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Resumen
La validez científica y la naturaleza del conocimiento de las historias que 
elaboran los arquitectos historiadores, las más de las veces aparecen 
implícitas en sus trabajos y poco se escribe sobre ello. Ésta es una tarea 
que se deja en manos de los metadiscursos. En este trabajo se presenta 
un análisis provisional abocado a determinar qué “enfoques epistemoló-
gicos” (Padrón, 2007) subyacen a los tipos de estudios de la historiogra-
fía mexicana sobre los espacios habitables antrópicos. Se pretende, en 
última instancia, contribuir a: i) develar cuál es y cómo conciben algunos 
arquitectos historiadores el objeto de conocimiento propio del campo 
arquitectónico y de los espacios habitables del pasado; ii) determinar la 
fortaleza o debilidad epistemológica de tal objeto; y iii) develar los signi-
ficados ideológicos y políticos de esos enfoques en términos de su rol en 
el mantenimiento o cuestionamiento de la historiografía dominante. El tex-
to es un subproducto preliminar de un proyecto que busca aproximarse a 
un análisis crítico del discurso (acd) de un corpus historiográfico de textos 
de historia de la arquitectura elaborados por arquitectos mexicanos.

Palabras clave: metadiscurso, enfoques epistemológicos, historio-
grafía, espacios habitables antrópicos, análisis crítico del discurso.

Introducción: el asunto
La escritura de la historia de la arquitectura mexicana ha experimenta-
do, a lo largo de su ya dilatada trayectoria, diversas transformaciones, 
mismas que se han sucedido al influjo del propio desenvolvimiento de la 
ciencia histórica y de sus grandes fuerzas motoras. Esa historiografía no 
ha sido, pues, ajena a los cambios de paradigma del pensamiento histó-
rico, con las consecuentes modificaciones en los objetos de estudio, en 
la relación sujeto-objeto, en los criterios de selección de los temas, en la 
consideración del tiempo histórico, en la dimensión espacial, en las fuen-
tes, en los documentos y en su crítica.

En este artículo ofrecemos un primer acercamiento a los “enfoques 
epistemológicos” subyacentes a la historiografía mexicana de arquitec-
tura, con el propósito de establecer algunos de los principales nudos 
problemáticos a los que se enfrentan los arquitectos historiadores en el 
ejercicio de producción de conocimiento histórico en su campo.

Para ello, analizaremos brevemente dos de las más recientes con-
tribuciones en los campos respectivos de la historiografía arquitectónica 
y de la epistemología, a partir de las cuales tejeremos nuestra propia 
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propuesta. En el texto sólo retomaremos algunos aspectos colaterales de 
una investigación que actualmente estamos desarrollando, cuyos resul-
tados están aún en proceso (Sifuentes y Acosta, s.f.). Por la naturaleza de 
esta publicación, esos aspectos reciben aquí sólo un tratamiento general, 
por lo que para mayor detalle será necesario remitirse al proyecto del que 
este trabajo forma parte.

Aproximación desde la historia especializada en arquitectura
Poco tiempo ha que Enrique de Anda, en la presentación de la Memoria 
del 7° Foro Nacional de Historia y Crítica de la Arquitectura Moderna, apun-
tó que el propósito de ese foro era doble: por un lado, observar “la mane-
ra en que en México y desde la plataforma de las universidades se está 
escribiendo la historia de la arquitectura”; y por el otro, discutir “las líneas 
de pensamiento que habían contribuido a la formación de ‘escuelas’ de 
análisis histórico”. Es decir, De Anda pugnaba por “empezar a entender 
nuestros orígenes intelectuales en la historia”, pero lo que se puso de 
manifiesto en ese foro, en palabras del mismo autor, “es que todavía falta 
mucho por avanzar para la integración de un ámbito de discusión que 
haga posible observar los antecedentes académicos de los grupos de 
estudio” (De Anda, 2011: 9).

En esta perspectiva, entre los pocos arquitectos historiadores 
mexicanos que explícitamente han proporcionado elementos para identi-
ficar el transcurrir de la práctica historiográfica de la arquitectura, encon-
tramos a Peraza (1993: 46-50), Ettinger (2008: 61-75), Terán (2003: 7), 
Chico (1991: 44-45), Vargas Beal (2004: s.p.), Bojórquez (s.f.: 1), Lozoya 
(2010: 14-15), Vargas Salguero (2003: 13) y Zamora (2011: 59-70). Pero 
sólo hemos hallado un texto que expone amplia y sistemáticamente el 
desarrollo histórico de la historiografía mexicana de arquitectura: el de 
Guadalupe Salazar (2011: 11-44) que constituye el más completo estado 
de la cuestión de que tengamos conocimiento. Por ello, vale la pena de-
tenerse en su análisis. Salazar organiza su texto en tres grandes períodos, 
caracterizados del siguiente modo: 1) desde el centro y desde el arte, pe-
ríodo que corre desde finales del siglo xix hasta 1970; 2) período de tran-
sición, ubicable desde 1952 con empalmes hacia atrás y hacia adelante; 
y 3) desde las escuelas de arquitectura, fechado de 1970 al día de hoy.

En cada uno de estos cajones, la autora va identificando etapas, 
subperíodos y autores, señalando sus características, tendencias, énfa-
sis, modos de concebir la historia y de seleccionar los temas, manejo de 

las fuentes, metodologías, implicaciones epistemológicas relativas a la 
relación sujeto-objeto, a los objetos de estudio, al manejo del tiempo y del 
espacio, así como implicaciones prácticas en la enseñanza de la historia. 
El siguiente cuadro resume lo anterior.

Cuadro 1. Esquema sinóptico del desarrollo y periodización de las historias de la arquitec-

tura en México.

Desde el centro y desde el arte 
(finales del siglo xix hasta 1970)

P
er

ío
do
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tra
ns
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ió

n

Desde las escuelas de arquitectura 
(1970 a la fecha)

Primera etapa (1848-1914)

1952

Primera etapa  (1970-1980)

Segunda etapa (1914-1934) Segunda etapa (1980-1990)

Tercera etapa (1934-1970) Tercera etapa (1990 hasta la fecha)

Fuente: Resumido de Salazar (2011).

Una vez hecho el análisis exhaustivo (si bien, no completo de 
modo absoluto, una tarea que se antoja prácticamente imposible), Sala-
zar aventura seis tipos de “aproximaciones epistemológicas” o tipos de 
estudios (y sus variantes) que se lograron detectar en los trabajos históri-
cos sobre los espacios habitables que citamos in extenso:

[…] a) Textos de corte descriptivo formal: monografías, inventarios o 
estudios estilísticos, cuyo fin es resaltar características arquitectónicas 
formales, comúnmente de los edificios excepcionales y desde una vi-
sión monumentalista y que generaliza, que ofrece los datos básicos 
para su identificación: autores y/o promotores, fecha de edificación 
o del proceso de construcción, sitio de erección, género y sus ca-
racterísticas; desarrollados dentro de la perspectiva de la historia del 
arte; las cuales meritan [sic] una revisión en torno a lo que revela la 
selección hecha. b) Textos también desde la historia del arte, con ca-
tegorías de valoración monumental que llevan a relacionar o equiparar 
los edificios con “lo mejor” del arte occidental, con términos subjetivos 
y abstractos en la valoración o especulaciones estéticas y resalta el 
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papel “sublime” del creador-autor y su artisticidad; por lo mismo, se re-
visa la producción arquitectónica en la búsqueda de “lo mexicano”, de 
la coherencia entre el lenguaje arquitectónico empleado y su expresión 
de identidad nacional; orientación que en lo esencial sigue permeando 
algunos estudios, aunque empleando categorías más “objetivas”.
Las anteriores tendencias, fundamentalmente dentro del primer perio-
do, fueron estudios pioneros que [sic] pero insuficientes para la com-
plejidad que son los espacios habitables, lo que llevó en un segundo 
periodo, por las limitaciones de los anteriores [,] a c) Realizar estudios 
para diferenciar los rasgos estilísticos de un edificio respecto a otros, 
por lo que merita [sic] el análisis de elementos no sólo formales sino 
espacial, de programas, partidos y sistemas constructivos, centrado 
en la forma y sus componentes.
Después, los trabajos tienen como objetivo comprender el mundo 
“noumenal” urbanoarquitectónico y apuntan hacia la interpretación, 
para lo que se recurrió a las teorías, metodologías e instrumentos de 
las ciencias de la cultura (sociología, antropología, economía, historia 
de la cultura y más recientemente, la psicología y la geografía) que a 
su vez permitieron contextualizar los hechos espaciales; además, apa-
recen estudios locales o de casos y se abandonan los estudios globa-
les; y las unidades de análisis ya no son exclusivamente monumentos, 
y concluyen en: d) Estudios que se centran en encontrar explicaciones 
o acercarse a comprender las obras, para ello como marco teórico el 
materialismo histórico y la perspectiva marxista de la producción de la ar-
quitectura y la ciudad, que buscaba hacer una historia social de la arqui-
tectura y los asentamientos. e) Textos que en la línea anterior, considera 
[sic] a la arquitectura como parte de la superestructura e incluye aspec-
tos formales-semiológicos, en la búsqueda más amplia de la relación del 
proceso arquitectónico, formación de profesionales y la sociedad. f) Los 
estudios que dentro del giro interpretativo incorporan objetos de estudio 
soslayados; de diversos tipos de espacios (se incluye lo vernáculo o de 
autor anónimo o constructora pueblo [sic], la tradición constructiva, el 
espacio rural, los géneros espaciales como espacios para la produc-
ción, burdeles, asentamientos informales…); el abordaje por procesos 
y fenómenos y no por unidades espaciales; y el desarrollo de estudios 
inter y transdisciplinares en una colaboración por las diferencias y por el 
aporte de cada disciplina, que ha llevado a obras colectivas no lineales; 
que introduce la noción de espacio y espacialidad, donde arquitectura, 

