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028. EL VALOR DE LA CITA. HISTORIA Y ARQUITECTURA

Lancelle, Anna I.
annalancelle@yahoo.com.ar

RESUMEN

El presente trabajo, inscripto en el PI 003/09, Res. N° 1080/09: “La construcción histórica y  el mecanismo de 
suplantación de lo actual. Su detección en los ámbitos de la Historiografía, la Enseñanza y  la Arquitectura”, parte de la 
dificultad de comprender problemas afincados convencionalmente en la historia como una necesidad propia de nuestra 
contemporaneidad.
A menudo la historia es entendida como una disciplina privativa de eruditos y  curiosos, sólo interesados en entender 
el pasado "... tal como alguna vez fue... ” (Ranke). Este prejuicio separa cada vez más el mundo actual, sus problemas, 
deficiencias y  angustias, de su pasado, y  la arquitectura no escapa a esta realidad.
Afín a lo expresado por Walter Benjamin, Alberto Manguel nos recuerda: "...citar es continuar una conversación 
iniciada en el pasado para proporcionar un contexto al presente...”
La propuesta intenta fundamentar lo imprescindible de las “citas”, (entendidas en el sentido antes mencionado) tanto 
en lo que respecta a la historia de la arquitectura como en lo que atañe a la espacialidad arquitectónica. La “cita” 
desplaza así a la “construcción histórica” y  su mecanismo instituido de suplantación de lo actual. La “cita” actualiza 
las realidades pasadas, presentiza a cada momento “lo que ha sido”.

Palabras clave: Historia - Arquitectura - Cita 

OBJETIVOS

•  E ntender a la c ita  com o pa rte  del m ecan ism o de ac tu a liza c ió n  del tiem po, fre n te  a la tra d ic io n a l c o n s tru c c ió n  
h is tó rica .

•  Fundam enta r concep tua lm e n te  este m ecanism o.
•  C om prende r las im p lica nc ias  de la c ita , ta n to  en el ám b ito  de la h is to ria  com o en el de la a rq u ite c tu ra . 

INTRODUCCIÓN

A través  del aná lis is  de la noción de cita, em pleada en va ria s  ocas iones por W a lte r B en jam in en sus "Tesis de F ilosofía  
de la h is to r ia ” , se p re tende com p re n d e r el rol que desem peña en el m ecan ism o de ac tu a liza c ió n  del tiem p o , opuesto  
a la tra d ic io n a l c o n s tru c c ió n  h is tó rica . Para ello se indagará  en lo es tud iado  por Bergson al re fe rirse  a la pe rcepc ión  
del cam b io , in ten tando  s itu a r a la c ita  en el p ro ce d im ie n to  de d ila tac ión  del tie m p o  expuesto po r el filó so fo . 
F ina lm en te  se m enc ionarán e jem plos  en los que la c ita  opera  ob s tru ye nd o  la concep c ión  lineal del tiem p o , ta n to  en 
h is to ria  com o en a rq u ite c tu ra .

DESARROLLO

D esm ontando  la fic c ió n  de la c o n s tru c c ió n  h is tó rica , es fo rzada por m antene r un idos causa lm en te  los hechos v iv idos,
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W alte r Benjam ín p ropone sus Tesis de F ilosofía  de la H is toria .
En estas Tesis, p resen tadas com o a fo rism os, ex traños a cua lqu ie r idea de te x to  lineal en el que un a rg um ento  ún ico 
en lace causas y e fec tos , se m enc iona en m ás de una ocas ión , la pa lab ra  cita.

"El pasado lleva cons igo  un índ ice  te m po ra l m ed iante  el cua l queda rem itido  a la redención . Existe una cita secreta 
en tre  las gene rac iones  que fu e ron  y la nuestra . Y com o a cada generac ión  que v iv ió  an tes  que noso tros , nos ha s ido 
dada una fla ca  fu e rza  m esián ica  sobre  la que el pasado exige de recho s.”1

"El c ro n is ta  que na rra  los acon te c im ie n to s  s in d is tin g u ir en tre  los grandes y los pequeños, da cu e n ta  de una verdad: 
que nada de lo que una vez haya acon tec id o  ha de darse  por pe rd ido  para la h is to ria . Por c ie rto , que só lo  a la 
hum anidad red im ida  le cabe  por com p le to  en sue rte  su pasado. Lo cua l qu ie re dec ir: sólo para la hum anidad red im ida  
se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos. Cada uno de los instan tes  v iv idos  se conv ie rte  en una 
citation a l’ordre du jour, pero p re c isa m en te  del día f in a l.”1 2

