recuento de todo el siglo xx y del 
fenómeno arquitectónico que lo acompaña: 
el ciclo vital del movimiento moderno.”

En relación al segundo punto señalado en la 
contextualizción de la reedición de su libro de 
1990, hay que comentar que este suceso ocurre en 
un momento histórico cargado de signifi caciones 
simbólicas, cuando varios países latinoamerica-
nos, incluyendo el nuestro, celebraron el bicen-
tenario de sus independencias. Por consiguiente, 
la vocación de Marina Waisman aparece con 
mucha mayor resonancia, expresada en hablar 
y hacer hablar esas dimensiones históricas de la 
arquitectura latinoamericana que aparentemen-
te quedaban en silencio. En este mismo sentido, 
en lo que se puede leer en una cita anterior de 
Silvia Arango, Marina Waisman habló y sigue 
hablando de temas actuales. Estos temas actua-
les los podemos entroncar con otro Seminario de 
Arquitectura Latinoamericana, en su versión xii, 
cuando se celebraron los 20 años de este, donde 
abordaron tópicos como territorio y ciudad, ges-
tión ambiental y ecología del paisaje, interven-
ciones urbanas en ciudades latinoamericanas, 
nuevos alcances del patrimonio cultural y natural, 
el patrimonio ambiental de América Latina, etc. 

Específi camente, sobre lo que se denomina arqui-
tectura ambiental, en el pensamiento de Marina 
Waisman, lo podemos referenciar a su contexto 
intelectual vinculado al trabajo que realizó con 
Enrico Tedeschi y los seminarios que éste inau-
guró en la década de 1950 en Argentina. 

Su primer libro, La estructura histórica del entor-
no2 plantea tópicos que serán una constante en 
su pensamiento: el valor del entorno y el lugar. 
Para algunos esto no sería nada nuevo, ya que 
ella toma los problemas planteados por Reynar 
Banham3 en la década de 1960, pero la particula-
ridad de Marina Waisman es su constante afán 
de hacer valer las condiciones específi cas de lo 
latinoamericano, cosa que sigue en análisis. 
Ejemplo de esto es su lugar en el libro de Kenneth 
Frampton y Malcolm Quantrill: Latin American 
Architecture: Six Voices, del año 2000. Si quisiéra-
mos comparar el libro, en su primera edición de 
1972, lo tendríamos que hacer con un ya un clási-
co, el del profesor Josep Muntañola: La arquitec-
tura como lugar, de 1973. Ahora bien, recordemos 
lo que Roberto Segre4 escribe en 1975 en América 
Latina en su arquitectura, específi camente en 
el capítulo iv, denominado “Comunicación y 
participación social”, donde señala, al referirse 
a la historiografía de la arquitectura de Latino-
américa, que ésta “no ha logrado superar ciertos 
esquemas tradicionales coincidentes con una 
valoración crítica, esencialmente estética, de 
las obras signifi cativas en términos formales”5. 
Agrega, en una nota a pie de página, el siguiente 
reconocimiento contemporáneo al pensamiento 
de Marina Waisman: 

Aunque no se refi ere con particular énfasis a 
los problemas de América Latina, un reciente 
libro de teoría de la arquitectura publicado 
en la Argentina demuestra preocupación por 
aspectos más cercanos a la realidad cotidia-
na: importancia del proceso de producción, 
la actividad comercial o las formas arquitec-
tónicas de la cultura popular: Marina Wais-
man: La estructura histórica del entorno, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1972.6

La contemporaneidad de Marina Waisman la 
podemos corroborar mediante los ejemplos com-
parados con las ediciones descritas de comienzos 
de la década del 70, pero también con la vigencia 
de los problemas actuales, si establecemos una 
relación de éstos con el patrimonio cultural, desde 
mitad de la década, de la incorporación del cri-
terio de paisaje cultural. Es decir, lo que Marina 
Waisman presentó en un primer momento en 1972 
mantiene contacto con nosotros demostrando 
que la valoración de los contextos arquitectónicos 
no se puede analizar desintegradamente. Menos 
aún en momentos donde el medio ambiente y la 
economía global hacen dudar de la permanencia 
de los valores intrínsecos a cada lugar. 