espacio urbano, ciudad, territorio, paisaje son espacios y no entidades 
separadas ni ajenas; y por lo cual el estudio de los espacios forma 
parte de un área de conocimiento abierta a otras disciplinas y a una 
“complementariedad de saberes” (Salazar, 2011: 39).

Por otro lado, la autora identifica lo que nosotros podríamos deno-
minar “operaciones cognitivas, metodológicas y prácticas”, que implican 
la elaboración de una historia: 1) “diversas maneras de describir un obje-
to arquitectural”; 2) “modos de relectura crítica de los documentos y las 
obras edilicias”; 3) “pensamiento de los escritores de la historia”; 4) “mo-
dalidades de difusión del conocimiento” (Salazar, 2011: 39). Digámoslo 
de otra manera: el primer inciso implica el momento de la interrogación; 
el segundo, el momento de la examinación; el tercero, el momento de la 
cognición o intelección; el cuarto, el momento de la exposición.

Gráfica 1. Produción Histográfica Mexicana de Arquitectura, 1830-2009

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Salazar (2011).
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Asimismo, de acuerdo con Salazar, cuando al historiador se le pre-

senta la necesidad de emprender una historia (y “la historia se hace al 
escribirla”), tiene que enfrentar tres clases de problemas: a) el problema 
historiográfico, que “involucra los enfoques, el marco teórico”; b) el pro-
blema histórico, que “atañe a los métodos, técnicas y fuentes emplea-
das”; c) el problema discursivo, que “remite al estilo de narración y forma 
de estructurar el discurso” (Salazar, 2011: 11).

La extensa información proporcionada por Salazar nos ha per-
mitido elaborar una gráfica que muestra cómo se ha desarrollado, a lo 
largo de la historia, esa producción que ha registrado.3 Desde el primer 
texto del año 1830 mencionado por esta autora (el del viajero Beltrami), 
hasta el famoso año de las polémicas “pláticas del ‘33”, esa produc-
ción, dominada preferentemente por historiadores de la vieja guardia 
e historiadores del arte (razón por la cual la autora denomina a este 
período “desde el centro y desde el arte”), salvo unas pocas excep-
ciones, observó un ligero decremento de 14 a 12 textos, circunstancia 
explicable por el momento de reacomodo de las fuerzas políticas tras el 
movimiento armado de 1910.

El primer período señalado por Salazar (conformado por los tres 
subperíodos que se aprecian en la gráfica) concluiría con un incremento 
en el número de libros en circulación que alcanzó la cifra de 37 entre 1934 
y 1951, para un total acumulado de 63. La mayor parte de esa producción 
fue obra de historiadores del arte, coincidiendo con el surgimiento del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas, aunque ya los arquitectos comenzaron 
a hacer intentos de escribir acerca de la arquitectura desde posiciones 
tanto académicas y conservadoras, como desde iniciativas progresistas 
acordes al período de reconstrucción del país tras la Revolución armada. 
Fue el tiempo del ascenso del general Cárdenas y el inicio del período 
de sustitución de importaciones con el primero de los regímenes civiles 
(el de Miguel Alemán), después del fin del caudillismo. Sin embargo, la 
producción continuó concentrada en la ciudad de México.

3 Desde luego, dicha producción es más extensa de lo que cualquier investigador, por 
razones obvias, puede registrar con tiempos y recursos muy acotados; aun así, el 
trabajo desarrollado por Salazar es el más completo del que tengamos conocimiento 
en México. Por otro lado, como la misma autora lo señala, en rigor no todos los textos 
pueden considerarse como obras históricas, pero de alguna manera todos aluden a 
aspectos de la arquitectura que en su momento fueron contemporáneos o anteriores 
al tiempo en que sus autores escribieron.

Es curioso constatar cómo esa producción se mantuvo constante 
entre 1952 y 1969, que es el lapso que Salazar señala como de transición, 
coincidiendo prácticamente con el conocido período del “desarrollo es-
tabilizador”. Salieron a la luz 37 obras más para un total acumulado, 
hasta ese momento, de 100 textos, de los cuales una considerable can-
tidad fue escrita por arquitectos. Muchos de ellos, todavía, sujetos al 
paradigma de la historia positiva o ligados al historicismo, y con esca-
sos apoyos de la historia profesionalizada que por ese entonces cobraba 
cada vez mayor auge (Garciadiego, 2001: 226).

El tercer período (también integrado por tres subperíodos), que Sa-
lazar califica como emergente de las escuelas de arquitectura, fue inaugu-
rado con la incuestionable influencia del marxismo, aunque su desarrollo 
fue errático a la par del largo período de crisis recurrentes de la economía 
mexicana. Si bien de 1971 a 1980 hubo un decremento de la producción, 
con tan sólo 16 obras adicionales consignadas (para un total acumulado 
de 116), cualitativamente significó la emergencia de nuevas y más críticas 
posturas ante la historia, las que derivaron en nuevas visiones del papel 
de la arquitectura “en la totalidad social”. Fue el momento de los intentos 
más serios por analizar los espacios habitables a la luz de las categorías 
del materialismo histórico-dialéctico, aunque, como sugiere Salazar, la ar-
quitectura fue poco analizada en sus “legalidades internas”, volcándose 
mayormente a su relación con lo social. Pero tampoco fue el único marco 
epistemológico, pues siguieron escribiendo autores desde posiciones que 
se suponían superadas. El término del primer subperíodo de esta etapa fue 
sin duda marcado por las crisis de 1974 y 1982. Hasta aquí, la produc-
ción seguía estando enfocada en la ciudad de México y escasamente 
en los estados.

Entre 1981 y 1997 se publicaron 52 títulos más, tanto libros como 
artículos en publicaciones periódicas, para un total acumulado de 168, lo 
que representó el mayor salto editorial hasta ese momento, explicable por 
el creciente número de universidades públicas que ofertaron posgrados y 
que comenzaron a tener programas editoriales en los que tuvieron cabida 
los arquitectos. Esta producción editorial coincidió con el desarrollo en 
México de las posiciones “revisionistas” (Garciadiego, 2001: 228) entre 
los historiadores, pero que tuvieron pocas repercusiones entre los arqui-
tectos, muchos de ellos enfrascados todavía en las corrientes estructu-
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ralistas antropológicas y marxistas, si bien comenzaban a despuntar los 
estudios influidos por el movimiento de los Annales.4

De 1998 al año 2009 vieron la luz 62 obras más, para un total acu-
mulado de 230, siendo este subperíodo el de mayor producción. Como 
lo sugiere Salazar, probablemente este pico se deba a la preparación 
de cuadros de arquitectos especializados en el trabajo histórico a tra-
vés de la formación doctoral y al comienzo de la asociación de inves-
tigadores en redes de investigación de las instituciones de educación 
superior, cuyas bondades, sin embargo, no oscurecen el hecho de que 
han sido aprovechadas por las políticas de corte neoliberal para allegarse 
recursos financieros, subordinando la gestión de proyectos a esquemas 
gerenciales del mundo de las empresas.

Coincidiendo con la cada vez mayor influencia del “giro interpreta-
tivo”, que en México influyó fuertemente desde 1994 (Aguirre, 2003: 177), 
y con el surgimiento en México de las revistas posmodernas de historia, 
los estudios históricos en arquitectura han comenzado a diversificar sus 
fuentes e intereses de investigación, aunque una parte considerable de la 
producción ha sido canalizada a la recuperación de documentos y testi-
monios originales como fuentes para la historia de la arquitectura mexica-
na, sin abandonarse incluso la arquitectura de autor. Coincidente con lo 
anterior, la producción comenzó a descentralizarse.

La “trayectoria epistémica” de esta producción editorial de la histo-
riografía mexicana de arquitectura puede ilustrarse mediante el Esquema 
1, en donde, bajo los criterios del tipo de estilo cognitivo y del tipo de 
estructuras-objeto, se observa cómo se opera un desplazamiento des-
de el modelo nomológico-deductivo ligado al paradigma positivista y al 
análisis de fenómenos y procesos macroestructurales, hasta el modelo 
ideográfico-inductivo próximo al giro hermenéutico y su interés por las 
microestructuras, pasando por momentos de transición que en diverso 
grado incorporaron uno y otro de los modelos y elementos macro y mi-
croestructurales. Aunque el esquema es demasiado general, y admite, 

4 El revisionismo en México corresponde a la historiografía de la Revolución mexicana 
elaborada por historiadores profesionales surgidos de la academia que pretendían 
precisar las interpretaciones que sobre ese fenómeno habían mantenido los “veteranos 
de la Revolución” quienes habían escrito sobre el punto; cfr. Matute (2000: 32). Sólo 
hasta finales de los setenta y primeros años de los ochenta esta corriente alcanzó 
a una incipiente historiografía mexicana de arquitectura centrada en los logros de la 
Revolución en el campo arquitectónico.

por lo tanto, múltiples matices, revela el incuestionable movimiento del 
modelo nomológico al ideográfico, por lo menos a nivel de tendencias 
dentro de este criterio, que por supuesto no cancelan la complejidad de 
tales matices ni tampoco capturan la rica variedad de enfoques episte-
mológicos.

Esquema 1. Trayecto epistémico en la historiografía mexicana de arquitectura, 1830-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Salazar (2011).

Otro acercamiento preliminar a nuestro objeto, ahora bajo el crite-
rio de los tipos de problemas con los que se enfrenta el historiador a lo 
largo de la producción historiográfica de arquitectura, nos indicaría que 
las distintas concepciones epistemológicas se han desplazado, como 
una variable continua, hacia alguno de los tres vértices problemáticos 
anteriormente referidos: i) a los problemas históricos; ii) a los problemas 
historiográficos; iii) a los problemas discursivos, estableciendo posicio-
nes dominantes o hegemónicas según las circunstancias históricas (el 
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“contexto de descubrimiento” de Thomas Kuhn) o según los criterios de 
verdad vigentes en un momento dado (el “contexto de justificación”). 

Aproximación desde la epistemología
De acuerdo con lo anterior, parafraseando a Padrón (2007: 5), es claro 
que una postura precognitiva en la historiografía estaría orientada “a la 
percepción sensorial, al uso del poder de los sentidos y a las cosas ob-
servables”, es decir, a la interrogación sobre las cosas del mundo (los 
objetos arquitectónicos, por ejemplo). Una segunda postura estaría cen-
trada “en los contenidos de conciencia, en la subjetividad y en el uso del 
poder de la intuición”, esto es, en la cognición subjetiva sobre las cosas 
del mundo (lo que se piensa sobre los objetos por parte del historiador, o 
lo que sienten, o experimentan los sujetos con los objetos). Una tercera 
postura estaría basada “en los mecanismos de entendimiento colectivo, 
en los aparatos de vinculación con otros sujetos y en el uso del poder del 
razonamiento y la argumentación”, que correspondería a los sistemas de 
significados que se construyen intersubjetivamente por los sujetos para 
dar sentido a los objetos (lo que se escribe o se comunica acerca de és-
tos, ya sea a través del lenguaje en cualquiera de sus variantes: escrito u 
oral, o a través de lenguajes y códigos no verbales).

En un intento por pasar del primer y segundo niveles de generali-
dad a uno más detallado, se requiere un marco de análisis más profun-
do y menos dicotómico entre las opciones nomológico-deductivas y las 
ideográfico-inductivas, o entre los “relatos macro” y los “relatos micro”, o 
entre los tres tipos de problemas antes reseñados. A este respecto, nos 
ha sido muy útil una propuesta de Padrón que seguimos con la intención 
de situarla como una matriz en la que sea posible ubicar las distintas 
asunciones epistémicas obtenidas mediante el análisis del corpus histo-
riográfico que al efecto se está trabajando.