Si in ten tam os  com p re n d e r el s ig n ifica d o  de la pa la b ra  cita, leem os:

C ita: A cuerdo  en tre  dos o m ás personas para en trev is ta rse  en de te rm in ado  lugar y en día y ho ra  fijad os . Palab ras de 
a lgu ien  que se rep roducen  con de te rm in ado  f in .3

C ita r: L lam ar a una o va ria s  pe rsonas a una en trev is ta  en de te rm in ado  lugar en día y hora fijad os . R ep roducir pa labras 
de a lgu ien , p a rtic u la rm e n te  en apoyo de lo que se a f irm a .4

La c ita , debe en tende rse  aquí, en su doble acepción .
La c ita  es, por una parte , una llam ada a un encuen tro  de dos o m ás en un m ism o tie m p o  y lugar, pero ta m b ién  es 
rep rod uc ir lo d icho o hecho por o tros  an tes  que noso tros , es decir, y aquí la doble acepción  adqu iere  un m ism o 
s ign ificad o ; llam ar a los que han d icho o hecho en o tros  tie m p o s  a e n co n tra rse  con noso tros  aquí y ahora.

Y aquí es donde e n co n tra m o s  a A lb e rto  M angue l d ic iendo : "A le jandría  y sus e ru d itos , po r el co n tra rio , nunca 
c o n fund ie ro n  la ve rda de ra  na tu ra leza  del pasado: sabían que era la fu en te  ne ce sa ria  de un presente  s iem pre  
cam b ia n te  en el que nuevos lecto res  en tab laban  conversac ión  con v ie jos  te x to s  que se renovaban en el p roceso  de 
una nueva lec tu ra . Cada le c to r [en una b ib lio te ca  o en una c iud ad ] existe pa ra  asegura r a c ie rto  libro [o a c ie rto  
ed ific io ] una m odesta  in m o rta lida d . Leer es, en este sentido , un ritu a l de re n a c im ie n to .”5

Para com p ren de r esto, es m eneste r en tende r an tes , el p ro ce d im ie n to  por el cua l los acon te c im ie n to s  quedan 
encadenados pa ra  la pe rcepc ión  en pasado, p resente  y fu tu ro .
En "La  pe rcepc ión  del c a m b io ” , Bergson se ocupa  de exp lica r aque llo  que sucede en nu es tro  en ten d im ie n to  con el 
acae ce r de los hechos.

1 Walter Benjamín. Tesis de filosofía de la Historia. Tesis 2. En Discursos Interrumpidos I. 1989. Ed. Taurus. Buenos Aires, pp. 178.
2 Ibíd, pp. 178, 179.
3 Diccionario Kapelusz de la lengua española.. 1979. Ed. Kapelusz. Buenos Aires, pp. 359.
4 Ibíd, pp. 359.
5 Alberto Manguel. La biblioteca de noche. Citado por Tony Díaz. Tiempo y  arquitectura, 2009. Ed. Infinito. Buenos Aires, pp. 85. 
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"N u e s tra  c o n c ie n c ia  nos d ice que cuando hab lam os de nu es tro  p resen te  pensam os en c ie rto  in te rva lo  de durac ión . 
¿Qué du rac ión? Es im posib le  fi ja r la  exac tam ente ; es a lgo dem asiado flu c tu a n te . M i presente , en este m om ento , es 
la fra se  que pronunc io . Pero es así po rque me place lim ita r a mi fra se  el cam po de mi a tenc ión . Esta a tenc ión  es 
cosa  que puede a la rga rse  y reduc irse , com o el in te rva lo  en tre  las dos pun tas  de un com pás. Por el m om ento  las dos 
pun tas  se separan ju s ta m e n te  lo ba s tan te  pa ra ir del com ienzo al fin  de mi frase ; pero si se me an to ja  a le ja rlas  más, 
mi p resente  ab razará , adem ás de mi ú ltim a  frase , aque lla  que la precedía : habría  bastado ad op ta r o tra  p u n tu a c ió n .”6