resumen_ El siguiente artículo tiene por fi nalidad, en primer lugar, analizar el origen de los pos-
tulados historiográfi cos de la destacada historiadora de la arquitectura latinoamericana Marina 
Waisman (1920-1997) como consecuencia de su vinculación con los seminarios (ideha) realiza-
dos por Enrico Tedeschi en Argentina; y en segundo lugar, exponer la vigencia de sus postulados 
en la arquitectura latinoamericana del siglo xxi.
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Década del 1950 en los seminarios del iideha, Argentina. 

La visión de Marina Waisman se funda con ele-
mentos comunes que también se produjeron en 
los años 50 en toda Latinoamérica. Como ejerci-
cio comparado, nombraremos algunos casos. Es-
tos se pueden leer en dos libros contemporáneos 
al de La estructura histórica del entorno, como son 
los de dos autores argentinos Marta Traba y Da-
mián Carlos Bayón. Tanto en el libro Dos décadas 
vulnerables en las artes plásticas latinoamerica-
nas, 1950-1970 de Marta Traba (publicado en 1973 
por Siglo xxi en México D.F., Madrid y Buenos 
Aires) como en Aventura Plástica de Hispanoamé-
rica de Damián Carlos Bayón (publicado en 1974), 
se insiste en que no se puede pensar sin lugar. 
En el caso de la arquitectura latinoamericana lo 
vemos refl ejado en el regionalismo. Problemas 
no tan nuevos, si pensamos en las visiones de los 
movimientos de la arquitectura neocolonial. 

Los postulados de Marina Waisman, como lo 
dijimos en un comienzo, no podemos leerlos sin 
tomar su contexto. Para esto reseñaremos las 
implicancias de las visiones de Sir Nikolaus Pevs-
ner, Giulio Carlo Argan, Vincent Scully, Fernando 
Chueca Goitia, Joshua Taylor, Reynar Banham 
y Umberto Eco, en los tres principales libros ya 
mencionados. Sobre este punto, aclaremos que 
ya existe un valiosísimo trabajo del arquitecto 
y profesor argentino Jorge Francisco Liernur, en 
su libro publicado el año 2001: Arquitectura en 
la Argentina del siglo xx, donde profundiza las 
infl uencias del estructuralismo (Umberto Eco), 
específi camente, en la arquitectura trasandina. 
También el arquitecto, historiador y profesor ar-
gentino Ramón Gutiérrez, que trabajó con Mari-
na Waisman, señaló en el año 1998, junto a otros, 
los aportes de ella a la arquitectura argentina y 

latinoamericana mediante el artículo “Homena-
je a Marina Waisman” en la revista Documentos 
de Arquitectura Nacional y Americana. Un perfi l 
reconocido por todos los que trabajaron junto a 
esta destacada teórica y profesora argentina7.

En el caso de Liernur, volviendo a señalarlo, 
menciona las implicancias de los seminarios 
realizados en el Instituto Interuniversitario de 
la Historia de la Arquitectura (iideha) los plan-
teamientos de la arquitectura y el entorno, esto 
refl ejado en el trabajo de Marina Waisman de 
La estructura histórica del entorno. Para profun-
dizar la mirada de Waisman sobre el problema 
del entorno y el lugar, debemos señalar que 
ella perteneció a una generación de arquitectos 
argentinos que se formaron en la Universidad 
Nacional de Córdoba, vinculados a los semina-
rios del arquitecto Enrico Tedeschi8 (1910-1978). 
La denominada tradición italiana, que señala 
en un trabajo Josep María Montaner, no respon-
dió a una búsqueda de una respuesta exógena 
a fenómenos endógenos, sino a la situación que 
se dio en Argentina para la venida dichos semi-
narios, producto de la fundación del Instituto 
Interuniversitario de la Historia de la Arquitec-
tura (iideha)9 en 1957 por parte de Enrico Tedes-
chi, en la Universidad de Tucumán (Argentina). 
Este instituto se trasladaría después con él a la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1959 y que 
allí seguiría hasta 1971. 