Padrón parte de la consideración de que más allá de los matices, 
posiciones, variaciones y modalidades epistémicas de las distintas co-
rrientes de pensamiento, desde el punto de vista de la teoría del conoci-
miento científico (y por extensión, del conocimiento histórico), existe un 
“esquema de fondo” que “hipotéticamente, explica y resulta responsable 
del surgimiento de esas tendencias y de sus variaciones diferenciales”. 
Ese esquema estaría constituido por un aparato conceptual que Padrón 
denomina “enfoques epistemológicos” (Padrón, 2007: 29), que entiende 
como “sistemas de convicciones preteóricos y precognitivos” (Padrón, 

2007: 3) que ya habían sido materia de reflexión desde mucho tiempo 
atrás, pero que en el siglo xx adquirieron especial relevancia para el pen-
samiento científico occidental.

Para superar las dificultades que acarrean las posiciones dualistas 
y a veces dicotómicas, por ejemplo, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, 
entre la ciencia natural y la ciencia social, o arreglos triádicos como “cien-
cias empírico-analíticas”, “histórico-hermenéuticas” o “teórico-críticas”, 
los enfoques epistemológicos se entenderán como “las variaciones ob-
servables en los procesos de producción científica [que] obedecen a de-
terminados sistemas de convicciones acerca de qué es el conocimiento 
y de sus vías de producción y validación, sistemas que tienen un carácter 
preteórico, ahistórico y universal” (Padrón, 2007: 6).

De acuerdo con Padrón, “el enfoque epistemológico vendría a ser 
una función que transforma determinadas convicciones de fondo, inobser-
vables, de tipo ontológico y gnoseológico, en determinados estándares de 
trabajo científico, estándares asociables a las distintas comunidades aca-
démicas” (Padrón, 2007: 7). Así, gnoseológicamente se reconocerían dos 
orientaciones posibles: empirismo y racionalismo; mientras que ontológi-
camente se reconocerían otras dos: idealismo y realismo. Las combina-
torias posibles de estas variables y sus valores establecerían una suerte 
de matriz de cuatro enfoques epistemológicos básicos, que se muestran 
en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Matriz de variables para clasificación de enfoques epistemológicos.

Variable gnoseológica
Variable ontológica

EMPIRISMO RACIONALISMO

IDEALISMO

Ciencia de los objetos 
vivibles o experienciables. 

Etnografía, diseños de 
convivencia, inducción 

reflexiva.

Ciencia de los objetos 
intuibles. 

Interpretaciones libres, 
lenguajes amplios, 

argumentación reflexiva.

REALISMO

Ciencia de los objetos 
observables. 
Mediciones, 

experimentaciones, 
inducción controlada.

Ciencia de los objetos 
calculables o pensables. 
Abstracciones, sistemas 

lógico-matemáticos, 
deducción controlada.

Fuente: Adaptado de Padrón (2007: 7).
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Es precisamente en este esquema que pretendemos “evaluar” y 

clasificar los discursos del corpus de autores, a efectos de conocer los 
enfoques epistemológicos subyacentes a la historiografía mexicana de 
arquitectura y cómo en función de ellos se concibe al objeto de estudio o 
de conocimiento.5 Valga como hipótesis provisional (a ser contrastada), 
el siguiente esquema, que es una variante del Esquema 1, pero recom-
puesto con los elementos proporcionados por Padrón:

Esquema 2. Tipos de estudios en los “campos gravitacionales” de la matriz de “enfoques 

epistemológicos”

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón (2007) y Bertozzi (s.f.)

5 Por supuesto que aquí asumiremos que la Historia es una ciencia, aunque, como dijera 
Collingwood, lo es de una clase especial, dado que, a diferencia del resto de las cien-
cias sociales que buscan las leyes de lo general, ésta es una ciencia de lo particular. 
A este respecto, véase Vargas Salguero (2003). Atendiendo a esta especificidad, el 
esquema de Padrón probablemente requiera algunas adaptaciones para ajustarse al 
conocimiento que construye y proporciona la historiografía.

Tomemos prestada como analogía los campos gravitacionales de 
la física de los cuerpos en el espacio sideral, sólo para fines ilustrativos. 
Los dos pares de variables que dan lugar a los cuatro enfoques episte-
mológicos básicos de Padrón generan campos de fuerza de atracción 
hacia los que en mayor o menor grado, siguiendo “órbitas” más o menos 
exentas, giran, se mueven, se alejan o se acercan a los distintos tipos de 
estudios de la historiografía arquitectónica mexicana (que más o menos 
corresponden a las “aproximaciones epistemológicas” señaladas por Sa-
lazar). Esto variará según el énfasis que éstos presenten hacia alguno 
de los dos ejes de variables, el eje gnoseológico y el eje ontológico, o 
hacia el eje que separa los modelos nomológico-deductivo e ideográfico-
inductivo, y hacia el eje que divide las macroestructuras de las microestruc-
turas. El esquema no se pretende rígido y estático, sino que sus elementos 
aparecen como variables dinámicas continuas que se pueden desplazar 
circularmente de acuerdo con el predominio (el “peso gravitacional”), en 
cada etapa histórica, de uno o más de tales ejes y sus opciones episté-
micas. Dejemos, pues, como esquema hipotético tentativo este arreglo 
entre los enfoques epistemológicos y los diversos ejes que teórica o abs-
tractamente los articulan, haciendo hincapié en que las posibles combi-
naciones sólo tendrán un genuino sentido en la medida en que sean el 
resultado del trabajo histórico, y no de simples elucubraciones abstrac-
tas. La corrección de este modelo sólo podrá validarse o corroborarse 
cuando el proyecto en el que se basa este trabajo haya llegado a su fin.

Por lo pronto, a poco que avancemos, veremos que en el fondo los 
momentos antes señalados (interrogación, examinación, cognición o in-
telección y exposición) representan, en cierto modo, lo que en la perspec-
tiva del análisis del discurso que sigue las indicaciones de Teun van Dijk, 
se denomina “superestructura” (sE) del discurso, o “estructura secuencial” 
del mismo. De esta manera, se puede establecer un sistema de corres-
pondencias entre la superestructura del discurso y los subtipos textuales 
connaturales a los tipos de texto,6 los cuales, según se circunscriban en 
más o en menos a los enfoques epistemológicos, definirán por cuáles 
elecciones se pronuncian los historiógrafos en sus trabajos. Así, tendría-
mos otro esquema provisional que intentaremos contrastar con los resul-
tados del análisis del corpus, y que puede ilustrarse del siguiente modo:

6 Los cuatro tipos básicos de texto son descriptivo, narrativo, argumentativo y expositivo-
explicativo. A este respecto, ver Álvarez (1996: 29-44). Asimismo, Dijk (1983); Meyer 
(1975); Meyer, Young y Bartlett (1989).
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Esquema 3. “Campos gravitacionales” de los tipos de texto del discurso historiográfico, 

según la matriz de “enfoques epistemológicos”.

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón (2007) y Bertozzi (s.f.)

Los óvalos marcados con distinto color representan los tipos de 
discursos más recurridos de la historiografía arquitectónica,7 según los 
énfasis distintos que en cada época la historiografía ha conocido; de tal 
suerte que: 1) los estudios que en sus textos describen, identifican, defi-
nen o clasifican objetos (en lo formal o tipológico), gnoseológicamente se 
ubican próximos al empirismo y ontológicamente al realismo, privilegian-
do la inferencia inductiva; 2) los que narran, analizan o comparan hechos 
se ubican gnoseológicamente próximos al empirismo y ontológicamente 
al idealismo, apoyándose en la inferencia inductivo-abductiva; 3) los que 

7 De hecho, los historiógrafos han utilizado los cuatro tipos básicos, sólo difiriendo de los 
énfasis que cada época marca.

argumentan ideas acerca del espacio habitable con un fuerte componen-
te hermenéutico, gnoseológicamente se ubican cercanos al racionalismo 
y ontológicamente al idealismo, empleando para ello la inferencia abduc-
tiva; 4) mientras que los que explican, analizan o definen con profusión de 
conceptos abstractos o de tecnicismos científicos (tecnología construc-
tiva o sustentabilidad) se localizan gnoseológicamente muy cerca del ra-
cionalismo y ontológicamente del realismo, empleando preferentemente 
la inferencia deductiva.

Reflexión final
Los modos en que se manifiestan en los discursos de los arquitectos histo-
riadores las relaciones entre los objetos observables (empirismo-realismo), 
los objetos calculables o pensables (racionalismo-realismo), los objetos 
intuibles (racionalismo-idealismo), y los objetos vivibles o experienciables 
(empirismo-idealismo), y cómo contribuyen las “elecciones epistémicas” 
a alcanzar los objetivos que se tracen los historiógrafos, cualesquiera 
que éstos sean, son materia del proceso analítico en el que aún esta-
mos enfrascados, por lo que todavía no poseemos resultados defini-
tivos; sin embargo, podemos adelantar provisionalmente, a reserva de 
constatarlo, que parece haber consenso en cuanto a que la elaboración 
de una historia de la arquitectura implica una suerte de “itinerario”, una 
superestructura que involucra cuatro momentos, a efectos de resolver los 
problemas que se presentan al historiador. Esto es, recapitulando:

• La intErrogación. La fuente también se construye interrogándo-
la apropiadamente de acuerdo con algunas mediaciones (esto 
es, la dialéctica entre el sucedido, la interpretación de éste y el 
documento que lo retrotrae al presente). A partir de inquirirla, se 
logra derivar un problema histórico y, por ende, la construcción 
del hecho de interés (es decir, del objeto de estudio).8

8 Asumimos la siguiente concepción de Historia, según la cual “La historia es […] una 
operación mediante la cual se relacionan dos formas de lo real, por un lado lo conocido 
(el pasado) y por el otro lo implicado por la operación científica de conocerlo, es decir, 
la sociedad actual (el referente de la problemática del historiador, sus procedimientos, 
sus modos de comprensión, y una práctica del sentido)”. Véase Violeta Aréchiga y 
Nicolás Cárdenas, “La Historia: ¿relato verdadero o ciencia? Una crítica a Paul Veyne”, 
en Argumentos: Estudios críticos de la sociedad, No. 4, Universidad Autónoma Metro-
politana, 1988, p. 62.
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• La Examinación. Descripción y caracterización de la unidad de 
análisis y del hecho de interés en el tiempo histórico considerado.

• La cognición o intElEcción. Explicación o interpretación del hecho 
de interés en su contexto con todas sus mediaciones (incluida la 
perspectiva del historiador), y en la que entran en juego las asun-
ciones epistemológicas.9

• La Exposición. Invención/construcción de la estructura narrativa (la 
trama y la urdimbre de lo que se quiere historiar) y desarrollo de la 
escritura.

En la fase de investigación en la que se encuentra el proyecto –la 
última– se está realizando un primer tratamiento de los textos mediante 
el software Atlas-ti, a efectos de establecer unidades mínimas de signifi-
cado por medio del proceso de codificación y categorización de los da-
tos (particularmente en lo que se refiere a objetos de estudio, relación 
objeto-sujeto, relación serie-caso, fuentes, etcétera), así como del es-
tablecimiento de mapas conceptuales, para posteriormente proceder 
a diversas clausuras a través de la detección de macroproposiciones 
(microestructuras), su análisis, y la elaboración de las macroestructu-
ras que organizan los discursos de la historiografía mexicana de arqui-
tectura.
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architectural scale, and the current research is looking for the anthropic 
field, specifically in the “Puerto Interior de Guanajuato”, which is located in 
the Industrial Corridor of the Bajío Region.

Keywords: Urban Right and Urban Design, Industrial Parks, Axis: 
Urban Planning, sub axis Urban Morphology.

IN THE PERSUIT OF A NEW LIFE CUALITY:
AN AUTOETHNOGRAPHIC VIEW (SECOND PART)

Abstract
This text presents how an adult woman, who chose to abandon her city of 
origin in search for a better life with urban quality, perceives urban space. 
To realize that purpose, she uses autoethnography, a qualitative method-
ology, which flourished in the United States of America since the mid-six-
ties, but it is still practically unknown in Mexico and other Spanish speak-
ing countries. Autoethnography connects to symbolic interactionism and 
can be defined, following Ellis (2004:xix), as “research, writing, story, and 
method that connect the autobiographical and personal to the cultural, 
social, and political”. In this second part refers to the last three years when 
she lived in Mexico City, after having intended to settle in Guadalajara and 
before she moved to the city of Aguascalientes.

Key words: autoethnography, city, everyday life, social diversity, 
Mexico.
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