Así, lo que denom inam os p resente  es lo que c o in c ide  con el cam po de a tenc ión  ac tua l.
"A vancem os más: una a tenc ión  que fu e ra  inde fin ida m en te  ex tens ib le  te nd ría  bajo su m irada, con la fra se  p recedente , 
to das  las fra se s  a n te rio res  de la lecc ión, los acon te c im ie n to s  que la han p reced ido  y una po rc ión  ta n  grande com o se 
qu ie ra  de lo que llam am os nuestro  pasado. La d is tinc ión  que hacem os en tre  nuestro  presente  y nues tro  pasado es, 
pues si no a rb itra ria , po r lo m enos re la tiva  a la extensión  del cam po que puede a b a rca r nu es tra  a tenc ión  a la v id a .” 
( . . . )  "En una pa labra, nu es tro  presente  cae en el pasado cuando  cesam os de a tr ib u ir le  un in te rés  a c tu a l.”7

Por ta n to , to do  aque llo  que de ja de in te resa r para la acc ión , cae irre m ed ia b le m e n te  en lo que denom inam os pasado. 
Pero, ¿qué sucede ría  si la a tenc ión , en vez de es ta r a tada  a los fines  p rá c tico s  ac tu a le s , es tuv iese  tan  re la jada  y 
desa tada  de lo em in en tem e nte  ú til com o para "a m p lia r” el cam po de pe rcepc ión?
"D esde en tonces nada nos im p ide llevar tan  le jos com o sea posib le , hacia  a trás, la línea de sepa rac ión  en tre  nuestro  
presente  y nuestro  pasado. Una a tenc ión  a la v ida  que fu e ra  s u fic ie n te m e n te  fu e rte  y s u fic ie n te m e n te  desp rend ida  
de to do  in terés  p rá c tico , ab razaría  as í en un presente  ind iv iso  la en te ra  h is to ria  pasada de la pe rsona  c o n s c ie n te . ”8 
En el p ro ce d im ie n to  desc rito , la c ita  v iene a fo rza r de a lgún m odo, la am p liac ió n  del in te rés. La pa la b ra  o rig in a l es 
ahora  uno de los ex trem os del cam po de a tenc ión , y el o tro , su evocación ac tua l.

RESULTADOS

Es así que el p ro ce d im ie n to  de la cita, se s itú a  en p leno cam po de inm anencia , es decir, el hacer h is to ria  po r e jem plo , 
no se tra ta  ya de una voz tra sce n d e n te  que re la ta  los hechos de m anera  conca tenada , donde los acon te c im ie n to s  son 
ordenados causa lm en te  según una ló g ica  ex te rna  que in se rta  cada  acc ión  en fu n c ió n  de una fin a lid a d  de te rm inada . 
A qu í to do  re su lta  de una c o n s tru cc ió n  in te lec tua l d irig ida .
La c ita  es un en cuen tro  ac tua l con voces del pasado. La c ita  in te rru m p e  la cadena causa l, hasta  hace rle  pe rde r su 
e fica c ia . La a tenc ión  se ha d ila tado . La voz es ahora  presente .
Del m ism o m odo, en el espacio a rq u ite c tó n ico , m odos de hacer y m odos de p e rc ib ir son resca tad os  y tra ído s  al 
p resente  grac ias  a la llam ada de la c ita , a la evocación de c ie rta s  d isp os ic ion es  fís icas , de c ie rto s  es tados m a teria les  
que a fec tan  y c o n -fo rm a n  la sens ib ilidad  ac tua l.
La c ita  no es m ím esis  té cn ica  ni m o r fo ló g ic a .
La c ita  es el angosto  p rop íleos  de la p u e rta  al espacio sagrado de lo co tid ia no  en la casa  C uruche t; las m acro fo rm as 
b lancas  de un A a lto  que en la Ig les ia  de las Tres C ruces o en el Teatro de la Ó pera, se qu ie re  griego ; el m odo de 
to ca r tie rra  de los esca lones de la Escue la de A rq u ite c tu ra  de V enecia de M ira lles , el m ism o que el de las an tiguas

6 Henri Bergson. La percepción del cambio. Segunda conferencia. En el pensamiento y  lo moviente. 1972. Ed. La Pléyade. Buenos Aires, 
pp. 125.
7 Ibíd., pp. 125.
8 Ibíd, pp. 125, 126.
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esca lina tas  sobre  el c a n a l. ..

D icho en té rm in o s  de Ben jam in , se tra ta  de " . q u e  nada de lo que una vez haya acon tec id o  ha de darse  por pe rd ido. 
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