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ddddditorialitorialitorialitorialitorialEEEEE
n esta edición, esencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacio presenta una serie de artículos
que nos conducen hacia los nuevos tópicos que ocupan la reflexión
del Urbanismo y la Arquitectura, desde cómo se utiliza el tiempo
libre, la mirada histórica, la fuerte sensibilidad de la poética urbana,

hasta el ganador del premio Pritzker de este año.
Así, presentamos temas como la «urbanización sociocultural» en la Ciudad

de México, ahora enfocada al tiempo libre en algunos de los espacios más
significativos de la urbe capitalina; ese tiempo que parece evaporarse en el
asfalto de la calle, del parque, de la plaza. Los instantes libres y decisivos que
pertenecen al espacio público, tiempo y espacio para hacer lo que no es
obligación. Lugares emblemáticos que trazan la ruta de la memoria, el placer,
el entretenimiento y la familia.

En este número nos aproximamos a los llamados espacios de la exclusión,
también denominados «heterotópicos», en una reflexión que nos permite
atisbar en los sitios que «carcomen y agrietan», pero que existen en las urbes,
son espacios sin nombre y, para muchos, sin memoria. Otro trabajo que
mezcla miradas locales y experiencias externas, nos propone el original con-
cepto de «consumidor ambulante» y exporta el análisis al caso francés.

En este recorrido, para salir del barullo de la calle es posible cruzar el
umbral del edificio de la Secretaría de Educación Pública, para encarar su
porte, su historia y el imaginario nacionalista de su concepción. Construcción
majestuosa que alberga la nostálgica visión moderna que proponía la «unidad
de armonía».

Ya en más en el tema del análisis de la historia urbana de México, un enfo-
que singular se aprecia en el artículo que aborda la colonización al norte de
Mesoamérica y la fundación de centros urbanos, mostrando sus característi-
cas principales y el porqué de la denominación de «la segunda conquista».

La edición 25 de esencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacio también nos lleva por los caminos
de la interdiscursividad entre literatura, arquitectura y urbanismo, disciplinas
que a lo largo del tiempo se han enriquecido, tal es el caso de la ciudad
imaginada de los guerreros estridentistas en el poema Vrbe o la representa-
ción apasionada y vital de la capital mexicana que hace Efraín Huerta.

Por otra parte, es grato conocer el trabajo que hacen los profesores-tutores
de nuestra escuela, así como los resultados del ejercicio del programa de
tutorías. Además, conoceremos el sentir de los alumnos frente a sus maes-
tros, que también pueden ser excelentes compañeros en la travesía de la
escuela y por la vida. Alumnos y profesores que hacen equipo y ganan con-
cursos internos y externos.

Finalmente, queremos reconocer la trayectoria de dos egresados distingui-
dos de nuestra alma mater: Javier Villalobos Jaramillo, ingeniero arquitecto
cuya labor profesional ha sido destacada nacional e internacionalmente y hoy
es el presidente en México del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS), y del joven arquitecto Alejandro Ayala Garrido, quien reciente-
mente se ubicó como finalista del concurso Banespyme Orange e Instituto
de Empresas de España.

Es por tanto, una edición que nos pone en contacto con lo que somos, lo
que hacemos y el sentido que damos a nuestra labor, encaminada con digni-
dad hacia el bien común.
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 Urbanización sociocultural en México

Formas urbanas del
tiempo libre

Ricardo Antonio TRicardo Antonio TRicardo Antonio TRicardo Antonio TRicardo Antonio Tena Núñez*ena Núñez*ena Núñez*ena Núñez*ena Núñez*
José Antonio García Ayala**José Antonio García Ayala**José Antonio García Ayala**José Antonio García Ayala**José Antonio García Ayala**

H a b i t a r i aH a b i t a r i aH a b i t a r i aH a b i t a r i aH a b i t a r i a

l tiempo libre de los ciudadanos ha sido poco
estimado por los encargados de hacer las ciu-
dades y por aquellos interesados en desen-

trañar sus misterios e interpretarlas, no así por la
mirada lucrativa del capital. Probablemente, ello se
debe a que durante mucho tiempo el principal in-
terés se centró en las actividades necesarias para
la sobrevivencia de los pueblos y luego en la afir-
mación del poder religioso, político y económico;
por tanto, los estudios urbanos se enfocaron a las
actividades que implican una obligación y una dis-
ciplina, como el trabajo, la guerra y el culto, debien-
do definir con prioridad la forma, el tiempo y el
espacio que ocupan en la vida urbana.

Lo anterior muestra una primera referencia que
permite identificar el sentido de libertad que se le
atribuye a una parte del tiempo; es decir, si se con-
sidera el tiempo como el transcurrir de la vida de
las personas, el tiempo libre se refiere a los mo-
mentos de la vida cotidiana en los cuales las perso-

La vida después del trabajo se llama ocio
Ernst BlochErnst BlochErnst BlochErnst BlochErnst Bloch

El trabajo es para gente que no sabe jugar golf
Proverbio inglésProverbio inglésProverbio inglésProverbio inglésProverbio inglés

El peatón es asunto de la lluvia
Vicente QuirarteVicente QuirarteVicente QuirarteVicente QuirarteVicente Quirarte

Espacio libre, un sitio que se distingue del lugar disciplinadoEspacio libre, un sitio que se distingue del lugar disciplinadoEspacio libre, un sitio que se distingue del lugar disciplinadoEspacio libre, un sitio que se distingue del lugar disciplinadoEspacio libre, un sitio que se distingue del lugar disciplinado
de las obligaciones. Fde las obligaciones. Fde las obligaciones. Fde las obligaciones. Fde las obligaciones. Fotografías: Totografías: Totografías: Totografías: Totografías: Tonatiuh Santiago Ponatiuh Santiago Ponatiuh Santiago Ponatiuh Santiago Ponatiuh Santiago Pablo.ablo.ablo.ablo.ablo.
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nas eligen libremente en qué y dónde lo ocupan,
es un tramo de tiempo, un espacio, en el que se
hace lo que se quiere, sin la obligación de obtener
un producto «útil» o un beneficio económico, políti-
co, social, material o celestial, es un tiempo de des-
canso y recreación, basado en la cultura y en lo que
se conoce como «libre albedrío»;1 con ello se alude
también a la figura de un espacio libre, un lugar que
se distingue (escapa o se sobrepone) del lugar dis-
ciplinado destinado a las obligaciones.

De esta forma, el tiempo libre se asocia con el
ocio (reposo), definido usualmente como inactivi-
dad o como actividad improductiva, el cual ha sido
considerado en formas distintas y opuestas: por
ejemplo, los sectores populares generalmente lo
valoran en forma positiva como el momento gana-
do después del trabajo, mientras que las clases
dominantes lo valoran como un estado natural liga-
do a su estatus social (como la vieja idea de que el
ocio es propio de la aristocracia); también se le apre-
cia como una gracia cuya pérdida fatal está asocia-
da a un castigo impuesto por el poder humano o el
divino;2 por esta vía el ocio se valora en forma ne-
gativa, incluso se repudia y sanciona: la gente ocio-
sa pierde el tiempo, es holgazana, perezosa, impro-
ductiva y viciosa (Baigorría, 1995). Así, el ocio (como
descanso en el tiempo libre) se enfrenta o contra-

pone al negocio (ocupación en tiempo no libre,
sujeto) referido al periodo de actividad necesaria u
obligada; en este sentido un bebé, una persona
desempleada, un monje o un preso, no tienen tiem-
po ni espacio libre.

Por otro lado, es necesario observar que el tiem-
po libre tiende a homologarse con los periodos coti-

11111 Se entiende por «libre albedrío» el poder o capaci- Se entiende por «libre albedrío» el poder o capaci- Se entiende por «libre albedrío» el poder o capaci- Se entiende por «libre albedrío» el poder o capaci- Se entiende por «libre albedrío» el poder o capaci-
dad del individuo para elegir una línea de acción o tomardad del individuo para elegir una línea de acción o tomardad del individuo para elegir una línea de acción o tomardad del individuo para elegir una línea de acción o tomardad del individuo para elegir una línea de acción o tomar
una decisión sin estar sujeto a limitaciones impuestasuna decisión sin estar sujeto a limitaciones impuestasuna decisión sin estar sujeto a limitaciones impuestasuna decisión sin estar sujeto a limitaciones impuestasuna decisión sin estar sujeto a limitaciones impuestas
por causas antecedentes, por la necesidad o por lapor causas antecedentes, por la necesidad o por lapor causas antecedentes, por la necesidad o por lapor causas antecedentes, por la necesidad o por lapor causas antecedentes, por la necesidad o por la
predeterminación divina. El debate filosófico y políticopredeterminación divina. El debate filosófico y políticopredeterminación divina. El debate filosófico y políticopredeterminación divina. El debate filosófico y políticopredeterminación divina. El debate filosófico y político
sobre este concepto es fundamental para comprendersobre este concepto es fundamental para comprendersobre este concepto es fundamental para comprendersobre este concepto es fundamental para comprendersobre este concepto es fundamental para comprender
el largo proceso que ha seguido la configuración delel largo proceso que ha seguido la configuración delel largo proceso que ha seguido la configuración delel largo proceso que ha seguido la configuración delel largo proceso que ha seguido la configuración del
principio de «libertad» y su sentido actual.principio de «libertad» y su sentido actual.principio de «libertad» y su sentido actual.principio de «libertad» y su sentido actual.principio de «libertad» y su sentido actual.

22222 Por ejemplo, la privación de la libertad con la pena Por ejemplo, la privación de la libertad con la pena Por ejemplo, la privación de la libertad con la pena Por ejemplo, la privación de la libertad con la pena Por ejemplo, la privación de la libertad con la pena
de cárcel, con o sin trabajo forzado, donde destaca lade cárcel, con o sin trabajo forzado, donde destaca lade cárcel, con o sin trabajo forzado, donde destaca lade cárcel, con o sin trabajo forzado, donde destaca lade cárcel, con o sin trabajo forzado, donde destaca la
forma histórica de eliminación del tiempo y el espacioforma histórica de eliminación del tiempo y el espacioforma histórica de eliminación del tiempo y el espacioforma histórica de eliminación del tiempo y el espacioforma histórica de eliminación del tiempo y el espacio
libre, como se aprecia en el proceso que da lugar alibre, como se aprecia en el proceso que da lugar alibre, como se aprecia en el proceso que da lugar alibre, como se aprecia en el proceso que da lugar alibre, como se aprecia en el proceso que da lugar a
monasterios, cuarteles, penitenciarías, clínicas y es-monasterios, cuarteles, penitenciarías, clínicas y es-monasterios, cuarteles, penitenciarías, clínicas y es-monasterios, cuarteles, penitenciarías, clínicas y es-monasterios, cuarteles, penitenciarías, clínicas y es-
cuelas (Foucault, 1975:153). En este sentido la elimina-cuelas (Foucault, 1975:153). En este sentido la elimina-cuelas (Foucault, 1975:153). En este sentido la elimina-cuelas (Foucault, 1975:153). En este sentido la elimina-cuelas (Foucault, 1975:153). En este sentido la elimina-
cicicicición del tiempo libre se articula con la tradición judeo-ón del tiempo libre se articula con la tradición judeo-ón del tiempo libre se articula con la tradición judeo-ón del tiempo libre se articula con la tradición judeo-ón del tiempo libre se articula con la tradición judeo-
cristiana en el mito del «pecado original» que motivó lacristiana en el mito del «pecado original» que motivó lacristiana en el mito del «pecado original» que motivó lacristiana en el mito del «pecado original» que motivó lacristiana en el mito del «pecado original» que motivó la
expulsión de Eva y Adán del paraíso terrenal, condena-expulsión de Eva y Adán del paraíso terrenal, condena-expulsión de Eva y Adán del paraíso terrenal, condena-expulsión de Eva y Adán del paraíso terrenal, condena-expulsión de Eva y Adán del paraíso terrenal, condena-
dos por Dios a «ganarse el pan con el sudor de su fren-dos por Dios a «ganarse el pan con el sudor de su fren-dos por Dios a «ganarse el pan con el sudor de su fren-dos por Dios a «ganarse el pan con el sudor de su fren-dos por Dios a «ganarse el pan con el sudor de su fren-
te», estigmatizando el ocio y el placer cuyo castigo yte», estigmatizando el ocio y el placer cuyo castigo yte», estigmatizando el ocio y el placer cuyo castigo yte», estigmatizando el ocio y el placer cuyo castigo yte», estigmatizando el ocio y el placer cuyo castigo y
penitencia es el trabajo; sentencia que asume una for-penitencia es el trabajo; sentencia que asume una for-penitencia es el trabajo; sentencia que asume una for-penitencia es el trabajo; sentencia que asume una for-penitencia es el trabajo; sentencia que asume una for-
ma diferente en el protestantismo, pues el trabajo es elma diferente en el protestantismo, pues el trabajo es elma diferente en el protestantismo, pues el trabajo es elma diferente en el protestantismo, pues el trabajo es elma diferente en el protestantismo, pues el trabajo es el
objeto de la vida con el que se debe glorificar a Dios, yobjeto de la vida con el que se debe glorificar a Dios, yobjeto de la vida con el que se debe glorificar a Dios, yobjeto de la vida con el que se debe glorificar a Dios, yobjeto de la vida con el que se debe glorificar a Dios, y
paradójicamente es en los países dominados por estaparadójicamente es en los países dominados por estaparadójicamente es en los países dominados por estaparadójicamente es en los países dominados por estaparadójicamente es en los países dominados por esta
confesión donde hoy menos tiempo se trabaja.confesión donde hoy menos tiempo se trabaja.confesión donde hoy menos tiempo se trabaja.confesión donde hoy menos tiempo se trabaja.confesión donde hoy menos tiempo se trabaja.

Los sectores populares, generalmente, valoran al t iempo l ibre en forma posit iva, pues lo consideran como el momento ganadoLos sectores populares, generalmente, valoran al t iempo l ibre en forma posit iva, pues lo consideran como el momento ganadoLos sectores populares, generalmente, valoran al t iempo l ibre en forma posit iva, pues lo consideran como el momento ganadoLos sectores populares, generalmente, valoran al t iempo l ibre en forma posit iva, pues lo consideran como el momento ganadoLos sectores populares, generalmente, valoran al t iempo l ibre en forma posit iva, pues lo consideran como el momento ganado
después del trabajo.después del trabajo.después del trabajo.después del trabajo.después del trabajo.
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dianos de descanso posteriores a las faenas produc-
tivas y labores obligadas en diversas instituciones,
las cuales no siempre están claramente delimitadas
y es necesario distinguir, por ejemplo, los soldados
–aun en tiempos de guerra– requieren de un tiempo
de descanso cotidiano, pero periódicamente se les
deja «francos» para divertirse y ver a su familia; en
cambio, en el caso del culto, impuesto como una
obligación que sujeta, no sólo a sacerdotes –que en
ello trabajan como soldados–, sino también a los
feligreses, para quienes la obligación es distinta y
adicional a sus labores productivas, por lo que difícil-
mente puede ubicarse en el ámbito del tiempo li-
bre, no así la fiesta patronal o el carnaval.

De esta forma, el ocio puede ser considerado
inicialmente en los espacios domésticos, donde
se concentran las labores y obligaciones de la casa
(aseo, arreglo, abasto, preparación de alimentos)
y se articula con los tiempos destinados a alimen-
tar el cuerpo (reproducir la fuerza de trabajo): co-
mer y dormir; distinguiéndose de los tiempos y
espacios dedicados a nutrir el espíritu (alma, sabi-
duría, entraña la producción del sentido de la vida),
son los ratos de ocio y recreación, donde florece
el gusto, el amor, se despliega el erotismo, los
deseos, la imaginación, el disfrute del patrimonio,
la comida, la música, el juego y la convivencia fa-
miliar; en fin, es el espacio donde se define la
visión del mundo y el universo; es decir, son tiem-
pos y espacios genealógicamente culturales.

Así, los espacios físicos y temporales destina-
dos al ocio se llenan con el capital cultural de los
habitantes, se nutren de él, lo reproducen y actua-
lizan, generando referencias básicas de la identi-
dad, la cual se expresa en espacios y tiempos inte-
riores y exteriores, con experiencias individuales y
colectivas; es de hecho, lo que nos permite en-
tender el ocio como una experiencia cultural, ex-
plicar el sentido de una banca o una hamaca en un
jardín, la sombra de un portal o una ramada en una
casa, el arreglo con flores y aves de un solar o del
patio de una vecindad, o la presencia de sillas en
la banqueta fuera de las casas.

Lo mismo ocurre con el disfrute de lugares, en-
tornos y paisajes naturales, muchos de ellos dedi-
cados a labores del campo o acuáticas, ya sea bajo
figuras colectivas o individuales, no importa si los
que disfrutan son los mismos que en ellos trabajan
o no, se trata de tiempos distintos en espacios cu-
yas características son procesadas y retrabajadas
culturalmente en el tiempo libre, en los ratos de
ocio, donde se producen y reproducen cotidiana-
mente identidades que se ligan a geosímbolos (mon-
tañas, ríos, mar, senderos) y a lugares de alta signi-
ficación para cada comunidad (Giménez, 2002).

En las ciudades –consideradas como grandes
construcciones artificiales, muchas con anteceden-
tes seculares–, ocurre un proceso particular que
hace que cada ciudad sea distinta y que su confi-
guración cambie con el tiempo, ello debido a que

Es en los ratos de ocio y reacreación donde se define la visión del mundo y el universo; es decirEs en los ratos de ocio y reacreación donde se define la visión del mundo y el universo; es decirEs en los ratos de ocio y reacreación donde se define la visión del mundo y el universo; es decirEs en los ratos de ocio y reacreación donde se define la visión del mundo y el universo; es decirEs en los ratos de ocio y reacreación donde se define la visión del mundo y el universo; es decir, son tiempos y espacios, son tiempos y espacios, son tiempos y espacios, son tiempos y espacios, son tiempos y espacios
genealógicamente culturales.genealógicamente culturales.genealógicamente culturales.genealógicamente culturales.genealógicamente culturales.
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son lugares concentradores del poder y de la resis-
tencia, lo que las hace sumamente sensibles a los
cambios políticos, económicos, sociales y cultu-
rales; por ello, su estudio nos obliga a ejercitar
una especie de arqueología para descubrir las
huellas de sus formas originales y las diversas
maneras en que se ha buscado imponer un deter-
minado orden urbano, ya sea como expresión de
las instituciones, empresas y grupos que han de-
tentado el poder, o de las formas culturales de
resistencia, impugnación, o emancipación ciuda-
dana del poder dominante.

Esto significa que en general los espacios ur-
banos contienen una dualidad de signos: unos en-
fatizan el poder: lo normativo y restrictivo (obliga-
ciones y negocios), y otros la libertad: lo ciudadano
y lo lúdico (derechos y placeres). Tal apreciación
debe considerar que tal dualidad es resultado de
procesos anteriores, algunos muy antiguos, que

se mezclan con el presente, y que por tanto re-
quieren de un proceso de interpretación y reinter-
pretación de la realidad en un momento y en un
lugar históricamente determinado; en esta labor,
una guía básica es la unidad que presenta el espa-
cio público con la ciudadanía (Borja, 2003).

Tiempo históricoTiempo históricoTiempo históricoTiempo históricoTiempo histórico
del espacio libredel espacio libredel espacio libredel espacio libredel espacio libre

Quien lo diría. Con íntima tristeza reaccionaria, caigo en la
cuenta de que la ciudad, que por primera vez se autocomplace en

su monstruosidad en la novela de Fuentes, es la ciudad doméstica
y apacible de mi infancia. (…)

Gonzalo Celorio:Gonzalo Celorio:Gonzalo Celorio:Gonzalo Celorio:Gonzalo Celorio: México, ciudad de papel, 1996.

Las ciudades muestran una amplia gama de proce-
sos que permiten identificar las formas que asume
el tiempo libre en el espacio urbano, en particular
en el que se conoce como espacio público (princi-
palmente la calle); el cual a pesar de haber sufrido
transformaciones importantes en su morfología y
en sus atributos, aún hoy se concibe como patri-
monio de los ciudadanos –a diferencia del espacio
privado (zonas exclusivas y diversos géneros de
edificios)–, tiene un carácter de libertad que inclu-
ye a propios y ajenos, es de todos los que están y
han estado en él, y por ello se considera un espa-
cio libre que opera en distintas dimensiones y arti-
cula prácticamente la ciudad con la ciudadanía: pro-
picia la socialidad y la convivencia, brinda lugares,
entornos y paisajes para el tiempo libre, el ocio, la
recreación y el disfrute ciudadano, lo cual nos re-
mite a una reinterpretación particular de la cultura
urbana que hemos definido como urbanización so-
ciocultural (Tena, 2005).

En este sentido, la historia nos muestra diferen-
tes caras y etapas del proceso de configuración del
espacio público y su sentido cultural, hay eviden-
cias de que en ciertas épocas y regiones, han ha-
bido ciudades que expresan una gran atención a
la «felicidad de los ciudadanos» (Aristóteles, 300
a.C.) y con ello al tiempo libre; es el caso de algu-
nas ciudades griegas, romanas y mesoamerica-
nas, donde se aprecia una alta disposición de es-
pacios públicos y edificios destinados a la
socialidad, el disfrute y el ocio de los ciudadanos
libres (entonces sólo las clases dominantes); dis-
posición que difícilmente muestran las oscuras
ciudades medievales: encerradas con murallas,
donde también los templos y palacios enclaus-
tran las artes, barreras que no pudieron contener
la crisis feudal y la corrupción del clero que de-
nunciaron los reformistas protestantes.

Por ello, la estética y su expresión urbana fue
uno de los principales motivos del Renacimiento
(s. XIV-XVI), en cuyo seno se consolidaron los bur-
gos y los burgueses,3 floreció el mercantilismo y

Afortunadamante, el espacio público aún se concibe como patrimonio de losAfortunadamante, el espacio público aún se concibe como patrimonio de losAfortunadamante, el espacio público aún se concibe como patrimonio de losAfortunadamante, el espacio público aún se concibe como patrimonio de losAfortunadamante, el espacio público aún se concibe como patrimonio de los
ciudadanos.ciudadanos.ciudadanos.ciudadanos.ciudadanos.

33333 Ciudades medievales con habitantes libres, no eran Ciudades medievales con habitantes libres, no eran Ciudades medievales con habitantes libres, no eran Ciudades medievales con habitantes libres, no eran Ciudades medievales con habitantes libres, no eran
nobles ni siervos, sino artesanos y comerciantes.nobles ni siervos, sino artesanos y comerciantes.nobles ni siervos, sino artesanos y comerciantes.nobles ni siervos, sino artesanos y comerciantes.nobles ni siervos, sino artesanos y comerciantes.
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se identificó al Estado con el pueblo, ambiente al
que pronto se sumó la imagen de un nuevo orden
urbano que apeló a la recuperación de la ciudad
feliz –como la Utopía de Moro (1515)–, aspiración
que encontró una peculiar expresión en las prime-
ras ciudades coloniales de América Latina (Santa
Fe de México por Vasco de Quiroga), donde ade-
más se remodelaron y fundaron nuevas ciudades,
dotadas de grandes áreas públicas con una clara
intención de dominio, normativa y estética, cuali-
dades y escala que ensalzaron a los conquistado-
res e impusieron reglas urbanas que incorporaron
al ciudadano como un actor central en el nuevo
escenario que ofrecía el espacio público.

El impulso renacentista se enriqueció con los
aportes liberales y racionalistas que modelaron la
época de la Ilustración (siglo XVIII o de Las Luces) y
el Estado nacional, configurando un entorno de
grandes cambios sociales que cobijaron la Inde-
pendencia de Estados Unidos (1775-1783), acuna-
ron la Revolución Industrial (1780-1850) y agitaron
la Revolución Francesa (1789-1799), cuyos efectos
políticos, económicos, técnicos, sociales y cultura-
les motivaron la emergencia del pensamiento
moderno del siglo XIX, en particular las nuevas no-
ciones de orden y libertad, y con ello, sus expresio-
nes espacio-temporales; de allí que, en 1867, Ilde-
fonso Cerdá formulara la primera teoría de la ciudad:
el Urbanismo.

Por lo anterior, la ciudad neoclásica es rica en
expresiones duales o dialógicas (Morán, 1990), unas
orientadas a la reconfiguración industrial y el con-
trol del espacio urbano –y por tanto de las prácticas
sociales–, y otras que apelan a la libertad y la eman-
cipación, las cuales encontraron como escenario
privilegiado el espacio público, no sólo como sig-
no de las libertades políticas arrancadas a las cla-
ses dominantes, sino como parte del proceso so-
ciocultural que aportó un carácter moderno al
tiempo libre, lo materializó y lo hizo una aspiración
social que alcanzó a las clases y grupos sociales
subalternos, ejerciéndose en las nuevas formas
que adoptó el espacio público: calles, bulevares,
galerías, pasajes, paseos, plazas y jardines, mis-
mos que propiciaron una nueva cultura urbana,
con nuevos personajes, modas, lugares de en-
cuentro, intercambio y socialidad (Berman, 1982),
ampliando el uso tradicional del espacio público
ligado a la vida ceremonial y festiva, hasta instau-
rar la dinámica urbana de la vida moderna.

Además, la ciudad moderna fue la cuna de las
luchas obreras por la reducción de la jornada de
trabajo y el aumento del salario, cuyo avance im-
plicó el aumento del tiempo libre y una mayor ca-
pacidad de consumo de bienes y servicios; tam-
bién, fue el lugar privilegiado de las grandes
industrias, la tecnología y las nuevas formas del
mercado, la comunicación, el transporte, la cultu-

La historia nos muestra diferentes caras y etapas del proceso de configuración del espacio público y su sentido cultural.La historia nos muestra diferentes caras y etapas del proceso de configuración del espacio público y su sentido cultural.La historia nos muestra diferentes caras y etapas del proceso de configuración del espacio público y su sentido cultural.La historia nos muestra diferentes caras y etapas del proceso de configuración del espacio público y su sentido cultural.La historia nos muestra diferentes caras y etapas del proceso de configuración del espacio público y su sentido cultural.
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ra, las artes, los juegos, las diversiones y los de-
portes. Con la iluminación eléctrica la ciudad mo-
derna dio continuidad al día y la noche, sacando
de la «oscuridad» la vida nocturna para incorporar-
la a la producción, al mercado y al disfrute social,
generando nuevas formas de control político y
administrativo; la luz artificial también rompió las
viejas barreras del tiempo y el espacio, dando un
nuevo impulso al desarrollo industrial, las comuni-
caciones y la información, propiciando nuevas for-
mas del arte, como la literatura, la fotografía y el
cine, lo que motivó el nacimiento de las llamadas
industrias culturales (Adorno, 1969).

Por tanto, la naciente ciudad moderna impuso a
los ciudadanos nuevas condiciones para el desa-
rrollo de la vida urbana, abriendo y cerrando el es-
pacio público con elementos que lo modelan en
forma contradictoria, por un lado lo amplían y socia-
lizan, y por otro lo acotan y restringen las liberta-
des; la ciudad se hace cosmopolita y se exhibe
como síntesis del mundo: modernos edificios, trans-
portes, avenidas, calles, banquetas, vías férreas y
terminales, amplía el horizonte del tiempo libre en
el espacio público, generando nuevos lugares para
estar, soñar y hacer realidad los sueños, alcanzar
las promesas ilustradas del progreso y el romanti-
cismo, de manera que el espacio público es donde
cristaliza y cobra sentido el estatus y el esfuerzo
del trabajo: vestir a la moda y comer bien, salir a la
calle, convivir, acudir a lugares públicos, apreciar el
arte y ser, al fin, un ciudadano moderno.

Soy un efímero y no demasiado descontento ciu-
dadano de una metrópolis que se juzga moderna,
porque todo gusto posible ha sido eludido en el
mobiliario y en las fachadas de las casas, así como
en diseño de la ciudad. No señalarían aquí uste-
des huellas de ningún monumento de supersti-
ción. ¡Moral y lengua han sido reducidas, al fin, a
su expresión más simple! (...)  Arthur Rimbaud: «Ilu-
minaciones» (fragmento del poema «Ciudad», 1875).

Así, la ciudad moderna nace simbolizando la li-
bertad, pero simultáneamente, a los nuevos espa-
cios y tiempos ciudadanos se oponen el orden y el
control, aun para pensadores revolucionarios como
Fourier, Owen, Proudhon o Cabet, quienes arman
proyectos urbanos (ciudades utópicas) que aspiran
a la armonía social; sin embargo, sus formas, edifi-
cios y calles son selectivas, limitan el uso libre de
los espacios y se diseñan para un determinado
número de habitantes, como el «Falansterio» o «Ica-
ria», modelos que buscaron crear una nueva socie-
dad basada en un distinto orden urbano.

El siglo XIX concluyó con una monumental trans-
formación urbana, después de una vigorosa se-
cuela de intervenciones en las principales ciuda-
des europeas y norteamericanas durante la
segunda mitad del siglo: Londres (1851), París
(1853-1869), Barcelona (1859), Viena (1889) y Nue-
va York (1853), las cuales fueron sometidas a un
intenso proceso de modernización basado en la
transformación y ampliación del espacio urbano,
que incluyó la incorporación de los mayores avan-

En el espacio público cobra sentido el estatus y el esfuerzo del trabajo: vestir a la moda y comer bien, salir a la calle,En el espacio público cobra sentido el estatus y el esfuerzo del trabajo: vestir a la moda y comer bien, salir a la calle,En el espacio público cobra sentido el estatus y el esfuerzo del trabajo: vestir a la moda y comer bien, salir a la calle,En el espacio público cobra sentido el estatus y el esfuerzo del trabajo: vestir a la moda y comer bien, salir a la calle,En el espacio público cobra sentido el estatus y el esfuerzo del trabajo: vestir a la moda y comer bien, salir a la calle,
convivirconvivirconvivirconvivirconvivir, apreciar el arte y ser, apreciar el arte y ser, apreciar el arte y ser, apreciar el arte y ser, apreciar el arte y ser, al fin, un ciudadano moderno., al fin, un ciudadano moderno., al fin, un ciudadano moderno., al fin, un ciudadano moderno., al fin, un ciudadano moderno.
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ces tecnológicos para el diseño arquitectónico,
urbano, industrial, comercial y artístico, aprove-
chando el foro que le brindaron las famosas y re-
presentativas Exposiciones Universales.

Las iniciativas modernizadoras fueron desarro-
lladas con gran éxito gracias a dos situaciones ex-
tremas: la poca regulación en Estados Unidos,
mientras que en Europa fue necesario instaurar la
política del «poder público fuerte», cuyo ideólogo
fue el barón Georges Haussmann, la cual consti-
tuyó el instrumento básico para implantar el pro-
yecto más ambicioso de modernización en París,
imponiendo una severa normatividad que debía
acompañar las nuevas formas de la ciudad.4

La obra de Haussmann expuesta en sus memo-
rias (1890-1893), fue procesada teóricamente por
Eugène Hénard en la primera década del siglo XX,
quien concibió la ciudad con base en los proble-
mas técnicos de la circulación y cuya tipología fue
el fundamento para la planificación: sus «ciudades
del futuro» se estructuran en varios niveles y aban-
dona el suelo como plano de referencia, dando res-
puesta a la escasez de terreno, la higiene y el aho-
rro de tiempo en los traslados.5 En Estados Unidos
este nuevo paradigma tenía como antecedente la
torre de Manhattan (1853), pero fue Louis Sullivan
quien desde 1890 abrió el proceso de construc-
ción de rascacielos, cuya difusión modificó radical-
mente la forma y el paisaje urbano en las principa-
les ciudades del mundo, generando un intenso
proceso de redensificación que impactó el espa-
cio público y las prácticas urbanas.

Así, el siglo XX nace con los procesos de moder-
nización y verticalización de las ciudades, en un
marco de revoluciones sociales y guerras mundia-
les, pero guiados por la búsqueda racionalista de
un nuevo orden urbano y arquitectónico enfocado
a la higiene, la eficiencia y la productividad; visión
que por un lado, alentó la creación de ciudades
jardín ideadas por Howard en 1898, y por otro, las
ciudades industriales propuestas por Tony Garnier
en 1917; a ello se sumó un acentuado interés esté-
tico y tecnológico que cristalizó, en 1919, en la es-
cuela de la Bauhaus, y luego, desde 1928, en la
visión funcionalista de los Congresos Internaciona-
les de la Arquitectura Moderna (CIAM), cuyos prin-
cipios y dispositivos técnicos afectaron severamen-
te a las ciudades históricas y propiciaron nuevas
configuraciones urbanas que limitaron aún más el
espacio público y el tiempo libre.

Entre los personajes más radicales de esta co-
rriente destaca Le Corbusier, quien ya había defi-
nido la casa como «máquina de habitar» y conce-
bía a la ciudad como un «instrumento de trabajo»
basado en rascacielos y medios de circulación, in-
cluso en 1925 propuso «derribar los centros histó-
ricos» de las ciudades (Kruft, 1985: 683). Así, en la
Carta de Atenas (CIAM, 1933), siguiendo a Hénard
y a Garnier, expuso un modelo racional de ordena-
miento para enfrentar el «caos urbano», donde es-

tablece cuatro funciones básicas: habitación, tra-
bajo, esparcimiento y circulación, las cuales son
sometidas a un principio de zonificación donde
cada función debe ocupar una zona en la trama
urbana, oponiéndose a la diversidad y al carácter
polifuncional de la ciudad; además la vivienda de-
bía aislarse de la calle, considerada como un ele-
mento destinado sólo a la circulación.

Al respecto es interesante observar que cuando
Le Corbusier se refiere a la función de esparcimien-
to, la asocia directamente a lo que denomina «su-
perficies libres», ya sean baldíos (terrenos no cons-
truidos) y jardines ligados a las viviendas (aledaños
o distantes), cuya función es «ser la sede de las

44444 Las obras de modernización en París fueron monu- Las obras de modernización en París fueron monu- Las obras de modernización en París fueron monu- Las obras de modernización en París fueron monu- Las obras de modernización en París fueron monu-
mentales: extendió la ciudad a la periferia y se realiza-mentales: extendió la ciudad a la periferia y se realiza-mentales: extendió la ciudad a la periferia y se realiza-mentales: extendió la ciudad a la periferia y se realiza-mentales: extendió la ciudad a la periferia y se realiza-
ron obras que fueron más allá de la «imagen urbana»,ron obras que fueron más allá de la «imagen urbana»,ron obras que fueron más allá de la «imagen urbana»,ron obras que fueron más allá de la «imagen urbana»,ron obras que fueron más allá de la «imagen urbana»,
con edificios de habitación, gobierno, educación, artes,con edificios de habitación, gobierno, educación, artes,con edificios de habitación, gobierno, educación, artes,con edificios de habitación, gobierno, educación, artes,con edificios de habitación, gobierno, educación, artes,
monumentos, ejes viales, puentes, sistemas hidrosani-monumentos, ejes viales, puentes, sistemas hidrosani-monumentos, ejes viales, puentes, sistemas hidrosani-monumentos, ejes viales, puentes, sistemas hidrosani-monumentos, ejes viales, puentes, sistemas hidrosani-
tarios y de transporte mecanizado, entre otros.tarios y de transporte mecanizado, entre otros.tarios y de transporte mecanizado, entre otros.tarios y de transporte mecanizado, entre otros.tarios y de transporte mecanizado, entre otros.

55555 Con ello, sus teorías de planificación constituyen Con ello, sus teorías de planificación constituyen Con ello, sus teorías de planificación constituyen Con ello, sus teorías de planificación constituyen Con ello, sus teorías de planificación constituyen
una base decisiva para la primera mitad del siglo una base decisiva para la primera mitad del siglo una base decisiva para la primera mitad del siglo una base decisiva para la primera mitad del siglo una base decisiva para la primera mitad del siglo XXXXXXXXXX, de, de, de, de, de
tal suerte que el pensamiento de Le Corbusier no setal suerte que el pensamiento de Le Corbusier no setal suerte que el pensamiento de Le Corbusier no setal suerte que el pensamiento de Le Corbusier no setal suerte que el pensamiento de Le Corbusier no se
puede comprender sin este planteamiento.puede comprender sin este planteamiento.puede comprender sin este planteamiento.puede comprender sin este planteamiento.puede comprender sin este planteamiento.

El siglo El siglo El siglo El siglo El siglo XXXXXXXXXX nace con los procesos de modernización y verticalización nace con los procesos de modernización y verticalización nace con los procesos de modernización y verticalización nace con los procesos de modernización y verticalización nace con los procesos de modernización y verticalización
de las ciudades.de las ciudades.de las ciudades.de las ciudades.de las ciudades.
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actividades colectivas de la juventud y proporcio-
nar un terreno favorable para las distracciones, los
paseos o los juegos de las horas de descanso».
También clasifica las «horas libres» (periodos de
esparcimiento individual y colectivo), en tres cate-
gorías: diarias (próximas a la vivienda), semanales
(de orden regional) o anuales (con viajes fuera de la
ciudad y la región), pero se limita a las áreas ver-
des, bosques, playas y espacios deportivos, enfati-
zando la necesidad de transporte masivo para lle-
var a la población a los destinos recreativos
semanales y anuales (Le Corbusier, 1933: 66).

Antes de concluir la primera mitad del siglo XX
la visión funcionalista ya había perdido adeptos,
por ejemplo: Frank Lloyd Wright, discípulo de Su-
llivan, proponía una versión distinta de la ciudad
jardín, una especie de «ciudad-rural» (Broadacre-
City, 1932) basada en una peculiar visión naturalis-
ta, con aplicaciones de alta tecnología para la agri-
cultura, la industria y las comunicaciones; por otro
lado, en Europa se reposicionó el tema de la iden-
tidad y el valor histórico de la ciudad, atendiendo
al patrimonio artístico, arquitectónico y al contex-

to urbano que involucraba a la población residen-
te, lo que motivó proyectos urbanos alternativos
en Italia, Francia, Inglaterra, Austria y Bélgica.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el
oeste de Estados Unidos surgió un fenómeno ur-
bano nuevo y determinante: Las Vegas, en el Es-
tado de Nevada,6 ciudad que abrió su primer casi-
no en 1946 y en 15 años se convirtió en una
ciudad-espectáculo, que no sólo colocó el giro de
las apuestas al frente del negocio del entreteni-
miento, sino que lo lanzó como líder del proceso
de urbanización, motivando un giro radical en la
concepción arquitectónica y urbana del final de la
década de 1960 (Venturi, Izenour y Scott Brown,
1977). También en 1955, Walt Disney Productio-
ns abrió su primer parque de diversiones en Ana-
heim, California: Disneylandia, convertido en el
principal centro de atracción turística de Estados
Unidos, formato que inauguró la modalidad de
parques temáticos y actualmente cuenta répli-
cas en otros estados y en Europa.

Entre 1950 y 1970, con la planificación, se acen-
tuó el proceso de modernización, dominada por la
visión funcionalista que promovió la zonificación
de las ciudades bajo el liderazgo de la industrializa-
ción y el transporte –terrestre, aéreo y marino–, lo
que alentó el crecimiento urbano y obligó a redefi-
nir centros económicos, usados como referencia
para crear núcleos diferenciados: industriales, co-
merciales, negocios, hospitales, residenciales, ciu-
dades universitarias y deportivas, lo que limitó el
espacio público y confinó el tiempo libre a espa-
cios monofuncionales. Por otro lado, tanto la vi-
sión patrimonialista como la sociológica, pusie-
ron en valor la continuidad histórica y la identidad,
motivando proyectos de regeneración urbana para
la protección y recuperación de barrios y zonas
con valor histórico, mismas que revitalizaron el
espacio público de algunas ciudades.

El desarrollo de la arquitectura internacional y el
impulso a la creación de suburbios residenciales
de altos ingresos, se dio junto con la fuerte expan-
sión de zonas de habitación popular, hecho que
marcó la pauta del proceso de urbanización y se
articuló con la crisis económica y política de la dé-
cada de 1970, generando un giro importante en la
política al dar por concluido el «Estado de bienes-
tar» y adoptar patrones neoliberales, lo que sin duda
definió el rumbo del proceso de urbanización que
domina hasta la fecha.

A la crisis se sumaron las críticas y las propues-
tas de las expresiones arquitectónicas posmoder-
nas y las pautas de la globalización económica que
surgen en la década de 1980, imponiéndose gra-
dualmente los modelos de planificación estratégi-
ca (competencia en y entre ciudades) y del «nuevo

88888 La ciudad de Las Vegas surge a partir de 1905 La ciudad de Las Vegas surge a partir de 1905 La ciudad de Las Vegas surge a partir de 1905 La ciudad de Las Vegas surge a partir de 1905 La ciudad de Las Vegas surge a partir de 1905
cuando llegó el ferrocarril al pueblo de ese nombre,cuando llegó el ferrocarril al pueblo de ese nombre,cuando llegó el ferrocarril al pueblo de ese nombre,cuando llegó el ferrocarril al pueblo de ese nombre,cuando llegó el ferrocarril al pueblo de ese nombre,
fundado originalmente como aldea de los indios fundado originalmente como aldea de los indios fundado originalmente como aldea de los indios fundado originalmente como aldea de los indios fundado originalmente como aldea de los indios pauitepauitepauitepauitepauite
y colonizado por sectas de mormones entre 1855 y 1857.y colonizado por sectas de mormones entre 1855 y 1857.y colonizado por sectas de mormones entre 1855 y 1857.y colonizado por sectas de mormones entre 1855 y 1857.y colonizado por sectas de mormones entre 1855 y 1857.

La ciudad posmoderna y global que se impone en nuestros días, esLa ciudad posmoderna y global que se impone en nuestros días, esLa ciudad posmoderna y global que se impone en nuestros días, esLa ciudad posmoderna y global que se impone en nuestros días, esLa ciudad posmoderna y global que se impone en nuestros días, es
depositaria de una gran complejidad.depositaria de una gran complejidad.depositaria de una gran complejidad.depositaria de una gran complejidad.depositaria de una gran complejidad.
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urbanismo», los cuales fragmentan y segregan aun
más los espacios urbanos: unos crean megapro-
yectos urbanos (periféricos o centrales) con patro-
nes ultramodernos de arquitectura internacional, y
otros con modelos idealizados de la ciudad pinto-
resca, selecta y feliz (posthistóricas o posmoder-
nas), cuya proliferación ha sido vista como la dys-
nelandización y rousificación de las ciudades
(García Vázquez, 2004). En ambos casos se trata de
iniciativas que evaden la regulación urbana y ope-
ran con grandes inversiones transnacionales que
trastocan el mercado inmobiliario, marcando las
pautas a los sectores público y privado que aspiran
ingresar al circuito de las ciudades globales.

Así, la ciudad posmoderna y global que se impo-
ne en nuestros días, es depositaria de una gran
complejidad, ya que experimenta los motivos y los
efectos de procesos urbanos que se enfrentaron
como antagónicos y que actualmente coexisten
en el marco de una gran diversidad urbana, arqui-
tectónica y sociocultural, mostrando tres tipos de
escenarios urbanos que se conectan y sobrepo-
nen: tradicionales, modernos y posmodernos.

Los entornos tradicionales (centros históricos,
barrios y pueblos), aunque mutilados son los heroi-
cos sobrevivientes del buldózer modernizador, for-
man el archipiélago de viejas islas urbanas en las
manchas metropolitanas, se mantienen protegidos
por sus habitantes y por algunas instituciones que
buscan su regeneración. Por su antigüedad, son
los lugares mejor comunicados y equipados, cuyo
espacio público ha debido ajustarse a los cambios

de uso del suelo y a las prácticas de residentes y
visitantes; enfrentan la degradación e invasión del
comercio, la especulación inmobiliaria, la falta y la
sobra de políticas públicas, ya que sólo reaccionan
selectivamente para hacer museos, tiendas y ser-
vicios para el turismo.

Los escenarios modernos son los que dominan
la mayor parte de la ciudad y su interminable peri-
feria, son portadores de una gran movilidad y dina-
mismo ciudadano, cuya heterogeneidad es resul-
tado del crecimiento urbano del siglo XX; en ella se
ubica la herencia funcionalista que saturó la ciudad
de arterias viales y sistemas de transporte que pri-
vilegian el uso del automóvil, se caracteriza por con-
tar con arquitecturas cada vez más degradadas en
las zonas industriales, de salud y comerciales, así
como en las viejas colonias residenciales, fraccio-
namientos y unidades habitacionales, donde mu-
chas de ellas están en vías de desintegración y
otras pocas en proceso de conservación y remode-
lación; en este complejo escenario también parti-
cipan los extensos y crecientes asentamientos
populares (irregulares y regularizados) producto de
la autoconstrucción, la pobreza y la negociación po-
lítica, ubicados en las periferias de la ciudad, son
las ciudades perdidas o ganadas.

Y finalmente, los escenarios urbanos posmo-
dernos que forman, por un lado, las nuevas y se-
lectas islas metropolitanas surgidas en las últimas
décadas, son espacios urbanos estratégicos, bien
comunicados y conectados con los servicios ur-
banos, pero altamente fragmentados, ostentan

Los entornos Los entornos Los entornos Los entornos Los entornos tradicionalestradicionalestradicionalestradicionalestradicionales (centros históricos, barrios y pueblos) son los heroicos sobrevivientes del buldózer (centros históricos, barrios y pueblos) son los heroicos sobrevivientes del buldózer (centros históricos, barrios y pueblos) son los heroicos sobrevivientes del buldózer (centros históricos, barrios y pueblos) son los heroicos sobrevivientes del buldózer (centros históricos, barrios y pueblos) son los heroicos sobrevivientes del buldózer
modernizadormodernizadormodernizadormodernizadormodernizador, forman el archipiélago de viejas islas urbanas en las manchas metropolitanas., forman el archipiélago de viejas islas urbanas en las manchas metropolitanas., forman el archipiélago de viejas islas urbanas en las manchas metropolitanas., forman el archipiélago de viejas islas urbanas en las manchas metropolitanas., forman el archipiélago de viejas islas urbanas en las manchas metropolitanas.
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grandes arquitecturas «de firma» con alta tecnolo-
gía y sin referentes identitarios locales o externos
(son «internacionales»), forman conjuntos de dis-
tinta talla, destinados a edificios corporativos y ofi-
cinas de empresas transnacionales, dotados de
conjuntos residenciales para ejecutivos de altos
ingresos, hoteles business class, malls, restauran-
tes, clubes y centros recreativos, elementos que
afirman su carácter elitista, su atmósfera cosmo-
polita y su vocación global; además, las empresas
que los promueven y administran imponen sus
propias normas de operación y regulación, lo que
los hace ajenos al entorno urbano y socialmente
excluyentes. Por otro lado, el imperio de los pro-
motores inmobiliarios se complementa con el
auge y expansión de grandes campos habitacio-
nales sin carácter urbano, de ciudad; son asenta-
mientos fantasma formados con miles de «casas»
dispuestas como «crujías-dormitorio» sin la me-
nor intención de habitabilidad, calidad y talla (me-
nos de 40 m2), cuya masividad genera lugares de-
siertos con actividad de entrada y salida en oleadas
de desplazamiento diurno y nocturno; todo ello
como resultado de una débil política urbana, suje-
ta a la especulación, la inversión y la promoción
inmobiliaria.

Además de los entornos tradicionales, los es-
pacios urbanos más integrados son, paradójica-
mente, parte de la obra modernizadora del siglo
XX: algunas calles, plazas y parques en colonias y
fraccionamientos residenciales, ciertas unidades
habitacionales y zonas deportivas, los cuales, con

el paso del tiempo, se han barrializado mostrando
varias formas de apropiación del espacio público
con prácticas culturales que ocupan el tiempo li-
bre de los habitantes, lo que les confiere un im-
portante signo de poder ciudadano. Pero también
en otros espacios, modernos y posmodernos, con-
siderados como «no lugares» (Augé, 1992) por su
carencia de contenido y significado sociocultural
(bancos, autopistas, aeropuertos), es posible iden-
tificar prácticas que recuperan el espacio urbano
para el tiempo libre, ratificando su sentido cultural
y propiamente ciudadano (Magnani, 1990).

En este contexto, diversos autores han señala-
do que los cambios inducidos por la dinámica mo-
dernizadora y la posmodernidad, han afectado se-
veramente la relación entre el tiempo libre y el
espacio público, donde además de los factores
propiamente espaciales, existen otros de carácter
económico, social y cultural, ligados a la inseguri-
dad, la distancia y el consumo de bienes cultura-
les que desestimulan el empleo del tiempo libre
en el espacio público, prefiriendo la casa y otros
lugares cerrados destinados al consumo cultural,
dada la popularización de la telefonía y los medios
electrónicos: radio, televisión, estéreos, video, vi-
deojuegos, y más recientemente con la computa-
dora y el Internet, lo que los aísla de la comunidad
y aleja de prácticas tradicionales de socialidad.

Esta hipótesis, si bien ha encontrado eco en
algunos investigadores que se ocupan del consu-
mo en la sociedad posmoderna (Featherstone,
1991), también ha generado una reacción en otros

Lugares mejor comunicados y equipados, cuyo espacio público ha debido ajustarse a los cambios de uso delLugares mejor comunicados y equipados, cuyo espacio público ha debido ajustarse a los cambios de uso delLugares mejor comunicados y equipados, cuyo espacio público ha debido ajustarse a los cambios de uso delLugares mejor comunicados y equipados, cuyo espacio público ha debido ajustarse a los cambios de uso delLugares mejor comunicados y equipados, cuyo espacio público ha debido ajustarse a los cambios de uso del
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que critican la sobrevaloración del impacto publici-
tario y cuyos estudios muestran la presencia (aún)
de una amplia gama de prácticas culturales que no
dependen del consumo y sí de la socialidad, lo que
cuestiona el hecho de que el tiempo libre esté per-
diendo contacto con el espacio público (Magnani,
1990); incluso algunos autores han redefinido las
nuevas tipologías urbanas fragmentadas, policén-
tricas y discontinuas, como Ascher (1995) con el
concepto de «metápolis», basado en el transporte
de alta velocidad. Es en este contexto del debate
donde se inscribe la investigación que realizamos
en la Ciudad de México durante el año 2005; se
trata de una serie de estudios enmarcados en la
temática de la cultura urbana y orientados por el
concepto de urbanización sociocultural (Tena,
2006), que en este caso se enfocaron al análisis
de la relación entre espacio público y tiempo libre,
cuya síntesis y resultados preliminares expone-
mos a continuación.

Espacios libres y tiemposEspacios libres y tiemposEspacios libres y tiemposEspacios libres y tiemposEspacios libres y tiempos
públicos en la Ciudad de Méxicopúblicos en la Ciudad de Méxicopúblicos en la Ciudad de Méxicopúblicos en la Ciudad de Méxicopúblicos en la Ciudad de México

La ciudad es la gente en la calle
Jordi BorjaJordi BorjaJordi BorjaJordi BorjaJordi Borja, 2004

En los apartados anteriores definimos el tiempo
libre y el ocio, tomando como referencia el espa-
cio público, partimos de una propuesta que pro-
blematiza la dicotomía tiempo/espacio bajo dos
aspectos que marcan su sentido: uno libre/públi-
co y otro «no libre» sujeto/privado, ello para explo-

rar la condición del tiempo público y del espacio
libre, como propia de una práctica cultural ciuda-
dana, distinta de su contraparte, la condición de
tiempo sujeto, «no libre» o productivo del espacio
privado; mostrando dos formas opuestas y com-
plementarias (dialógicas) que acotan el análisis de
la dimensión cultural de la ciudad.

También planteamos un panorama general del
proceso histórico que ha modelado las formas
del espacio público y del tiempo libre en los dife-
rentes momentos de la ciudad, con la idea de ubi-
car el contexto de las tendencias dominantes y
destacar el papel de la relación cultura-ciudad en
las prácticas urbanas, mostrando cómo la ciudad
contemporánea ha desbordado los límites del or-
den, la producción y los ámbitos de lo privado, afec-
tando el espacio público y con ello los grados de
libertad de la ciudadanía, factores que, por un lado,
desestima la planificación y aprovecha el capital y,
por otro, abre opciones a la resistencia que recupe-
ran y resemantizan el espacio público para la ciuda-
danía como tiempo libre.

Ahora veremos brevemente la forma en que la
investigación realizada propone nuevas interpre-
taciones de los procesos y espacios urbanos, re-
feridas tanto a las prácticas culturales que caracte-
rizan e identifican los espacios urbanos, como a
los dispositivos espaciales que reivindican, arman
y proyectan a la ciudadanía, sometiendo a prueba
la hipótesis de la pérdida de actividad social en el
espacio público y la preferencia por el empleo del
tiempo libre en el espacio privado (doméstico, co-
mercial y recreativo).

Los espacios urbanos, como a los dispositivos espaciales que reivindican, arman y proyectan a la ciudadanía,Los espacios urbanos, como a los dispositivos espaciales que reivindican, arman y proyectan a la ciudadanía,Los espacios urbanos, como a los dispositivos espaciales que reivindican, arman y proyectan a la ciudadanía,Los espacios urbanos, como a los dispositivos espaciales que reivindican, arman y proyectan a la ciudadanía,Los espacios urbanos, como a los dispositivos espaciales que reivindican, arman y proyectan a la ciudadanía,
sometiendo a prueba la hipótesis de la pérdida de actividad social en el espacio público.sometiendo a prueba la hipótesis de la pérdida de actividad social en el espacio público.sometiendo a prueba la hipótesis de la pérdida de actividad social en el espacio público.sometiendo a prueba la hipótesis de la pérdida de actividad social en el espacio público.sometiendo a prueba la hipótesis de la pérdida de actividad social en el espacio público.
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Cabe señalar que la investigación se realizó du-
rante el año 2005 como parte del Programa «Ciuda-
des y procesos urbanos» del IPN y se desarrolló gra-
cias a la labor de un equipo de investigadores que
incluyó tesistas, becarios y estudiantes en servicio
social. Los métodos empleados se basan en la etno-
grafía urbana y los casos seleccionados fueron tres
entornos urbanos diferentes y emblemáticos de la
ciudad de México: el corredor Zócalo- Alameda - Pla-
za de la República, la Zona Rosa y la colonia Santa
María la Ribera.

PPPPPaseos entre el corazón y laaseos entre el corazón y laaseos entre el corazón y laaseos entre el corazón y laaseos entre el corazón y la
 memoria:  memoria:  memoria:  memoria:  memoria: Zócalo-Alameda-Zócalo-Alameda-Zócalo-Alameda-Zócalo-Alameda-Zócalo-Alameda-

Plaza de la RepúblicaPlaza de la RepúblicaPlaza de la RepúblicaPlaza de la RepúblicaPlaza de la República77777

El Viejo Centro
se anuda sin nadie la corbata

como un anciano digno,
feliz la camisa reluciente,

orgullo de ser varón
de esta parte del mundo
donde engendró la vida.

Vicente QuirarteVicente QuirarteVicente QuirarteVicente QuirarteVicente Quirarte, 1999.
«Viejo Centro», último verso.

En la gran Ciudad de México existen lugares que
convocan a la ciudadanía y los acogen en los dife-
rentes espacios de su vida cotidiana, incorporán-
dolos a su historia con su propia experiencia; los
espacios ciudadanos son calles, plazas y jardines,
donde la gente camina, reposa, se encuentra y

entretiene, son espacios públicos y libres del tiem-
po que recrean la vida formando atmósferas, am-
bientes y experiencias particulares, que se perci-
ben cuando uno anda por el Centro y va del Zócalo
a la Plaza de la República pasando por la Alameda.

Estos espacios públicos monumentales están
dispuestos de tal forma que describen un corre-
dor, un sistema socioespacial diferenciado que
parte del Zócalo al poniente de la ciudad cuya ruta
se forma con la calle de Madero y las avenidas Juá-
rez y De la República. Está integrado por tres gran-
des escenarios-actores que contienen la historia de
la ciudad de México y condensan los tiempos –his-
tórico y libre– en una trama política, económica y
sociocultural que ratifica la centralidad y vitalidad de
esta parte de la ciudad. Se trata también de un eje
clave en la estructura urbana de la ciudad, donde hay
continuidades y discontinuidades, tanto en el tejido
urbano como en el sociocultural, que no sólo la ar-
man espacialmente sino socioculturalmente, ya que
acogen significativamente el tiempo libre de los ciu-
dadanos, los recrea y favorece su desarrollo indivi-
dual y colectivo, su ciudadanía.

El corredor inicia en un espacio público, único y
monumental: el Zócalo (antigua Plaza de los pala-
cios y desde hace mucho de la Constitución), con-
siderada como el corazón de la ciudad de México
y la nación, está presidido por diversos conjuntos
arquitectónicos que encarnan y simbolizan los dis-

Lugares que convocan a la ciudadanía y los acogen en los diferentes espacios de su vida cotidiana.Lugares que convocan a la ciudadanía y los acogen en los diferentes espacios de su vida cotidiana.Lugares que convocan a la ciudadanía y los acogen en los diferentes espacios de su vida cotidiana.Lugares que convocan a la ciudadanía y los acogen en los diferentes espacios de su vida cotidiana.Lugares que convocan a la ciudadanía y los acogen en los diferentes espacios de su vida cotidiana.
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tintos poderes del país. Al norte el poder religioso
con la Catedral y el Sagrario Metropolitano; al orien-
te, el poder político del Estado y el Derecho, con
el Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia;
al sur el poder político local con los edificios del
Gobierno de la ciudad y el antiguo Ayuntamiento
(«policía y buen gobierno»), y al poniente el poder
económico con el Portal de Mercaderes y el Mon-
te de Piedad.

Es en este contexto donde la plaza se reivindica
como símbolo del poder ciudadano y la resistencia
de los sectores populares, escenario donde los dis-
tintos actores dan vida y recrean el corazón de la
ciudad de México a través de múltiples actividades
–económicas, cívicas, religiosas, políticas y cultu-
rales–, reforzando su identidad mediante un imagi-
nario conformado por lo cotidiano, festivo, lúdico y
onírico colectivo, que amalgama la mayoría de es-
tas prácticas y permiten a los habitantes de la ciu-
dad compartir y convivir con los iguales y con los
«otros» (distintos, de adentro y de afuera), en un
espacio que propicia encuentros y desencuentros
entre actores, cuyas prácticas son una muestra de
la diversidad social que es capaz de concentrar
este singular y significativo espacio público.

El primer tramo del camino se desarrolla en la
elegante y ecléctica calle de Madero (antes Plate-
ros), parte de los bulliciosos portales del Zócalo y
termina donde posan cuatro cuerpos emblemáti-
cos: la Casa de los Azulejos, el templo de San Fran-
cisco, la Torre Latinoamericana y el edificio Guar-

diola, imagen que captó López Velarde: «Plateros
fue una calle, luego una rue, y hoy es una street»
(Celorio, 1996); en el trayecto la calle ofrece una
gran variedad de estilos arquitectónicos que alo-
jan diferentes tiendas (muchas joyerías), restau-
rantes, hoteles, bares, iglesias, antros y oficinas
(varias de abogados); se trata de un escenario dis-
puesto para el peatón, para el goce visual, los sue-
ños y los antojos: vitrinas, ventanas y pórticos ar-
man el espectáculo que atrae la mirada, detiene
el paso y seduce, conecta la calle con los mundos
interiores, donde la vida cambia aunque sea por
un instante, y más si se traspasa el umbral como
hicieron los que salen. Madero, es un paraíso del
peatón que hace el tiempo libre.

La transición entre Madero y Avenida Juárez
está marcada por la apertura a un gran espacio
libre en diferentes planos: primero, el cruce del
hipertransitado Eje Central «Lázaro Cárdenas» (an-
tes San Juan de Letrán) que une Churubusco con
Lindavista. El segundo, se forma con un perfil dis-
continuo de fachadas que se abre pleno de sur a
norte, donde se tiende la plaza del Palacio de las
Bellas Artes, custodiado por dos «pegazos» que
emergen de jardines recortados; atrás se asoma
el hemiciclo a Juárez entre el follaje de la Alame-
da Central; y en el horizonte, al poniente, la silueta
del Monumento a la Revolución.

Actualmente, la vieja y tradicional Alameda Cen-
tral es un espacio público rico en significados y
prácticas culturales, con una continuidad territo-

Escenario donde los distintos actores dan vida y recrean el corazón de la Ciudad de México a través de múltiplesEscenario donde los distintos actores dan vida y recrean el corazón de la Ciudad de México a través de múltiplesEscenario donde los distintos actores dan vida y recrean el corazón de la Ciudad de México a través de múltiplesEscenario donde los distintos actores dan vida y recrean el corazón de la Ciudad de México a través de múltiplesEscenario donde los distintos actores dan vida y recrean el corazón de la Ciudad de México a través de múltiples
actividades, reforzando su identidad mediante un imaginario conformado por lo cotidiano, festivo, lúdico y onírico.actividades, reforzando su identidad mediante un imaginario conformado por lo cotidiano, festivo, lúdico y onírico.actividades, reforzando su identidad mediante un imaginario conformado por lo cotidiano, festivo, lúdico y onírico.actividades, reforzando su identidad mediante un imaginario conformado por lo cotidiano, festivo, lúdico y onírico.actividades, reforzando su identidad mediante un imaginario conformado por lo cotidiano, festivo, lúdico y onírico.
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rial e histórica que define un espacio complejo con
grandes contrastes, matices y diversas disconti-
nuidades, algunas de ellas producto de la huella
de generaciones y épocas por las que ha pasado la
capital. Los contrastes se manifiestan en los dis-
tintos ambientes que contiene y los que se gene-
ran en su entorno inmediato, donde unos se man-
tienen y otros han cambiado más desde los sismos
de 1985, cuando fueron devastados diversos in-
muebles y dejaron grandes baldíos, ocupados pau-
latinamente por modestos espacios públicos y es-
pectaculares espacios privados.

El entorno edificado de la Alameda se caracteri-
za por la diversidad arquitectónica y funcional, en él
destacan: la iglesia y la plaza de la Santa Veracruz
que con la parroquia de San Juan de Dios, San Hi-
pólito y San Francisco –herencia del ambiente reli-
gioso de otras épocas–, armoniza con la arquitectu-
ra colonial del Hotel Cortés y la Casa de los Azulejos,
pero contrastan con el flamante edificio de Correos
y el del Banco de México, y aún más con los que
inauguran la época moderna: El Guardiola, La Na-
cional, la Torre Latino Americana, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y con los más
recientes que ensalzan el impacto de la globaliza-

ción en este entorno: Sears, Plaza Juárez y el Ho-
tel Sheraton, conjunto al que se suman diversas
tiendas y restaurantes para formar un ambiente
comercial y de negocios que satisface el gusto
«global» y cosmopolita de las élites.

De otra forma participan: el Museo Mural Die-
go Rivera, el Centro Cultural José Martí, el Labora-
torio de Arte Alameda, el Callejón del Arte, el Cen-
tro Cultural de la SHCP, el Museo Nacional de la
Estampa, el Museo Franz Mayer, el extemplo Cor-
pus Christi (hoy FONART), el Palacio de Bellas Ar-
tes, el Teatro Hidalgo, la Plaza de la Solidaridad y
las distintas librerías, que en conjunto soportan
una mancha cultural que dialoga con otros conjun-
tos y cuyas prácticas definen un espacio de entre-
tenimiento que se articula con el ambiente de ocio
que inspira la Alameda, donde se recrea la vida
cotidiana a través de una gran variedad de visitan-
tes frecuentes y eventuales: empleados, vecinos,
amigos, novios, estudiantes, cazadores furtivos,
familias y paisanos, cuya nutrida presencia atrae a
boleros, billeteros, vendedores, mimos, músicos,
curanderos, predicadores, barrenderos, danzantes,
caricaturistas y policías montados, entre otros per-
sonajes que nutren los paseos cotidianos y las
ferias dominicales de la Alameda Central, pintan-
do su atmósfera lúdica y festiva.

Así, la Alameda constituye un espacio público
donde se puede trabajar, vender o comprar libre-
mente, pero sobre todo accede a la apropiación
de la ciudadanía en su tiempo libre, aspecto que
amalgama y da sentido a todo lo demás, ya que
propicia el encuentro de la gente y conforma un
paseo tradicional que simboliza el esparcimiento
y la convivencia de los distintos estratos sociales,
lo que refuerza su carácter popular y modela una
gran variedad de identidades de los habitantes de
la capital; lo que contrasta con la vigilancia y el
control de algunos lugares que la globalidad ha
instaurado en su entorno inmediato.

El trayecto sigue por avenida Juárez donde en-
cuentra un espacio que forma la vieja mancha cul-
tural de periodistas y atraviesa el magnífico Paseo
de la Reforma para continuar en la breve avenida
de la República que remata en la plaza del mismo
nombre y cuyo principal motivo es el Monumento
a la Revolución; se trata de una gran edificación
de triste historia y planta cuadrangular, con deta-
lles de art decó, porticada en las cuatro caras y
cubierta con una gran cúpula con esculturas; su
cuerpo se levanta al centro de una plaza elevada
con rampas cardinales, en cuyos ángulos inferio-
res se ubican bloques de jardines con fuentes,
abajo del edificio está un museo y al oeste, una
vieja máquina de vapor.

Enclavada en la popular colonia Tabacalera, hija
de la primera modernidad urbana del DF, la plaza
está rodeada de edificios institucionales que en-
carnan las promesas de la posrevolución mexica-
na: la Confederación de Trabajadores de México,

El espacio público propicia encuentros y desencuentros entre actores, cuyasEl espacio público propicia encuentros y desencuentros entre actores, cuyasEl espacio público propicia encuentros y desencuentros entre actores, cuyasEl espacio público propicia encuentros y desencuentros entre actores, cuyasEl espacio público propicia encuentros y desencuentros entre actores, cuyas
prácticas son una muestra de la diversidad social.prácticas son una muestra de la diversidad social.prácticas son una muestra de la diversidad social.prácticas son una muestra de la diversidad social.prácticas son una muestra de la diversidad social.
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el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, la Policía Judicial y la
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, forman-
do un conjunto solemne, oficial, ligado al ideario
del extinto Estado de bienestar, que contrasta con
el Frontón México y otros edificios de vivienda, ho-
teles, restaurantes, cantinas y cafés, que nutren la
vida cotidiana de habitantes y trabajadores locales,
participa en una intensa dinámica de actos masi-
vos de distinta índole: celebraciones decembrinas,
conciertos, bailes, desfiles, marchas y protestas.

Así, la Plaza de la República forma un espacio
heterogéneo que combina la historia oficial con el
ocio de ancianos, jóvenes, amas de casa, emplea-
dos, estudiantes, deportistas y familias locales,
quienes han dotado de un nuevo significado al
monumento, revalorando el espacio y sus jardines,
al que identifican a través de un imaginario del tiem-
po libre que encuentra poco significado en la remi-
niscencia del Estado y la Revolución: monumento
y memoria, que irónicamente apela a la solemni-
dad en una plaza ciudadana recreada.

Espacio imaginario del placer:Espacio imaginario del placer:Espacio imaginario del placer:Espacio imaginario del placer:Espacio imaginario del placer:
la Zona Rosala Zona Rosala Zona Rosala Zona Rosala Zona Rosa88888

Ciudad enamorada, ciudad pues
para estar sin remedio enamorado

Efraín HuertaEfraín HuertaEfraín HuertaEfraín HuertaEfraín Huerta: Circuito Interior, 1975/fragmento

El disfrute y el goce relacionado con el ocio están
implícitos en la colonia Juárez desde finales del
siglo XIX, cuando surge al sur-poniente de la ciu-

dad de México (hoy Centro Histórico) como frac-
cionamiento residencial para la clase alta de la so-
ciedad porfiriana que buscaba habitar fuera de la
vieja urbe en espacios «higiénicos y modernos»,
logrando esa aspiración en una zona cuyo paisaje
rural nutría la mirada camino a Chapultepec, Tacu-
baya o Toluca, con casonas de campo, ranchos y
haciendas de gente adinerada, pero también liga-
da al bullicio dominical de la plaza de toros, los
autos y nuevos balnearios.

Así, la colonia Juárez surge como un lugar defi-
nido por el imaginario de lo moderno en un espa-
cio urbano vinculado a los lugares de recreo y so-
cialización de la juventud. Es hasta la década de
1960 que esta característica se consolida en una
parte de la colonia conocida desde entonces como
la Zona Rosa. Se trata de un territorio donde se
concentran diversos establecimientos ligados al
tiempo libre: restaurantes, cafés, bares, centros
nocturnos, cines, hoteles, galerías, librerías y ca-
sas de discos, a los que se sumaron una gran va-
riedad de tiendas de ropa y salones de belleza,
hasta convertirse en un espacio abierto que pro-
mueve la moda en una atmósfera cosmopolita y
forma un paseo que prioriza el tránsito peatonal,
como en la calle de Génova; caracterizándose
como un enclave recreativo de alta significación
para el disfrute del tiempo libre de la capital, lo
que lo hace un importante atractivo turístico en
detrimento de su destino habitacional original.

88888 Esta parte de la investigación estuvo a cargo de Cyn- Esta parte de la investigación estuvo a cargo de Cyn- Esta parte de la investigación estuvo a cargo de Cyn- Esta parte de la investigación estuvo a cargo de Cyn- Esta parte de la investigación estuvo a cargo de Cyn-
thia M. Martínez Nava, tesista de Maestría.thia M. Martínez Nava, tesista de Maestría.thia M. Martínez Nava, tesista de Maestría.thia M. Martínez Nava, tesista de Maestría.thia M. Martínez Nava, tesista de Maestría.

La breve avenida de la República que remata en la plaza del mismo nombre, cuyo principal motivo es el MonumentoLa breve avenida de la República que remata en la plaza del mismo nombre, cuyo principal motivo es el MonumentoLa breve avenida de la República que remata en la plaza del mismo nombre, cuyo principal motivo es el MonumentoLa breve avenida de la República que remata en la plaza del mismo nombre, cuyo principal motivo es el MonumentoLa breve avenida de la República que remata en la plaza del mismo nombre, cuyo principal motivo es el Monumento
a la Revolución; se trata de una gran edificación de triste historia.a la Revolución; se trata de una gran edificación de triste historia.a la Revolución; se trata de una gran edificación de triste historia.a la Revolución; se trata de una gran edificación de triste historia.a la Revolución; se trata de una gran edificación de triste historia.
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Lo anterior está estrechamente ligado a su pecu-
liar ubicación: cerca del centro histórico, entre Pa-
seo de la Reforma y avenida Chapultepec, y servida
por el Metro; lo que ha generado que los actores
más recurrentes en la Zona Rosa sean los turistas,
cuya talega de divisas y condición temporal, los colo-
ca en el campo de disputa y negociación por el espa-
cio con los usuarios locales más frecuentes, univer-
so que se integra con una amplia gama de jóvenes
(estudiantes, empleados, artistas y «gaviotas») y un
sector de adultos de ingresos medios y altos, que
acuden atraídos por la gente, las tiendas, restauran-
tes y antros; entre los que se distinguen algunos
cuyas prácticas forman circuitos y manchas cultura-
les muy definidas: anticuarios y coleccionistas de arte
ligados a galerías; los del ambiente gay han connotado
determinados espacios públicos y privados; o los traba-
jadores del sector restaurantero que cuentan con luga-
res de convivencia y recreación nocturna.

La amplia variedad de espacios y actores confor-
ma un rico mosaico de ambientes y prácticas cultu-
rales que describen manchas en el territorio, como
son las siguientes: la del embellecimiento y cultura

física, formada por gimnasios, peluquerías, estéti-
cas, clínicas de belleza y uñas postizas, tatuajes y
piercing, ópticas, tiendas de ropa, perfumerías y cos-
méticos; la de educación y cultura, compuesto por
librerías, cines, teatros, auditorios, escuelas prima-
rias y de inglés, secundarias, preparatorias; y el am-
biente creado por el hospedaje, la alimentación y los
lugares que han originado manchas de table dance
o antros y los conocidos after hours; restaurates-
hoteles y pink dream (antros y lugares para gays).

De esta forma, todas estas manchas culturales
han propiciado la conformación de un imaginario
del tiempo libre relacionado tanto con lugares in-
ternos (Sanborns o Vips, la Iglesia de la Votiva, los
Pink Dream y las calles de Liverpool y Génova)
como con externos (Paseo de la Reforma, el Ángel
de la Independencia y la Glorieta del Metro Insur-
gentes) que los ciudadanos gustan visitar y obser-
var frecuentemente, debido a que son significa-
dos como sitios placenteros de encuentro,
convivencia, ligue y esparcimiento, donde se de-
sarrollan actividades lúdicas, se representa la vida
cotidiana y se localiza la fiesta.

Estas características hacen que la Zona Rosa sea
identificada como un lugar siempre nuevo,  desliga-
do de las referencias populares del país, un lugar
cosmopolita que atrae las nuevas tendencias del arte,
la moda,  la cultura y el ocio; un lugar feliz que se
abre al mundo y atrae permanentemente a visitan-
tes nacionales y extranjeros, cuya principal actividad
se realiza en el espacio público y durante el tiempo
libre de los ciudadanos, ya que es el medio que arti-
cula y conforma las diferentes manchas culturales
que aquí crea el espacio imaginario del placer de la
metrópoli mexicana.

La calle y la ciudad elemental:La calle y la ciudad elemental:La calle y la ciudad elemental:La calle y la ciudad elemental:La calle y la ciudad elemental:
     la colonia Santa María la Riberala colonia Santa María la Riberala colonia Santa María la Riberala colonia Santa María la Riberala colonia Santa María la Ribera99999

(…) Traspuesta la casa de meriendas rituales y panes bautiza-
dos, de médicos a domicilio y libros hereditarios, la ciudad entera
metida en la metonimia de mi calle: el estanquillo, el carrito tinti-
neante de paletas heladas, el coche distraído y esporádico que

suspende el juego pero sortea las porterías (...)  Y traspuesta la ca-
lle, la ciudad elemental: (…).

Gonzalo CelorioGonzalo CelorioGonzalo CelorioGonzalo CelorioGonzalo Celorio: México, ciudad de papel, 1996.

La colonia Santa María la Ribera tuvo su origen a
finales del siglo XIX, fue concebida con los cáno-
nes modernos como una colonia residencial desti-
nada a la clase media porfiriana, deseosa de mejo-
rar su condición social y económica, la integraban
el sector ilustrado, pequeños industriales, comer-
ciantes, religiosos y burócratas. Sin embargo, pau-
latinamente la colonia fue perdiendo su distingui-
do estatus social debido a la muerte de su población
original, así como por el abandono y deterioro de
muchas de sus edificaciones.

Un enclave recreativo de alta significación para el disfrute del tiempoUn enclave recreativo de alta significación para el disfrute del tiempoUn enclave recreativo de alta significación para el disfrute del tiempoUn enclave recreativo de alta significación para el disfrute del tiempoUn enclave recreativo de alta significación para el disfrute del tiempo
libre de la capital.libre de la capital.libre de la capital.libre de la capital.libre de la capital.

99999 De esta parte de la investigación se encargó Alejan- De esta parte de la investigación se encargó Alejan- De esta parte de la investigación se encargó Alejan- De esta parte de la investigación se encargó Alejan- De esta parte de la investigación se encargó Alejan-
dra Lara Rodríguez, becaria PIFI y tesista de Maestría.dra Lara Rodríguez, becaria PIFI y tesista de Maestría.dra Lara Rodríguez, becaria PIFI y tesista de Maestría.dra Lara Rodríguez, becaria PIFI y tesista de Maestría.dra Lara Rodríguez, becaria PIFI y tesista de Maestría.
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Actualmente, la colonia conserva su carácter
habitacional y en ella se identifican tres ambien-
tes culturales que toman como referencia la voca-
ción de sus establecimientos, los actores y las
prácticas urbanas que se realizan en cada una. El
primero es el centro de barrio, donde se localiza la
mayoría de establecimientos que satisfacen las
necesidades materiales y espirituales de los habi-
tantes de la colonia: el Mercado de la Dalia, la
Iglesia del Espíritu Santo y una amplia gama de
pequeños comercios de carácter barrial. Ésta es
una zona donde se identifican los principales sen-
deros que utiliza la población local en sus trayec-
tos cotidianos, a lo largo de los cuales se definen
«paradas», puntos de encuentro y pedazos de ba-
rrio, donde se establece el contacto vecinal y se
genera el intercambio informal de información lo-
cal, chismes, problemas y propuestas.

El segundo ambiente está definido por la Ala-
meda de Santa María, es la zona recreativa y cultu-
ral, en torno de la cual se ubican diversos estable-
cimientos: el Centro de Estudios Superiores
Franco-Mexicano, el Colegio Hispano-Americano,
el Museo Nacional de Geología, el Museo del Cho-
po y la Cantina Zacatecas, entre otros lugares, don-
de se observa un ambiente más dinámico debido
a la presencia dominante de niños y jóvenes estu-
diantes locales y procedentes de otras partes de
la ciudad; la Alameda es el principal lugar de en-

cuentro y convivencia de los habitantes de la colo-
nia, sus principales usuarios son familias y adultos
en plenitud, quienes se han apropiado del espacio
en sus paseos cotidianos, ya tradicionales, además
es un lugar de encuentro de parejas de novios, veci-
nos y amigos, quienes conviven y conversan mien-
tras los niños juegan en los andadores.

Al sur de estos escenarios y separado por el Eje 1
Norte, Alzate, se encuentra la zona habitacional y
escolar que se caracteriza por la existencia de co-
mercios y tiendas de autoservicio (Comercial Mexi-
cana y Walt Mart), que junto con otros de la colonia
San Rafael (como el mercado de San Cosme) son
usados por los habitantes de esta parte de la colonia
para el abasto doméstico. Esos establecimientos
se vinculan espacialmente con la iglesia de la Sa-
grada Familia (mejor conocida como «de los Josefi-
nos»), el edificio de Mascarones, el jardín San Cos-
me y las escuelas secundarias y primarias de la
zona, ello ha provocado que sus moradores se vin-
culen poco con el resto de la Santa María la Ribera.

Los ambientes culturales anteriores han propi-
ciado que el tiempo libre en la Santa María la Ribe-
ra se caracterice por dinámicas distintas pero arti-
culadas: una dinámica local fuerte, de carácter
centrípeto que atrae la actividad al interior de la
colonia y de cada zona, siendo propiciada por el
uso habitacional y animada con pedazos de ba-
rrio: tiendas, restaurantes, cafeterías y otros luga-

En la Alameda de Santa María En la Alameda de Santa María En la Alameda de Santa María En la Alameda de Santa María En la Alameda de Santa María se vive un ambiente muy dinámico, en ella conviven todos.se vive un ambiente muy dinámico, en ella conviven todos.se vive un ambiente muy dinámico, en ella conviven todos.se vive un ambiente muy dinámico, en ella conviven todos.se vive un ambiente muy dinámico, en ella conviven todos.
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res de gran tradición, así como por la instalación
de una gran cantidad de empresas que dan em-
pleo a propios y ajenos, actividades que se aso-
cian con diversos sitios de ocio: billares, salones
de baile y cantinas. La otra dinámica, más general
y abierta, centrífuga, se caracteriza por los museos
y la Alameda de Santa María la Ribera conocida
por su importante kiosco morisco, considerado
como elemento emblemático de la colonia que
se integra al imaginario del tiempo libre: a la sali-
da de la escuela, el encuentro de compañeros, así
como por la reunión y la convivencia de distintos
tipos de ciudadanos que se ven atraídos por este
paseo tradicional, dotado de amplias áreas verdes
y enmarcada por los museos, residencias y man-
siones de principios de siglo, que han creado un
ambiente cultural que evoca su romántico pasado
porfiriano, pero que se nutre de la vida barrial.

Del espacio público y el ocioDel espacio público y el ocioDel espacio público y el ocioDel espacio público y el ocioDel espacio público y el ocio
al entretenimiento masivoal entretenimiento masivoal entretenimiento masivoal entretenimiento masivoal entretenimiento masivo

¡A lo nuestro ciudad!, lo que nos pertenece,
lo que vierte alegría y hace florecer júbilos,

risas, risas de gozo de unas bocas hambrientas,
hambrientas de trabajo y orgullo de ser al fin varones

en un mundo distinto.
Efraín HuertaEfraín HuertaEfraín HuertaEfraín HuertaEfraín Huerta: «Declaración de Odio» (fragmento), 1937

A la visión de las prácticas urbanas asociadas al
tiempo libre, propuesta por el modelo globaliza-
dor (neoliberal) y que trata de imponer la gran
industria del entretenimiento, se debe antepo-
ner una visión que permita identificar y valorar
las prácticas urbanas que aprovechan el espacio
público, lo arman y le dan sentido; para ello se
requiere descubrir las formas culturales que mo-
delan los procesos urbanos, como parte de las
estrategias que permanentemente construyen
los ciudadanos para hacer la ciudad en su tiempo
libre, disfrutarla, formar espacios públicos dedi-
cados al ocio más que al negocio, donde la vida
es sin duda placentera, más rica y valiosa, y la
ciudad más nuestra.

Ese tiempo libre, que al transformarse en tiem-
po público, con el paso de los años ha construido
lugares y creado escenarios como plazas, jardines,
teatros al aire libre, parques y calles, donde los
ciudadanos se encuentran cotidianamente, convi-
ven y comparten esas fracciones de espacio y tiem-
po urbano en colectividad, desplegando una infi-
nidad de sensaciones, pensamientos y
actividades, la mayoría lúdicas y de esparcimien-
to, que amalgaman y dan sentido al consumo, la
religiosidad, el arte, pero sobre todo al paseo y la
sociabilidad que se establece entre familias, gru-
pos de amigos y personas, forjando un imaginario
que se entreteje con las características físicas, so-
ciales y culturales de cada sitio.

Un imaginario que emana de la arquitectura del
espacio urbano, compuesto por una trama de múlti-
ples significados y valores simbólicos del lugar, en-
tretejida de costumbres y leyendas, experiencias de
sus habitantes y personajes, de historias, olores,
sonidos, colores, texturas, escalas y geosímbolos,
por medio de las cuales los ciudadanos conforman
un sentido de pertenencia, adscripción y arraigo ha-
cia el espacio libre, ya sea como una extensión de su
hogar, o como un lugar apropiado y alternativo.

Es así como el tiempo libre ha construido una
gran variedad de espacios públicos en la ciudad de
México, entre los que destacan, por su fuerza y mo-
numentalidad: el Zócalo, la Alameda Central y la Pla-
za de la República, así como las calles que los unen
y los lugares que estructuran el entorno y motivan la
experiencia de la libertad del tiempo y el espacio.

Este proceso de urbanización también se apre-
cia en territorios más integrados que asumen y
reproducen una identidad urbana que se trans-La mayor parte de la gente no ocupa su tiempo libre en espacios cerradosLa mayor parte de la gente no ocupa su tiempo libre en espacios cerradosLa mayor parte de la gente no ocupa su tiempo libre en espacios cerradosLa mayor parte de la gente no ocupa su tiempo libre en espacios cerradosLa mayor parte de la gente no ocupa su tiempo libre en espacios cerrados

(domésticos o de otro tipo), lo hace en el espacio público.(domésticos o de otro tipo), lo hace en el espacio público.(domésticos o de otro tipo), lo hace en el espacio público.(domésticos o de otro tipo), lo hace en el espacio público.(domésticos o de otro tipo), lo hace en el espacio público.
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mite a los ciudadanos en formas diversas y con
prácticas distintas, como en la Zona Rosa y la
colonia Santa María la Ribera, cuyos espacios
públicos nos muestran la forma en que la ciu-
dad, esa parte de ella, propicia el ocio y como
éste urbaniza socioculturalmente la ciudad al
formar no sólo identidades, sino ciudadanía que
en la práctica cotidiana se apropia de la ciudad
de México.

Así, cada uno de los sitios muestra anteceden-
tes, características y dinámicas socioespaciales di-
ferentes, producto de su desarrollo y transforma-
ción, que ahora definen contextos urbanos
diferenciados, pero necesariamente articulados
con la dinámica cultural que se teje con el espacio
público de la ciudad de México. En cada uno de
ellos pudimos constatar un hecho que no deja
de ser sorprendente: la mayor parte de la gente
no ocupa su tiempo libre en espacios cerrados
(domésticos o de otro tipo), lo hace en el espa-
cio público.

La constatación de la hipótesis que guió el tra-
bajo, permite no sólo abrir un campo de explora-
ción distinto en materia de cultura urbana, donde
es necesario caracterizar mejor los escenarios ur-
banos contemporáneos, ya que no sólo actúan
como lugares donde tiene lugar la experiencia
ciudadana, sino que la generan; es decir, la ciu-
dad y sus espacios operan como actores funda-
mentales en la producción de significados que
inducen prácticas socioculturales, lo que moti-
va una reinterpretación de los cambios urbanos
y sus efectos.

Por otro lado, la investigación permitió identifi-
car diversas tendencias que arman y estructuran
el consumo cultural en forma masiva, basadas en
una interpretación productiva (rentable) del tiem-
po libre que ha generado toda una estrategia orien-
tada a nutrir el capital de la gran industria del en-
tretenimiento que incluye al turismo, la cual disputa
el tiempo libre y el espacio urbano de los ciudada-
nos; bajo esta situación subyacen dos hechos im-
portantes: por un lado, que las formas del entrete-
nimiento masivo se desplazan rápidamente del
espacio público al privado y que incluyen formas
propias de la cultura popular, lo que tiende a anu-
larlas y eliminar sus efectos ciudadanos; y por otro,
que dado el intenso proceso de desindustrializa-
ción y la fuerte terciarización de las economías,
hoy en día el proceso de urbanización está guiado
por la industria del entretenimiento masivo, lo que
sin duda tiene y tendrá implicaciones importantes
para la ciudadanía, ya que al parecer las tenden-
cias dominantes de la globalización y la posmo-
dernidad ven con simpatía no sólo la desregula-
ción urbana, sino su fragmentación y creciente
exclusión social.

Lo anterior, visto como otra hipótesis, ha dado
pie a profundizar en estos aspectos del proceso
de urbanización sociocultural, perfilando futuras
investigaciones al estudio de las formas urbanas
del entretenimiento masivo, cuyas evidencias
muestran que estamos asistiendo a un proceso
de transformación urbana que tiende a ser repre-
sentado como una recuperación de la idea utópi-
ca de la «ciudad feliz», pero acotada por los signo
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 Vende caro tu amor1

Apuntes para una reflexión
sobre el espacio heterotópico
Lorenzo Ismael VLorenzo Ismael VLorenzo Ismael VLorenzo Ismael VLorenzo Ismael Vargas Sánchez*argas Sánchez*argas Sánchez*argas Sánchez*argas Sánchez*

l presente trabajo pretende hacer una re-
flexión en torno a los espacios de exclusión
social en la ciudad de México, DF, a los que

llamaremos espacios heterotópicos, que tentati-
vamente se definen como aquellos espacios que
tienen la virtud de incluir a todos los demás espa-
cios creados por la cultura, pero que finalmente
terminan por ser anulados, es decir, son criminali-
zados por las «buenas conciencias» que detentan
el poder y lo reproducen hasta en los más íntimos
intersticios de las relaciones interpersonales, fa-
miliares y sociales. Es así como se observa que
los espacios heterotópicos confrontan esa reali-
dad impuesta por el sistema, de ahí que desde el
mismo poder se pretende excluirlos o bien pre-
sentarlos como producto de conductas sociales
desviadas, anomias o patologías sociales, las cua-
les distan mucho de serlo, sin embargo, por efec-
to de la criminalización y los procesos de estigma-
tización, señalamiento y etiquetamiento se ven
como conductas poco deseadas, pero reproduci-
das por la misma sociedad de consumo.

La teoría del interaccionismo simbólico y del
etiquetamiento social dan cuenta de lo anterior al
señalar que la sociedad tiende a etiquetar aquellos
comportamientos que considera raros o poco nor-
males, pero esto no es suficiente para explicar la
compleja realidad que se estructura a partir de con-
diciones específicas, que incluye aspectos ideoló-
gicos, políticos, económicos y culturales. Es así
como la teoría crítica del pensamiento criminológi-

*Maestro en política criminal, profesor in-*Maestro en política criminal, profesor in-*Maestro en política criminal, profesor in-*Maestro en política criminal, profesor in-*Maestro en política criminal, profesor in-
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grado e Investigación de la ESIA Tgrado e Investigación de la ESIA Tgrado e Investigación de la ESIA Tgrado e Investigación de la ESIA Tgrado e Investigación de la ESIA Tecamachal-ecamachal-ecamachal-ecamachal-ecamachal-
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co viene a construir un andamiaje apropiado para
entender cómo el sistema reproduce los espacios
heterotópicos donde se generan situaciones como
las que se abordan en este artículo. Específicamen-
te, Michel Foucault (1967), precisa que el espacio
heterotópico en que vivimos, nos atrae hacia afue-
ra de nosotros mismos y es ahí donde se desarro-
lla la erosión de nuestra propia vida, de nuestro
tiempo y de nuestra historia, es un espacio hetero-
géneo que nos carcome y nos agrieta, producto de
una especie de vacío interior en el que pueden
situarse los individuos, las cosas y la alteridad.

El objetivo es mostrar el prostíbulo y los espa-
cios laborales, donde se realiza la práctica de la
prostitución como un espacio heterotópico, don-
de se genera la realidad deformada de un sistema
que desarrolla estas prácticas, pero niega su ver-
dadera esencia mercantilizada, en este sentido el
prostíbulo es como un espejo enrevesado de la
política y las relaciones de poder sometimiento,
poder dominación y poder domesticación, para
hacer del individuo un ente dócil, enajenado, sub-
sumido, incapaz de enfrentar su realidad y revelar-
se. Donde el erotismo, las uniones y desuniones
amorosas tienen un carácter alegórico, figurativo
y festivo que evaden compromisos –al igual que
los políticos– en cuanto fundan imaginaria-
mente las estructuras de poder legitimadas
por el contrato libre y voluntario de las par-
tes en cuestión, cuyo interés en el asunto se
especifica en las propias cláusulas y la diso-
lución del mismo cuando los intereses no
convienen a una o las dos partes. La práctica
del comercio de la prostitución se estipula
de la misma manera que el contrato matri-
monial, en un espacio determinado por los
hilos ocultos del poder que la reproduce; en
ella la mercancía, fuerza de trabajo, son las
propias trabajadoras y trabajadores sexuales,
donde se revelan problemas étnicos, ideoló-
gicos, económicos y regionales. En este sen-
tido, el prostíbulo cuestiona acremente las
exclusiones sociales enunciativas que afec-
tan nuestra existencia y los valores estableci-
dos considerados inmutables y estáticos.

Tanto el prostíbulo como la prostitución
son un espacio demoniaco para las «buenas
conciencias», una especie de infierno terre-
nal, donde se encuentran todas las prácticas
del sistema de poder político, religioso, eco-
nómico e ideológico, pero de las que renie-
gan cuando las observa en ese espejo, que
las reproduce en el espacio heterotópico de
exclusión/discriminación, al que se ha con-
denado a buena parte de la humanidad a par-
tir de reproducir y preservar la explotación y
la pobreza, tanto material como cultural.

Por supuesto que los espacios heterotó-
picos existen en diferentes emplazamientos
que entrecruzan lo público y lo privado, lo

moderno y lo posmoderno de la ciudad, lo global
y lo local de las plazas públicas, parques, esquinas
y avenidas; los límites y los no límites entre las
colonias posmodernizadas y los barrios tradicio-
nales; los espacios de sociabilidad y de violencia
citadina en bares, antros, cantinas, table dances,
lupanares, tiendas sex shops, casas de cita, ferias,
rodeos, palenques, casas de juego y especialmen-
te las exposiciones comerciales, donde se em-
plea un verdadero ejército de modelos, edecanes
y hosts la frontera y sus muros construidos para
detener flujos migratorios, pero también para con-
trolar la droga y la prostitución en Tijuana, Mexica-
li, Matamoros, Ciudad Juárez y demás ciudades
fronterizas, donde esas «buenas conciencias»
realizan bacanales para después integrarse al
modo rígido de vida anglosajón orientado fervo-
rosamente por el ascetismo religioso anglicano,
cristiano o católico. En materia de creencias de
fe religiosa no hay crisis de identidad en la forma
de mostrar ante los demás su rostro puritano,
mientras que ante el espejo en que atisba su negra
conciencia son los «otros», los excluidos, los con-
denados a la miseria los que hacen mal a la socie-
dad, son para muchos «lacras sociales», afortuna-
damente no todos pensamos así.
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Desde luego, también el espacio heterotópi-
co refleja un haz de relaciones que van de un
punto a otro, es decir, entre lo que pasa y lo que
puede pasar, constituye una serie de emplaza-
mientos que, como negocios establecidos, pare-
cen «decentes» –claro, esto si la decencia se pue-
de «nombrar» y por lo tanto «atribuir» a alguien–,
como las cadenas de cafés y restaurantes en don-
de se da una distinción importante a la persona,
los cines, hoteles, las playas, las afueras de las
oficinas de la administración burocrática tanto del
gobierno como de la iniciativa privada, los esta-
dios, arenas y coliseos, los teatros y los grandes
monopolios televisivos existentes en el país, que
hacen de la venta del cuerpo en imágenes su
gran negocio. De esta manera es que podemos
entender cómo los espacios heterotópicos van
de lo público a lo privado, pues abarca espacios
tan íntimos como la casa, el departamento, la re-
sidencia de lujo, casa de campo con sus huertas,
alberca techada o al descubierto, la hacienda con
sus canchas de juego o el simple y modesto

motel de paso, es en esos lugares destinados
para el descanso donde se produce la heteroto-
pía y llega a la habitación, el baño y la cama en
especial, como objeto simbólico retenido en el
imaginario, como metáfora entre el sueño y la
pesadilla, entre la realidad y la ficción, entre lo
onírico placentero y los traumas sicológicos.

Aquel que de tus labiosAquel que de tus labiosAquel que de tus labiosAquel que de tus labiosAquel que de tus labios
la miel quisiera…la miel quisiera…la miel quisiera…la miel quisiera…la miel quisiera…

Michel Foucault (1967) distingue dos tipos de es-
pacios heterotópicos donde se genera la heteroto-
pía de crisis y donde se observa la heterotopía de
la desviación. Por supuesto me refiero al espacio
heterotópico de la desviación. En una sociedad
como la nuestra, donde la tendencia poblacional
permite observar en corto tiempo un gran creci-
miento de la población vieja, la heterotopía de cri-
sis, por ejemplo las instituciones geriátricas, ca-
sas de ancianos, etcétera, pasan a ser igualmente
espacios de desviación social porque nuestra so-
ciedad capitalista de consumo no permite la im-
productividad que afecta la reproducción del sis-
tema; así, el tiempo libre se opone al tiempo de
trabajo, no hacer nada es una especie de desvia-
ción. Jubilarse a los 50 años de vida es una desvia-
ción que por ninguna manera puede permitir el
gobierno, de ahí su apuesta a la nueva ley del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), claro, entre otros
factores que están muy ligados a su privatización y
todos sus aberrantes artículos que van contra los
derechos y prestaciones del trabajador.

Tanto las cárceles como la fábrica, las escue-
las, los hospitales y los centros de reclusión men-
tal, así como las casas de ancianos, son institu-
ciones totales panópticas que vigilan en todo
momento la desviación del sujeto a su control. La
educación, domesticación o recuperación (en la
salud o en la vida productiva), son parte de sus
funciones básicas y para ello utilizan la autoridad,
la especialización y el refinamiento de las tecno-
logías y los instrumentos para el sometimiento.
Sin embargo, estas instituciones funcionan a par-
tir de construcciones imaginarias en torno al com-
portamiento de las heterotopías. Éste es el se-
gundo aspecto que muestra Michael Foucault,
que las heterotopías en el curso de su historia
pueden funcionar de manera muy diferente a la
concepción inicial, cada heterotopía tiene un fun-
cionamiento preciso y determinado en la socie-
dad, y la misma heterotopía puede, según la sin-
cronía de la cultura en la que se encuentra, tener
un funcionamiento u otro.

Por ejemplo, al inicio de la sociedad industrial
en Inglaterra, las instituciones, las «buenas con-
ciencias» y principalmente su instrumento de po-
der: la autoridad, criminalizó a los vagos que deam-
bulaban por las calles de Londres y les impuso
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penas severas de reclusión y después trabajos
forzados. Eran campesinos empobrecidos que
habían perdido sus tierras por la voracidad del
capitalismo financiero y emigraron a la ciudad
sin educación ni formación para trabajo manu-
facturero, por lo que no podían incorporarse a
las industrias, constituyendo lo que Federico
Engels, en sus estudios sobre la clase obrera
en Inglaterra, llamó lumpemproletariado, iden-
tificándolos como un verdadero ejército indus-
trial de reserva.

La teoría de diferenciación de las heteroto-
pías, a partir de la sincronía cultural aplicada a
nuestro momento, permite también entender
dicho proceso de criminalización del trabaja-
dor que emigra a los Estados Unidos, Francia,
España, Inglaterra, Italia, o bien Alemania, don-
de es tratado como un delincuente y a veces
se le asesina por confundírsele con un terro-
rista, o bien porque es una práctica cultural
discriminatoria y racista, como sucede en In-
glaterra, Arizona, California, Nuevo México,
Texas y Florida, por mencionar algunos luga-
res, pero también sucede en Barcelona, París,
Roma y Berlín.

En un mundo globalizado e integrado por la
economía de mercado, es incomprensible para
la ciencia económica que de entrada se estig-
matice al factor más importante de la produc-
ción, el trabajador y se le etiquete como ilegal
cuando se sabe que es precisamente el inmi-
grado quien permite la reproducción de las al-
tas tasas de ganancia, además de que muchas
de las mercancías que se venden en los dife-
rentes mercados del mundo son de proceden-
cia ilegal.

Por ejemplo, en el caso de México, las remesas
de los trabajadores indocumentados son la segun-
da entrada más fuerte de dólares para el país des-
pués del petróleo, pero estos trabajadores crimi-
nalizados y estigmatizados como ilegales, son
explotados, golpeados, reprimidos, ocultados y fi-
nalmente deportados o asesinados, son los mis-
mos que sostienen la economía de guerra y expan-
sión neocolonial que desarrolla en todo el mundo
el gobierno y las empresas multinacionales de los
países desarrollados, son los que hacen crecer las
maquiladoras, son los mismos que venden su fuer-
za de trabajo y reproducen el sistema a pesar de la
crisis de sentido del famoso «sueño americano»
(American dream).

Que pague con brillantesQue pague con brillantesQue pague con brillantesQue pague con brillantesQue pague con brillantes
su pecado…su pecado…su pecado…su pecado…su pecado…

La conducta sexual del ser humano es diversa y
est marcada por los patrones culturales y procesos
civilizatorios que se han originado en distintas épo-
cas de la evolución de la humanidad, sin embargo,
hay indicios suficientes para entender ciertas pro-

hibiciones referidas al acto sexual, por ejemplo el
casamiento entre hermanos, las relaciones sexua-
les entre padres e hijos, o bien en el caso contrario,
la necesidad de mantener una línea de consangui-
nidad exclusiva para preservar el linaje o las prerro-
gativas y títulos heredados. Las prohibiciones se
dan en un sentido o en otro, pero tienen una finali-
dad, moldear, domesticar y civilizar en función de
los patrones de poder existente, de las relaciones
de poder o bien, en el entramado de complicida-
des entre poder y la dominación. Sin embargo, exis-
ten antecedentes que deslegitiman este tipo de
prohibiciones.

En primer lugar me refiero al poema de Amene-
mhet, Faraón I, de la XII dinastía de Egipto, aproxi-
madamente 1996 a. C:

No tendréis temor del esposo y de la esposa
porque os habréis unido por amor

y del amor no puede nacer
ningún enemigo.

Sólo os unirá
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la cadena de oro del afecto
no será el parentesco

lo que mantenga unido a los hermanos,
afines solamente por la sangre.

Como se muestra en este antiguo poema, se
privilegia el amor para mantener las relaciones y la
unidad en igualdad y sin temor, en el segundo pá-
rrafo se repudia la unión y afinidad de consanguini-
dad entre hermanos y se enaltece el afecto, identi-
ficándola como «cadena de oro». Como sabemos,
los lazos consanguíneos sirven para preservar el
linaje y éste era la fuente de riqueza y dominación
del patriarca que disponía de todos los bienes por
sobre los miembros de la familia, esto no debía ser
así, sino principal y únicamente ver el amor que
enaltece a la humanidad.

En segundo lugar, cito al único mandamiento
que Jesucristo dejó en la nueva alianza de Dios
con la humanidad:

Amaos los unos a los otros
como yo los he amado.

Jesucristo dio varias muestras de ese amor por
la humanidad, antes y al ser crucificado, pero una
de ellas es más que clara para reflexionar sobre
los espacios heterotópicos, la defensa de María
de Magdala:

¯De qué acusáis a esta mujer pública.
¯El que esté libre de culpa que tire la primera
  piedra.
Desde entonces, Cristo se daba cuenta que

quien reproducía la prostitución era el propio po-
der, y quienes etiquetaban y condenaban estas
prácticas eran las «buenas conciencias», él inter-
pela a esas «buenas conciencias» para mostrarles
que ellos son también culpables, de esos y otros
pecados más graves, que son igual o mayormen-
te condenables.

Actualmente, la palabra amor tiene distinto sig-
nificado para uno y otro sexo, de donde surgen
serios inconvenientes, para la mujer, por ejemplo,
la práctica del amor resulta ser una total sumisión
al servicio del hombre y la institución del matri-
monio. Es decir, se le condena a la dependencia
del marido o protector. Existe una salida instituida
que ella elige de forma voluntaria, el servicio a
Dios, pero que se traduce en realidad en una nue-

va especie de esclavitud que se pre-
senta como supresión de la libertad al
recluirse en el claustro monástico
como un servicio esclavizado a Dios.
Evidentemente, el tener relaciones
sexuales e hijos fuera del matrimonio
y salir adelante es un reto difícil de
lograr para las mujeres, quienes co-
rren el riesgo de ser excluidas social-
mente, no encuentran un trabajo bien
remunerado e incluso son mal vistas
por los familiares cercanos.

El amor es el camino que parece
más atrayente para la mayoría de las
mujeres, pues les resulta angustioso
asumir toda la responsabilidad en las
jefaturas familiares, sin embargo, una
vez que se ven obligadas, resulta sor-
prendente porque ellas, solas, logran
sacar adelante la familia de manera
independiente, a costa de un gran sa-
crificio personal y una historia de vida
cargada de frustraciones que contras-
ta con su fortaleza. El molde civiliza-
torio de la cultura occidental tiende a
romperse con nuevas prácticas, don-
de el amor tiene otras connotaciones
y ejercita otras prácticas que no se
tocarán en este trabajo. Es necesario
subrayar que la venta de amor no ha
perdido su referencia al acto carnal y
a las propias instituciones del poder
político, económico y cultural que lo
reproducen.
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Venta de amor

Primero fue un golpe,
un solo golpe,

el que encendió mi cuerpo,
el que rompió la esperanza,

pero ... ¿Qué será de la persona amada?

Mi cuerpo sangra,
como un río desbordado,

y quiero amar y ser amado,
como aquél, aquel que quiere y no tiene;

aquel que sueña y no vive,
aquel que se pierde.

No conozco la vida,
pero es como la mujer que se ama,

el que la tiene, la apropia
y logra de ella la caricia vana;

la vuelta da y al paso de la vida
se pierde en la nostalgia.

Nostalgia de los besos
y caricias encerradas,

como la prisión del hombre
monetariamente aceptada.

¡Fuera venta de amor!
¡Fuera desgastados idilios
podridos en el fango hilota

del sistema brutal en que vivimos!

Lorenzo Vargas

Las investigaciones de las autoridades sobre las
redes leoninas que controlan la prostitución en los
distintos espacios heterotópicos, tienden a mos-
trar solamente aquellos donde la población que la
practica es más vulnerable, y sobre este grupo re-
caen los peores operativos para criminalizarlos y
controlarlos, pero queda fuera un espacio muy
amplio que permite descubrir que existen redes
millonarias de explotación carnal y tráfico de perso-
nas en el entramado de corrupción y poder al servi-
cio de magnates que hacen de esta actividad un
negocio millonario.

En efecto, existen antros de lujo donde se prac-
tica la prostitución de manera clandestina, encu-
bierta y a veces abiertamente, al igual que en La
Merced, con la diferencia de que a los primeros no
los tocan, ya que pertenecen a las altas esferas
económicas que dirigen el país, las cuales, ade-
más, son las principales corruptoras y violadoras
de la ley, por ejemplo, en la Zona Rosa se sabe que
se ejerce la prostitución abiertamente dentro y fue-
ra de los lujosos establecimientos para turistas,
que las bebidas son adulteradas y que se puede
conseguir cualquier tipo de droga, además de las
estafas a las que son sometidos quienes caen en
dichos antros, para ello existe todo un ejército de
«tarjeteros» que llevan clientela a dichos negocios

donde hay de todo y para todos los gustos. Mien-
tras que el Gobierno de la ciudad de México, las
autoridades delegacionales y la Secretaría de Se-
guridad Pública del Distrito Federal van contra la
prostitución callejera en los barrios marginales so
pretexto de que «hay delito en flagrancia», no se
combaten a fondo las causas que originan la pros-
titución, como es el sistema que produce pobre-
za, marginación, desintegración familiar y la es-
tructura social desigual.

YYYYYa que la infamia de tua que la infamia de tua que la infamia de tua que la infamia de tua que la infamia de tu
cruel destino…cruel destino…cruel destino…cruel destino…cruel destino…

Miguel Ángel Ortega Moreno fue encontrado sin
vida el sábado 4 de agosto de 2007 en la colonia
Rancho Cortés, en Cuernavaca, Miguel recibió 35
puñaladas, estaba en posición fetal, envuelto en
una sábana blanca y dentro de un bote de basura
gris. En su ropa traía propaganda de la marcha gay
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de Cuernavaca –que dio inicio ese mismo día a las
cuatro de la tarde– y la entrada de una reservación
para una discoteca bar llamada «La Casa del Dicta-
dor». Miguel era de Veracruz, de 32 años, emplea-
do de mostrador de una tienda departamental. Las
líneas de investigación, según Carlos Félix, direc-
tor de comunicación social de la PGJ, son tres: por
su orientación sexual, por posible venganza y por
robo de su auto.

En este mismo sentido es necesario apuntar
que al momento de escribir este trabajo, «faltan
sólo unos días para que se dicte sentencia en el
caso de los militares que violaron a 14 prostitutas
en un tugurio del poblado de Castaños, en Coahui-
la. Los hechos ocurrieron el 11 de julio del año
pasado, cuando los uniformados, que teóricamen-
te resguardaban una oficina del Instituto Federal
Electoral para cuidar los «votos» que en ella había,
salieron de ahí drogados y borrachos y llegaron a la
pequeña «zona roja» para someter a los clientes y
disponer sexualmente de las mujeres durante
muchas horas» (Avilés, Jaime, 2007).

«Por invitación del gobernador de Coahuila, Hum-
berto Moreira Valdés, el obispo de Saltillo, Raúl Vera
López, acudió a Castaños para reconfortar a las
muchachas y apoyarlas en su defensa. Desde en-
tonces el prelado ha sufrido presiones, amenazas
e incluso una persecución en la carretera por el
desierto. En vísperas del fallo que prepara el juez

que lleva el asunto, las perspectivas no son bue-
nas. Se teme que tres de los cuatro soldados dete-
nidos puedan ser absueltos y que la procuraduría
estatal no se inconforme si así sucede. Ello en ra-
zón de que algunas de las víctimas cedieron a las
intimidaciones de sus agresores y cambiaron sus
declaraciones o se desdijeron de ellas» (Avilés, Jai-
me, 2007).

Monseñor Vera teme que una sentencia excul-
patoria, para quienes a punta de pistola se aprove-
charon de aquellas pobres, «tendrá efectos noci-
vos para el resto del país». Así lo dijo a principios
de la semana que termina: «Si deciden dejar esto
en la impunidad, dar el mensaje de que no pasó
nada, como lo han hecho con la señora Ernestina
Ascensión, en Zongolica, y con la familia de Sina-
loa, estaremos caminando hacia una dictadura, pues
es muy delicado que nadie pida cuentas al Ejército
que, como estamos viendo, gobierna y vigila Méxi-
co» (Avilés, Jaime, 2007).

Los temores del obispo de Saltillo, Raúl Vera,
no son infundados, la creciente militarización del
país es un peligro, no sólo para el narcotráfico,
que es a quien el gobierno federal ha utilizado
como chivo expiatorio para sacar las botas milita-
res fuera de los cuarteles, sino para la ciudadanía
en general, especialmente para los movimientos
sociales que se resisten al poder de dominación
impuesto desde las altas esferas, que manejan
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con hilos descarados y corruptos la economía, la
política y fungen como serviles administradores
de los intereses extranjeros sobre nuestras rique-
zas naturales y culturales.

Tampoco podemos pasar por alto ni dejar de
mencionar la irritación que causa a gran parte de la
ciudadanía la brutalidad sin atenuantes que el go-
bierno de Marcelo Ebrard usó contra las prostitutas
de La Merced: la política de «cero tolerancia» apli-
cada en detrimento de uno de los grupos sociales
más desprotegidos fue prusiana, redadas de muje-
res que ahora están presas, clausura de siete hote-
les de paso y nuevas expropiaciones de predios
hablan de un autoritarismo que repugna a todos
los que nos hemos esforzado por hacer de los es-
pacios de esta ciudad algo diferente.

Tampoco debemos olvidar que varias mujeres
extranjeras, mujeres de San Salvador Atenco-Tex-
coco y mujeres que acompañaban la caravana de
la «Otra campaña» que se solidarizaron con la lu-
cha del Frente de los Pueblos en Defensa de la
Tierra, para apoyar a los vendedores de flores, fue-
ron ultrajadas, golpeadas y violadas por cuerpos
de la policía militarizada (PFP), estatal y municipal.
No fue un acto de barbarie, como se pretende
justificar, fue un acto civilizado porque las compa-
ñeras fueron tratadas como putas y obligadas a
satisfacer sexualmente a los policías y militares
que las aprehendieron, entre su propia sangre y la

de sus compañeras y compañeros detenidos. Fue
un acto de dominación/sometimiento, conquista
del guerrero (militar) vencedor, que se asume
como acreedor al botín de guerra sobre el pueblo
bárbaro conquistado, es decir, se invierte la ima-
gen, aquí los salvajes irredentos eran los poblado-
res de Texcoco y San Salvador Atenco. Las fuer-
zas militares y policiacas estaban para restablecer
el «orden» y la civilización. El gobernador Peña Nie-
to y el presidente Vicente Fox asumieron su papel
y así se mostró ante el mundo. Amnistía Interna-
cional y las denuncias, tanto dentro como fuera
del país se han encargado de mostrar la otra reali-
dad y la función represiva de los militares y las
fuerzas del «orden».

Oaxaca y el movimiento de la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca (APPO), tienen otra con-
notación que es necesario resaltar, aunque se ha
dicho en los diferentes medios de información,
poco se ha reflexionado sobre el proceso de domi-
nación, conquista y sometimiento que genera la
heterotopía y la exclusión social, por vía de la vio-
lencia institucional: la deportación que implica la
desterritorialización selectiva de los disidentes.

Esta práctica tiene sus antecedentes en la es-
clavitud. Los pueblos conquistados, además de ser
sometidos y muchas veces exterminados, se les
esclavizaba y se les obligaba a trabajar, encadena-
dos, en lugares muy lejanos a sus tierras de ori-
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gen, siempre bajo la tutela de un señor que fungía
como patriarca, el cual era dueño absoluto de sus
vidas. Porfirio Díaz utilizó la esclavitud y la deporta-
ción para someter a los pueblos yaquis en rebel-
día, muchos de ellos fueron extraídos con violen-
cia de sus pueblos y enviados a las haciendas y
plantaciones del territorio de Quintana Roo.

Ulises Ruiz, con el apoyo del Gobierno Federal,
envió a las presas y presos del magisterio y de la
APPO, a centros de reclusión muy lejanos al lugar
de los hechos, donde supuestamente fueron de-
tenidos en «flagrancia», sin orden de aprehensión
y sin los derechos constitucionales que la ley con-
fiere a todo individuo sujeto a proceso, violando
flagrantemente sus derechos humanos, civiles y
políticos. Las detenciones, además de ser arbitra-
rias (uso excesivo de la fuerza del Estado), implica-
ron la violación sexual de las y los detenidos, con la
figura peyorativa utilizada por los militares, parami-
litares y cuerpos policiacos que hacen que al reo
se le rebaje a la condición de «puto», o «puta», asu-
miendo las autoridades la función de ser dueños
absolutos de su vida y su destino, una vez que son
detenidos y sometidos a la autoridad, tal y como se
da en las prácticas esclavistas.

Marchitó tu admirable primavera…Marchitó tu admirable primavera…Marchitó tu admirable primavera…Marchitó tu admirable primavera…Marchitó tu admirable primavera…

Precisamente el 11 de julio de 2007 las sexoservi-
doras y trabajadores sexuales llevaron a cabo un
acto cultural y político en el Jardín de la Soledad,
en La Merced para repudiar la muerte de mujeres

del gremio y la trata de blancas, en el marco del
Día Nacional de las y los Trabajadores Sexuales.
Es importante resaltar que parte de este gremio
combativo son adherentes a la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona. Se escogió esta fecha para
llevar a cabo actividades de repudio a los militares
que violaron a las trabajadoras sexuales de Casta-
ños, Coahuila, exigir castigo a todos los responsa-
bles, incluyendo a Rubén Venzor, general en la
sexta zona militar; a Juan José Gaytán, sargento
segundo de caballería y superior jerárquico de los
inculpados y a todos los soldados involucrados en
dichos actos de barbarie. Además, para recordar
que quienes ejercen la prostitución en México son
reprimidos por los cuerpos policiacos y militares;
discriminados por quienes tienen el poder; explo-
tados económicamente por padrotes, madrotas y
funcionarios públicos, de los tres niveles de go-
bierno (municipal, estatal y federal).

Integrantes de las agrupaciones Red Mexica-
na de Trabajo Sexual, así como Brigada Callejera
de Apoyo a la Mujer «Elisa Martínez», se pronun-
ciarán para ser reconocidos como trabajadores
sexuales independientes de la vía pública, bajo
el principio de que es necesario: «Un trabajo que
garantice la integridad y el regreso vivas y vivos,
a casa». Ahí, en el barrio de La Merced, se reunie-
ron hombres y mujeres que desarrollan esta acti-
vidad en diversos estados de la República. Al
exponer los motivos para una organización de las
y los trabajadores sexuales, se recordó que en el
Distrito Federal anualmente se registra un pro-
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medio de seis asesinatos de sexoservidoras. Que
en Michoacán se registraron 17 asesinatos de
mujeres, en cinco casos se puede tratar de traba-
jadoras sexuales asesinadas en Ixtlán de los Her-
vores, Uruapan y Huétamo. Y, que los cuatro ase-
sinatos de trabajadoras sexuales en Orizaba,
Veracruz, continúa sin resolverse, y los tratantes
de personas, presuntos responsables, están en
libertad al amparo de la justicia.

La red de prostitución está fuertemente liga-
da a la estructura de poder y prácticas corruptas,
como lo demostró, en el caso de la pederastia, la
periodista Lidia Cacho. La fuerza económica y las
estructuras de poder parecen estar blindadas por
el sistema punitivo, pero existen fuertes vínculos
internacionales y filiales de empresas de este tipo
en todo el mundo, con ganancias millonarias. Las
empresas beneficiadas por estas prácticas encu-
biertas, son poderosos emporios reconocidos y
van desde la revista Playboy hasta las historietas
de bajo costo. El espacio heterotópico incluye,
desde las imágenes virtuales que se bajan gratis
por internet, hasta los monopolios televisivos (Te-
levisa y Tv Azteca), que prostituyen y venden las
imágenes de las y los artistas y divas. Estas em-
presas reproducen un imaginario cultural, enaje-
nando las conciencias y suprimiendo las pocas
voces disidentes.

En todo este espectro del espacio heterotópico,
se multiplica y reproducen diversas formas de ex-
plotación sexual, en la que para nada es ajena la
Secretaría de Gobernación que autoriza, por ejem-
plo, las casas de juego, casinos, hipódromos, spor-
ts books, Yaks y Yak electrónico, así como Grupo
Caliente, que tiene como filiales, Espectáculos La-
tinoamericanos Deportivos. En todos estos espa-
cios heterotópicos, operan los cárteles del narco-
tráfico, ligados de alguna forma con ese
funcionamiento de empresas reconocidas, pero que
también buscan, entre otras cosas, la evasión de
impuestos sobre las enormes fortunas que ama-
san día con día, hora tras hora y minuto tras minuto,
a pesar de que la unidad política de ingresos de la
Secretaría de Hacienda sólo cobra un mínimo por-
centaje de impuesto que detalla a continuación: el
nivel de impuestos vigentes para las ferias (donde
se desarrollan los palenques) oscila entre mil 742 y
23 mil 17 pesos, dependiendo de la ciudad donde
se realice la actividad. Por carreras de caballos, en-
tre mil 795 (una carrera) hasta 6 mil 312 por sexte-
ta; autofinanciamiento de vehículos y bienes inmue-
bles de 58 a 870 pesos por cada grupo de
integrantes (que puede ir de 100 hasta 500, a 40
meses). De los espectáculos en vivo se paga el uno
por ciento sobre el monto de apuestas: aquellas
realizadas en libros foráneos de espectáculos reali-
zados en el extranjero, así como de encuentros deporti-
vos nacionales (La Jornada, lunes 4 de junio 2007, p. 4).

El rango de «aprovechamientos» es 2 por cien-
to y en ellas se ubican actividades como: apues-

tas en hipódromos, galgódromos o frontón en
vivo; sorteo de numerosas tarjetas con cifras pre-
impresas, y sorteos de números predeterminados
por el participante (bingos), en los sorteos que
realiza la Lotería Nacional tradicional 214 pesos
por cada sorteo; 4 por ciento en apuestas a jue-
gos de naipes y dados en ferias, y 4 por ciento de
apuestas a juegos de ruleta (La Jornada, lunes 4
de junio, 2007, p. 4). Compárense estos porcenta-
jes con los que fija  Hacienda por el impuesto al
trabajo (véase tabla A, tarifas aplicables a pagos
provisionales), y se cae en la cuenta que quienes
hacen la política fiscal saben que el impuesto al
trabajo es el que brinda los recursos cautivos de
los cuales disponen libremente –es decir, con una
interpretación muy laxa de la ley– algunos políti-
cos y autoridades que nos gobiernan, esto sin in-
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cluir otros impuestos y aprovechamientos, como
gasolina, IVA, uso de automóvil, etcétera.

Haz menos escabrosoHaz menos escabrosoHaz menos escabrosoHaz menos escabrosoHaz menos escabroso
tu destino…tu destino…tu destino…tu destino…tu destino…

El problema de la prostitución –si se quiere ver
como «problema» –, no se limita al espacio hetero-
tópico de las llamadas «zonas rojas», o «zonas de
tolerancia», desgraciadamente para las autoridades
y las «buenas conciencias», estos límites y fronte-
ras son rotos y rebasados cada vez con mayor fre-
cuencia, ya que la venta orientada a la prostitución
se realiza en espacios virtuales, en avisos oportu-
nos en periódicos de gran circulación nacional, en
avisos de segunda mano, en espacios televisivos
de alto nivel de audiencia, a través de celulares, en
escaparates de moda, en eventos deportivos y ar-
tísticos, etcétera. Pero se tienen identificados es-
pacios de explotación sexual como la Alameda Cen-
tral, Puente de Alvarado (entre el metro Hidalgo y
Revolución), en avenida Anillo de Circunvalación,
en La Merced, en la avenida San Pablo y los callejo-
nes de Manzanares y Santo Tomás, la Plaza Garibal-
di, el Eje Central (junto a la Plaza de la Computa-
ción), la Zona Rosa, la Avenida Insurgentes, la calle
Sullivan, la Central Camionera del Norte, alrededor
de las estaciones del metro Indios Verdes, La Villa,
Zaragoza, Constitución (entre calzada Ermita y la
calle de Lirio), Chabacano, Viaducto y Xola. En la
Central de Abasto, en Ermita Iztapalapa y Eje 3 Orien-
te y Tacuba. Además de los innumerables centros
nocturnos, cantinas, cortinitas, piqueras, loncherías,
hoteles y casas de cita que están involucrados en
el negocio, incluyendo aquellos que se anuncian
como «¿estás solo, buscas pareja? ¡Llámanos! O
bien, ¡acude a nuestra fiesta y encuentra pareja! La

forma en que se oculta o disfraza la prostitución
tiene que ver con la criminalización de dicha activi-
dad, con los efectos de la estigmatización social y
con el propio sistema de producción capitalista y
su orientación globalizada.

Las cuatro principales dificultades a las que se
enfrentan las y los trabajadores sexuales son: las
referentes a cuestiones inmigración y extranje-
ría; la ausencia de derechos laborales; las provo-
cadas por el estigma de ser «puta» o «puto»; y las
producidas por las leyes, normas y ordenamien-
tos que regulan o prohíben dicha actividad. La
situación administrativa de irregularidad de la ma-
yoría de las trabajadoras que ofrecen sus servi-
cios en la calle les provoca una innumerable vul-
neración de derechos. Pueden ser perseguidas
por la policía, detenidas, internadas en centros
de «readaptación social» y expulsadas del territo-
rio nacional en caso de ser extranjeras (os) o ile-
gales, así viven con el temor del requerimiento
de sus papeles de inmigración y sanidad por par-
te de los cuerpos de seguridad.

Sobre la ausencia de derechos laborales, provo-
cada por el no reconocimiento del trabajo sexual
como actividad laboral, destaca la desprotección
en sus relaciones laborales con los empresarios
que las emplean, la no cotización a la Seguridad
Social, así como la irregularidad respecto a los in-
gresos y la dificultad para obtener permiso de resi-
dencia y de trabajo (en el caso de las extranjeras),
sin embargo, la oportunidad de obtener ingresos
altos de manera rápida sigue siendo un factor im-
portante para el ejercicio de esta práctica laboral.

El etiquetamiento de ser «puta» o «puto» funcio-
na como un verdadero «estigma» y se utiliza esta
etiqueta como «chivo expiatorio» en caso de conta-
gio de VIH, de violencia, robo o asesinato. Se casti-

Tabla A. Tarifas aplicables a pagos provisionales.
1. 1. 1. 1. 1. Tarifa opcional a que se refiere el primer párrafo de la regla 3.13.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006,
aplicable en 2007.

Fuente: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/isr_provisional/

Límite inferior          Límite supior          Cuota fija 1                  Porciento para                    Cuota fija 2                     Porciento para
     aplicarse sobre el                                                      aplicarse sobre
     excedente del                           el excedente del
     límite inferior 1                           límite inferior 2

        $           $           $             %                      $                                       %
       Li          Ls          c1             t1                      c2                     t2
         0.01       496.07        0.00           1.50                      0.00 3.00
     496.08    4 210.41        7.44           5.00                    14.88 10.00
  4 210.42    7 399.42    193.14           8.50                  386.34 17.00
  7 399.43    8 601.50    464.27         12.50                  928.38 25.00
  8 601.51  10 298.35    614.49         14.00               1 228.98 28.00
10 298.36  20 770.29    852.05         16.80               1 704.10 22.40
20 770.30 32 736.83 2 611.33         19.60               4 049.82 16.80
32 736.84 En adelante 4 956.77         28.00               6 060.20   0.00
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ga a aquellas mujeres que no siguen los estánda-
res sexuales y socialmente sirve para dividir a las
mujeres en buenas: madres, esposas, etcétera,
por un lado, y malas: las de la calle, las  putas, por
el otro. Este estigma tiene consecuencias socia-
les y legales muy negativas para las mujeres y
legitima la vulneración de derechos que sufren,
así en caso de violación, son desechadas sus de-
mandas de facto, debido a que ejercen la prostitu-
ción, es decir, la autoridad, presupone que «para
eso están», para ser violadas y violentadas en sus
derechos como personas. El acoso policial en la
ciudad es desmesurado y vulnera infinitos dere-
chos fundamentales, por su condición de trabajo
le son negados, por ejemplo, el principio de ino-
cencia hasta que no se demuestre lo contrario, o
el de víctima y la reparación del daño.

La solución para las mujeres en prostitución,
pasa por acabar con las desigualdades que origina
esta institución, por la redistribución justa de las
riquezas y medios de producción, por unas políti-
cas migratorias justas, por políticas laborales dise-
ñadas para ello; pero, además, condición sine qua
non, para acabar con una institución marcada por
el dominio masculino, es promover una educa-
ción de equidad e igualdad de género que con-
temple relaciones sexuales libres, al margen de
las leyes del mercado que rigen el sistema, lo que
implica acabar con el modelo falocéntico del pas-
tor-patriarca. Lo importante en este momento es

diseñar estrategias de lucha para acabar con los
espacios heterotópicos de la exclusión genera-
dos y reproducidos por el propio sistema en don-
de no se reconoce la alteridad
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rez». Julia Monárrez Fragoso. 1993-2001, rez». Julia Monárrez Fragoso. 1993-2001, rez». Julia Monárrez Fragoso. 1993-2001, rez». Julia Monárrez Fragoso. 1993-2001, rez». Julia Monárrez Fragoso. 1993-2001, De-De-De-De-De-
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«Juegos y sorteos: exhorbitantes ganan-«Juegos y sorteos: exhorbitantes ganan-«Juegos y sorteos: exhorbitantes ganan-«Juegos y sorteos: exhorbitantes ganan-«Juegos y sorteos: exhorbitantes ganan-
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no de los arquitectos mexicanos con más
reconocimiento por su obra y conceptuali-
zación que funde el pasado, el presente y el

futuro en cada una de sus creaciones es Agustín
Hernández. Nace en México, DF, el 29 de febrero
de 1924. Realiza sus estudios profesionales en la
Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM. Se reci-
be de arquitecto el 29 de junio de 1954.

La creatividad que desarrolla en el diseño de
sus obras arquitectónicas, la determina con su
propuesta de valorar la Arquitectura desde sus orí-

genes hasta el momento actual; Hernández Nava-
rro establece y propone la utilización de un len-
guaje gráfico y metodológico en el proceso del
diseño de sus proyectos arquitectónicos, deriván-
dolos de su gran habilidad como arquitecto por
medio de la utilización del croquis, donde expre-
sa su concepto simbólico y su percepción visual
como una herramienta primordial para la concep-
ción y creación de cualquiera de sus obras. Su
visión creadora  toma como punto vital el valorar
al usuario.

Análisis conceptual Casa Neckelmann.Análisis conceptual Casa Neckelmann.Análisis conceptual Casa Neckelmann.Análisis conceptual Casa Neckelmann.Análisis conceptual Casa Neckelmann.
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En la concepción de sus obras arquitectónicas,
Hernández Navarro le da importancia capital al  uti-
litarismo y su vinculación con las técnicas de cons-
trucción, aunque sencillas y funcionales, las aplica
con gran destreza valiéndose de la técnica, el buen
manejo de las estructuras y su comportamiento en
la construcción; lo cual le confiere una lógica muy
clara en la proporción y estética en el diseño de
sus proyectos. Otra de las singularidades en su obra
es el valor de la geometría, pues le da una impor-
tancia fundamental a la representación geométri-
ca, así como a la modulación e integración de figu-
ras como el hexágono, círculo, cuadrado, rectángulo
y triangulo; alternándolos en sus diferentes com-
binaciones, lo cual le proporciona distinción en la
propuesta de sus diseños, en la funcionalidad, en
el gran dominio del binomio de la tecnología en su
hacer técnico-constructivo; en las soluciones inte-
riores y exteriores. Implementa una gran aporta-
ción en su obra con el  diseño plástico y escultóri-

co, que le imprime un carácter muy especial, ya
que retoma y se apoya en los valores de la arqui-
tectura prehispánica como una manera de con-
servar nuestra identidad en el uso de las formas.

En sus soluciones arquitectónicas y proyectua-
les, Hernández Navarro tiene una gran calidad y
originalidad en respetar la ubicación y el lugar del
terreno donde va a emprender su obra, depende
del entorno del medio físico, tal como la de topo-
grafía, el clima, la orientación, considerando y po-
niendo énfasis en los factores económicos, tec-
nológicos, históricos, culturales y sociales, para
así lograr la integración de la obra al entorno, y
conseguir la armonía en todo contexto, ya sea el
paisaje natural o urbano.

En su composición arquitectónica y geométri-
ca, integra la configuración tridimensional utilizan-
do las figuras del cubo o el tetraedro, donde com-
bina la integración de la forma arquitectónica en
los diseños de sus proyectos y toma con gran

Heroico Colegio MilitarHeroico Colegio MilitarHeroico Colegio MilitarHeroico Colegio MilitarHeroico Colegio Militar, en colaboración con el arquitecto Manuel González Rul., en colaboración con el arquitecto Manuel González Rul., en colaboración con el arquitecto Manuel González Rul., en colaboración con el arquitecto Manuel González Rul., en colaboración con el arquitecto Manuel González Rul.



40

HabitariaHabitariaHabitariaHabitariaHabitaria

habilidad la simetría, el orden y el ritmo en sus
obras que se caracterizan por su funcionalidad y
sensibilidad en su concepción formal, sello carac-
terístico de la majestuosidad, sencillez y plastici-
dad. Hernández Navarro se apoya en el manejo
técnico-constructivo de un sistema bien estructu-
rado que utiliza el concreto, el acero, así como el
plástico y el vidrio.

El correcto funcionamiento en su arquitectura
se basa en el uso del espacio arquitectónico, lo
cual resuelve con dinamismo, calidez, tranquilidad,
energía, recogimiento e introversión, que deter-
mina al usuario en el uso correcto del espacio y en
las actividades tales como hábitos, costumbres,
gustos, que son la base principal para que desa-
rrolle sus actividades cotidianas confortablemen-
te; integrando con gran habilidad la percepción, el
diseño del espacio exterior e interior, así como la
textura, la luz y el color.

Por otra parte, en su expresión y buen manejo
del interior al exterior, Agustín Hernández logra
una perspectiva de buen gusto ya que el espacio
lo resuelve mediante un interiorismo bien mane-
jado con algunos elementos naturales, jardines in-

teriores que se integran con sobriedad y delicade-
za al resto de la obra.

La obra de Agustín Hernández Navarro nos per-
mite reflexionar por la audacia que imprime en los
diseños de sus proyectos, siempre innovando con
sus ideas. Es la reflexión de sus diseños, el buen
manejo en la arquitectura tanto en la función como
en la forma, además de los valores de identidad
de nuestra propia arquitectura, la que se ve refle-
jada claramente en sus diseños y en sus obras
arquitectónicas
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a revista esencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacio abre sus puertas a los investigadores de todo el mundo dedicados al estudio
o el ejercicio de la arquitectura, el urbanismo y las bellas artes. Los artículos que se envíen para su eventual
publicación deberán de ser inéditos y estar escritos en español.

Cada manuscrito deberá de estar mecanografiado con una extensión entre 15 y 20  cuartillas. Se adjun-
tará una versión en medio magnético compatible con el sistema Pc. En todos los casos deberá de enviarse un
resumen del artículo con una extensión máxima de 200 palabras.

 El texto se presentará en cuartillas impresas por una sola cara, tamaño carta (21.5 x 28 cm), blancas.
 Escritas en fuente Times de 11 puntos, en tinta negra.
 La cuartilla se formará de 25 líneas de 50 a 55 golpes, incluidos los espacios de la barra.
 El párrafo será a doble espacio y justificado.
 No se harán cortes de palabras manualmente con guiones.
 Los márgenes serán del siguiente tamaño: inferior y superior de 3 cm; izquierdo y derecho de 2.5 cm.
 La sangría para los párrafos será de un centímetro, o lo equivalente al espacio de 5 letras.
 Las cuartillas se entregarán libres de enmendaduras y tachaduras.
 Todo el documento deberá estar foliado de principio a fin por números consecutivos. El folio se colocará

   en la parte superior derecha.
 Todo el texto deberá estar escrito en mayúsculas y minúsculas. También las mayúsculas se acentuarán.

El autor decidirá entre el empleo de las referencias parentéticas o al pie de la página. En el primer caso, el
modelo es el siguiente: (apellido(s), año: páginas) e.g. (Vargas Salguero, 1995:134). En el segundo se emplean
números arábigos supraindicados. Al pie de la página aparecerán los datos de la fuente bibliográfica, hemero-
gráfica o recurso electrónico. La selección de esta técnica (pie de página) implica el uso, de ser el caso, de las
correspondientes locuciones latinas. En ambos casos, la bibliohemerografía deberá ordenarse alfabéticamente
por apellido (s) del autor y acorde  al siguiente modelo:

1) Vargas Salguero, Ramón (1995) Pabellón y Museos de Pedro Ramírez Vázquez, México, Noriega, 240 pp.
2) Noelle, Louise. Arquitectura y pensamiento. México, UNAM, 1982, 56 pp.

En el caso de consultar páginas de internet, es necesario que ponga la fecha de consulta:
http://www.eluniversal.com.mx (26 de enero de 2006).

Adjuntar al final del artículo una breve descripción autobiográfica que incluya la afiliación actual del autor, su
área de investigación y correo electrónico.

Todos los manuscritos se someten en forma anónima a la consideración de especialistas externos. Una vez
recibido  el manuscrito original, únicamente se aceptarán  las correcciones que indique el comité editorial a
sugerencia de los especialistas. El editor se reserva el derecho a introducir subtítulos y modificaciones no sustan-
tivas que faciliten la lectura del artículo.

Los ensayos, artículos, reseñas, investigaciones y resultados de proyectos de investigación que no observen
estos criterios se devolverán a los autores para que en nuevo envío cumplan con los mismos.

Los manuscritos y la correspondencia se remitirán a la siguiente dirección:
esenciayespacio@ipn.mx

 Criterios editorialesCriterios editorialesCriterios editorialesCriterios editorialesCriterios editoriales
esencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacio
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¿Quién es consumidor ambulante?
Noemí León Gómez*Noemí León Gómez*Noemí León Gómez*Noemí León Gómez*Noemí León Gómez*

Sandra Mallet**Sandra Mallet**Sandra Mallet**Sandra Mallet**Sandra Mallet**

TTTTT e r r i t o r i o se r r i t o r i o se r r i t o r i o se r r i t o r i o se r r i t o r i o s

ablar de «consumidor ambulante»1 nos reen-
vía a un modo de movilidad específico que se
integra en la recomposición de flujos urba-

nos contemporánea. En el ámbito urbano, la no-
ción de movilidad(es) es frecuentemente aborda-
da desde un punto de vista espacial. Sin embargo,
ésta tiene implicaciones, al mismo tiempo en el
ámbito de las temporalidades sociales que recons-
truyen y/o modifican los modos de vida urbanos y
las prácticas en la ciudad. Los nuevos ritmos urba-

nos juegan un papel fundamental en el debate de
la ciudad. Este artículo hace referencia de las evo-
luciones en el comportamiento del consumidor con
referencia a sus nuevas movilidades y de la obser-
vación de una inminente recomposición del tiem-
po social en Francia.

Por una parte,  considerando las transformacio-
nes en el modo de vida que modifican drástica-
mente el empleo del tiempo y las representacio-
nes individuales y, por otra parte, las prácticas de

consumo que modifican los tiempos y
lugares de consumo. Es entonces que
surge la pregunta: ¿Cuál es la relación
entre el espacio comercial y los dife-
rentes horarios de la vida cotidiana?
¿Cuál es su relación con sus territorios
frecuentados? Si consideramos la hi-
pótesis que el comercio se recompo-

    1 El objetivo de utilizar este término esEl objetivo de utilizar este término esEl objetivo de utilizar este término esEl objetivo de utilizar este término esEl objetivo de utilizar este término es
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trabajos en curso sobre el comercio am-trabajos en curso sobre el comercio am-trabajos en curso sobre el comercio am-trabajos en curso sobre el comercio am-trabajos en curso sobre el comercio am-
bulante en México y América Latina. Unabulante en México y América Latina. Unabulante en México y América Latina. Unabulante en México y América Latina. Unabulante en México y América Latina. Una
llamada a la propuesta de Monnet a re-llamada a la propuesta de Monnet a re-llamada a la propuesta de Monnet a re-llamada a la propuesta de Monnet a re-llamada a la propuesta de Monnet a re-
flexionar a lo que el término «consumidorflexionar a lo que el término «consumidorflexionar a lo que el término «consumidorflexionar a lo que el término «consumidorflexionar a lo que el término «consumidor
ambulante» nos evoca. Intentamos bos-ambulante» nos evoca. Intentamos bos-ambulante» nos evoca. Intentamos bos-ambulante» nos evoca. Intentamos bos-ambulante» nos evoca. Intentamos bos-
quejar una referencia exterior  con refe-quejar una referencia exterior  con refe-quejar una referencia exterior  con refe-quejar una referencia exterior  con refe-quejar una referencia exterior  con refe-
rencias actuales en el caso francés. Bus-rencias actuales en el caso francés. Bus-rencias actuales en el caso francés. Bus-rencias actuales en el caso francés. Bus-rencias actuales en el caso francés. Bus-
camos «guardar distancia» de lo que decamos «guardar distancia» de lo que decamos «guardar distancia» de lo que decamos «guardar distancia» de lo que decamos «guardar distancia» de lo que de
manera tradicional en nuestro imaginariomanera tradicional en nuestro imaginariomanera tradicional en nuestro imaginariomanera tradicional en nuestro imaginariomanera tradicional en nuestro imaginario
latinoamericano evoca latinoamericano evoca latinoamericano evoca latinoamericano evoca latinoamericano evoca ambulante ambulante ambulante ambulante ambulante con re-con re-con re-con re-con re-
lación a lo que pudiera significa para unlación a lo que pudiera significa para unlación a lo que pudiera significa para unlación a lo que pudiera significa para unlación a lo que pudiera significa para un
residente europeo.residente europeo.residente europeo.residente europeo.residente europeo.

Recomposición del tiempo social en Francia

* Egresada de la ESIA T* Egresada de la ESIA T* Egresada de la ESIA T* Egresada de la ESIA T* Egresada de la ESIA Tecamachal-ecamachal-ecamachal-ecamachal-ecamachal-
co. co. co. co. co. Doctorante del IUP UniversidadDoctorante del IUP UniversidadDoctorante del IUP UniversidadDoctorante del IUP UniversidadDoctorante del IUP Universidad
Paris 12.Paris 12.Paris 12.Paris 12.Paris 12.
**Doctorante del IUP Universidad**Doctorante del IUP Universidad**Doctorante del IUP Universidad**Doctorante del IUP Universidad**Doctorante del IUP Universidad
Paris 12.Paris 12.Paris 12.Paris 12.Paris 12.
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ne considerando estas evoluciones, una tercera
pregunta surge: ¿De qué manera el factor «tiem-
po» interviene en la reconstrucción (concepción)
de los espacios comerciales? Finalmente, consi-
deramos que el conjunto de estas transformacio-
nes implica movilidades hasta ahora inéditas del
consumidor al interior del espacio urbano.

Recomposición del tiempo socialRecomposición del tiempo socialRecomposición del tiempo socialRecomposición del tiempo socialRecomposición del tiempo social

La organización social del «tiempo diario» hereda-
do del posfordismo ha sido progresivamente cues-
tionado. Vivimos en una sociedad cronófaga,2 es
decir, que favorece la velocidad, que busca el apro-
vechamiento de «los tiempos muertos» y el em-
pleo del tiempo al máximo, porque hay horarios
que respetar.

La revolución industrial produjo una concepción
del tiempo en la cual éste debía estar controlado,
aprovechado y explotado al máximo. El tiempo es
regulado por el cronómetro (Mumford, 1934), así
aparecen nuevas formas de gestión del trabajo y
de control social, imponiendo el tiempo de trabajo
pagado (asalariado) como principal disciplina colec-
tiva y como medio de control del tiempo social. La
cotidianidad es determinada, entonces, por un
empleo del tiempo y horarios relativamente fijos,
pero el debate sobre la organización del trabajo ha
hecho romper las estructuras tradicionales del tiem-
po en el cotidiano.

Más tarde, la banalización de la inserción de la
mujer al campo laboral (asalariado) impuso nue-
vos retos en la conciliación entre diversas tempo-
ralidades. En efecto, las mujeres constituían, has-
ta hace poco, lo que llamaríamos «amortizadores
temporales» (Meda, 2002) y el conflicto para con-
ciliar los tiempos: profesional, familiar y domésti-
co, nace de la entrada masiva de las mujeres al
sector productivo. Hasta el momento, siguen sien-
do las mujeres quienes en su mayoría se ocupan
del trabajo doméstico y del cuidado de sus hijos,
aun cuando el tiempo y  la diferencia entre sexos
que se destinaba a ese tipo de actividades se con-
funden cada vez más.

Por otro lado, a partir del siglo XIX, la duración de
la jornada laboral no cesa de transformarse. Prin-
cipalmente en países desarrollados, y notablemen-
te en el caso francés donde la duración del tiem-
po de trabajo disminuye cada vez más. Estas
transformaciones son producto de la promulga-
ción de una serie de leyes.3 Las primeras de ellas
obedecen a preocupaciones higienistas, que otor-
gan «el derecho de descanso» del trabajador con
la finalidad de proteger su estado físico. A partir
de las leyes de 1919 y 1936, esta lógica cambia y
se busca entonces ofrecer tiempo libre al trabaja-
dor a fin de que éste pueda disponer de él a su
voluntad permitiéndole el acceso a la cultura y la
diversión. La normalización de cinco días de ocho
horas laborables se establece rápidamente como

ley, así como la generalización del fin de semana
libre. Al paso del tiempo, el derecho al descanso
se reafirma en tanto que reivindicación sindical,
convirtiéndose en una «necesidad» para que el con-
junto de la sociedad participe de su bienestar. Des-
pués de los años 80 la reducción de la jornada
salarial se define bajo otro aspecto, pues repre-
senta una opción a la solución del desempleo. Al
menos, para el trabajador, representa una jornada
que no cesa de disminuir y que le permite realizar
otras actividades. Por lo que la reducción de la
jornada laboral afecta en diversas escalas: cotidia-
nas, semanales, anuales, hasta aquélla de la dura-
ción (esperanza) de vida impactando en la edad de
jubilación. Todo esto ha impactado en su totalidad

2 Cronófago (Cronófago (Cronófago (Cronófago (Cronófago (chronophage),chronophage),chronophage),chronophage),chronophage), término formado por dos término formado por dos término formado por dos término formado por dos término formado por dos
raíces griegas: raíces griegas: raíces griegas: raíces griegas: raíces griegas: chronoschronoschronoschronoschronos tiempo y   t iempo y   t iempo y   t iempo y   t iempo y  phagein,phagein,phagein,phagein,phagein, comer comer comer comer comer, «co, «co, «co, «co, «co-----
mer tiempo». Este sustantivo y adjetivo aún no aparecemer tiempo». Este sustantivo y adjetivo aún no aparecemer tiempo». Este sustantivo y adjetivo aún no aparecemer tiempo». Este sustantivo y adjetivo aún no aparecemer tiempo». Este sustantivo y adjetivo aún no aparece
en los diccionarios. Sin embargo es una palabra muy aen los diccionarios. Sin embargo es una palabra muy aen los diccionarios. Sin embargo es una palabra muy aen los diccionarios. Sin embargo es una palabra muy aen los diccionarios. Sin embargo es una palabra muy a
la moda en el lenguaje común que se refiere a las per-la moda en el lenguaje común que se refiere a las per-la moda en el lenguaje común que se refiere a las per-la moda en el lenguaje común que se refiere a las per-la moda en el lenguaje común que se refiere a las per-
sonas que siempre están de prisa y/o atareadas. http/sonas que siempre están de prisa y/o atareadas. http/sonas que siempre están de prisa y/o atareadas. http/sonas que siempre están de prisa y/o atareadas. http/sonas que siempre están de prisa y/o atareadas. http/
frfrfrfrfr.wiktionary.wiktionary.wiktionary.wiktionary.wiktionary.org.org.org.org.org.....

3 Serie de leyes AubrySerie de leyes AubrySerie de leyes AubrySerie de leyes AubrySerie de leyes Aubry. Cuando en 1919 la semana. Cuando en 1919 la semana. Cuando en 1919 la semana. Cuando en 1919 la semana. Cuando en 1919 la semana
consistía de 48 horas de trabajo, actualmente sólo seconsistía de 48 horas de trabajo, actualmente sólo seconsistía de 48 horas de trabajo, actualmente sólo seconsistía de 48 horas de trabajo, actualmente sólo seconsistía de 48 horas de trabajo, actualmente sólo se
labora 35 horas ylabora 35 horas ylabora 35 horas ylabora 35 horas ylabora 35 horas y, el cambio de 12 días de vacaciones, el cambio de 12 días de vacaciones, el cambio de 12 días de vacaciones, el cambio de 12 días de vacaciones, el cambio de 12 días de vacaciones
pagadas al año instauradas en 1936, se pasó de 3, 4 y 5pagadas al año instauradas en 1936, se pasó de 3, 4 y 5pagadas al año instauradas en 1936, se pasó de 3, 4 y 5pagadas al año instauradas en 1936, se pasó de 3, 4 y 5pagadas al año instauradas en 1936, se pasó de 3, 4 y 5
semanas por año actualmente.semanas por año actualmente.semanas por año actualmente.semanas por año actualmente.semanas por año actualmente.
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el ritmo de la vida cotidiana. Al mismo tiempo,
nuestros días incluyen diversas horas de diversión.
Además una cierta flexibilidad para responder a
las exigencias económicas de las empresas.

A partir de 1987, la repartición anual de horas
se negocia y puede derogar el conjunto de reglas
sobre los horarios semanales. La reducción del
tiempo de trabajo permite desarrollar esta flexibi-
lidad. Los días de trabajo «corto» 4 aumentan  al
igual que aquellos de más de 10 horas, las sema-
nas intercaladas y el trabajo nocturno. En Francia,
para una cuarta parte de trabajadores, la jornada
termina el fin de semana, una quinta parte no se
beneficia del descanso de 48 horas sucesivas.
Además del desarrollo del trabajo en tiempo par-
cial, los horarios idénticos entre un día y otro son
cada vez más raros, presentándose con una fre-
cuencia de uno por cada dos trabajadores. Al final,
los horarios de trabajo, así como los lugares en
que éste se desarrolla son cada vez menos estan-
darizados y personalizados.

Los avances tecnológicos favorecen estos cam-
bios. La multiplicación de objetos domésticos faci-
litan nuestras labores, y el desarrollo tecnológico
de la información y/o comunicación han también
propiciado una nueva relación con el tiempo. Algu-
nas favorecen la velocidad, el «tiempo real» y la
ubicuidad. Los transportes se conciben más rápi-

dos, de manera que permitan minimizar las distan-
cias entre los lugares, al punto que ahora éstas se
«miden» en términos de tiempo y no de kilóme-
tros. Los obstáculos espaciales disminuyen y nos
disponen al mismo tiempo en todos los lugares. La
lectura de diferentes actividades y temporalidades
sucesivas se vuelve insuficiente para comprender
la organización temporal cotidiana.

El conjunto de estas evoluciones ha renovado la
concepción de los individuos frente al tiempo. La
sociedad actual aspira a estar y sentirse bien, a di-
vertirse disponiendo cada vez más de autonomía
en la organización y empleo de su tiempo. Sin em-
bargo, este supuesto control del tiempo parece
dejarnos cada vez más insatisfechos. La sensación
de una falta de tiempo es percibida por más de la
mitad de los franceses. Vivimos cada vez más so-
bre el signo de la rapidez y la instantaneidad, nues-
tros comportamientos se modifican al mismo tiem-
po que nuestros hábitos, esto se experimenta en
nuestras exigencias: queremos «todo y rápido»,
abundan los «pedidos a la carta» y «a la medida». La
repetición monótona es indeseable aun cuando

4 En Francia es posible negociar la distribución deEn Francia es posible negociar la distribución deEn Francia es posible negociar la distribución deEn Francia es posible negociar la distribución deEn Francia es posible negociar la distribución de
los horarios, por ejemplo los jueves trabajar sólo mediolos horarios, por ejemplo los jueves trabajar sólo mediolos horarios, por ejemplo los jueves trabajar sólo mediolos horarios, por ejemplo los jueves trabajar sólo mediolos horarios, por ejemplo los jueves trabajar sólo medio
día y tres días nueve horas, según las necesidades ydía y tres días nueve horas, según las necesidades ydía y tres días nueve horas, según las necesidades ydía y tres días nueve horas, según las necesidades ydía y tres días nueve horas, según las necesidades y
disposiciones del jefe y empleado.disposiciones del jefe y empleado.disposiciones del jefe y empleado.disposiciones del jefe y empleado.disposiciones del jefe y empleado.
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hace mucho tiempo se manifestaba al centro de
nuestros ritmos cotidianos (Lefebvre, 1991). La
heterogeneidad, lo efímero, son la característica
de estos nuevos modos de vida. En otras palabras,
las temporalidades se individualizan y el comporta-
miento del consumidor se analiza en sus relacio-
nes y con sus evoluciones temporales.

PPPPPrácticas de consumo temporalesrácticas de consumo temporalesrácticas de consumo temporalesrácticas de consumo temporalesrácticas de consumo temporales

Tradicionalmente, el tiempo dedicado al consumo
generalmente es durante nuestro «tiempo libre».
Actualmente, el sentido de este tiempo es más
complejo. El valor otorgado por el individuo a esta
actividad es esencial y constituye parte integral de
sus actividades.

El tiempo libre no siempre ha tenido el valor
que le otorgamos actualmente (Dumazedier, 1962,
1988). La jornada laboral ocupa un lugar reducido
en los valores de nuestra vida social. Se ha origina-
do un cambio en el imaginario social y el valor do-
minante que se otorga al tiempo libre ha impacta-
do nuestros comportamientos cotidianos. El
tiempo libre no representa solamente el tiempo
que resta después del trabajo, sino que se convier-
te en el objeto central de nuestro modo de vida.

En el tiempo libre, la llamada al ocio es vigorosa,
pues éste representa y participa del desarrollo de
nuestra personalidad. El tiempo libre es aquel del

reposo, el ocio y la diversión. Él favorece la movili-
dad y nos permite salir de la rutina diaria; tiene
implicaciones en nuestro ser, sentir, desear y so-
ñar. Desde esta perspectiva, bien se podría oponer
al tiempo fijo regulado por el cronómetro que im-
pone sus horarios rigurosos, cotidianos estableci-
dos y arbitrarios, entrando frecuentemente en con-
flicto con los deseos personales. Por lo tanto, la
racionalización del tiempo es omnipresente al seno
del nuestra cotidianidad urbana, pues de la organi-
zación del tiempo de trabajo depende también nues-
tro tiempo libre.

A partir de los años 60 la oferta de tiempo libre
y del ocio no ha dejado de modificarse. Entonces
un poderoso mercado es constituido y banaliza-
do. El alza del poder adquisitivo en Francia, la mul-
tiplicación de ofertas de diversión y de los espa-
cios dedicados para este fin abrieron posibilidades
que se han multiplicado considerablemente so-
bre todo en los dominios del deporte, conviven-
cia, diversiones, etcétera. En los países desarro-
llados el consumismo ocupa un lugar esencial y
se realiza de las formas más variadas. Las noches,
los fines de semana, los periodos vacacionales,
se han convertido en tiempos socialmente valori-
zados. Es entonces que una geografía temporal
en movimiento define la ciudad actual (Cauvin,
Gwiazdzinski, 2002). El tiempo no puede perder-
se en otras obligaciones o en actividades desagra-
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dables. Si ahora disponemos de más tiempo libre,
hace falta también saber disponer de este tiempo
de manera eficiente. El individuo busca optimizar-
lo de manera que se concilien diferentes activida-
des, cualesquiera que sean éstas domésticas, so-
ciales, de ocio o de consumo. Dicho de otro modo,
debemos ganar tiempo para poder disponer de
más. En efecto, existe una multiplicidad de com-
portamientos y actitudes con relación al tiempo
cotidiano, pero también en relación con el estrato
socioeconómico, le edad, la actividad profesional
o el género. Así, el sentimiento de estar saturado
se expresa sobre todo en los jóvenes trabajado-
res profesionales, los padres de familia y las mu-
jeres económicamente activas. Con una jornada
de trabajo idéntica, organizando sus tiempos de
trabajo por uno mismo, la impresión de una falta
de tiempo es más frecuente (Chenu, 2002). Al con-
trario, tener un horario normalizado y establecido
regularmente de cinco días contribuye a tener una
impresión de disponer de más tiempo.

Pero el tiempo dictado por cronómetro es uni-
versal y cada uno debe adaptarse y proceder se-
gún lo marcan los «ajustes temporales» (Grossin,
1974). En la gestión del tiempo libre y de las com-
pras, los individuos operan diversas estrategias de
discontinuidad y de evitación.

Consumir reenvía al hecho de terminar, de lle-
var alguna cosa a su término, además de la idea de
libertad atribuida a cada uno de elegir, de manera

que pueda personalizar las secuencias y los tiem-
pos destinados a la ejecución de cada actividad.

En esta «sociedad consumista», la voluntad de
satisfacer sus necesidades y sobre todo, la idea
de deseo es fundamental: «la conquista de lo su-
perficial produce una excitación espiritual más gran-
de que la conquista de lo necesario. El hombre es
creación del deseo, y no creación de la necesidad»
(Bachelard, 1938). Desear, se entiende de manera
consciente sobre eso que anhelamos poseer. El
deseo se inscribe dentro del sentido del tiempo y
se refleja en el futuro. Además, el proceso de com-
pra y de la posesión reenvían a una lógica de dife-
renciación e identificación individual así como el
consumo ofrece un modo de afirmar su personali-
dad (Baudrillard, 1970). No solamente el acto de
comprar puede entonces satisfacer un cierto de-
seo y procurarnos placer, también el tiempo que
pasamos en consumir es tiempo de la existencia y
de nuestra relación con el ocio. Recordemos que
no solamente las mercancías participan de un ideal
sino también los espacios y tiempos de consumo
alimentan el imaginario de los habitantes y les invi-
ta a «soñar la ciudad». Sin embargo, el tiempo de
consumo puede ser directamente asimilado con
una pérdida de tiempo. Si más de un tercio de fran-
ceses afirman hacer sus compras y visitar las tien-
das por lo menos una vez a la semana y 26 por
ciento de éstos hacerlo por lo menos una vez al
mes (sondeo Sofres, «Les français et le temps dans
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la ville», 2001), hacer compras no se percibe siem-
pre como un momento agradable. Así, en 1999,
para 82 por ciento de los franceses, es preferible
descansar, pasar tiempo con la familia o amigos, a
arreglar su casa (según Ipsos-Bates). Dedicar tiem-
po a hacer compras no es concebible para 38 por
ciento de los interrogados, que tienen como ambi-
ción principal frecuentar comercios de proximidad
y compra por placer. Por lo que respecta a las com-
pras, la frecuencia de aprovisionamiento y el tiem-
po que se invierte en comprar no deja de dismi-
nuir. En 1980, el tiempo promedio en el
supermercado era de una hora 30 minutos, ahora
es de sólo 45 minutos. Las compras alimentarías
se representan por medio de una curva. El lugar
que ocupa el comercio en las representaciones in-
dividuales refleja nuevas conciliaciones del empleo
de tiempo.  Aparecen relaciones inéditas entre el
tiempo y el dinero de objetos cuyo precio no justi-
fica una gran cantidad de tiempo perdido. La pérdi-
da de tiempo para hacer compras genera otro tipo
de comportamientos: los individuos evitan las filas
de espera muy largas en las cajas y medios de pago
que les hacen perder su tiempo. Contrariamente,
los consumidores siguen frecuentando las tiendas,
aunque ellos pasen cada vez menos tiempo en ha-
cer sus compras; esto se explica por el hecho de
que las grandes tiendas departamentales y los su-
permercados siguen siendo, pese a todo, los luga-

res destino del sábado, aun cuando al mismo tiem-
po lo son cada vez menos como destino final. Para-
dójicamente, las compras se hacen cada vez más
frecuentemente sobre el camino, en los pasillos o
pasajes de los trasportes públicos. En efecto, los
desplazamientos son frecuentemente considera-
dos como improductivos, son desvalorizados, y las
horas invertidas en hacer compras no compensan
esta fuga de tiempo. Al final, el atractivo de los
comercios, principalmente los alimentarios, es cada
vez menos la causa misma para desplazarse.

Por otra parte, los consumidores tienen horarios
cada vez más discontinuos y flexibles, que refuer-
zan la importancia de una mayor variedad en los
horarios de apertura de las tiendas. Las tiendas
abiertas el domingo, así como en horarios noctur-
nos, son objeto de debate político actual. En Fran-
cia, la apertura de las tiendas el domingo no está
prohibida, pero el descanso dominical de los em-
pleados es parte de las obligaciones que son res-
ponsabilidad del patrón, aunque ciertas derogacio-
nes son posibles. Muchos países del norte de
Europa, como en Alemania, Dinamarca, Inglaterra
o Suecia, ya han flexibilizado sus leyes concernien-
tes a los horarios de apertura de establecimientos
comerciales. Por lo que los análisis y sondeos de
Sofres en 2001, sobre «los franceses y el tiempo
en la ciudad» realizados por F. Godard y F. De Singly,
han cuestionado que la mayoría de los ciudadanos
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ponga en entredicho en el tiempo del comercio
bien adaptado a sus modos de vida, contrariamen-
te a lo que sucede con aquellos de los servicios
públicos y administrativos. La ampliación de hora-
rios de apertura de las tiendas el fin de semana y
por la noche es deseable solamente por una mino-
ría, se trata de un sector de clientes precisos: los
jóvenes de menos de 35 años y aún más por aque-
llos de menos de 24 años. Se desprende entonces
la hipótesis de una generación portadora de nue-
vos valores que replantean las temporalidades ur-
banas tradicionales.

Comercio: recomposiciónComercio: recomposiciónComercio: recomposiciónComercio: recomposiciónComercio: recomposición
de tiempo y espaciode tiempo y espaciode tiempo y espaciode tiempo y espaciode tiempo y espacio

De frente a esta sociedad en mutación, las políti-
cas de desarrollo territorial, los transportes, servi-
cios y comercios comienzan a pensar la diversidad
de nuevos ritmos sociales.

A partir de los años 60, el urbanismo comercial
se estructura de nuevos espacios urbanos dedica-
dos al comercio, principalmente al margen de las

aglomeraciones, dividiendo la ciudad central de su
periferia. El modelo comercial emergente de este
periodo se construye a partir de la oferta de precios
atractivos, diversidad de productos y accesibilidad
reservada casi totalmente por el automóvil. Así lo
demuestra el ejemplo en la región parisina5 de la
evolución de grandes superficies comerciales.
Frente a estas periferias mal equipadas y por razo-
nes de disponibilidad inmobiliaria, los grandes
centros comerciales regionales multifuncionales
construidos en 1965, bajo el fundamento del Plan
Director de Urbanismo (por ejemplo Parly 2, Véli-
zy, Creteil Soleil, etcétera) juegan un rol de estruc-
turación en el espacio urbano periférico (Leger,
Altamirano, 2003). Más tarde, durante los años 80,
los centros comerciales de segunda generación
fueron implantados en espacios no urbanizados
entre esos centros regionales, que buscaban sa-
tisfacer las necesidades de consumo de las pobla-
ciones que les rodean. Entre 1973 y 1980, París
intramuros experimentó la apertura de dos gran-
des centros comerciales: Maine-Montparnasse y
el Forum des Halles, y los centros comerciales de
sus delegaciones6 (Italie, Masséna 13, etcétera)
que se dirigen a una clientela de proximidad. Y
posteriormente el equipamiento comercial parisi-
no fue complementado durante los años 90 por
pequeños centros comerciales de diferentes ti-
pos (pasajes cubiertos, galerías, centros comer-
ciales, etcétera).

En las ciudades francesas es posible diferenciar
varios tipos de comercio, partiendo del pequeño
comercio de proximidad7 a las grandes superficies
con galería, pasando por las tiendas de descuento
y el supermercado, que se asemeja a la imagen en
el espacio parisino. Desde el punto de vista territo-
rial, los conflictos se originan entre el comercio de
proximidad contra aquel implantado en la periferia.
De esta manera se pasa de espacios simples a es-
pacios múltiples y complejos, con los cambios de
escala al centro del espacio urbano.

En la escala temporal, las diferencias más gran-
des se crean entre horarios en estos centros co-
merciales tradicionales y modernos (Metton, 2001).
Esto se evidencia entre la ciudad central y su peri-
feria, que proponen horarios de apertura más tarde

5 Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France Ile de France     es el conjunto metropolitano consti-es el conjunto metropolitano consti-es el conjunto metropolitano consti-es el conjunto metropolitano consti-es el conjunto metropolitano consti-
tuido por París intramuros (19.4 por ciento de la pobla-tuido por París intramuros (19.4 por ciento de la pobla-tuido por París intramuros (19.4 por ciento de la pobla-tuido por París intramuros (19.4 por ciento de la pobla-tuido por París intramuros (19.4 por ciento de la pobla-
ción) y sus departamentos periféricos que en 1999ción) y sus departamentos periféricos que en 1999ción) y sus departamentos periféricos que en 1999ción) y sus departamentos periféricos que en 1999ción) y sus departamentos periféricos que en 1999
hacían un total de 10 951 000 habitantes. (Pinçon ethacían un total de 10 951 000 habitantes. (Pinçon ethacían un total de 10 951 000 habitantes. (Pinçon ethacían un total de 10 951 000 habitantes. (Pinçon ethacían un total de 10 951 000 habitantes. (Pinçon et
PPPPPinçon, 2003).inçon, 2003).inçon, 2003).inçon, 2003).inçon, 2003).

6 París funge la función de hipercentro de la aglo-París funge la función de hipercentro de la aglo-París funge la función de hipercentro de la aglo-París funge la función de hipercentro de la aglo-París funge la función de hipercentro de la aglo-
meración. La ciudad central está constituida por unameración. La ciudad central está constituida por unameración. La ciudad central está constituida por unameración. La ciudad central está constituida por unameración. La ciudad central está constituida por una
división político-administrativa en forma de espiral dedivisión político-administrativa en forma de espiral dedivisión político-administrativa en forma de espiral dedivisión político-administrativa en forma de espiral dedivisión político-administrativa en forma de espiral de
20 distritos (equivalente a las delegaciones en el DF),20 distritos (equivalente a las delegaciones en el DF),20 distritos (equivalente a las delegaciones en el DF),20 distritos (equivalente a las delegaciones en el DF),20 distritos (equivalente a las delegaciones en el DF),
cuya numeración sigue una línea continua que se alejacuya numeración sigue una línea continua que se alejacuya numeración sigue una línea continua que se alejacuya numeración sigue una línea continua que se alejacuya numeración sigue una línea continua que se aleja
del centro de la capital (Pinçon et Pinçon, 2003).del centro de la capital (Pinçon et Pinçon, 2003).del centro de la capital (Pinçon et Pinçon, 2003).del centro de la capital (Pinçon et Pinçon, 2003).del centro de la capital (Pinçon et Pinçon, 2003).

7 «Tienda de la esquina» como por ejemplo: misce-Tienda de la esquina» como por ejemplo: misce-Tienda de la esquina» como por ejemplo: misce-Tienda de la esquina» como por ejemplo: misce-Tienda de la esquina» como por ejemplo: misce-
lánea panadería, carnicería, t ienda de abarrotes, et-lánea panadería, carnicería, t ienda de abarrotes, et-lánea panadería, carnicería, t ienda de abarrotes, et-lánea panadería, carnicería, t ienda de abarrotes, et-lánea panadería, carnicería, t ienda de abarrotes, et-
cétera. Que se ubica a proximidad.cétera. Que se ubica a proximidad.cétera. Que se ubica a proximidad.cétera. Que se ubica a proximidad.cétera. Que se ubica a proximidad.
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en esas grandes superficies. Pero existen otras di-
ferencias al interior de estos lugares, por ejemplo
con referencia a las tiendas árabes o a otras tien-
das en el centro de la ciudad, entre el súper o el
hipermercado y la galería de comercios. Las políti-
cas tarifarias, por ejemplo, pretenden captar cierta
clientela en horarios punta, de la misma manera
que lo hacen otras al proponer tarifas preferencia-
les los miércoles por la mañana (matinés) en los
grandes complejos de cinemas y las happy hours
en los bares o eventos comerciales de manera oca-
sional o periódicamente.

Sin embargo, parece que el paisaje de la es-
tructura comercial se rediseña con otras estrate-
gias establecidas en relación con las nuevas de-
mandas del consumidor. El tratamiento de la
variante tiempo se transforma en un punto clave
del atractivo comercial que le hace sujeto de nu-
merosas investigaciones de marketing, al mismo
tiempo considerado como prioritario en el análi-
sis de modas de consumo. La distribución aporta
dos tipos de respuesta que se establecen en rela-
ción a otros ritmos y tipos de consumo: por una
parte, se busca reducir los tiempos perdidos, y
por la otra, desea ofrecer momentos de «calidad»,
proponiendo el «placer» al momento de comprar
(Bellanger, 2001). De esta manera, observamos
cómo el espacio tiene consecuencias profundas

en la recomposición actual del comercio. El desa-
rrollo comercial se apoya en gran parte en su ca-
pacidad de armonizar los espacios nuevos con nue-
vas temporalidades del consumidor. Esos cambios
sobrepasan las lógicas tradicionales que ya se
aplican en varios países europeos.

Una oferta fundamentada en los principios de la
compra/placer, de un consumismo divertido, es pre-
ferida por los inversionistas que buscan crear luga-
res de paseo y distracción al mismo tiempo que de
compra (derroche). Con la finalidad de seducir a su
clientela, las grandes superficies se desarrollan en
«espacios de tranquilidad donde el consumidor en-
contrará su dignidad de individuo», así declara Mai-
llet, director de Val d’Europa: «Desde hace 10 años,
hemos comprobado una enorme evolución en las
demandas del consumidor. Hace 20 años, un cen-
tro comercial era la mercancía. Hace 10 años, lo
eran las marcas. Hoy en día, se trata de la inversión
de tiempo personal que algunos califican de «com-
portamiento de compra» donde el público llega con
dos tipos de capital: el capital tiempo y el capital
dinero, que tienen la misma importancia fundamen-
tal…» (Mitteaux, 2001).

Los ejemplos abundan a todas las escalas y en
todos los dominios se presentan, a la imagen de
espacios «bienestar» especializados por hombres
o mujeres, los espacios pedagógicos, los espa-
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cios culturales, etc. Algunos hasta ofrecen circui-
tos lúdicos e inventan escenarios que pudieran
alimentar los nuevos imaginarios en el comercio
futurista, evidentemente en torno de universos
temáticos de actualidad como la ecología, ener-
gías alternativas y renovables, lo bio, etcétera. En
una escala más basta que propone el fun-shoping
americano donde los centros comerciales repre-
sentan verdaderos parques de atracciones y los
espacios de diversión se mezclan con las tiendas
de fábrica (tal es el caso de Val de l’Europa) para
generar e imitar las dinámicas de la ciudad cen-
tral. El modelo americano de los Urban Entertain-
ment Centers, Festival Markets de los años 90 se
implanta en Francia en el cual Bercy village es la
primera experiencia. Este espacio es atípico por la
combinación de actividades propuestas que se
basan principalmente en las actividades recreati-
vas, la restauración, cultura y comercio, donde cada
visitante pasa en promedio cerca de dos horas
(sin considerar cinema) en pasearse en un univer-
so inhabitual para la vida parisina y dos tercios de
ellos se consideran clientes potenciales (Altarea,
2003).

Otro aspecto de la recomposición actual de los
espacios comerciales se inscribe en el hecho de
reducir la pérdida de tempo. Ésta se fundamenta
en el principio de accesibilidad tanto a nivel espa-
cial como temporal. Las compras realizadas vía In-

ternet se inscriben dentro de esta lógica. La web
atrae una clientela que desea comprar en todo
momento y rápidamente y sin desplazarse. Sin
embargo, el tiempo de pedido toma, en prome-
dio, 40 minutos que se iguala al que se pasaría en
el súper y el tiempo de entrega se suma a una
espera más larga. Por lo mismo, Internet sigue sien-
do en Francia, antes que nada, un medio de infor-
mación más que un recurso comercial. Él repre-
senta un escaparate de las tiendas, pero los
visitantes de páginas web salen raramente con una
compra; esto se explica por diversos elementos:
sobre la calidad de la mercancía, por el hecho de
pagar con tarjeta de crédito «en línea», por los tiem-
pos y periodos de entrega (envío) de las compras,
etcétera. La venta por Internet en Francia es aún
minoritaria, los individuos prefieren ciertos tipos
de compras específicas (tales como los viajes, pro-
ductos de informática, libros y discos compactos),
pero se experimenta una fuerte, progresión, y es
posible imaginar que llegará a ser un lugar de co-
mercio ordinario. Internet forma parte integral de
nuestra cotidianidad, sobre todo en la población
joven que se equipa cada vez más de estas herra-
mientas. En algunas ciudades la compras por In-
ternet se realizan a través del celular (tal es el caso
de Japón), esto nos hace plantearnos al consu-
mismo en el tiempo virtual que se afecta desde nues-
tra propia casa y se inscribe al mismo tiempo durante
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nuestro tiempo de desplazamiento, de trabajo o de
placer. Este tipo de comercio no se opone al comer-
cio tradicional pero lo complementa y nos invita a
repensar las ofertas con otras características.

Además, las diferencias de precios entre las
mercancías en el centro de la ciudad y de la perife-
ria se aproximan. De manera general, las ventas
en pequeñas tiendas y en súper de la ciudad cen-
tral progresan mientras que las grandes superfi-
cies de las afueras experimentan un estancamien-
to. Así, el comercio de proximidad entra en una
etapa de dinamismo aun cuando se había estan-
cado durante los años de expansión y moda de las
grandes superficies en periferia. Algunas otras es-
trategias comerciales se estimulan bajo el efecto
de nuevas temporalidades sociales, particularmen-
te aquellas que privilegian los lugares de tránsito
y pasaje como son: aeropuertos, estaciones de
metro, paraderos de autobuses, gasolineras, et-
cétera (Bellanger, Marzloff, 1998).

Éstas se basan en la conciliación entre comer-
cio y movilidad, siguiendo la idea que cada vez
más las personas aprovechan de su tiempo de
desplazamiento para hacer sus compras. En sus
trayectos cotidianos los franceses encuentran, al
mismo tiempo, grandes marcas conocidas donde
hacen tradicionalmente sus compras en otro tipo
de territorios, los viajeros se transforman en con-
sumidores. Ciertos lugares de tránsito se convier-

ten en verdaderas galerías comerciales, como es
el caso, desde ya hace muchos años, Alemania,
Inglaterra o Japón. Las estaciones parisinas cana-
lizan flujos importantes de viajeros y las tiendas
que se implantan en este tipo de espacios repre-
sentan ganancias superiores a aquellas que po-
drían presentarse en la periferia. Así, la SNCF  de-
sea desarrollar lugares multifuncionales donde
efectuar compras, cultivarse o hacer negocios.
Esos lugares de tránsito se transforman en luga-
res de centralidad, privilegiando la noción de ac-
cesibilidad y de reorganización del territorio. La
multiplicación de movilidades, la reestructuración
de temporalidades y las reorganizaciones comer-
ciales inducen a una renovación de formas de con-
sumo al centro de la ciudad.

El nuevo consumidor ambulanteEl nuevo consumidor ambulanteEl nuevo consumidor ambulanteEl nuevo consumidor ambulanteEl nuevo consumidor ambulante

El comercio se reinventa y una nueva dialéctica se
genera entre el consumidor y las configuraciones
inéditas, donde éstas generan diferentes com-
portamientos. Diversas recomposiciones se esta-
blecen  entre el espacio y el tiempo en las que la
accesibilidad parece ser el elemento clave del atrac-
tivo, imponiéndose de esta manera una diversifi-
cación de movilidades.

Internet ha superado las deficiencias temporales
y espaciales, pero ha generado una distancia entre
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nuestros hábitos de consumo. El individuo puede y
busca ganar tiempo en sus actividades cotidianas
permitiéndole «estar» presente en diferentes lu-
gares al mismo tiempo. Él prefiere lo instantáneo
y el tiempo que dedicaba a hacer sus compras se
reduce. Cuyo tiempo de consumo ha comenzado
a detenerse y a veces se traslapa a otros tiempos.

Por otra parte, ciertos centros comerciales pro-
ponen nuevas arquitecturas temporales. Su objeti-
vo es atraer de nuevo al consumidor «ofreciéndo-
le» un tiempo fundamentado en el placer, la
diversión y la amplitud de elección, que son ele-
mentos sobre los cuales se detenta el valor del
tiempo libre. Dependiendo de los diferentes usos
según los horarios, estos espacios mantienen rit-
mos para diversas actividades, simultáneamente o
por etapas. Los horarios de apertura de estos luga-
res se incrementan cada vez más aun cuando rara-
mente funcionan de manera continua 24 horas los
siete días de la semana. Otros tipos de comercios
se establecen en lugares de pasaje. El consumidor
aprovecha de las oportunidades que se le otorgan
en el aprovechamiento de su tiempo. Las movili-
dades modifican entonces su finalidad: espacios,
horarios y trayectos se recomponen sin cesar. Las
movilidades son «zigzagueantes» por utilizar el ter-
mino italiano. 8

Los trayectos ordinarios o inhabituales se con-
vierten en paradas propicias para realizar otras acti-
vidades. Los espacios intersticiales son privilegia-
dos y éstos crean aperturas, al mismo tiempo,
espaciales y temporales. Ellos se desarrollan en
los espacios de espera, en los espacios de la movi-
lidad, de flujos y de intersección.

El individuo se convierte entonces en «consu-
midor ambulante».9  El individuo ambulante es ante
todo aquel que se desplaza sin cesar, que va de un
lugar a otro, se mueve y se expresa en diversos
espacios. Pero su movilidad en particular, en tanto
que consumidor, aquí no tiene un objetivo fijo: ca-
mina sin destino, es errante, itinerante e inestable.
Prefiere hacer compras «sobre el camino», cazan-
do las ofertas entre un tiempo y otro. Es un pasean-
te que aprovecha las oportunidades en su accesi-
bilidad de un lugar. «El viajero cotidiano se convierte
entonces en un cliente ambulante potencial, dife-
rente al consumidor que va a un lugar determinado
para satisfacer una necesidad particular (tiendas o
mercados son generalmente visitados con una in-
tención definida)» (Monnet, 2006).

Hablar de «ambulantaje» refleja no solamente
esas nuevas relaciones entre los consumidores y un
determinado tipo de comercio, sino también una
recomposición a la vez espacial que temporal del
funcionamiento urbano determinado principalmen-
te por la movilidad. A diferencia de eso que enten-
demos en México de manera inmediata al escuchar
«ambulantaje», se trata aquí de caracterizar a un con-
sumidor que es a la vez sedentario y móvil. Los des-
plazamientos se hacen complejos y ya no se carac-
terizan solamente por una linealidad tradicional sino
que son mayores y más cambiantes. Las movilida-
des se reafirman tanto a nivel real que virtual. Su
análisis se vuelve indispensable para comprender la
evolución entre el espacio urbano y sus temporali-
dades. Esta noción de «movilidad urbana» es recien-
te, sin embargo ha marcado profundamente la ciu-
dad en su cotidianidad, pero también los flujos de
todo tipo. Al mismo tiempo lo urbano se ha conver-
tido en un nómada relativo al «homo urbano» siglo
XXI, nomadismo lo mismo del tiempo que del terri-
torio, de la discontinuidad y de la dispersión que le
revisten (Paquot, 2004). Los usos de la ciudad se

8     CfCfCfCfCf. principalmente los trabajos rea-. principalmente los trabajos rea-. principalmente los trabajos rea-. principalmente los trabajos rea-. principalmente los trabajos rea-
lizados sobre la cronotopía del Poli-l izados sobre la cronotopía del Poli-l izados sobre la cronotopía del Poli-l izados sobre la cronotopía del Poli-l izados sobre la cronotopía del Poli-
técnico de Milano.técnico de Milano.técnico de Milano.técnico de Milano.técnico de Milano.

9 El término ambulante tiene sus raí- El término ambulante tiene sus raí- El término ambulante tiene sus raí- El término ambulante tiene sus raí- El término ambulante tiene sus raí-
ces en el participio presente del verboces en el participio presente del verboces en el participio presente del verboces en el participio presente del verboces en el participio presente del verbo
ambulare ambulare ambulare ambulare ambulare en latínen latínen latínen latínen latín     que significa cami-que significa cami-que significa cami-que significa cami-que significa cami-
narnarnarnarnar, pasearse, desplazarse. Este verbo, pasearse, desplazarse. Este verbo, pasearse, desplazarse. Este verbo, pasearse, desplazarse. Este verbo, pasearse, desplazarse. Este verbo
ya no se utiliza de manera corrienteya no se utiliza de manera corrienteya no se utiliza de manera corrienteya no se utiliza de manera corrienteya no se utiliza de manera corriente
desde principios del siglo XVII, aunquedesde principios del siglo XVII, aunquedesde principios del siglo XVII, aunquedesde principios del siglo XVII, aunquedesde principios del siglo XVII, aunque
él designa aún los juzgados que se des-él designa aún los juzgados que se des-él designa aún los juzgados que se des-él designa aún los juzgados que se des-él designa aún los juzgados que se des-
plazan profesionalmente, antes de de-plazan profesionalmente, antes de de-plazan profesionalmente, antes de de-plazan profesionalmente, antes de de-plazan profesionalmente, antes de de-
signar el hecho de pasearse sin rumbosignar el hecho de pasearse sin rumbosignar el hecho de pasearse sin rumbosignar el hecho de pasearse sin rumbosignar el hecho de pasearse sin rumbo
fijo en el XIX (Rfijo en el XIX (Rfijo en el XIX (Rfijo en el XIX (Rfijo en el XIX (Reyeyeyeyey, 1998). Sólo el adjeti-, 1998). Sólo el adjeti-, 1998). Sólo el adjeti-, 1998). Sólo el adjeti-, 1998). Sólo el adjeti-
vo ambulante ha quedado en ciertosvo ambulante ha quedado en ciertosvo ambulante ha quedado en ciertosvo ambulante ha quedado en ciertosvo ambulante ha quedado en ciertos
contextos especializados, denotandocontextos especializados, denotandocontextos especializados, denotandocontextos especializados, denotandocontextos especializados, denotando
el comercio y la mercancía. Pero tam-el comercio y la mercancía. Pero tam-el comercio y la mercancía. Pero tam-el comercio y la mercancía. Pero tam-el comercio y la mercancía. Pero tam-
bién tiene una significación figurada,bién tiene una significación figurada,bién tiene una significación figurada,bién tiene una significación figurada,bién tiene una significación figurada,
tales como muerto ambulante o cadá-tales como muerto ambulante o cadá-tales como muerto ambulante o cadá-tales como muerto ambulante o cadá-tales como muerto ambulante o cadá-
ver ambulante.ver ambulante.ver ambulante.ver ambulante.ver ambulante.
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transforman y el individuo se desconecta cada vez
más del lugar. El tiempo de comercio cambia y parti-
cipa también de estas mutaciones urbanas. Él re-
presenta uno de los tiempos fuertes en el cotidiano
urbano y constituye una actividad esencial que in-
tegra el ritmo de la ciudad. Los diferentes tipos de
comercios, así como su reestructuración, trans-
forman no solamente el paisaje urbano sino tam-
bién representan una recomposición de ritmos ur-
banos temporales que se cuestionan sobre su
funcionamiento
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l referirnos al edificio de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) nos remitimos inmedia-
tamente a un edificio virreinal decorado por

bellos murales y una estatuaria regia. Esta imagen
conservada por los mexicanos, se acompaña por
una experiencia sensible generada por símbolos

nacionalistas gestados a principios del siglo XX.
Repleta de significados es el claro ejemplo de lo
que José Vasconcelos definió como el «todo de la
totalidad» en su filosofía estética, una obra de arte
totalizante y parte en la construcción del imagina-
rio nacionalista que aún se conserva.

El edificio de la SEP es un sincretismo cultural,
en donde Vasconcelos definió su nuevo programa
civilizador «caracterizado por un excesivo individua-
lismo». La «amada exclusiva», como definía Vascon-
celos al edificio, es el reflejo más diáfano del pro-
grama y pensamiento vasconceliano. Es una obra
poderosa en cuanto a la riqueza de iconografía y
símbolos que sólo toman sentido homogéneo al
comprenderlas como parte de un sistema teórico
personal: el de José Vasconcelos. Aunque el edifi-
cio de la SEP es parte del proyecto arquitectónico
del Departamento de Construcciones de la recién
creada SEP en 1921, y de quien la comandaba, Vas-
concelos, se aleja del estilo adoptado —el neoco-
lonial— al contener elementos neoclásicos y pre-
sentar un magma referencial de interpretación que
no se da en las otras construcciones que tenían
como objetivo fundamental reforzar el concepto
de identidad que se estaba conformando. A pesar
de sus características únicas, este edificio ha sido
catalogado dentro de la arquitectura nacionalista o
posrevolucionaria; y para algunos, como Álvaro Ma-
tute, es considerada el mejor legado junto con el
Estadio Nacional, arquitectónicamente hablando,
de la gestión y función de José Vasconcelos como
secretario de Educación Pública.

Originalmente, la edificación se erigió como un
convento en el siglo XVI y alojó varias institucio-

Símbolo del pensamiento "vasconceliano"

Edificio de la Secretaría de Educación Pública
Silvia TSilvia TSilvia TSilvia TSilvia Teresa González Calderóneresa González Calderóneresa González Calderóneresa González Calderóneresa González Calderón*****

* * * * * Maestra en TMaestra en TMaestra en TMaestra en TMaestra en Teoría eeoría eeoría eeoría eeoría e
Historia de la Arqui-Historia de la Arqui-Historia de la Arqui-Historia de la Arqui-Historia de la Arqui-
tectura. Profesora de latectura. Profesora de latectura. Profesora de latectura. Profesora de latectura. Profesora de la
ESIA TESIA TESIA TESIA TESIA Tecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.

Para expresar todas estas ideas, que hoy procuro exponer en rápida síntesis,
hace algunos años, cuando todavía no se hallaban bien definidas, procuré darles

signos en el nuevo Palacio de la Educación Pública de México.
José VJosé VJosé VJosé VJosé Vasconcelos,asconcelos,asconcelos,asconcelos,asconcelos, La Raza Cósmica.

José Vasconcelos.José Vasconcelos.José Vasconcelos.José Vasconcelos.José Vasconcelos.
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nes,1 siendo la última la Escuela Normal de Maes-
tros, misma que al sufrir un terremoto y la revolu-
ción, quedó reducido a escombros.

En 1922, la remodelación, que duró un año, fue
encomendada a Federico Méndez Rivas, «por ser
el primero que se puso a trabajar en ella» 2 y «de
cuyos méritos da fe la obra misma» según el propio
Vasconcelos. Se utilizaron los oficios de 600 hom-
bres —todos mexicanos— entre los que sobresa-
lían los canteros y los labradores de columnas, cor-
nisas, estatuas y arcadas. Los carpinteros,
organizados en una sociedad cooperativista de eba-
nistas, elaboraron muebles, sillas y libreros que aún
pueden ser admirados dentro del inmueble.3

La intención de Vasconcelos era representar
una vuelta a la «noble tradición urbana del Virrei-
nato» con sus vastos corredores, sus columnas y
arquerías. La remodelación del edificio de la Se-
cretaría se haría siguiendo el estilo con el que se
construyó originariamente el convento, es decir,
el del Renacimiento Español de la Colonia.4

Vasconcelos no pretendía erigir una arquitectu-
ra disociada de las demás artes, consideradas fun-
damentales para educar, por lo que pugnaba por
una síntesis de la plástica, la pictórica y la arquitec-
tura: «Unidad de armonía es lo que pretende al-
canzar nuestra filosofía»5 Al ser el edificio de la

11111 En el siglo XIX el edificio albergó a la Escuela Nacio- En el siglo XIX el edificio albergó a la Escuela Nacio- En el siglo XIX el edificio albergó a la Escuela Nacio- En el siglo XIX el edificio albergó a la Escuela Nacio- En el siglo XIX el edificio albergó a la Escuela Nacio-
nal de Jurisprudencia, la Sociedad Mexicana de Geogra-nal de Jurisprudencia, la Sociedad Mexicana de Geogra-nal de Jurisprudencia, la Sociedad Mexicana de Geogra-nal de Jurisprudencia, la Sociedad Mexicana de Geogra-nal de Jurisprudencia, la Sociedad Mexicana de Geogra-
fía y Estadística, la Escuela de Párvulos, el Ministerio defía y Estadística, la Escuela de Párvulos, el Ministerio defía y Estadística, la Escuela de Párvulos, el Ministerio defía y Estadística, la Escuela de Párvulos, el Ministerio defía y Estadística, la Escuela de Párvulos, el Ministerio de
Gobernación, el Colegio Nacional de Niños y hasta laGobernación, el Colegio Nacional de Niños y hasta laGobernación, el Colegio Nacional de Niños y hasta laGobernación, el Colegio Nacional de Niños y hasta laGobernación, el Colegio Nacional de Niños y hasta la
Lotería Nacional.Lotería Nacional.Lotería Nacional.Lotería Nacional.Lotería Nacional.

22222 José Vasconcelos,  José Vasconcelos,  José Vasconcelos,  José Vasconcelos,  José Vasconcelos, El DesastreEl DesastreEl DesastreEl DesastreEl Desastre, p. 64., p. 64., p. 64., p. 64., p. 64.
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SEP, el recipiente ideológico del «maestro educa-
dor», buscó conferirle significados culturales por
medio de la arquitectura, los murales y la escultu-
ra. Atestigua la simbología del edificio, que Vas-
concelos amaba la escultura, y que «tenía la mira-
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da de un constructor renacentista,»6 la cual aprovecha-
ba, junto con el muralismo, para dar a conocer sus diver-
sos estudios y teorías que, se supone, expresarían la
interioridad del nuevo mexicano: de un mexicano es-
pléndido, que surgiría después de la barbarie, redimién-
dose por medio del arte y la cultura.

Para la obra mural del edificio que alberga la
SEP, el pintor mexicano, Diego Rivera, trabajó en
los lienzos del corredor7 y en los murales del pri-
mer patio. Jean Charlot, Xavier Guerrero y Amado
de la Cueva realizaron los murales del segundo
patio. Carlos Mérida trabajó en los muros de la
Biblioteca Infantil, y Roberto Montenegro se en-

cargó de decorar los muros del gabinete del mi-
nistro con motivos orientales alegóricos a los «es-
tudios indostánicos» de Vasconcelos como sím-
bolo del «ideal cristiano», todo ello integrado en
un tema que el pintor denominó «la isla del ideal
occidental». Al poco tiempo, Diego Rivera se hizo
cargo de la obra restante: 239 tableros que abarcan
una superficie de 1 582 metros cuadrados.

En cuanto a la escultura posrevolucionaria, de-
sarrollada por el equipo artístico convocado por
Vasconcelos, Ignacio Asúnsolo realizó las estatuas
de los poetas y educadores mexicanos Justo Sie-
rra, Amado Nervo, Sor Juana Inés de la Cruz y del
nicaragüense Rubén Darío, situadas en los nichos
del patio chico. Y agregó cuatro más de prosistas
y educadores sudamericanos: Domingo Sarmien-
to, Montalvo, Andrés Bello y José Enrique Rodó.

Vasconcelos tenía la intención de representar,
por medio de cuatro hermosas esculturas varoni-
les, las razas que contribuyeron a la formación del
Nuevo Mundo: la blanca, la india, la negra y la ama-
rilla, reunidas todas en un ideal de síntesis para
indicar que la América es hogar de todas, y de
todas necesita. Finalmente, en el centro debía eri-
girse un monumento que en alguna forma simbo-
lizara la ley de los tres estados: el material, el inte-
lectual y el estético. Todo para indicar que,
mediante el ejercicio de la triple ley, llegaremos en
América, antes que en parte alguna del globo, a la
creación de una raza hecha con el tesoro de todas
las anteriores, la raza final, la «raza cósmica». Sin
embargo, no se pudo concretar el trabajo escultóri-
co debido a ideas conservadoras respecto al im-
pacto visual que provocarían  miembros viriles en
las esquinas del primer patio. Vasconcelos detiene
el trabajo de las esculturas que llevaba a cabo el
escultor Ignacio Asúnsolo y le encarga a Manuel
Centurión esculpir cuatro tableros en bajo relieve
que representan, según Vasconcelos, la idea
conceptual del panamericanismo, las razas que con-
tribuyeron a conformar una nueva cultura sintética
en el Nuevo Mundo: «Grecia, madre ilustre de la
civilización europea, de las que somos vástagos,
está representada por una joven que danza, y por
el nombre de Platón que encierra toda su alma».8

España aparece en la carabela que unió al conti-
nente americano con el resto del mundo, la cruz de
su misión cristiana y el nombre de Fray Bartolomé

66666 Conferencia magistral del historiador Enrique Krauze, Conferencia magistral del historiador Enrique Krauze, Conferencia magistral del historiador Enrique Krauze, Conferencia magistral del historiador Enrique Krauze, Conferencia magistral del historiador Enrique Krauze,
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de las Casas. La figura azteca recuerda el arte
refinado de los indígenas y el mito de Quetzal-
cóatl y, finalmente, en el cuarto tablero aparece
Buda envuelto en su flor de loto, como una su-
gestión de que en esta tierra y en la estirpe in-
doibérica se han de juntar oriente y occidente
en una nueva cultura.9

¿Pero de dónde surge esta teoría racial? Él mis-
mo asegura en su libro Ulises criollo, que el ger-
men de estas ideas, que luego quiso propagar a
toda América Latina, fueron los mismos juicios de
convivencia de las razas de América de Reclus en
El hombre y la Tierra, lectura que hiciera en sus
años mozos siendo muy joven. Mas Vasconcelos
no era el único que generaba, en ese momento,
teorías en torno al nuevo mestizaje, a la nueva
raza. Leopoldo Zea, en su libro Filosofía de la His-
toria Americana, afirma que Vasconcelos fue par-
te de una generación que adoptó un proyecto asun-
tivo que negaba, hasta el momento, el llamado
proyecto civilizador, o sea, «se desecha el inútil
afán por dejar de ser lo que se ha sido y se es, para
ser algo distinto. Es ésta la generación de José
Enrique Rodó, José Vasconcelos, César Zumeta,
Manuel González Prada, Alfonso Reyes, Manuel
Ugarte y José Martí. Una generación que reclama
la vuelta a la realidad e historia propias. Realidad
que sea, a la vez, crisol de todo cuanto el hombre
pueda crear».10

En el remate que da lugar al acceso, el escultor
Asúnsolo se encargó de representar: «...la inteli-
gencia, que es Apolo, la pasión, que es Dionisio, y
la suprema armonía de la Minerva divina, que es la
patrona y la antorcha de esta clara dependencia
del poder ejecutivo de la República».11 Aunque a
simple vista se puede hacer una correspondencia
con las deidades griegas, en textos posteriores
Vasconcelos expresa que trataba de representar
el pesimismo dionisiaco y apolíneo que Nietzs-
che explica en su Gaya Ciencia: «de un lado un
Apolo, del otro Dionisios, que debían representar,
según el sentido nietzscheano, (...) el arte apolí-
neo y el arte dionisiaco».12 Esta encomienda puso
en aprietos a los ingenieros por las proporciones
de la Minerva, teniendo que reforzar los cimien-
tos. Dicha obra escultórica es el más claro ejem-
plo de una manifestación ideológica poco corres-
pondiente con la idiosincrasia mexicana y de una
paradoja al ser parte de las acciones de una cam-
paña que tenía como propósito acercar el arte al
pueblo,  preceptos socialistas adoptados a partir
de la Revolución Rusa  de 1917.

El edificio de la SEP fue intervenido para emu-
lar el concepto de catedral, ya que para Vascon-
celos representaba el ideal de construcción, pen-
samiento compartido por  algunos arquitectos o
teóricos europeos contemporáneos. En este
caso, y hablando de la catedral francesa, la des-
cribía y tomaba como modelo: «(...) debajo está
el adoratorio druida; encima, la construcción ro-

mana, cubriendo apenas los sótanos; encima, la
obra románica, y por último, todavía en la facha-
da, la torre suele ser del siglo XV. ¡Tal es el méto-
do de la obra social en grande, tarea de las gene-
raciones¡ De suerte que dondequiera que yo
encontraba un cimiento antiguo, sobre él procu-
raba levantar un arco, una columna, un techado;
después, para lo nuevo hay siempre ocasión».13
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A Vasconcelos le interesaba exaltar esta
teoría retomando el pasado criollo de
México siempre inclinándose por las
raíces hispanas.

Arquitectónicamente, Vasconcelos
exaltaba la superioridad de la basílica en
comparación con la catedral, pero en las
construcciones  de catedrales emulaba
el que «no derribaban, superponían cul-
turas y creencias. Eso es exigencia del
temperamento creador, que superpone
o construye nuevo, pero no destruye». 14

El edificio de la SEP decanta el valor
de reflejar no sólo el ambiente cultural y
social que se vivía en el México posre-
volucionario, sino el de pertenecer a un
tipo de arquitectura en el que el capri-
cho la enaltece. Pintura, escultura, arqui-
tectura y diseño conviven y dan vida a
un espacio arquitectónico. ¿No es esto
de lo que hablaban los modernos euro-
peos al recordar lo que era el construir
una catedral?
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Colonización y fundación de centrColonización y fundación de centrColonización y fundación de centrColonización y fundación de centrColonización y fundación de centrososososos
urbanos al norte de Mesoaméricaurbanos al norte de Mesoaméricaurbanos al norte de Mesoaméricaurbanos al norte de Mesoaméricaurbanos al norte de Mesoamérica

Eugenia Acosta Sol*Eugenia Acosta Sol*Eugenia Acosta Sol*Eugenia Acosta Sol*Eugenia Acosta Sol*

l siglo XVII contempla una sociedad nueva en
el Virreinato novohispano, dos culturas se han
entremezclado dando lugar a una tercera en

pleno proceso de elaboración, «el español bebía
chocolate, fumaba tabaco, gustaba de los moles y
las tortillas. Las chichihuas (mujeres indígenas que
amamantaban a los hijos de españoles) y pilma-
mas enseñaban a los pequeños criollos nahuatlis-
mos, leyendas y creencias mágicas...».1 En la capi-
tal virreinal, llamada «La Atenas de América», una
brillante generación de artistas y pensadores  novo-
hispanos concurría a la forja de una cultura original:
no hispánica, no indígena, expresada en la obra de
Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos Sigüenza y Góngo-
ra, Antonio Salazar, Luis Gómez de Trasmonte (arqui-
tecto y cartógrafo), los pintores Cristóbal de Villal-
pando, Juan Correa y Juan y Nicolás Rodríguez Juárez.

El barroco mexicano, rico en obras urbanas, es
un barroco mestizo, portador de rasgos indígenas y
europeos, que exalta la diferencia del criollo frente
al español peninsular, celebrando la belleza del sue-
lo novohispano, su fertilidad y su riqueza.

En la Nueva España habitaba una sociedad ma-
yoritariamente rural. De los dos millones de perso-
nas que poblaban el virreinato, alrededor de 80%
habitaban en pequeñas comunidades rurales, mien-
tras el porcentaje restante lo hacía en pueblos, vi-
llas y ciudades.2

Los efectos de la catástrofe demográfica alcan-
zaban a toda la actividad económica, y en lo urbano

motivaban nuevos movimientos tendientes a la
concentración de los escasos habitantes del terri-
torio. La fundación de ciudades aminora drástica-
mente, respecto del primer siglo de la colonia, de-
bido en parte a la ocupación, ya lograda de los
puntos geopolíticos de mayor importancia en el
centro del territorio, y en parte a la drástica dismi-
nución poblacional. Los centros urbanos consoli-

A ñ oA ñ oA ñ oA ñ oA ñ o PPPPPoblaciónoblaciónoblaciónoblaciónoblación

1532 16 800 000

1548  6 300 000

1568   2 650 000

1580   1 900 000

1595   1 375 000

1605   1 075 000
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dados inician con enorme lentitud el incremento
de su población y la conquista de la zona norte,
conocida como «La gran chichimeca», es un impe-
rativo económico y político aún pendiente para las
autoridades virreinales, sabedoras de las inmen-
sas riquezas naturales que allí subyacen.

La segunda conquistaLa segunda conquistaLa segunda conquistaLa segunda conquistaLa segunda conquista

Se ha llamado a la del norte de nuestro país, «la
segunda conquista», por el enorme y dilatado es-
fuerzo que a los españoles, ayudados en ocasio-
nes por aliados indígenas, implicó la ocupación de
esos territorios.4 Esfuerzo prolongado muchos años
después de concluida la pacificación y sometimien-
to de la zona correspondiente a Mesoamérica.

 En alguna medida, la expresión es aplicable tam-
bién al sometimiento y colonización de la penínsu-
la de Yucatán, donde los mayas opusieron dura re-
sistencia a los conquistadores, utilizando el recurso
de huir a la selva, zona prácticamente inexpugna-
ble para los europeos. Los pueblos de mayas hui-
dos, lograron permanecer largo tiempo sustraídos
a la cultura y explotación hispana; en el Petén, por
ejemplo, el señorío insumiso de los itzaes no fue
conquistado hasta 1697.5

La colonización de la llamada zona chichimeca,
correspondiente a los territorios norteños pobla-
dos por etnias seminómadas, prosperó lentamen-
te a base de implantación de campamentos, rea-
les de minas y misiones de avanzada en sitios
carentes de urbanización. Esta empresa de explo-
ración, aculturación y colonización, conoce sus pri-
meras tentativas desde el siglo XVI con resultados
sumamente inestables, que habrán de demandar
esfuerzos permanentes a lo largo del siglo XVII y
XVIII (e incluso XIX para el caso del noroeste) para
el logro de la completa pacificación, alcanzada, en
gran parte de los casos, a fuerza de la extinción de
la beligerante población nativa.

La labor de exploración, conquista o fundación
de los territorios norteños se emprende sistemáti-
camente desde el último cuarto del siglo XVI, pero
conoce largos periodos de estancamiento debido a
la beligerancia de los habitantes nativos, pero tam-
bién a la lejanía de bastimentos y falta de población
española. En el territorio correspondiente al actual
estado de Coahuila, por ejemplo, una partida de sol-
dados comisionada por las autoridades del enton-
ces Reino de Nueva Vizcaya, funda la villa del Saltillo
en 1577, y en 1598 la de Santa María de las Parras,
hoy Parras, penetrando a  lo que hoy es Monclova,
en 1583, con el desenlace de una matanza de espa-
ñoles a manos de los pobladores.  A partir de ese
momento la empresa colonizadora es abandonada
durante casi un siglo en la región y ninguna funda-
ción logra permanecer a consecuencia del constan-
te acoso de los indios. «En las siguientes décadas
fracasaron no menos de nueve intentos de repoblar
el sitio. Durante decenas de años este enorme terri-
torio al norte de Saltillo permaneció prácticamente
desconocido para el resto del virreinato».7

Así, muchos asentamientos desaparecían a los
pocos años de su fundación, ya que: «de un mo-
mento a otro aparecen los indígenas no someti-
dos, ́ indómitos´, ́ obstinados´ y arrasan con todo…
la tarea de penetración de la frontera se reinicia

Habitantes de la ciudad de Puebla durante la Colonia en fechas seleccionadas
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Fuente: Carmen Moreno Toscano, Economía regional y urbanización…, pp. 67 y 70.
El noroeste de la Nueva España, desde la pri-
mera aparición de los europeos hasta finales
del siglo XIX fue territorio de guerra… los ase-
dios de los primeros conquistadores,… las in-
cursiones de los cazadores de esclavos se
efectuaban desde finales del siglo XVI… Cien
años más tarde empiezan las luchas contra
los nómadas, los apaches y los seris, que deja-
ron una huella sangrienta en la frontera {don-
de} además se dieron las rebeliones y la repre-
sión de los indios ya sometidos.6

Ar idaméricaAr idaméricaAr idaméricaAr idaméricaAr idamérica
El área designada como Aridamérica incluye la zona sur de los estados norteamericanos
de California y Arizona, la península de Baja California, la mayor parte de los estados de
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas; así como algunas zonas
de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro
y Guanajuato. Los hombres y mujeres que habitaron  este extenso territorio constituían
etnias como  los Hupas, Shoshones, Walapáis, Chiricahuas, Kikapúes, Rarámuris, Apaches,
Navajos, Kumaus, Seris, etcétera, que subsistieron a base de una economía de caza y
recolección, organizados en pequeños grupos nómadas o seminómadas que se movían al
rimo de las emigraciones animales, y la disponibilidad de vegetales comestibles y agua. Se
albergaron en diversos tipos de viviendas efímeras construidas con pieles, ramas, hojas,
etcétera, y también en cuevas y huecos rocosos.
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El área cultural conocida como Oasisamérica es una región también desértica, pero con
ocasionales oasis en donde se desarrollaron  asentamientos humanos dedicados a la
agricultura, hecho que dio lugar a la construcción de verdaderas protociudades, que
convivieron con grupos cazadores y recolectores;  su territorio comprende extensas zonas
de Arizona, Nuevo México, Utah, parte de Colorado, Chihuahua, Sonora, California, Baja
California y Texas.

MesoaméricaMesoaméricaMesoaméricaMesoaméricaMesoamérica

Se denomina Mesoamérica al área limitada al norte por la actual Sinaloa y los ríos Lerma y
Pánuco, hasta Costa Rica,3 sus fronteras variaron a lo largo de la historia precolombina, y es
la zona cultural en donde se desarrollaron, junto con Perú, las culturas más avanzadas de la
América prehispánica.
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cotidianamente, sin cesar, se hacen fundaciones,
se levantan iglesias, caseríos, presidios; todo se
pierde y vuelve a fundarse».8

Esta situación explica, entre otras cosas, la dificul-
tad de historiar gran cantidad de ciudades, y el largo
periodo de tiempo transcurrido entre su fundación,
relativamente temprana, y su acceso al rango de vi-
llas o ciudades, que en algunas ocasiones acaece
hasta finales de la Colonia o en el periodo indepen-
diente. Monterrey, por ejemplo,  hubo de ser fun-
dada tres veces (1577, 1582 y 1596), ya que su
población no prosperaba. De la ciudad de Duran-
go, Socorro Juárez anota que:

A la amenaza de las incursiones de etnias nó-
madas altamente beligerantes, se aunaron los ava-
tares propios de la actividad minera, que acentua-
ron, en los reales de minas, altibajos poblacionales
interrumpiendo el proceso de consolidación de
los centros urbanos en la parte del territorio que
comentamos:

Durante casi 100 años la ciudad de Zacatecas
experimentó grandes fluctuaciones poblacionales
relacionadas con las crisis o el auge minero. A prin-
cipios del siglo XVII habitaban la ciudad 40 000
personas; entre 1579 y 1760, debido  la confluen-
cia de una crisis minera y agrícola, la población
zacatecana disminuyó dramáticamente, ya que
perdió casi 20 000 habitantes, y a finales del si-
glo, en la ciudad, convivían alrededor de 27 000
individuos…10

Una forma socorrida de ocupación y coloniza-
ción de los inmensos espacios norteños fue el
envío de poblaciones indígenas que de manera
voluntaria o forzada, fueron a asentarse en algu-
nas zonas, es el caso de la población de San Luis
Potosí, fundada como poblado en zona chichime-
ca, cuando en 1591 fueron enviadas por la Corona
alrededor de 400  familias tlaxcaltecas, aliados de
los españoles, que aceptaron emigrar a esa re-
gión para asentarse y contribuir al sometimiento
de los indígenas bárbaros. Otro ejemplo llamati-
vo, ya a principios del siglo XVIII, en el estado de
Guanajuato, fue la población de Santa Cruz, tam-
bién originada por el asentamiento de una etnia
indígena, esta vez de manera forzada.

Principales ciudades de Nueva EspañaPrincipales ciudades de Nueva EspañaPrincipales ciudades de Nueva EspañaPrincipales ciudades de Nueva EspañaPrincipales ciudades de Nueva España
según la renta de alcabalas, 1792.según la renta de alcabalas, 1792.según la renta de alcabalas, 1792.según la renta de alcabalas, 1792.según la renta de alcabalas, 1792.
FFFFFuente: Alejandra Moreno Tuente: Alejandra Moreno Tuente: Alejandra Moreno Tuente: Alejandra Moreno Tuente: Alejandra Moreno Toscano, oscano, oscano, oscano, oscano, EconomíaEconomíaEconomíaEconomíaEconomía
Regional y Urbanización.Regional y Urbanización.Regional y Urbanización.Regional y Urbanización.Regional y Urbanización.

La ciudad de Durango, y en general la parte
norte de la Nueva España, fue una región que
sufrió muchos altibajos poblacionales. Esto se
debió, entre otras cosas, a los continuos ata-
ques de los indios apaches, los cuales arreme-
tían contra la ciudad para defender lo que du-
rante mucho tiempo había sido de ellos, pero
con la llegada de los colonizadores les fue arre-
batado. La ciudad de Durango fue golpeada du-
rante toda la época colonial y parte del siglo
XIX por incursiones de apaches.9

Misiones jesuitas y reales mineros de la antigua California. En: BernardMisiones jesuitas y reales mineros de la antigua California. En: BernardMisiones jesuitas y reales mineros de la antigua California. En: BernardMisiones jesuitas y reales mineros de la antigua California. En: BernardMisiones jesuitas y reales mineros de la antigua California. En: Bernard
HausbergerHausbergerHausbergerHausbergerHausberger. . . . . Op. citOp. citOp. citOp. citOp. cit

88888 Carmen Moreno T Carmen Moreno T Carmen Moreno T Carmen Moreno T Carmen Moreno Toscano, oscano, oscano, oscano, oscano, El siglo de la conquistaEl siglo de la conquistaEl siglo de la conquistaEl siglo de la conquistaEl siglo de la conquista, p. 74., p. 74., p. 74., p. 74., p. 74.
99999 María del Socorro Juárez, «Anatomía y distribución María del Socorro Juárez, «Anatomía y distribución María del Socorro Juárez, «Anatomía y distribución María del Socorro Juárez, «Anatomía y distribución María del Socorro Juárez, «Anatomía y distribución

espacial de la población de Durango 1778», p. 33.espacial de la población de Durango 1778», p. 33.espacial de la población de Durango 1778», p. 33.espacial de la población de Durango 1778», p. 33.espacial de la población de Durango 1778», p. 33.
10 10 10 10 10 Francisco García González, Francisco García González, Francisco García González, Francisco García González, Francisco García González, Vida cotidiana y cultu-Vida cotidiana y cultu-Vida cotidiana y cultu-Vida cotidiana y cultu-Vida cotidiana y cultu-

ra material en el Zacatecas colonialra material en el Zacatecas colonialra material en el Zacatecas colonialra material en el Zacatecas colonialra material en el Zacatecas colonial, p. 48., p. 48., p. 48., p. 48., p. 48.
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Ciudades seleccionadas*  fundadas en el siglo XVII por orden cronólogico.Ciudades seleccionadas*  fundadas en el siglo XVII por orden cronólogico.Ciudades seleccionadas*  fundadas en el siglo XVII por orden cronólogico.Ciudades seleccionadas*  fundadas en el siglo XVII por orden cronólogico.Ciudades seleccionadas*  fundadas en el siglo XVII por orden cronólogico.

         Ciudad         Ciudad         Ciudad         Ciudad         Ciudad          Fundación         Fundación         Fundación         Fundación         Fundación Or igenOr igenOr igenOr igenOr igen
Salamanca,                     1603 Asentamiento Otomí, con el  nombre de Xidoo, «Lugar
Guanajuato de tepetates».  Dado el crecimiento de la población, y a

solicitud de los vecinos del lugar, el virrey Zúñiga  mandó
fundar la villa de Salamanca en enero de 1603. El nombre
otorgado al lugar fue en honor del mismo virrey, ya que
éste era originario de la ciudad española de Salamanca.
El día de la fundación se trazaron calles y se nombró a las

autoridades. En 1895, recibe la categoría de ciudad.

Uriangato, Guanajuato                     1604

Tuxpan, Veracruz                     1607 En la época prehispánica Tuxpan fue un asentamiento

importante denominado Ayutuxpan.

Valle de Bravo, Estado

de México.       Entre 1607 y 1615 Misión de padres franciscanos.

Tultepec, Edo.de Méx.                     1610 Previamente poblada por chichimecas y otomíes.

Apatzingán, Michoacán                     1617 Asentamiento prehispánico, fundación hispánica por

frailes franciscanos.

Córdova, Veracruz                     1618 Córdoba prospera, al igual que Orizaba, como estación de

paso en el camino real Veracruz-Orizaba-México. Se
dice que los ataques y asaltos de los negros cimarrones
encabezados por Yanga, orillaron a las autoridades  a
fundar una población en el sitio de los esclavos, a fin
de proteger a los súbditos fieles y a los intereses reales.

Parral, Chihuahua                     1631

Dolores Hidalgo,                     1643? El virrey Velasco la funda para agrupar a la población

Guanajuato de la región de Cocomacán. En 1610 recibe rango de
ranchería; en 1643 de congregación; en 1790 de pueblo

y en 1824 de ciudad.

Ciudad Juárez,                     1659 El 8 de diciembre de 1659, Fray García de San Francisco

Chihuahua fundó una misión conocida con el nombre de «conversión»
en territorios de indios piros, mansos y jumanos; más tarde
se le llamó «Misión de Nuestra Señora de Guadalupe»;
hacia 1826 fue conocida como Villa Paso del Norte, y en

1888, el Congreso decretó su nombre actual.

Tehuacán, Puebla                     1660

*Se investigaron las ciudades que en el Conteo Nacional de Población 2005 de INEGI, aparecen con 15 mil habitantes o más; de*Se investigaron las ciudades que en el Conteo Nacional de Población 2005 de INEGI, aparecen con 15 mil habitantes o más; de*Se investigaron las ciudades que en el Conteo Nacional de Población 2005 de INEGI, aparecen con 15 mil habitantes o más; de*Se investigaron las ciudades que en el Conteo Nacional de Población 2005 de INEGI, aparecen con 15 mil habitantes o más; de*Se investigaron las ciudades que en el Conteo Nacional de Población 2005 de INEGI, aparecen con 15 mil habitantes o más; de
ellas se relacionan las que cuentan con datos precisos de origen o fundación en las bases de datos de los estados y/oellas se relacionan las que cuentan con datos precisos de origen o fundación en las bases de datos de los estados y/oellas se relacionan las que cuentan con datos precisos de origen o fundación en las bases de datos de los estados y/oellas se relacionan las que cuentan con datos precisos de origen o fundación en las bases de datos de los estados y/oellas se relacionan las que cuentan con datos precisos de origen o fundación en las bases de datos de los estados y/o
municipios.municipios.municipios.municipios.municipios.

Fuentes:Fuentes:Fuentes:Fuentes:Fuentes:
wwwwwwwwwwwwwww.e.e.e.e.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/me-local.gob.mx/work/templates/enciclo/me-local.gob.mx/work/templates/enciclo/me-local.gob.mx/work/templates/enciclo/me-local.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/municipiosxico/municipiosxico/municipiosxico/municipiosxico/municipios
wwwwwwwwwwwwwww.e.e.e.e.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chihuahua/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chihuahua/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chihuahua/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chihuahua/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chihuahua/municipios
wwwwwwwwwwwwwww.e.e.e.e.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios
wwwwwwwwwwwwwww.e.e.e.e.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios
wwwwwwwwwwwwwww.e.e.e.e.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/michoacan/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/michoacan/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/michoacan/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/michoacan/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/michoacan/municipios
wwwwwwwwwwwwwww.e.e.e.e.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/puebla/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/puebla/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/puebla/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/puebla/municipios-local.gob.mx/work/templates/enciclo/puebla/municipios
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Para disminuir los asaltos en contra de los arrie-
ros que transportaban barras de plata y oro, por la
ruta de la plata, el gobierno virreinal ordenó des-
montar, en 1711, aproximadamente 5 kilómetros
cuadrados de bosques para alojar a 35 familias de
otomíes que fueron traídas por la fuerza del pobla-
do de Cuenda, se dotó a cada familia de un solar
para que construyera su casa-habitación y se les
asignó el terreno desmontado restante para tie-
rras comunales. En 1719 la población tenía ya el
rango de congregación. En 1721 recibe el rango
de pueblo; en 1886 la categoría de villa y en 1923
el de ciudad.11

La península de Baja California fue uno de los
territorios más tardíamente colonizados. En esta
zona la ocupación territorial y el trabajo de contac-
to y aculturación de la población nativa fue una
empresa definitivamente misional, llevada a cabo
por la Compañía de Jesús, y emprendida en un
momento tan tardío como finales del siglo XVII,
esto es, a unos 170 años de iniciada la conquista.
Al respecto, Deni Trejo Barajas explica:

Las bandas de cazadores-recolectores que ha-
bitaban en la península de Baja California empeza-
ron a ser reducidos al régimen misional a partir de
1697, luego que los jesuitas lograron un permiso
especial de la corona española para colonizar ese
territorio. Durante 70 años, bajo un régimen de
excepción que limitó durante buen tiempo el asen-
tamiento de otros colonos, los jesuitas pudieron
establecer catorce misiones.12

De acuerdo con la misma fuente, la población
nativa de la península, antes del contacto con los
europeos, rondaba los 40 000 habitantes, y hacia
1763 se calculó en apenas 7 989 personas. Prácti-
camente estaba extinguida hacia la segunda dé-
cada del siglo XIX, y la mayoría de los estableci-
mientos misionales se convirtieron en los pueblos
principales de la antigua California: Loreto (centro
político, militar y religioso de Baja California), San
José del Cabo, Santa Rosalía de Mulegé, La Purísi-
ma, etcétera. La península se repobló lentamente
gracias a la llegada de pequeños grupos de mari-
neros, comerciantes, provenientes en su  mayo-
ría de Sonora, Sinaloa y Nayarit.13

PPPPPara concluirara concluirara concluirara concluirara concluir

La discordancia en el tiempo, y las dispares cir-
cunstancias  de la consolidación del conjunto de
ciudades de México central (del istmo de Tehuan-
tepec hasta el límite al norte de la ocupación se-
dentaria)  y el del norte del país, es un hecho que
merece la mayor atención, de cara a la historiogra-

Etapas en la colonización del norte.Etapas en la colonización del norte.Etapas en la colonización del norte.Etapas en la colonización del norte.Etapas en la colonización del norte.

1111111111     wwwwwwwwwwwwwww.e.e.e.e.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/gua--local.gob.mx/work/templates/enciclo/gua--local.gob.mx/work/templates/enciclo/gua--local.gob.mx/work/templates/enciclo/gua--local.gob.mx/work/templates/enciclo/gua-
najuato/municipiosnajuato/municipiosnajuato/municipiosnajuato/municipiosnajuato/municipios

1212121212 Deni T Deni T Deni T Deni T Deni Trejo Barajas, rejo Barajas, rejo Barajas, rejo Barajas, rejo Barajas, Declinación y crecimiento deDeclinación y crecimiento deDeclinación y crecimiento deDeclinación y crecimiento deDeclinación y crecimiento de-----
mográfico en Baja California siglos XVIII y XIX,mográfico en Baja California siglos XVIII y XIX,mográfico en Baja California siglos XVIII y XIX,mográfico en Baja California siglos XVIII y XIX,mográfico en Baja California siglos XVIII y XIX,   p. 765   p. 765   p. 765   p. 765   p. 765

1313131313     IdemIdemIdemIdemIdem, p. 763 y 774.., p. 763 y 774.., p. 763 y 774.., p. 763 y 774.., p. 763 y 774..
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fía, y la explicación de los rasgos contemporáneos
del conjunto de la red urbana de nuestro país, por
no hablar del análisis de las diferencias en la cons-
titución cultural y socioeconómica entre dichas
entidades territoriales. La literatura especializada
en el tema explica cómo la constitución de las
sociedades norteñas (territorio de etnias nóma-
das y seminómadas de cultura ágrafa) conoce, al
contacto con los europeos, un proceso marcada-
mente diferente al experimentado por las avanza-
das naciones mesoamericanas. Paradójicamente,
las poblaciones más civilizadas del continente
americano fueron más rápidamente aculturadas,
y sometidas a la explotación de los conquistado-
res que las volátiles y agresivas tribus norteñas.

En lo que hace específicamente a lo urbano-ar-
quitectónico, hay una gran riqueza, aún no explota-
da, en el análisis comparativo de las formas urbanas
y la producción arquitectónica entre ambas regio-
nes del país, así como en la comparación de las formas
de identidad urbana a que los disímbolos procesos  his-
tóricos aquí aludidos han dado lugar
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La urbana pasión de Efraín Huerta
María Lorena Lozoya Saldaña*María Lorena Lozoya Saldaña*María Lorena Lozoya Saldaña*María Lorena Lozoya Saldaña*María Lorena Lozoya Saldaña*
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onocer el lugar donde vivimos, sus espacios,
las imágenes que nos hablan de sus habitan-
tes, de los anhelos, miedos y expectativas.

La ciudad cobijo, la ciudad abominable, que nos
llena de gozo y espanto. Las calles adoquinadas o
llenas de huecos tan oscuros como las vidas que
las transitan. Ninguna certeza existe en los espa-
cios que la urbe nos ofrece, sin embargo, en cada
trozo de ella reconocemos a los nuestros y a noso-
tros mismos.

En 1944 la ciudad de México se convirtió en
sujeto de ternura, odio, deseo y amor, pues en ese
año se publicó Hombres del alba, libro central en la
obra poética de Efraín Huerta «el gran cocodrilo»:
«[...] en sus páginas recoge y proyecta la experien-
cia poética de la ciudad moderna en que se ha con-
vertido la capital de nuestro país; porque en ese
libro se afinan y perfeccionan en la tesitura de un
tono propio, los grandes temas del amor y de la
solidaridad [...]».1

Raquel Huerta Nava, hija del poeta, asegura que
su padre «perteneció a una generación nacida en
la etapa más violenta de la revolución mexicana, y
su conciencia se forjó al calor de las balas y de los
cuerpos ensangrentados que contemplaba junto
a sus hermanos desde su casa en Irapuato [...] su
alma quedó profundamente marcada y esta tempra-
na conciencia de lo absurdo del mundo se reflejó
más tarde en su literatura, en los campos semánti-
cos que el odio dejó sembrados en su corazón».

11111 David Huerta,  David Huerta,  David Huerta,  David Huerta,  David Huerta, Efraín Huerta. Poesía completaEfraín Huerta. Poesía completaEfraín Huerta. Poesía completaEfraín Huerta. Poesía completaEfraín Huerta. Poesía completa (Pró- (Pró- (Pró- (Pró- (Pró-
logo). México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. VII.logo). México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. VII.logo). México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. VII.logo). México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. VII.logo). México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. VII.
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Congruencia políticaCongruencia políticaCongruencia políticaCongruencia políticaCongruencia política
y sensibilidad poéticay sensibilidad poéticay sensibilidad poéticay sensibilidad poéticay sensibilidad poética

Efraín Huerta nace en Silao, Guanajuato, en junio
de 1914,,,,, año en que también nacen Octavio Paz
(Mixcoac, marzo) y José Revueltas (Durango, no-
viembre): son tres «hijos de la revolución mexica-
na y del inicio de la primera guerra mundial» que se
hermanan en la fábrica de palabra escrita y que la
historia reunió en la ciudad de México, justo en el
umbral de una etapa donde la capital inicia su pro-
yecto modernizador, y para ello debe operar sobre
un espacio repleto de tumbas y trincheras, viejas y
nuevas, que arman el campo de batalla y el pan-
teón de cada generación; a ésta le tocó una cruza-
da que desbordó su territorio y la inscribió en el
escenario mundial de la guerra y la cultura. En este
caso, el eslabón que articula a Paz con Revueltas es

la experiencia poética de Huerta, quien no sólo
socializó su mirada, sino que la inmortalizó hacién-
dola trascender la historia con «Los hombres del
alba», para ello bastó un breve periodo, luego
cada uno siguió su camino, como antes, hasta
que la muerte paulatinamente los reunió de
nuevo en la odiada y amada ciudad de México.

En 1930 llega a la ciudad de México para prose-
guir sus estudios de arte, iniciados en la Academia
de Bellas Artes de Querétaro, sin embargo, no in-
gresa a la Academia de San Carlos, lo cual fue defi-
nitivo en su vida, pues en cambio se inscribió en la
Preparatoria Nacional, donde conoció a un grupo
de jóvenes que con el tiempo cambiarían la histo-
ria de las letras nacionales

En ese contexto conoció a Octavio Paz, Rafael
López Malo, José Alvarado, Enrique Ramírez y Ra-
mírez y Carmen Toscano, quienes comenzaron a
publicar la revista Barandal  y, luego, Cuadernos
del Valle de México. En 1933 publicaron sus pri-
meros libros, Octavio Paz (Luna silvestre) y Rafael
Solana (Ladera). Es durante ese tiempo que Solana
fundó la revista Taller Poético, «madre legítima» de
Taller, afirmaba Huerta, revista que le dio denomi-
nación a esa generación.

Es el tiempo del gobierno de Lázaro Cárdenas
(1934-1940) y en 1935, Huerta, a los 21 años de
edad, escribe el poema «Absoluto amor», marca-
do por una etapa sentimental con la que poste-
riormente rompe al cambiar su estatus de estu-
diante de Derecho en la Universidad de México y
miembro de la Federación de Estudiantes Revo-
lucionarios, para ejercer plenamente su vocación
literaria y periodística –la cual realizó en todos los
géneros–, e ingresar a las juventudes del Partido
Comunista Mexicano (PCM), donde más tarde con-
formó la célula «José Carlos Mariátegui» con José
Revueltas y otros militantes críticos del marxis-
mo soviético.

En 1936, también Cárdenas y otros personajes
toman opciones distintas a la Universidad Nacio-
nal, el rumbo del país y a la política interna y exter-
na: crean el Instituto Politécnico Nacional y sus
escuelas, declaran la educación socialista, procla-
man el nacionalismo, establecen alianzas con la
izquierda y se solidarizan con la República Espa-
ñola. En este año Huerta escribió el poema «Lí-
nea del Alba» y más tarde participó, como Paz, en
las jornadas antifascistas de la Guerra Civil Espa-
ñola y el Socorro Rojo Internacional. En 1937 es-
cribió el poema «Declaración de odio», fue un año
agitado y violento: llegó León Trotsky a la ciudad
de México ante la persecución estalinista y el re-
pudio de los dirigentes del PCM (siendo instalado
en la casa de Diego Rivera); Cárdenas expropió
los Ferrocarriles Nacionales, se creó la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura del Politécnico con el
apoyo de arquitectos de izquierda como Juan
O’Gorman, Juan Legarreta y José Luis Cuevas Pie-
trasanta; y Japón invadió China.Retrato de Salvador Novo (el taxi)Retrato de Salvador Novo (el taxi)Retrato de Salvador Novo (el taxi)Retrato de Salvador Novo (el taxi)Retrato de Salvador Novo (el taxi), 1924. Manuel Rodríguez Lozano., 1924. Manuel Rodríguez Lozano., 1924. Manuel Rodríguez Lozano., 1924. Manuel Rodríguez Lozano., 1924. Manuel Rodríguez Lozano.
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En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y
Huerta participó en la recepción cardenista a los
derrotados de la República Española. En 1940 se
agudizó la división interna del PCM con las agre-
siones de David Alfaro Siqueiros a la casa de Trots-
ky y su posterior asesinato; además, en 1941 el
gobierno de Manuel Ávila Camacho rompió las
alianzas con la izquierda. Así, en 1943 Efraín Huer-
ta publicó «Poemas de guerra y esperanza» donde
refrenda su postura estalinista, sin embargo, es
expulsado del PCM junto con otros escritores y
periodistas críticos del estalinismo: Enrique Ra-
mírez y Ramírez, José Alvarado y José Revueltas,
estando en pleno apogeo la etapa sangrienta de
la Segunda Guerra Mundial, y faltando aún por ver
la invasión de los aliados en 1944 –año en que
Huerta publica Los hombres del Alba y Revueltas
su novela Dios en la tierra, Paz se va becado a
Estados Unidos y nace el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación–, faltaba atestiguar
los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki (agosto
de 1945) y la incorporación de Paz al Servicio Exte-

rior Mexicano (1946). Huerta murió en la ciudad de
México en 1982, habiendo publicado, además
de las referidas: La rosa primitiva (1950), Los poe-
mas de viaje 1949-1953 (1956), Estrella en alto
(1956), La raíz amarga (1962), El Tajín (1963), Poe-
mas prohibidos y de amor (1973), Los eróticos y
otros poemas (1974), Estampida de poemínimos
(1980) y Transa poética (1980).

Huerta aseguraba que: «El escritor debe tener
la responsabilidad de ser humilde y de aceptar que
siempre está empezando a escribir, o sea que to-
dos los días debe andar un caminito de perfección.
Si llega a la meta, hay muchos laureles en su futu-
ro, aunque ninguna cuenta bancaria».

Octavio Paz escribió, tras la muerte de Huerta:
«A mi generación, que fue la de Efraín Huerta, le
tocó vivir el crecimiento de nuestra ciudad hasta,
en menos de 40 años, verla convertida en lo que
ahora es: una realidad que desafía a la realidad...
Con nosotros comienza, en México, la poesía de la
ciudad moderna. En ese comienzo Efraín Huerta
tiene un sitio central».

En el interior de un tranvía. En el interior de un tranvía. En el interior de un tranvía. En el interior de un tranvía. En el interior de un tranvía. Luis G. Serrano.Luis G. Serrano.Luis G. Serrano.Luis G. Serrano.Luis G. Serrano.
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El nuevo rostro de la capitalEl nuevo rostro de la capitalEl nuevo rostro de la capitalEl nuevo rostro de la capitalEl nuevo rostro de la capital

La ciudad de la década de los cuarenta, con un
millón setecientos mil habitantes, una metrópoli
que crecía vertiginosamente y traía cambios no sólo
en la percepción del espacio, sino en las sensacio-
nes que éste generaba. La transformación de la
urbe y sus habitantes también fue registrada por
jóvenes fotógrafos que a la postre serían los maes-
tros de la mirada urbana: Nacho López, Héctor Gar-
cía y Luis Márquez.

El nuevo rostro de la ciudad se modificaba, y
prueba de ello son los edificios de la Escuela Na-
cional de Maestros (1945) sobre la calzada Méxi-
co-Tacuba; el conjunto habitacional Presidente Mi-
guel Alemán (1949), primer multifamiliar de la
ciudad con más de mil departamentos y el inicio
de la construcción de la Torre Latinoamericana
(1950) sobre San Juan de Letrán, hoy Eje Central
Lázaro Cárdenas.

No es casual que en los años cuarenta la indus-
tria de la construcción se convirtió en la más diná-
mica de todas, índice inequívoco de la acelera-
ción del desarrollo arquitectónico y ensanche
urbanístico que acabaría por transformar el aspec-
to de nuestras ciudades al cabo de varias déca-
das.2 Ya los grandes proyectos edilicios estatales,
así como de una intensa actividad constructiva fi-
nanciada por el sector privado. Época del predo-
minio social del arquitecto.

De estos cambios dieron cuenta los artistas
plásticos e intelectuales de la época, quienes en
su obra dejaron el testimonio de esta metamorfo-
sis, prueba de ello son las obras Paisaje de la ciu-
dad (1949) de Juan O´Gorman; Río revuelto (1949)

de José Chávez Morado; ambas ganadoras en el
concurso convocado por el periódico Excélsior,
bajo el tema de «La ciudad de México interpreta-
da por sus pintores».

En Paisaje de la ciudad, «O’Gorman tuvo la vi-
sión para sintetizar un ámbito urbano que alteraba
y alternaba su imagen, los edificios de tezontle,
que de una ciudad que secularmente había man-
tenido una imagen uniforme, eran sustituidos por
el vidrio y el acero».3

Por otra parte, se considera que en la década de
los cuarenta se consolida el género urbano en la
cinematografía nacional, durante esta época se dis-
tinguen tres vertientes principales en la cinemato-
grafía de la urbe: el popularismo de barriada, el de
las cabareteras y el amor filial en peligro. El cine
mexicano dejó el rancho por la capital para lanzar
al estrellato a una ciudad de México que: «estalla-
ba en carcajadas o que exudaba sangre, sudor, lá-
grimas y otras secreciones censuradas en la pan-
talla, pero imaginadas por los ávidos espectadores
que devoraban imágenes urbanas desde la luneta
hasta la ‘gayola’».4 Entre los filmes de mayor éxito
durante esa época podemos mencionar: Campeón
sin corona (1945), ¡Esquina bajan! (1948), dirigi-
das por Alejandro Galindo; Nosotros los pobres

22222 Gustavo Curiel y otros.  Gustavo Curiel y otros.  Gustavo Curiel y otros.  Gustavo Curiel y otros.  Gustavo Curiel y otros. Pintura y vida cotidiana enPintura y vida cotidiana enPintura y vida cotidiana enPintura y vida cotidiana enPintura y vida cotidiana en
México 1650-1950. México 1650-1950. México 1650-1950. México 1650-1950. México 1650-1950. México, Fomento Cultural Banamex/México, Fomento Cultural Banamex/México, Fomento Cultural Banamex/México, Fomento Cultural Banamex/México, Fomento Cultural Banamex/
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(1947) y Ustedes los ricos (1948) de Ismael Rodrí-
guez, así como Salón México (1948) de Emilio Fer-
nández, entre muchas otras. La ciudad como
personaje principal, testigo visual y emocional de
un desarrollo que fue ganando poco a poco espa-
cio e imagen, hasta convertirse en una metrópoli
radicalmente transformada. Imágenes de pelícu-
las y documentales dieron cuenta de las nuevas
calles, edificios y monumentos que poco a poco
se transformarían en emblemáticos para la capital
mexicana.

En la pintura, el cine y la literatura, la ciudad co-
bra protagonismo absoluto. Es la ciudad del anoni-
mato protector, de la sonrisa escondida, de la fies-
ta esperanzadora, del clima benigno, de los ojos
empeñosos. Atroz y amada, fascinante y desolado-
ra, inhabitable e inevitable.5

Metrópoli vital y provocativaMetrópoli vital y provocativaMetrópoli vital y provocativaMetrópoli vital y provocativaMetrópoli vital y provocativa

Efraín Huerta cortejó a la ciudad de México, se le
declaró con esa mezcla ambivalente de amor y
odio, pero nunca con indiferencia. Supo habitarla
y transitar por sus plazas, calles, jardines, bares,
cantinas, cabaretes, pero también encontró un es-
pacio donde jugó al desdén y al grosero reclamo,
que por su intensidad no es más que desespera-
ción por no poder cambiar el orden de las cosas, de
la realidad que se impone y nos escupe la soledad
de los mortales.

Un poeta que no pasa desapercibido, por el con-
trario, quien conoce la obra de Huerta, se queda
prendado de ella, o la repele, porque es una poesía
sin concesiones, no es la mirada hipócrita y román-
tica del amor cortés; es la mirada cínica y seducto-
ra del hombre que vive en una urbe caótica, provo-
cativa, audaz y sensual; que atrapa y devora a
quienes osan cortejarla e ingenuamente preten-
der poseerla.

La ciudad de Huerta que albergaba manifesta-
ciones políticas, festivas, rituales, amorosas y artís-
ticas de quienes se atrevieron a transitarla, interpe-
larla, confrontarla y en ella encontrar la aventura de
la vida. Huerta supo tomar el pulso frenético de la
urbe que iniciaba la travesía hacia la incierta mo-
dernidad, además de reivindicar la realidad de la
metrópoli desde las entrañas y no como una burda
postal turística y maquillada.

Carlos Monsiváis escribió: «[...] Huerta sabe ele-
gir y convierte a un territorio sórdido y magnífico (la
ciudad como calles que son modos de vida y esta-
dos de ánimo; el alba como conciencia del caos y
la grandeza) en recinto y sede de sus cóleras, pa-
siones, odios y amores vehementes [...]6

En tanto, Rafael Solana se equivocó al decir en
1944 en el prólogo de Los hombres del alba que
Huerta no tenía sentido del humor y que nunca
sería popular, pues al cabo del tiempo, se develaría
como uno de los poetas más irónicos y su populari-
dad alcanzaría tintes notables e insospechados en

aquella época. Prueba de ello son sus poemínimos
que arrancan carcajadas frescas y espontáneas.

Carlos Montemayor escribe en «Notas sobre la
poesía de Efraín Huerta»: «En 1944, en Los hom-
bres del alba, se consolida en inmejorable alianza
la ciudad, la conciencia política y el lenguaje des-
carnado que hace de cada verso una verdad dicha
sin ‘encubrimientos poéticos’».7

Efraín Huerta, hombre congruente y fecundo que
miró a la ciudad de México como suya, mujer próxi-
ma, temible y entrañable que le despertó sensa-
ciones y sentimientos que sólo los poetas pueden
describir. La poesía de Huerta se despojó del len-
guaje almibarado y encubridor, para dar paso a la
realidad de una metrópoli viva que se mira dife-
rente de día, por la noche y al alba, una ciudad que
da, quita, enamora, atrapa, enloquece y enaltece
lo que somos, lo que queremos ser y nos convier-
te en sus esclavos. La ciudad para Huerta, escri-
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bió Octavio Paz, «fue historia, política, alabanza, im-
precación, farsa, comedia, picardía y muchas otras
cosas pero, sobre todo, fue lugar de encuentro y
desencuentro.

Huerta que en sus poemas nos habla de la ciu-
dad que le tocó vivir, con un lenguaje claro, preci-
so, sin rodeos, que nos acerca, que nos identifica.
Encontramos a la gente de verdad, que trabaja,
suda, respira y sueña; los habitantes de la ciudad
de México, los de a pie, los que se refugian en la
penumbra de la noche o en la colectiva manifesta-
ción para contar, para aullar los odios, rencores,
idilios, esperanzas y alivios que encontramos aquí:
en nuestra ciudad generosa, salvaje, injusta, in-
mensa y tierna, pero siempre nuestra.

Las declaraciones de HuertaLas declaraciones de HuertaLas declaraciones de HuertaLas declaraciones de HuertaLas declaraciones de Huerta

En la «Declaración de amor» de Huerta encontra-
mos la fascinación que ejerce la gran metrópoli en
la que vivimos y sobrevivimos. La mirada de un
poeta apasionado por la ciudad y los intersticios
que la forman. Una declaración que contiene ter-
nura y muerte, donde un hombre es todos los hom-
bres y su vida es un reflejo de la sociedad.

Ciudad que llevas dentro
mi corazón, mi pena,
la desgracia verdosa

de los hombres del alba,

mil voces descompuestas
por el frío y el hambre.
Ciudad que lloras, mía,

maternal, dolorosa,
bella como camelia

y triste como lágrima,
mírame con tus ojos
de tezontle y granito,
caminar por tus calles

como sombra o neblina.

Un canto de amor y dolor. La ciudad no sólo
como territorio, sino como un personaje entraña-
ble que palpita entre la violencia y la ternura que
genera. Un hombre que aúlla pasión por la urbe
que le da identidad y pertenencia, a pesar de ella,
a pesar de él.

Soy el llanto invisible
de millares de hombres.

Soy la ronca miseria,
la gris melancolía,

el fastidio hecho carne.
Yo soy mi corazón desamparado y negro.

Ciudad, invernadero,
gruta despedazada.

Bajo tu sombra, el viento del invierno
es una lluvia triste, y los hombres, amor,

son cuerpos gemidores, olas
quebrándose a los pies de las mujeres

en un largo momento de abandono
como nardos pudriéndose.

[...]
La ciudad oscura que se odia y se desea, que

ofrece sitios oníricos de placer, belleza y repul-
sión. Una metrópoli viva en la penumbra de la no-
che, con la fauna que la puebla: sus perros, gatos,
aves, hombres y mujeres que ofrecen un paisaje
diferente bajo la cobija estrellada. La mirada del
poeta que describe y descubre a la ciudad noctur-
na. La urbe desnuda en las contundentes pala-
bras de Huerta.

[...]
Los hombres que te odian no comprenden

cómo eres pura, amplia,
rojiza, cariñosa, ciudad mía;

cómo te entregas, lenta,
a los niños que ríen,

a los hombres que aman claras hembras
de sonrisa despierta y fresco pensamiento,

a los pájaros que viven limpiamente
en tus jardines como axilas,

a los perros nocturnos
cuyos ladridos son mares de fiebre,

a los gatos, tigrillos por el día,
serpientes en la noche,
blandos peces al alba;

cómo te das, mujer de mil abrazos,
a nosotros, tus tímidos amantes:
cuando te desnudamos, se diría

que una cascada nace del silencio
Efraín Huerta.Efraín Huerta.Efraín Huerta.Efraín Huerta.Efraín Huerta.
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donde habitan la piel de los crepúsculos,
las tibias lágrimas de los relojes,

las monedas perdidas,
los días menos pensados
y las naranjas vírgenes.

[...]
Los sitios que distinguen a la ciudad, que le dan

personalidad y carácter, no sólo elementos que or-
denan y delimitan el territorio. La ciudad-mujer a la
que se le canta y reclama, a la que se admira y
teme. La metrópoli tiene a su trovador salvaje que
la adora y la impugna. Al enamorado que la mira
imponente y majestuosa, que no dejará de cantar-
le su amor, aparente desprecio y desesperación:

Mi gran ciudad de México:
el fondo de tu sexo es un criadero

de claras fortalezas,
tu invierno es un engaño

de alfileres y leche,
tus chimeneas enormes
dedos llorando niebla,

tus jardines axilas la única verdad,
tus estaciones campos

de toros acerados,
tus calles cauces duros

para pies varoniles,
tus templos viejos frutos

alimento de ancianas,
tus horas como gritos

de monstruos invisibles,
¡tus rincones con llanto

son las marcas de odio y de saliva
carcomiendo tu pecho de dulzura!

Huerta nos describe en su «Declaración de amor»
a la ciudad de México como el continente de nues-
tra historia, el tiempo concentrado en el espacio, la
condensación del pasado y la memoria. La urbe,
patrimonio colectivo en el que calles, edificios,
monumentos y jardines se combinan con recuer-
dos y sentimientos.

En tanto, en «Declaración de odio», Huerta se
dirige a una metrópoli que está en el umbral, na-
ciendo y muriendo, que enloquece y estalla como
una experiencia de la sociedad que la habita y se
transforma en su cuerpo, arquitectónica, económi-
ca y políticamente, cada día más poblada y enfren-
tada por moles grises, amenazantes, que espían
desde las alturas con mil ojos que nunca se cie-
rran; ciudad desigual, heterogénea, donde todos
caben sin distingos y eso los enfrenta hasta la muer-
te, hecha siempre cenizas; la ciudad es una expe-
riencia avasalladora, ahí están emergiendo los gran-
des edificios de cristal que apagan el histórico color
escarlata del tezontle capitalino, donde las nuevas

LLLLLa ciudad de México, allá por 1970a ciudad de México, allá por 1970a ciudad de México, allá por 1970a ciudad de México, allá por 1970a ciudad de México, allá por 1970; 1947. Carlos T; 1947. Carlos T; 1947. Carlos T; 1947. Carlos T; 1947. Carlos Tejeda.ejeda.ejeda.ejeda.ejeda.
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hordas urbanas se mezclan cínicamente con las vie-
jas castas dominantes, la fe y el dolor de los poe-
tas, es un escenario que no pueden ver los hom-
bres «vacíos» y sólo hiere a los que están al alba:

[...]
Esta ciudad de ceniza y tezontle cada día

menos puro,
ciudad de acero, sangre y apagado sudor.

Amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros,
la miseria y los homosexuales,

las prostitutas y la famosa melancolía de
los poetas,

los rezos y las oraciones de los cristianos.
Sarcástica ciudad donde la cobardía y el cinismo

son
alimento diario

de los jovencitos alcahuetes de talles ondulantes,
de las mujeres asnas, de los hombres vacíos.

Los colores que visten a la urbe, vienen de sus
distintos amaneceres, pueden ser blancos, amari-
llos o violetas, pero también negros y rojos, repre-
sentan fuerzas y movimientos, ideologías, consig-
nas, ideales. Sitio para los que buscan actividad
laboral remunerada y encuentran refugio en los jar-
dines, esos que no cierran sus puertas ni se reser-
van derecho de admisión. Es la ciudad tibia y coti-
diana, que en cualquier madrugada explota y surge
la efervescencia política que se dirime en las ca-
lles, con el pueblo que toma por bandera la tan
anhelada justicia social, que no suele visitar «el pa-
tio trasero». Ciudad contradictoria que abriga y aban-
dona, pero no asesina a quien se acerca a ella, es
la ciudad que anuncia el nuevo día, después de la
tragedia: la revolución.

Ciudad negra o colérica o mansa o cruel,
o fastidiosa nada más: sencillamente tibia.

Pero valiente y vigorosa porque en sus calles
viven los días rojos y azules

de cuando el pueblo se organiza en columnas,
los días y las noches de los militantes

comunistas,
los días y las noches de las huelgas victoriosas,

los crudos días en que los desocupados
adiestran
 su rencor

agazapados en los jardines o en los quicios
dolientes.

[...]

Aullar el odio que duele y quema, pero al expre-
sarlo Huerta nos pone en una situación de atisbar
en la madrugada de la historia cotidiana de la capi-
tal mexicana, la admiración hacia una ciudad que
alberga en el anonimato a sus nuevos habitantes,
tan distintos y tan distantes del pueblo, sin nom-
bre, con adjetivos los hace actores de ese pueblo
que había inspirado la identidad nacionalista que
ahora se desdibuja ante el capitalismo «moderno
y civilizado» del vecino del norte, que aspira y no
alcanza la gloria de los ejércitos rojos. La invasión
de espacios emblemáticos de la capital, que caían
como presa de la voracidad de una clase que ter-
minaría por abandonarlos, pero sus espacios, pros-
tituidos y maravillosos, son el cuerpo que ama y
aborrece el poeta en las horas nocturnas y con las
que amanece día tras día.

[...]
Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad.

A ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses,

El camión,El camión,El camión,El camión,El camión, 1929. Frida Kahlo. 1929. Frida Kahlo. 1929. Frida Kahlo. 1929. Frida Kahlo. 1929. Frida Kahlo.
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a tus chicas de aire, caramelos y films
americanos,

a tus juventudes ice cream rellenas de basura,
a tus desenfrenados maricones que devastan

las escuelas, la plaza Garibaldi,
la viva y venenosa calle de San Juan

de Letrán.

Huerta coquetea con la ciudad y responde a su
seducción, la materializa y la siente, la ciudad lo
abarca en su tiempo y en su figura, pero la aborre-
ce porque es inasible, una puta refinada, flexible y
engalanada para las fiestas, que no es de nadie y es
de todos los que paguen sus encantos, la tiene y
la odia por su abandono, por la soledad en que lo
deja cada mañana, porque deja que delire todo el
día, que duerma y sueñe con ella, la ciudad que
no se conmueve, ni es capaz de soltar una sola
lágrima por él.

Te declaramos nuestro odio perfeccionado
a fuerza de sentirte cada día más inmensa,

cada hora más blanda, cada línea más brusca.
Y si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin

esqueleto,
no lo hacemos por chiste refinado, nunca por

neurastenia,
sino por tu candor de virgen desvestida,

por tu mes de diciembre y tus pupilas secas,
por tu pequeña burguesía, por tus poetas

publicistas,
¡por tus poetas, grandísima ciudad!, por ellos y su

enfadosa categoría de descastados,
por sus flojas virtudes de ocho sonetos

diarios,
por sus lamentos al crepúsculo y a la soledad in-

terminable,
por sus retorcimientos histéricos de

prometeos sin sexo
o estatuas del sollozo, por su ritmo de asnos en

busca de una flauta.

El poeta esgrime más argumentos para odiarla:
su tiempo y su calma, le reclama que aloje a los
portadores de ideas distintas y extranjeras, empre-
sas, adversarios, militantes y exiliados del estalinis-
mo –como Trotsky–, que no expulse de sus raíces a
los que nos arrebatan lo «nuestro», el trabajo, el
destino y el orgullo; por atrapar el alba y el mañana.

Pero no es todo, ciudad de lenta vida.
Hay por ahí escondidos, asustados, acaso

masturbándose,
varias docenas de cobardes, niños de la teoría,

de la envidia y el caos, jóvenes del «sentido
práctico de la vida»,

El desayuno,El desayuno,El desayuno,El desayuno,El desayuno, 1948. Pablo O'Higgins, 1948. Pablo O'Higgins, 1948. Pablo O'Higgins, 1948. Pablo O'Higgins, 1948. Pablo O'Higgins,
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ruines abandonados a sus propios orgasmos,
viles niños sin forma mascullando su tedio,
especulando en libros ajenos a lo nuestro.
¡A lo nuestro, ciudad!, lo que nos pertenece,
lo que vierte alegría y hace florecer júbilos,

risas, risas de gozo de unas bocas hambrientas,
hambrientas de trabajo,

de trabajo y orgullo de ser al fin varones
en un mundo distinto.

Huerta cierra con una promesa de odio y amor,
a la ciudad que puede ser la cuna de la gloria y
trepidar el anhelado día de la victoria, esa mañana
donde ya no será necesario odiar a nadie, y la ciu-
dad no será una coartada y una fuga, cuando la
ciudad engendre hombres, esos que tienen el aura
y por un momento eterno son los «hombres del alba»:

Así hemos visto limpias decisiones que saltan
paralizando el ruido mediocre de las calles,
puliendo caracteres, dando voces de alerta,

de esperanza y progreso.
Son rosas o geranios, claveles o palomas,

saludos de victoria y puños retadores.
Son las voces, los brazos y los pies decisivos,
y los rostros perfectos, y los ojos de fuego,
y la táctica en vilo de quienes hoy te odian

para amarte mañana cuando el alba sea alba
y no chorro de insultos, y no río de fatigas,
y no una puerta falsa para huir de rodillas.

«Es la ciudad perdida por antonomasia, pero en-
contrada por la literatura que la construye día a día,
que la restaura, que la revela, que la cuida y que la
reta».8 La ciudad de México, espacio de identidad y

memoria, no podemos renunciar a ella sin perder
vínculos sociales y valores culturales. Nadie como
Efraín Huerta para mostrarnos a la capital mexicana
seductora, cínica y entrañable
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Ángel
Jorge IslasJorge IslasJorge IslasJorge IslasJorge Islas*****

i tuviera la sublime fortuna
de poder pintarte,

colocaría en tus alas blancas
un halo de luz

tan luminoso como tu presencia misma,
ángel dulce de mis sueños.
Utilizaría el pincel más fino

sólo para retocar la hermosura
de tus ojos (tus lindos ojos),
ojos que hechizan desde el
primer instante: al mirarlos.
Con un matiz tan precioso
como el mar en reposo,

extraería la apacible sonrisa
de tus labios, sonrisa

franca que contagia con dulzura
a los más bellos sueños Distancias

Corina Juárez GuerreroCorina Juárez GuerreroCorina Juárez GuerreroCorina Juárez GuerreroCorina Juárez Guerrero*****

engo de leer tus campanarios
mi piel entera se ha impregnado

de la pátina salina y furiosa de tu piel
Como mareas y estallidos nos mezclamos

y en pinceladas de colores luminosos
al amor, felices, nos vamos cantando

Después de leernos la epidermis
nos vamos, tranquilos caminando

Cautivos somos al saborear el recuerdo
Sabes que aquí estoy, esperando tu sonrisa

que es la magia que hemos de crear
para esfumar la cercana nostalgia

* Diseñadora gráfica.* Diseñadora gráfica.* Diseñadora gráfica.* Diseñadora gráfica.* Diseñadora gráfica.

*Egresado de la escuela de iniciación artística número 2 del INBA.*Egresado de la escuela de iniciación artística número 2 del INBA.*Egresado de la escuela de iniciación artística número 2 del INBA.*Egresado de la escuela de iniciación artística número 2 del INBA.*Egresado de la escuela de iniciación artística número 2 del INBA.
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Yo quisiera
Margarita Preciado GarcíaMargarita Preciado GarcíaMargarita Preciado GarcíaMargarita Preciado GarcíaMargarita Preciado García*****

    o quisiera que mi niño
    no quisiera ser un ave
    como las golondrinas

que emigran buscando siempre
un viento más suave...
Porque mis manos no lo tocarían
y mis labios no le  darían
el amor que me invade.
Yo quisiera que mi niño
no quisiera ser un pez dorado
de los que saltan en el río
y van en busca de la mar
como un regalo.
Porque no escucharía las voces
cuando le estoy llamando.
Ni que fuera el cervatillo
que corre por el bosque
buscando su refugio
para que nadie lo toque
Porque nunca le tocaría
ni le diría: cuanto le amo.
Que jamás fuera esclavo
de promesas y de engaños

que lo van aprisionando
dentro de una cárcel de arrebatos.
Porque no le escucharían
cuando su propio pecho
estuviera sollozando.
Que nunca se sintiera solo
y guardara en secreto
en su arcón de sentimientos
el dolor que lleva dentro.
Ni ave ni pez dorado
ni cervatillo en el bosque
ni esclavo de su cárcel.
Sin soledad ni miedos
porque afuera en los árboles
cantan los gorriones
una  oración plena
es el canto de las aves.
La libertad entera
de un cielo que se abre

* Profesora de la* Profesora de la* Profesora de la* Profesora de la* Profesora de la
ESIA TESIA TESIA TESIA TESIA Tecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.
**I lustración: Diego**I lustración: Diego**I lustración: Diego**I lustración: Diego**I lustración: Diego
Emmanuel Arista Ca-Emmanuel Arista Ca-Emmanuel Arista Ca-Emmanuel Arista Ca-Emmanuel Arista Ca-
margo.margo.margo.margo.margo.
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l movimiento estridentista surgido en la dé-
cada de los veinte, es una de las expresiones
poéticas más significativas en la búsqueda de

alternativas a la expresión estética, cuyas formas
no sólo reivindican críticamente el poder de la pa-
labra, sino que amplían sus posibilidades de expre-
sión, tal movimiento logra descubrir una amplia
gama de imágenes, emociones y sentidos, que
emergen de la contradictoria realidad que experi-
menta el poeta y la sociedad de la que forma parte,
a la que se aferra y de la que quiere desprenderse.

Se trata de un movimiento estético importante,
que si bien se explica en el contexto histórico del
México que renace en el refuego de las revolucio-
nes sociales (la mexicana y la rusa) y la lucha por la
hegemonía de las clases dominantes y las grandes
potencias (la primera guerra mundial), y es sin duda
parte de este proceso, de sus ambiciones, trage-
dias y promesas; se trata de un nuevo ambiente
cultural, que si bien comparte con las vanguardias
modernistas, se revela contra ellas, no sólo por lo
que perciben y cómo lo expresan, sino por lo que
no perciben y sus formas rígidas (ordenadas, clási-
cas), consideradas como conservadoras y poco sen-
sibles a la nueva realidad.

Por ello, el movimiento estridentista se posicio-
na explícitamente como una postura crítica con sus
manifiestos y se enfrenta al orden establecido con
sonidos y colores chillantes que desagradan, mo-
lestan y rompen la paz, el orden y la tranquilidad
que impusieron a la expresión estética los «con-
temporáneos»; además, el estridentismo se sus-
tentó en una forma poética propia que denomina-
ron abstraccionismo, donde el manejo de la imagen
expresa realidades metaforizadas con expresiones
directas e indirectas, duales, contradictorias pero

al mismo tiempo complementarias, donde se inter-
cambian y entrecruzan cambiando el tono y el rit-
mo, sin definir ciclos, más bien procesos en espi-
ral que se despliegan en experiencias sorpresivas
y absurdas, que asocian realidad y aspiraciones,
ciudad y universo, emociones y condiciones, socie-
dad e individuo, deseable e imposible, con las cua-
les busca negar, reducir o cuestionar lo evidente, sin
deshacerse de la idea de cambio, no como esperan-
za, sino como un efecto inevitable, dramático y al
mismo tiempo consolador.

Estridentismo y metrópoli

La Ciudad de México en la palabra poética de Vrbe
María Lorena Lozoya Saldaña*María Lorena Lozoya Saldaña*María Lorena Lozoya Saldaña*María Lorena Lozoya Saldaña*María Lorena Lozoya Saldaña*

*****Licenciada en Perio-Licenciada en Perio-Licenciada en Perio-Licenciada en Perio-Licenciada en Perio-
dismo y Comunica-dismo y Comunica-dismo y Comunica-dismo y Comunica-dismo y Comunica-
ción Colectiva. Coordi-ción Colectiva. Coordi-ción Colectiva. Coordi-ción Colectiva. Coordi-ción Colectiva. Coordi-
nadora Editorial denadora Editorial denadora Editorial denadora Editorial denadora Editorial de
esencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacio.....

Ramón Alva de la Canal, Portada de Ramón Alva de la Canal, Portada de Ramón Alva de la Canal, Portada de Ramón Alva de la Canal, Portada de Ramón Alva de la Canal, Portada de El movimientoEl movimientoEl movimientoEl movimientoEl movimiento
estridentistaestridentistaestridentistaestridentistaestridentista, 1926. Grabado., 1926. Grabado., 1926. Grabado., 1926. Grabado., 1926. Grabado.
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En esta corriente destaca la obra de Manuel Ma-
ples Arce, quien afirma que su mejor poema publi-
cado fue «Prisma» (en Andamios interiores, poe-
mas radiográficos, 1922), ya que en su opinión
reúne todos los tipos de imágenes estridentistas y
resume la poética del abstraccionismo. En ese poe-
ma destaca el recurso a las imágenes urbanas liga-
das al espacio (el parque, la luna y las estrellas, por
ejemplo) y el tiempo (hora, movimiento, luz, soni-
do), donde la ciudad es una imagen recurrente que
permite generar una metáfora de exterioridad liga-
da a lo social, pero no tan distante como el univer-
so, donde su principal figura es el tiempo, al permi-
tir transitar del día (sol, amarillo) a la noche (luna,
negro), momentos que expresan estados de áni-
mo y el paso de lo social (colectivo, público) a lo
individual (personal, íntimo), donde se movilizan
emociones y trágicos desenlaces: el amor.

Sin embargo, un poema que muestra con ma-
yor claridad y entusiasmo esta dinámica abstrac-
cionista de las imágenes en un contexto social
complejo (del México salvaje y casi posrevolucio-
nario, atraído por el éxito del socialismo soviético)
es Vrbe (1924). Aquí, el juego de imágenes direc-
tas e indirectas está centrado en la ciudad que se
moderniza conteniendo al movimiento obrero,
mientras ambos se transforman y se mezclan

como parte de unidades colectivas, cuyas expe-
riencias problematizan la existencia y el destino
de las personas, que son como uno, el poeta, que
representa al individuo, lo íntimo y lo irracional, lo
interior frente a lo exterior urbano, sometido irre-
mediablemente al tiempo por venir, cuya incerti-
dumbre se exalta con la noche.

La ciudad como escenario y metáfora, ilustra
la percepción crítica de la experiencia que genera la
modernización urbana y arquitectónica, cuyos ele-
mentos impugnan la visión conservadora y simple,
la realidad y su sentidos son ilegibles a los adversa-
rios; por ello se usa el espacio público (la calle, el
parque, la plaza) como una referencia directa a lo
social que contiene la ciudad interiorizada, y la ar-
quitectura moderna como las nuevas fronteras tec-
nológicas que separan lo público de lo privado, cada
vez más común y visible, más transparente; todo
ello como un proceso imparable que se distingue
cada vez más de la vida en las épocas pasadas, ge-
nerando una reinterpretación estética de sus impli-
caciones y una gran incertidumbre sobre el futuro.

VrbeVrbeVrbeVrbeVrbe: metrópoli viva: metrópoli viva: metrópoli viva: metrópoli viva: metrópoli viva

La interpretación de la cuidad de Manuel Maples
Arce es singular, ya que nos muestra a la ciudad
de México encarrilada en la modernidad, el paisa-
je cambia y ahora sus trazos se hacen desde las
entrañas, desde las reacciones que genera mirar
y unirse a las masas que marchan, protestan, exi-
gen. Un espacio que no sólo es territorio que de-
limita, se convierte en sujeto al que se canta, se
escribe y se siente con el ímpetu del deseo o de
la repulsión.

Baste recordar brevemente algo sobre el movi-
miento estridentista que inicia en diciembre de
1921 con la publicación de la hoja volante Actual
No. 1 redactada por Manuel Maples Arce (1898-
1981) y concluye al caer el protector del grupo,
general Heriberto Frías del gobierno de Veracruz.
Su aspiración innovadora fue fundir la vanguardia
poética con la ideología radical, ir más allá de la
revolución mexicana desde una perspectiva revo-
lucionaria e iconoclasta.1 Sus influencias son nu-
merosas, entre ellas podemos mencionar: el fu-
turismo (Filippo Tommaso Marinetti), el
unanimismo, el dadaísmo, el creacionismo (Vicen-
te Huidobro) y el ultraísmo. Entre sus miembros
podemos mencionar además de Maples Arce a
Arqueles Vela, considerado el mejor prosista del
estridentismo, Germán List Arzubide, Luis Quin-
tanilla y Salvador Gallardo.

Urbe que transforma a quienes la habitan, que
incendia, que revive y revuelve. Espacio de pugna
y revolución, pero nunca el lugar pasivo al que sólo

Jean Charlot, portada de Jean Charlot, portada de Jean Charlot, portada de Jean Charlot, portada de Jean Charlot, portada de VrbeVrbeVrbeVrbeVrbe, 1924 Grabado., 1924 Grabado., 1924 Grabado., 1924 Grabado., 1924 Grabado.

11111 Monsiváis, Carlos. «Notas sobre la cultura mexica- Monsiváis, Carlos. «Notas sobre la cultura mexica- Monsiváis, Carlos. «Notas sobre la cultura mexica- Monsiváis, Carlos. «Notas sobre la cultura mexica- Monsiváis, Carlos. «Notas sobre la cultura mexica-
na en el siglo XX», en na en el siglo XX», en na en el siglo XX», en na en el siglo XX», en na en el siglo XX», en Historia general de México. Historia general de México. Historia general de México. Historia general de México. Historia general de México. Cole-Cole-Cole-Cole-Cole-
gio de México, Tgio de México, Tgio de México, Tgio de México, Tgio de México, Tomo IVomo IVomo IVomo IVomo IV, México 1977, pp. 369-370., México 1977, pp. 369-370., México 1977, pp. 369-370., México 1977, pp. 369-370., México 1977, pp. 369-370.
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conmovida por la revolución social y en el que
está sintetizado el movimiento actualista reno-
vador, es de una superada emoción y
un inquietante rumor lírico.

Maples Arce pretendía la reno-
vación en las imágenes, «cada
verso debería encerrar una
imagen para pasar a otra, en-
lazada, virtual o explícitamen-
te, fundida en los términos
de la comparación. Desapa-
recerían las relaciones vi-
suales para transformarse
en algo prodigioso».5

El resultado de lo antes
expuesto es el abstraccio-
nismo creado por Maples
Arce ante la necesidad de
nuevas formas de expre-
sión. Encontró en el tra-
bajo de la imagen poéti-
ca la forma que buscaba.
«A diferencia del futuris-
mo que pretendía modificar la sintaxis y la morfolo-
gía e introducir signos musicales y matemáticos,
el estridentismo centró sus esfuerzos en la semán-
tica poética».6

Cinco cantos a la urbeCinco cantos a la urbeCinco cantos a la urbeCinco cantos a la urbeCinco cantos a la urbe

Maples Arce se toma la libertad de utilizar una V
en vez de U inicial en Vrbe,7 está dedicado «A los
obreros de México», inicia con el anuncio de un
acto «brutal y multánime a la nueva ciudad». Una
ciudad donde se agrupan simultáneamente nue-
vas teorías tanto científicas como sociales y don-
de se condena e insulta a los intelectuales empe-
ñados en la tradición. Por lo cual, es necesaria una
renovación que, de no llevarse a cabo, se conver-
tirá en podredumbre:

He aquí mi poema
Brutal
Y multánime
A la nueva ciudad.
(...)

se contempla y describe. Sus calles, arquitectura y
avenidas se miran, se gozan, se huelen, se disec-
cionan; sus señales, sus ruidos e imágenes no pa-
san desapercibidas, al contrario, remueven senti-
mientos, emociones y trastocan los sentidos.

La ciudad tiene una gran importancia: pero no la
ciudad que se describe, sino la otra, la sensorial:
no la urbe que es gnoseológica, sino la ontológi-
ca. En síntesis, el ritmo de la ciudad es la ciudad.
Así los anuncios, los trenes, la música de jazz, el
cinematógrafo, configuran en la ciudad la vida del
hombre contemporáneo.2

La ciudad como musa inspiradora, ya no es la
joven blanca, sino la mujer generosa que disfruta y
arrebata la inocencia de quien la habita. La urbe
que crece vertical y mira por encima del hombro de
concreto y metal, la que provoca desvelos, insom-
nios que parecen llevar al precipicio de la locura.

El segundo libro de poesía de Maples Arce, Vrbe,
súper poema bolchevique en 5 cantos, se publicó
el 24 de julio de 1924. Es un poema dividido en
cinco cantos de aproximadamente 200 versos.

Evodio Escalante, en su texto «La complejidad
poética de Maples Arce», publicada en 1995, ase-
gura que Vrbe representa la mejor obra estriden-
tista de su autor, puesto que en ella se conjuntan
la teoría abstraccionista con el ideal social del es-
tridentismo. Aunque el poema no sólo toca la doc-
trina socialista, pues además habla de la vida en
México durante los años que siguieron a la revolu-
ción mexicana.

Por otra parte, Vicente Quirarte dice del poema
que nos ocupa: «es la respuesta de la angustia del
joven Maples Arce al ver la reacción de las mar-
chas obreras surgidas tras la rebelión de Adolfo
de la Huerta».3

En un México de incertidumbre y agitación so-
cial, la capital se veía pintada del azul por la mezcli-
lla de los obreros que marchaban inconformes en
las calles. De hecho, Vrbe fue inspirada por las ma-
nifestaciones del primero de mayo. Maples Arce lo
narra de la siguiente manera en su autobiografía:

Un primero de mayo, por la tarde, regresaba de
Mixcoac a pie, pues no había servicio de transpor-
te, totalmente paralizados por la manifestación
obrera [...] Oleadas de obreros vestidos de mezcli-
lla se sucedían constantemente y se escuchaban
vítores a sus líderes y confederaciones [...] Sentía
la impresión de lo que estaba pasando y la fiesta
de los trabajadores llegaba como una apoteosis
hasta mi corazón [...] Así me fui pensando y soñan-
do a través de la ciudad, integrado a la marcha glo-
riosa de los obreros.4

A pesar de la animadversión ganada –unas ve-
ces gratuita y otras a pulso–  por los estridentistas,
éstos encontraron un aliado en El Universal Ilustra-
do, que consignó en sus ediciones del 10 y 24 de
julio de 1924 el siguiente comentario:

Este poema, en el que Maples Arce exalta lírica
y sentimentalmente el mecanismo de la ciudad

22222 L L L L Luis Mario Schneideruis Mario Schneideruis Mario Schneideruis Mario Schneideruis Mario Schneider, , , , , El estridentismo, México 1921-El estridentismo, México 1921-El estridentismo, México 1921-El estridentismo, México 1921-El estridentismo, México 1921-
1927.1927.1927.1927.1927. UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas,
México, 1985. p. 19.México, 1985. p. 19.México, 1985. p. 19.México, 1985. p. 19.México, 1985. p. 19.

33333 Vicente Quirarte.  Vicente Quirarte.  Vicente Quirarte.  Vicente Quirarte.  Vicente Quirarte. Elogio de la calle. Biografía lite-Elogio de la calle. Biografía lite-Elogio de la calle. Biografía lite-Elogio de la calle. Biografía lite-Elogio de la calle. Biografía lite-
raria de la ciudad de México 1850-1992. raria de la ciudad de México 1850-1992. raria de la ciudad de México 1850-1992. raria de la ciudad de México 1850-1992. raria de la ciudad de México 1850-1992. Cal y arena,Cal y arena,Cal y arena,Cal y arena,Cal y arena,
México, 2004, p. 487.México, 2004, p. 487.México, 2004, p. 487.México, 2004, p. 487.México, 2004, p. 487.
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Explosión simultánea
de las nuevas teorías,
un poco más allá
En el plano espacial
de Whitman y de Turner
y un poco más acá
de Maples Arce.
(...)
Los asalta braguetas literarios
nada comprenderán
de esta nueva belleza
sudorosa del siglo.

y las lunas
maduras
que cayeron,
son esta podredumbre
que nos llega
de las atarjeas intelectuales.

Las imágenes de la ciudad, van de la exaltación
de su belleza moderna y la fuerza que trasmite,

hasta el elogio por la modernización, la internacio-
nalización y los sonidos propios de la metrópoli,
que son musicalidad para el poeta:

Oh ciudad toda tensa
de cables y de esfuerzos,
sonora toda
de motores y de alas.

(...)
Oh ciudad fuerte
y múltiple,
hecha toda de hierro y de acero.

      (...)
     Los muelles, las dársenas
      Las grúas.

          Y la fiebre sexual
          de las fábricas.
Vrbe:
          Escoltas de tranvías
          que recorren las calles subversivas.
          Los escaparates asaltan las aceras,
          y el sol, saquea las avenidas.
          Al margen de los días
          tarifados de postes telefónicos
          desfilan paisajes momentáneos
          por sistemas de tubos ascensores.

(...)
Oh ciudad internacional,
¿hacia qué remoto meridiano
cortó aquel trasatlántico?
Yo siento que se aleja todo.
Los crepúsculos ajados
flotan entre la mampostería del panorama.
Trenes espectrales que van
hacia allá
lejos, jadeantes de civilizaciones.

(...)
Oh ciudad
musical
hecha toda de ritmos mecánicos.

Segundo cantoSegundo cantoSegundo cantoSegundo cantoSegundo canto

Éste inicia con el paralelismo entre el espacio urba-
no y sus «espejismos interiores». En este canto se
ponen de manifiesto los recuerdos del autor. Por
otro lado, se captan dos circunstancias: la individual
y la colectiva. La ciudad se percibe con nostalgia y
melancolía, una ciudad de los adioses, donde resal-
tan los tonos amarillos y «el panorama muerto»:

Esta nueva profundidad del panorama
es una proyección hacia los espejismos interiores

(...)
Los paisajes vestidos de amarillo

Se durmieron detrás de los cristales
y la ciudad arrebatada,

se ha quedado temblando en los cordajes.
Los aplausos son aquella muralla.

(...)Anónimo, viñeta estridentista, c 1925. Grabado.Anónimo, viñeta estridentista, c 1925. Grabado.Anónimo, viñeta estridentista, c 1925. Grabado.Anónimo, viñeta estridentista, c 1925. Grabado.Anónimo, viñeta estridentista, c 1925. Grabado.
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Un pájaro de acero
ha emprorado su norte hacia una estrella.

El puerto:
lejanías incendiadas,

el humo de las fábricas.
Sobre los tendederos de la música

Se asolea su recuerdo.
Un adiós trasatlántico saltó desde la borda.

Los motores cantan
sobre el panorama muerto.

TTTTTercer cantoercer cantoercer cantoercer cantoercer canto

Aquí aparece la imagen de la urbe vespertina,
que nos lleva al término de jornada de los trabaja-

dores, una «pobre ciudad sindicalista», que se
edifica entre las consignas obreras:

La tarde, acribillada de ventanas
flota sobre los hilos del teléfono,

y entre los atravesaños
inversos de la hora
se cuelgan los adioses de las máquinas.
(...)
Oh la pobre ciudad sindicalista
andamiada
de hurras y de gritos.

Cuarto cantoCuarto cantoCuarto cantoCuarto cantoCuarto canto

Es a partir de este canto que el poema se vuelve
sombrío y pesimista. Sólo nos muestra el tiempo
en que vive la ciudad: día, crepúsculo y la entrada
de la noche. La noche que augura desdicha y nos
conduce al sufrido insomnio del poeta:

Entre los matorrales del silencio
la obscuridad lame la sangre del crepúsculo.

Las estrellas caídas,
son pájaros muertos
en el agua sin sueño

del espejo.

Quinto cantoQuinto cantoQuinto cantoQuinto cantoQuinto canto

La noche como símbolo de desgracia para la
ciudad. Sus calles desiertas, sonoras o silencio-

sas marcan el ritmo de la urbe devastada y su cie-
lo deshilachado.

Las hordas salvajes de la noche
se echaron sobre la ciudad amedrentada.

La bahía
florecida,

de mástiles y lunas,
se derrama

sobre la partitura
ingenua de sus manos,

y el grito, lejano
de un vapor,

hacia los mares nórdicos:
(...)

Bajo los hachazos del silencio
las arquitecturas de hierro se devastan.

Hay oleadas de sangre y nubarrones de odio.
(...)

Las calles
sonoras y desiertas,
son ríos de sombra
que van a dar al mar,

y el cielo, deshilachado,
es la nueva bandera,

que flamea,
sobre la ciudad.

Schneider comenta sobre Vrbe: «No es exclusi-
vamente un alegato político. Detrás del panorama
revolucionario se destaca una estética de la ciu-
dad, que en última instancia conforma la expresión

88888 L L L L Luis Mario Schneideruis Mario Schneideruis Mario Schneideruis Mario Schneideruis Mario Schneider, , , , , El estridentismo. México 1921-El estridentismo. México 1921-El estridentismo. México 1921-El estridentismo. México 1921-El estridentismo. México 1921-
1927,1927,1927,1927,1927, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas,
México, 1985. p. 22.México, 1985. p. 22.México, 1985. p. 22.México, 1985. p. 22.México, 1985. p. 22.
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poética de la obra y la concepción de imágenes de
carácter futurista».8

El tiempo de la metrópoliEl tiempo de la metrópoliEl tiempo de la metrópoliEl tiempo de la metrópoliEl tiempo de la metrópoli

La ciudad que percibimos en Vrbe cambia a lo largo
del poema; el tiempo en la metrópoli: mañana,
medio día, tarde, crepúsculo y noche. El universo
individual y colectivo de Maples Arce está presen-
te; la incertidumbre del rumbo personal y comuni-
tario. Miramos a varios de los personajes cotidia-
nos: obreros, diputados, mujeres añoradas y el
autor. La capital mexicana, su paisaje, arquitectura
y efervescencia política mezclada con los recuer-
dos, temores y nostalgias del poeta.

Una de las características del poema que nos
ocupa, es la riqueza de imágenes que nos ofrece,
así como las emociones que trasmite. Imágenes y
emociones sinuosas que van de las marchas obre-
ras a la mujer amada; de la ciudad al insomnio; de
la exaltación a la incertidumbre; de la violencia a la
ternura. Maples Arce logra utilizar  un lenguaje dis-
tinto «enriquecido con elementos de la vida, que
contenían las palpitaciones del mundo moderno».9

En el caso de Vrbe, la belleza de la ciudad se ve
representada desde diferentes perspectivas: des-
de el valor estético de las imágenes que nos per-
miten atisbar en la metrópoli y su sentido vital,
hasta percibir lo que el espacio urbano y sus cir-
cunstancias producen en quienes lo habitan. El
poema mezcla diferentes aspectos de la vida ur-
bana: lo público, lo privado; lo superficial y lo ínti-
mo; expuesto a través de la sucesión de cuadros,
como una película que no sólo recrea sino con-
mueve y sacude. Cinco cantos que se deslizan ante
la mirada del espectador, que imagina las escenas
en el cinematógrafo de la memoria

99999 Manuel Maples Arce,  Manuel Maples Arce,  Manuel Maples Arce,  Manuel Maples Arce,  Manuel Maples Arce, op. cit.,op. cit.,op. cit.,op. cit.,op. cit., pp pp pp pp pp. . . . . 125-126.125-126.125-126.125-126.125-126.
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en busca del bien comúnen busca del bien comúnen busca del bien comúnen busca del bien comúnen busca del bien común

*Juan Tinoco Molina*Juan Tinoco Molina*Juan Tinoco Molina*Juan Tinoco Molina*Juan Tinoco Molina
**Miguel Ángel Castillejos Morales**Miguel Ángel Castillejos Morales**Miguel Ángel Castillejos Morales**Miguel Ángel Castillejos Morales**Miguel Ángel Castillejos Morales

l Instituto Politécnico Nacional, hoy por hoy
es una institución del Estado mexicano que
sigue construyendo acciones a favor de su

consolidación como la institución tecnológica más
importante en el contexto nacional; dentro del
marco internacional y mundial se destaca como
una de las instituciones educativas con mayor cre-
cimiento, lo cual se ve reflejado en la inclusión y la

definición de diversas acciones, como es el caso
de la acción tutorial.

Es importante mencionar y reconocer la
existencia de instituciones educativas públicas y
privadas que siempre han tenido como aliada la
acción tutorial, la cual contribuye a facilitar sus
propósitos educativos. En el IPN, esta actividad
siempre ha acompañado a nuestros docentes,
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ciertamente no en el esquema ni en la forma
institucional que hoy pretende el nuevo Modelo
Educativo; si bien es cierto que el IPN desde el año
2003 estableció la tutoría como estrategia
institucional, hoy podemos manifestar con gran
satisfacción los logros y avances que a ese respecto
se han convertido en valores muy significativos.

La construcción y el cumplimiento de
parámetros que tienen establecidos diversos
organismos acreditados como el caso del Consejo
Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la
Arquitectura de la Republica Mexicana, A. C.
(COMAEA) han venido a coadyuvar en la regulación
y formación estadística de esta importante
estrategia.

A partir del 1 de julio 2006, el plan de estudios
está consiguiendo poco a poco la vinculación de
acciones educativas, y éstas, promueven y motivan
funciones formales, para así impulsar el
establecimiento de metas más específicas sobre
la labor tutorial.

Entendiendo los procesos de acreditación como
actividad de mejora continua y de actualización
permanente, el programa de la carrera de
ingeniero arquitecto de la ESIA Tecamachalco,
procura ser congruente, consistentente y válido

socialmente; por ello, consideramos importante
mencionar el interés que se tiene en la comunidad
docente porque el perfil de ingreso de los alumnos
tenga la debida relevancia y se convierta
verdaderamente  en el instrumento, por medio del
cual el alumno interesado en ingresar y formarse en
esta área del conocimiento, dentro del Politécnico,
lo logre por medio del cumplimiento del perfil de
ingreso establecido y, con ello, obtenga empatía y
congruencia profesional, que reriere para terminar
la carrera de forma satisfactoria, de esta manera se
obtendrán los resultados institucionales deseados.

Aunado a la problemática anterior y señalando
la lejanía de nuestro centro escolar respecto a su
ubicación en la zona metropolitana, donde el 70%
de los alumnos realizan recorridos de dos y hasta
cuatro horas.

Por si fuera poco, dada la ubicación socio-
económica de la escuela, enclavada en una de las
zonas residenciales de mayor plusvalía del país,
representa que todos los servicios necesarios e
indispensables para un buen desarrollo de la
actividad escolar, cultural y social, sean de alto costo.
Por ejemplo, el transporte urbano, por el hecho
de estar en el Estado de México incrementa su
cuota al doble, pasando de 2.50 a 4.50 pesos. Los
restaurantes, cafeterías, papelerías de corte
transnacional, centros de copiado, ofrecen todas
sus mercancías a un costo poco accesible para el
estudiante.Con certeza sabemos que el 90 por
ciento de la población no puede pagar, disponer y
disfrutar de esos servicios; factores que
directamente promueven una baja empatía social
en los alumnos con el entorno, logrando con ello
una constante disminución en su autoestima
personal y profesional.

Entendiendo la tutoría como una acción que se
desprende de las políticas educativas actuales, en
las que está inmersa la educación superior, y con
el propósito de enfrentar de manera pronta e
inmediata la solución del problema de rendimiento
escolar, consideramos importante que nuestro
Instituto continue interesado en promover
acciones que ayuden a lograr el cumplimiento de
los fines y funciones educativas a través de la
promoción de acciones de corto y mediano plazo,
para que el docente nos permita desarrollar
esquemas de tutoría individualizada y
sistematizada, con el fin de acompañar al alumno
en toda su formación profesional.

El docente-tutor debe seguir en la ruta de la
capacitación y actualización en las diversas disciplinas
que se relacionan con esta actividad, el verdadero
desempeño de los estudiantes requiere de
auténticas acciones tutoriales, es ahí donde la
empatía entre ambos participantes se convierte en
el factor principal y determinante de este evento.

Por ello, es necesario seguir promoviendo a la
tutoría como una actividad  básica para la calidad
académica profesional y personal del alumno.

Los alumnos son los mejores catalizadores de nuestra actuación docente. DebemosLos alumnos son los mejores catalizadores de nuestra actuación docente. DebemosLos alumnos son los mejores catalizadores de nuestra actuación docente. DebemosLos alumnos son los mejores catalizadores de nuestra actuación docente. DebemosLos alumnos son los mejores catalizadores de nuestra actuación docente. Debemos
de aprender a interpretar su sensibilidad y sus necesidades.de aprender a interpretar su sensibilidad y sus necesidades.de aprender a interpretar su sensibilidad y sus necesidades.de aprender a interpretar su sensibilidad y sus necesidades.de aprender a interpretar su sensibilidad y sus necesidades.
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El docente-tutor debe reconocer en su justo
valor la actividad tutorial, si bien es cierto que las
becas y los programas de estímulo institucional la
reconocen con un valor cuantitativo, para el tutor
en su vocación como promotor del conocimiento,
ese aspecto debe de quedar en un segundo
término. Para lograr ésto, consideramos que es
muy importante que el Politécnico y cada escuela
promueva eventos en los que se reconozca y
exalte el trabajo y logros de cada docente-tutor y
por añadidura el Plan de Acción Tutorial.

La comunidad, en nuestro caso particular la ESIA
Tecamachalco, debe conocer y reconocer al personal
comprometido e involucrado en acciones de trabajo
colectivo que promueven la tutoría, ya que de esta
forma se origina el surgimiento de una nueva cultura,
y sustancialmente el estudiante mejora de manera
integral su desempeño académico, además de
renovar su espíritu como individuo.

Como integrante de esta gran comunidad
docente y como docentes–tutores, vemos la
imperiosa necesidad de rescatar la esencia y la
savia de la médula histórica del Instituto Politécnico
Nacional, mantener vivo ese espíritu de ayuda,
cohesión, solidaridad y trabajo en equipo, que
históricamente nos ha caracterizado como
institución educativa del Estado.

Valores y acciones que hoy por hoy deberán
incluirse para reforzar de manera integral todo el
trabajo, desempeño académico y tácticas que nos
permitan seguir encauzando al IPN por el sendero
de la superación y el progreso.

Una de las ventajas de contar con un programa
acreditado, es que nos posiciona en el campo de la
enseñanza de la Arquitectura y en el contexto
nacional en una circunstancia conveniente, por tal
motivo, debemos de abrir nuestras puertas para que
se nos permita revisar, analizar y evaluar otras
versiones y programas tutoriales exitosos.

Hay programas tutoriales, por decirlo de manera
coloquial, que le han pegado duro al porcentaje
de reprobación y de deserción; los historiales
estadísticos se han convertido en verdaderos
instrumentos en la toma de decisiones.

La ESIA Tecamachalco, de manera histórica
cuenta con un dato que no nos enorgullece, el
área de conocimiento de las estructuras, por años
es el sector que puntea los mayores índices de
alumnos reprobados. Se ha dado el caso en varias
ocasiones y en ambos turnos, que diversos
grupos han llegado a tener hasta un 95 por ciento
de los alumnos reprobados. Evidentemente
surgen las interrogantes: ¿quiénes son los
responsables?, ¿el profesor, el alumno, el
programa, la infraestructura, el horario?

La materia de estructuras se imparte en el 100
por ciento de las escuelas de arquitectura del país,
y aunque el fenómeno es semejante, éste tiene
tratamientos diferentes, por ello consideramos
que la tutoría no sólo se le debe interpretar como

sesiones de espiritualidad moral y de temas
amorosos, entre el tutor y su (s) alumno (s),
también la actividad debe ser considerada por la
parte académica como un poderoso instrumento
de retroalimentación en favor del programa
académico.

El seguimiento estadístico de un programa de
tutorías, es un instrumento vital; l levar la
supervisión con un carácter profesional y
académico, puede convertirse en una estrategia
importante para la toma de decisiones y con ello
atacar a los enemigos del buen desempeño
académico.

De estas observaciones e investigaciones se
desprende, la urgente necesidad de llevar
acciones de retroalimentación, autoevaluación y
evaluación de nuestros métodos y sistemas de
enseñanza.

La empatía entre el docente-tutor y el alumno
es el mayor y más poderosos precepto que se
debe cuidar de esa relación, es ahí donde surgen
los puntos finos del proceso de aprendizaje, ahí
emergen de manera simple las estrategias que se
deben de convertir en los puntos de conversación
y análisis en las mesas de las academias.

Los alumnos son los mejores catalizadores de
nuestra actuación docente. Debemos de aprender
a interpretar su sensibilidad y sus necesidades;
con empatía podemos lograr acciones
trascendentales de cambio y  mejora en el
quehacer docente, con el único propósito: ser
mejores como institución de enseñanza de la
Ingeniería y Arquitectura y dar cumplimiento con
ética y profesionalismo a nuestro lema «La Técnica
al Servicio de la Patria»

Es urgente incorporar acciones de retroalimentación, autoevaluación y evaluación deEs urgente incorporar acciones de retroalimentación, autoevaluación y evaluación deEs urgente incorporar acciones de retroalimentación, autoevaluación y evaluación deEs urgente incorporar acciones de retroalimentación, autoevaluación y evaluación deEs urgente incorporar acciones de retroalimentación, autoevaluación y evaluación de
nuestros métodos y sistemas de enseñanza.nuestros métodos y sistemas de enseñanza.nuestros métodos y sistemas de enseñanza.nuestros métodos y sistemas de enseñanza.nuestros métodos y sistemas de enseñanza.
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e llevó a cabo el XIV concurso de composición
arquitectónica para alumnos de 7º semestre.
Buscando estar inmersos en el medio arqui-

tectónico actual, retomamos el tema del 9º concur-
so internacional de la revista Arquine como ejercicio
compositivo. Los alumnos realizaron propuestas so-
bre un Centro Infográfico Metropolitano que se ubi-
caría en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco,
con una superficie de 450m2. El tema presentó una
problemática singular, debido a la inserción del edifi-
cio en la complicada trama cultural existente, donde
se conjugan ámbitos prehispánicos, coloniales y
modernos, por esta razón, el nivel de propuesta con-
ceptual se torno en elemento principal.

La unidad Nonoalco, obra de Mario Pani,
representó, para varias generaciones de arquitectos
y críticos mexicanos, un «crimen de la modernidad»,
sin embargo, este conjunto habitacional, es la utopía
del movimiento moderno hecha realidad, el sueño
construido que apuntaba Le Corbusier en el Plan
Voisin (1925), donde propugnaba una tabula rasa
radical en la ribera derecha de París como única
solución al hacinamiento urbano.

Consideramos que es importante reforzar en
los alumnos, elementos teóricos necesarios para
enfrentar esta clase de retos; la comisión de
planes y programas de estudio tiene la
oportunidad de corregir el hecho de que las
clases de teoría se imparten hasta los últimos
semestres de la carrera; además, tiene el reto de
actualizar sus programas de acuerdo con las
características de la arquitectura contemporánea.
En tanto, los profesores de composición
debemos actualizar nuestros conocimientos para
no quedar al margen de lo que es la práctica
actual. Así todos tenemos oportunidades para
aprovechar, porque el tiempo nos alcanza.

En esta ocasión participaron 55 proyectos, con
lo cual, se puso de manifiesto la importancia de
este evento como catalizador de las inquietudes
de los jóvenes, los cuales se expresan en las
propuestas arquitectónicas y de presentación de
sus trabajos, lo cual muestra un buen nivel gráfico,
aun con las limitaciones de desarrollo técnico-
digitales que se observan, he aquí el desafío para
la academia de expresión gráfica.

El Centro Infográfico Metropolitano contempla
archivo y exposición permanente de las distintas
expresiones gráficas del territorio urbano de la Ciudad
de México, que van desde los códices prehispánicos,
los planos de la ciudad colonial, porfiriana,
revolucionaria, moderna y contemporánea, hasta los
planos del metro, gráficas de las áreas sísmicas,
mapas de uso y tiempo del transporte urbano, de las
infraestructuras de agua, drenaje y del parcelario.

Este inmueble está integrado con una sala de
exposición permanente con una extensión de 150
m2 a triple altura (donde se puedan colgar distintos
soportes de mapas, planos convencionales,
facsímiles de códices, computadoras, hologramas,
diapositivas, etcétera. Además de áreas para
archivos 150 m2, oficinas 75 m2, baños 25 m2 y una
bodega para obras y talleres de mantenimiento
con 50 m2.

 El jurado estuvo integrado por los profesores:
Víctor Molina Álvarez, Manuel Galván Espinoza,
Carlos Cisneros Araujo, Alejandro Olvera Pérez y
José Cabello Becerril. Ellos evaluaron el esquema
compositivo, la relación con el entorno, la solución
constructiva y la presentación

Concurso de composición arquitectónicaConcurso de composición arquitectónicaConcurso de composición arquitectónicaConcurso de composición arquitectónicaConcurso de composición arquitectónica
TTTTTeodoro Hernández Brito*eodoro Hernández Brito*eodoro Hernández Brito*eodoro Hernández Brito*eodoro Hernández Brito*

Mario Martínez VMario Martínez VMario Martínez VMario Martínez VMario Martínez Valdez**aldez**aldez**aldez**aldez**

Centro Infográfico MetropolitanoCentro Infográfico MetropolitanoCentro Infográfico MetropolitanoCentro Infográfico MetropolitanoCentro Infográfico Metropolitano

*Ingeniero arquitecto,*Ingeniero arquitecto,*Ingeniero arquitecto,*Ingeniero arquitecto,*Ingeniero arquitecto,
profesor de la ESIAprofesor de la ESIAprofesor de la ESIAprofesor de la ESIAprofesor de la ESIA
TTTTTecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.
**********Ingeniero arquitecto,Ingeniero arquitecto,Ingeniero arquitecto,Ingeniero arquitecto,Ingeniero arquitecto,
profesor de la ESIAprofesor de la ESIAprofesor de la ESIAprofesor de la ESIAprofesor de la ESIA
TTTTTecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.
arkimar87@aol.comarkimar87@aol.comarkimar87@aol.comarkimar87@aol.comarkimar87@aol.com
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Primer LugarPrimer LugarPrimer LugarPrimer LugarPrimer Lugar

Mario Bautista Santiago
Christian Ramiro Clavería Lezama
Jorge Alberto Flores Valencia
Luis Ricardo García Sandoval
Asesor: Ing Ing Ing Ing Ing. Arq. T. Arq. T. Arq. T. Arq. T. Arq. Teodoro Hernández Britoeodoro Hernández Britoeodoro Hernández Britoeodoro Hernández Britoeodoro Hernández Brito

Segundo LugarSegundo LugarSegundo LugarSegundo LugarSegundo Lugar

Abril Tovar Méndez
Roberto Silva Martínez
Luis Arana Lira
Asesor: Ing Ing Ing Ing Ing. Arq. Mario Martínez V. Arq. Mario Martínez V. Arq. Mario Martínez V. Arq. Mario Martínez V. Arq. Mario Martínez Valdezaldezaldezaldezaldez

TTTTTercer lugarercer lugarercer lugarercer lugarercer lugar

Julia Miranda Flores.
Verónica Claudia Moreno Pérez.
Raymundo Arista Narciso
Javier Benítez Patiño
Jesús Lascano Roldan
Carlos Rodríguez Temoxtle.
Asesor: Ing. Arq. