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Abordando tres escalas

La revista Arquitectura y Sociedad tiene el agrado de presentar su más reciente edición. 
Un artículo sobre arte y tres artículos que abordan la arquitectura y la ciudad se 
presentan en la edición 21 del vol.2 de la revista. 

Quizá, algo que debe tomarse en cuenta en esta edición es que, estos artículos sobre 
ciudad y arquitectura, al ser vistos en conjunto, pueden dejar entrever la importancia de 
la escala en el estudio del fenómeno urbano-arquitectónico. Posiblemente la escala sea 
el primer lente a seleccionar en la investigación en arquitectura y, aunque no sea el tema 
a tratar, este lente nos ayuda a poner en contexto el fenómeno a estudiar. Sabemos que 
la escala, en términos arquitectónicos, trata la relación física y espacial entre diferentes 
objetos con respecto al cuerpo humano, donde se considera también la distancia entre 
estos y, por tanto, donde un tercer actor aparece en escena, pues, esa distancia y esa 
relación entre objetos y cuerpo siempre estará mediada y será relativa al punto de vista 
del observador; en este caso, del investigador. 

Recordemos que las investigaciones referidas a la arquitectura -en cuanto investigación 
de campo o investigación teórica, cuando se la trata como totalidad o complejidad, 
y no separada en las diferentes disciplinas que la componen- se diferencian de las 
investigaciones experimentales, porque éstas pueden realizarse en laboratorio, donde 
uno puede manipular las variables; mientras que los fenómenos de la ciudad y la 
arquitectura sólo pueden ser observados en intervalos de tiempo no manipulables. 
Por tanto, el papel del observador en la investigación arquitectónica difícilmente será 
neutro y nunca podrá ser del todo objetivo, porque la mirada con que se observa el 
fenómeno parte de un sujeto con carga ideológica y cultural. Es así que los estudios 
sobre arquitectura más influyentes históricamente estén más relacionados con la 
argumentación ensayística antes que con la investigación estrictamente científica. 

De ahí la importancia de la escala en la investigación en arquitectura, pues esta, hace 
notoria la relación del fenómeno a estudiar con el observador y, es precisamente este 
último quien le otorga al lente de la escala una dimensión y complejidad que va más allá 
de la relación física entre los objetos y su referencia humana. 

Miremos, por ejemplo, el abordaje que realiza Marguerita Valle Pilia (Costa Rica) para su 
estudio sobre el espacio público; gradúa la observación del fenómeno desde la ciudad 
como marco referencial hasta la calle como escala intermedia para, de esa manera, 
poder hablarnos de la ciudad en general, pero sin alejarse de la particularidad de quienes 
la habitan; su memoria y sus vivencias, ya que, sólo así, puede abordar el tema que trata, 
referido a la condición temporal y no sólo espacial de la vida urbana. 

Así también, una escala que requiere mayor acercamiento por parte del observador al 
fenómeno que lo motiva, quizá sea el trabajo realizado por Miguel Ángel Barreto y Diego 
Fiscarelli (Argentina), quienes abordan el fenómeno particular de la vivienda social, 
tomando en cuenta incluso, elementos específicos de la arquitectura, para adentrarse 
más aún, al origen de la misma: a la acción proyectual. Nos hacen ver así la posibilidad 
que ofrece el proyecto como instrumento para afrontar la complejidad implícita en el 
fenómeno de la vivienda. 

Por otro lado, y de otra manera, quizá un mayor alejamiento del observador, permita que 
se vislumbren las generalidades casi abstractas que, como nubes desfilan envolviendo 
la ciudad; nos referimos a los discursos que la atraviesan condicionando el sentido y las 
prácticas de sus habitantes. Andrés Araguillín (Ecuador) observa cómo ciertos conceptos 
relacionados con la naturaleza y lo sustentable en arquitectura han sido utilizados 
como fachadas para encubrir otros fines, tornándose en discursos sugerentes para el 
intercambio mercantil y alejándose de una efectiva consecuencia en el medioambiente. 

Sin embargo y para finalizar, esos mismos discursos sobre el medioambiente pueden 
ser tomados y trabajados de otra manera; entendiendo quizá, que todo lo que nos rodea, 
incluido lo natural, ha sido observado y manipulado por el discurso y la práctica hasta 
volverlo ficción y artificio. Edison Cáceres Coro (Ecuador) trabaja el ambiente artificial en 
el que nos desenvolvemos, en este, la naturaleza es atravesada por la tecnología o, más 
bien, la tecnología es naturaleza; entendiéndola acá, como todo aquello que nos envuelve 
susceptible de ser percibido; es decir, nos habla, por ello mismo, de arquitectura.  

Kléver Vásquez Vargas
Director editorial
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