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Introducción

“Sobre héroes y tumbas” algunas reflexiones
sobre las dimensiones conflictivas del 
patrimonio arquitectónico y monumental 
americano en su devenir histórico.
Fernando Luis Martínez Nespral
Universidad de Buenos Aires

La historia generalmente se centra en los héroes y de ellos se 
narran sus logros, sus miserias, sus ideas y de alguna manera la forma en que 
creemos en la que han cambiado al mundo. Esta historia se escribe basándose 
en sus propios dichos y en los relatos de otros sobre ellos. Para los tiempos 
pretéritos, la mayor cantidad de fuentes son textos: cartas, documentos y libros 
escritos por o sobre el héroe en cuestión. También juegan un papel los dibujos, 
mapas y pinturas que ilustran al personaje o a los principales momentos de 
su vida. Para historias de tiempos más recientes se incorporan otros registros 
como fotografías, grabaciones o filmaciones, pero en todos los casos, el centro 
está en la figura del héroe, sus pensamientos y acciones y eventualmente luego 
las consecuencias que estos tuvieron en su entorno.

En este contexto, los restos físicos del personaje, cuando existen, son una 
fuente menor y complementaria, que eventualmente, y a través de estudios 
científicos de terceros como médicos o químicos, puede brindar informaciones 
sobre su salud, enfermedades crónicas, su contextura física, la forma en que 
murió, datos que pueden resultar de interés, pero que no dejan de ser auxilia-
res. Para quien escribe una historia de Bolívar o Borges, por mencionar dos 
ejemplos, sus huesos no son la fuente más importante sin duda.

Pero quienes nos hemos dedicado a la historia de la cultura material en 
general y a la historia de la arquitectura en nuestro caso, al convertir en objeto 
de estudio a los restos materiales del pasado, cargamos con las enormes limi-
taciones que implica trabajar con fósiles. Y es que los edificios son en última 
instancia fósiles, remanentes de un pasado que se ha ido. Pero las piedras no 
hablan, por lo que toda pregunta sobre por que están allí nos lleva a bucear 
en los mismos documentos de la historia, textos y registros de sus autores, 
comitentes y usuarios que nos expliquen las ideas que generaron esos edificios.
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Ahora bien, las piedras duran por lo general más que las personas, sus 
necesidades, los gustos y las preferencias que les dieron forma, y también 
son costosas, hacer un edificio es un esfuerzo que por lo general no se quiere 
desaprovechar, ello trae aparejada una serie de procesos de adaptación de las 
viejas piedras a los nuevos contextos y a las nuevas personas que las habiten 
en una relación bidireccional por la cual los edificios inciden en la vida de las 
nuevas personas que los usan así como las personas inciden en los cambios en 
la historia de los edificios, convirtiéndose así en una suerte de palimpsestos 
que no narran una única historia sino muchas. Y en ese caso, ¿cuál de ellas 
se debe contar? El Partenón no fue solo el templo de Atenea en la Atenas de 
Pericles, ese fue sólo su primer destino, y no el más duradero, luego fue iglesia 
cristiana durante toda la Edad Media, más tarde mezquita y hoy es un museo 
que ha borrado las huellas de su diversidad para exhibir sólo las ruinas de su 
primera vida.

De allí la dimensión inherentemente conflictiva de los bienes patrimo-
niales, pues representan ideas y personas que ya no están y que otros, desde 
un nuevo contexto y desde nuevas ideas decidirán como narrar, ensalzando, 
menospreciando o incluso olvidando.

Por ello tantas culturas concibieron sistemas de ocultamiento de sus tumbas, 
pues sabiendo que los poderosos eran enterrados con parte de sus preciosas 
pertenencias y teniendo en claro que más tarde o más temprano, luego de su 
muerte el poder se pierde y vira hacia otras direcciones, estas serían inevitable-
mente saqueadas en tanto portadoras de objetos valiosos y monumentos de un 
pasado ya olvidado. Eso generó la fantasía de tratar de concebir ocultamientos 
y trampas que pudieran impedir el saqueo y simétricamente, la agudización 
del ingenio de los habitantes ulteriores para vencer dichas trampas. Y es que 
el problema no tiene solución, pues lo que no puede cambiar es que los restos 
materiales duran más que las personas y, si son valiosos, serán reaprovechados 
en el futuro por otras personas y para otros fines.

Nuestro trabajo como historiadores consiste justamente en dejar registro 
de la mayor cantidad de historias posibles, y un registro que, aunque le es im-
posible escindirse de las condiciones del momento en que se narra, debe tender 
siempre a la justicia, es decir, recordar especialmente las historias olvidadas o 
subvaloradas para restituir su memoria en el presente y contribuir a reparar 
las injusticias que su invisibilización haya generado.

El continente americano, en su extensísima diversidad geográfica y social y 
con una larga historia de conquistas, colonizaciones e independencias presenta 
un poliédrica (en tanto compleja) y caleidoscópica (en tanto dinámica) historia 
en este campo que invita y demanda una continua reflexión.
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Hemos elegido deliberadamente hablar de América en su conjunto, pues 
estamos convencidos que las divisiones ligadas al origen de quienes fueran 
sus colonizadores a comienzos de la edad moderna están concebidas desde el 
lugar del colonizador europeo y enmascaran las equivalencias en los genocidios 
perpetrados en todo el continente sobre los pueblos originarios y sobre los 
ecosistemas así como las invisibilizaciones o subvaloraciones de los aportes 
no europeos al continente que la historia a realizado por igual en el Norte y 
en el Sur.

Ninguna de las encrucijadas que emergen de las situaciones planteadas 
tiene una respuesta simple, en este libro se abordan una decena de casos de 
estudio americanos, que abarcan desde conflictos ligados al patrimonio de los 
pueblos originarios, a la cultura afroamericana, a diversos procesos políticos 
desde el siglo XVI hasta el presente, hasta las transformaciones debidas a 
desastres naturales o acciones de impacto territorial. Nuestro objetivo es no 
solo darlos a conocer sino, y fundamentalmente, plantear preguntas y a partir 
de ello, nuevas respuestas.