Muchos ya han analizado los problemas del 
entorno en las tipologías arquitectónicas que 
fueron propuestas en su libro de 1972 y vueltas 
a tomar en sus planteamientos de El interior de 
la Historia, de 1990. Pero esto no signifi ca que 

la lectura contemporánea se agote en dichas 
investigaciones. Por tales motivos debemos 
recalcar que los asuntos de las tipologías se 
deben a Enrico Tedeschi con Bruno Zevi, con 
quien colaboró en la revista Metron. En dicha 
revista existió el espíritu de difundir el movi-
miento organicista, movimiento arquitectónico 
que también habla de los problemas del entorno 
y el lugar. La década de 1950 coincide con dos 
importantísimos autores que va a manejar 
Marina Waisman constantemente, Claude Lévi-
Strauss y Fernand Braudel, con las ediciones de 
Anthropologie structurale y Histoire et Science 
Sociale: la longue durée, respectivamente. ¿Coin-
cidencias?, no, tan sólo un contexto histórico en 
el pensamiento universal. Claro que estos serán 
utilizados por ella casi dos décadas más tarde. 
Ahora, con ciertos antecedentes expuestos, 
podemos comenzar a detenernos en la inciden-
cia del valor del entorno y el lugar por parte de 
los autores participantes de los seminarios del 
iideha, en sus tres libros fundamentales.

Giulio Carlo Argan (1909-1992) es citado con sus 
libros Progetto e Destino, voz Tipologia; El concep-
to del espacio arquitectónico, del barroco a nues-
tros días (curso dictado en el iideha de Tucumán 
en 1961). Argan aparece también vinculado a los 
problemas de La estructura histórica del entorno. 
Pero uno de los más utilizados en este trabajo va 
a ser Reynar Banham, quien desarrolla en varios 
trabajos el problema de la situación ambiental en 
la arquitectura. El trabajo de Banham en su libro 
de 1972 queda expresado en la citación del crítico, 
como fueron Problemas de historia ambiental, 
producto del Seminario de Aspectos Ambientales 
de la Arquitectura Moderna del iideha, en el año 
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abstract_ The following article aims to, fi rst; analyze the origin of the historiographic 
postulates of the renowned Latin American Architectural Historian Marina Waisman (1920-
1997), as a result of their association to the seminars at ideah, conducted by Enrico Tedeschi 
in Argentina; and second, to show the relevance of such postulates in 21st Century Latin 
American Architecture. 
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1969. O también de su libro Los Angeles. The Ar-
chitecture Of Four Ecologies, de 1971. Su visión es-
tructuralista del lugar y el entorno, como señala 
el profesor y arquitecto argentino Jorge Francisco 
Liernur, se debe a la relación de su pensamiento 
con el trabajo de Umberto Eco, por ejemplo: Apo-
calittici e integrati y La struttura ausente.

En el caso de El interior de la Historia, sus plan-
teamientos estructuralistas del entorno los 
podríamos ejemplifi car con la siguiente cita: 
“los esquemas conceptuales son forzados cons-
tantemente para introducir elementos tomados 
de otras partes; y (…) estas añadiduras acarrean 
a menudo la modifi cación del sistema”10. El uso 
del pensamiento de Claude Lévi-Strauss se debe a 
vincular la idea de modifi cación del entorno y el 
lugar a partir de nuevas relaciones espaciales. Es 
decir, la vida histórica del lugar transforma cons-
tantemente los valores arquitectónicos sin perder 
las esencias. Aparece también la utilización refe-
rencial del crítico Reyner Banham en una edición 
inglesa de 1960. Se demuestra nuevamente la 
permanencia de los seminarios iideha.

En La arquitectura descentrada de 1995 (mismo 
año de la celebración del vii Seminario de Arqui-
tectura Latinoamericana, donde también parti-
cipó Marina Waisman) se inscribe en la mitad de 
la década de 1990 del nuevo contexto cultural y 
arquitectónico latinoamericano11, para lo cual 
hace nuevamente alusión al Regionalismo12, 
argumentando que: 

“Proclamado tanto desde el mundo desa-
rrollado como desde el nuestro como una 
alternativa válida para desprenderse de 
las corrientes internacionales que presen-
tan la sociedad de consumo, no ha debido 

transcurrir mucho tiempo para que la idea 
primitiva se convierta en fórmula apta 
para ser comercializada y manipulada por 
las grandes, como señaló recientemente 
Silvia Arango. Así, el debate teórico entre 
defensores de la idea y quienes la atacaban 
acusándola de reaccionarismo, de negación 
de la modernidad, ha perdido actualidad. 
Convertido en mercancía, el Regionalismo 
puede ser simplemente uno de tantos mo-
dos de comercializar la arquitectura.”13

En este trabajo vuelve a aparecer la fi gura de 
Reynar Banham. Lo cita nuevamente con la edi-
ción en español de Teoría y diseño arquitectónico 
en la era de la máquina (Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1965). En lo particular es de interés expo-
ner cómo vincula al autor en el capítulo vii, “El 
edifi cio y su entorno”. Sostiene que no se puede 
olvidar la boutade14 el autor, citando directa-
mente la idea de que “un hogar no es una casa” 
y explicando que esto se debía a que “afi rmaba 
que la decisión de crear un refugio para la vida 
mediante cerramientos sólidos no era la única 
opción sino solamente una de las posibilidades 
que se habían presentado al hombre primitivo. 
Aquella opción, según Banham, había decidido 
el futuro de la arquitectura”15. Esta frase, que 
puede sorprender, es traída a escena para volver 
a pensar el problema del entorno. El problema 
casi ontológico de un lugar. Más aun cuando en 
un nuevo escenario, posmoderno, los sistemas se 
van reconfi gurando. Dice al respecto: “La consta-
tación de la destrucción de un orden que nos ha 
sostenido durante largo tiempo puede conducir a 
la desesperanza, o bien puede despertar la urgen-
cia por crear un orden diferente que nos permita 
orientar nuestro camino (…) En un continente 
en parte deconstruido y en parte no construido, 

¿puede concebirse otra opción que la de inten-
tar construir?”16, termina. Marina Waisman 
recontextualiza a Banham después de 40 años, 
de forma que si sumamos los trascurridos desde 
ese momento hasta hoy cobra plena vigencia. Por 
tales motivos, el valor de una latinoamericana 
como Marina Waisman es transformarse en un 
clásico. La arquitectura, y la historia de ésta, se 
están escribiendo con la complejidad de nuestro 
tiempo. Aquí es donde aparece el valor del entor-
no y el lugar por los problemas climáticos, eco-
nómicos, sociales y energéticos. La vinculación 
de estos tópicos contemporáneos del siglo xxi, 
a nivel mundial es la revisión de lo vernáculo, a 
propósito de los elementos propios del entorno y 
el lugar en el desarrollo sostenible de la habita-
bilidad del edifi cio, de la casa o de otros lugares, 
respecto al clima y la tecnología energética. Tópi-
co que se abordará en el próximo xiv sal 2011. 

Recapitulando, la presencia del entorno y el lugar 
en la arquitectura desde el pensamiento de Mari-
na Waisman se clarifi ca desde sus primeras vin-
culaciones con Enrico Tedeschi y los seminarios 
de iideha. Fundamentalmente, los problemas 
que se expusieron allí durante la década de 1960 
se refl ejaron en sus tres libros más importantes: 
La estructura histórica del entorno, El interior de 
la Historia y La arquitectura descentrada. En este 
caso, los participantes de dichos seminarios (no 
siendo latinoamericanos) abrieron la mirada al 
valor de nuestra arquitectura en su contexto. Es 
indiscutible la posición de Marina Waisman en 
estos aspectos. Sí es discutible el plantear, para re-
valorizar la contemporaneidad de su pensamien-
to, como señalábamos en una última cita de ella. 
La fi gura de Reyner Banham, en este caso deberá 
ser analizada en profundidad en otra ocasión.
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