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como Charles Wright Mills y Daniel Bertaux, le 
permitieron a la autora capturar elementos de 
análisis en relatos biográficos, como los de Juan 
Alberto Molenberg, Manuel Espinosa, Gyula 
Kosice o Enio Iommi.

El libro de Lucena es una referencia ineludible 
sobre los comienzos del arte concreto en 
Argentina. Y contribuye a la historia del campo 
artístico y de sus vanguardias, de la historia 
política en la que se insertó, y del desarrollo de la 
arquitectura moderna y el diseño.

Hernán Camarero

PRODUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 
LAS REPRESENTACIONES URBANAS

Metáforas en pugna. Estudios sobre los 
imaginarios del habitar.
Sabugo, Mario (dir.). Buenos Aires: CP67/
Bibliográfika, 2015, 222 páginas.

Textos de Raúl Horacio Campodónico, Horacio 
Caride Bartrons, Beatriz García Moreno, Rodolfo 
Giunta, Mario Sabugo, Maximiliano Salomón, 
Gabriela Sorda, Ileana Versace y Johanna 
Zimmerman.

Este colectivo se propone profundizar reflexiones 
teóricas desarrolladas en distintos ámbitos, 
tomando como eje el tema de los imaginarios 
urbanos, explorados desde distintos “géneros 
discursivos” (en relación con la experticia de 
cada uno de los autores: literatura, cine, letras 
musicales, periódicos y revistas) en la búsqueda 
de esclarecer los dispositivos por los cuales se 
instituyen las representaciones y se generan 
tensiones tales como centralidad/marginalidad, 
culto/popular, vanguardia/tradición, etc.

Este marco teórico puede remitirse claramente 
a la fenomenología y el estructuralismo de los 
años sesenta y setenta, fundamentalmente a 
los planteos de los sociólogos Peter L. Berger 
y Thomas Luckmann (La construcción social de 
la realidad, 1966) y de Cornelius Castoriadis 
(La institución imaginaria de la sociedad, 1975), 
presentes en buena parte de la bibliografía citada 
en cada capítulo.

Mayormente, estos textos están vinculados a 
dos proyectos de la Secretaría de Investigación 
Universidad de Buenos Aires Ciencia y Técnica 

(UBACyT) dirigidos por Mario Sabugo y 
desarrollados en la sede del Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. 
Buschiazzo: “Imaginarios urbanos, imaginarios del 
habitar” (2009-2011) e “Imaginarios del habitar: 
textos e imágenes de la arquitectura y la ciudad” 
(2011-2014). Como Sabugo se encarga de señalar 
en la introducción, esta perspectiva de análisis de la 
ciudad no es novedosa: es ampliamente transitada 
–aunque un tanto bastardeada, agregamos– en los 
estudios culturales que circulan con frecuencia, lo 
cual justifica sobradamente el intento.

Desde el comienzo, Rodolfo Giunta devela 
en “Metáforas en pugna” (texto que da título 
al volumen) la tensión entre imaginarios 
contrapuestos (o complementarios) que 
atraviesa buena parte del libro, y que comparte 
fundamentalmente con Horacio Caride Bartrons 
(“El infame Paseo de Julio…”) y Mario Sabugo 
(“Donde el barro se subleva…”). 

Evitando quedar atrapado en una visión 
excesivamente idealista en la que significados y 
representaciones tendrían un valor predominante 
frente a una realidad objetiva, en buena parte de 
los autores –mayormente provenientes del campo 
específico de la arquitectura o de la historia de la 
arquitectura– se advierte el esfuerzo por enfocarse 
en el proceso de producción-circulación-consumo 
de la arquitectura a través del reconocimiento de 
procesos de institucionalización en la sociedad 
que permitirían la emergencia de ámbitos de 
interacción social “relativamente autónomos”, 
“relativamente dependientes”, como señala Pierre 
Bourdieu, uno de los referentes citados. Es el 
caso de Johanna Zimmerman cuando aborda 
diarios y revistas de Buenos Aires del período 
1925-1932, y el de Gabriela Sorda, cuando 
analiza los discursos vinculados a la Comisión 
Nacional de Casas Baratas. A su vez, Raúl Horacio 
Campodónico e Ileana Versace indagan en el 
tema del cine –clásico en los estudios sobre 
imaginarios– en tanto dispositivo de construcción 
y difusión de la modernidad, y redefinición de 
espacios de exhibición.

Más cercano en el tiempo y la profesión, 
Maximiliano Salomón establece lo que denomina 
“un momento de pliegue” de la disciplina y el 
proyecto de arquitectura, tomando como objeto 
de estudio dos artículos de la revista Summa del 
año 1969.

Contribuye a concretar los objetivos de esta 
compilación –y a profundizar la teoría de 
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los imaginarios del habitar– el aporte de la 
investigadora de la Universidad Nacional de 
Colombia-Medellín, Beatriz García Moreno. 
La autora aborda consideraciones sobre el 
“ver” y “mirar”, el “Otro diferente” y el “encierro 
contemporáneo”, lo que ayuda a repensar el 
uso de nuestras ciudades, en “La ciudad, entre 
encierros y voyerismos”, que cierra el volumen.

Este propósito –de explorar los dispositivos 
y mecanismos de funcionamiento de las 
representaciones– acarrea un importante 
desplazamiento: desde los estudios centrados 
exclusivamente en la producción y asignación 
de sentido, hacia el reconocimiento de las 
condiciones de recepción, incorporación o 
rechazo. Al respecto, otro de los referentes 
ineludibles en estas cuestiones, Roger Chartier, 
traza un recorrido que vincula la obra de Michel 
Foucault (otro de los autores más citados), Michel 
de Certeau y Louis Marin, en la confrontación de 
“la construcción discursiva del mundo social” con 
la “construcción social de los discursos”. Dentro 
de la densidad de la obra de estos autores, 
Chartier, en Escribir las prácticas (1996), se 
limita a indagar en aquellos escritos que resaltan 
las condiciones de asimilación y resistencia 
de los discursos en relación con las prácticas, 
considerando que los discursos organizan y 
limitan las configuraciones espacio-temporales 
que dan cuenta de la presencia del sujeto y 
que, a su vez, hacen posible la enunciación. La 
tensión entre “disciplinamiento y dominación” 
en Foucault, la diferenciación entre “estrategia 
y táctica” en De Certeau, y la distancia entre el 
“hacer creer y las formas de creencia” en Marin, 
ponen el acento en los procesos de construcción 
de sentido y en las modalidades de apropiación, 
tanto como su producción y circulación. 

Metáforas en pugna… centra su atención 
en este reconocimiento, en esta tensión, y 
ofrece un enfoque ubicado en los alcances 
y límites de estos conceptos. Su lectura nos 
permite deambular tanto por situaciones de 
centralidad como de borde y conflicto, en los 
mecanismos que apuntan a controlar y someter, 
a institucionalizar el poder, tanto como en las 
resistencias y desviaciones que develan los 
imaginarios del habitar.

Bibiana Cicutti

MINUCIOSO ESTUDIO DE LA CULTURA 
IMPRESA COLONIAL

Historia de la imprenta y la tipografía 
colonial en Puebla de los Ángeles 
(1642-1821). 
Garone Gravier, Marina. México DF: Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas. Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2014, 766 
páginas.

En los últimos años, ha sido interesante el 
creciente aporte de los profesionales del campo 
del diseño a la historiografía de los impresos 
latinoamericanos. El concepto de “patrimonio 
tipográfico” ha empezado a circular en nuestra 
región al entenderse que la tipografía es, tal como 
lo plantea Marina Garone Gravier, el sustrato 
material básico del edificio que constituye la 
edición novohispana.

El libro de Garone Gravier, investigadora del 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
reúne de manera exhaustiva lo producido por las 
imprentas angelopolitanas desde mediados del 
siglo XVII hasta la independencia mexicana. Años 
de trabajo quedan plasmados en esta valiosa 
investigación bibliológica, realizada a partir del 
estudio material de un abundante conjunto de 
fuentes documentales.

La extensa obra está organizada en cuatro 
capítulos principales. En el primero, “El estudio 
de la imprenta y la tipografía antiguas”, se 
describen las características, funcionamiento 
y profesiones habituales en los talleres de 
imprenta antiguos, además de un pormenorizado 
desarrollo del universo de la tipografía en el 
período de la imprenta manual. Este capítulo no 
solo es un efectivo ordenador de las nociones 
básicas que se tratarán en el resto de la 
obra, sino que además resulta un material de 
consulta recomendado para los estudiantes de 
la historia del diseño gráfico y la tipografía, así 
como para todo aquel interesado en conocer el 
funcionamiento de la imprenta antigua colonial.

Los siguientes tres capítulos, divididos por 
períodos históricos, despliegan el análisis 
historiográfico de los documentos sobre las 
diversas imprentas tipográficas y el derrotero 
de los impresores más sobresalientes de cada 
época. Cada imprenta analizada contiene, a modo 
de cierre, un “Resumen del material tipográfico”, 
en el que la autora se ocupa de detallar y mostrar 


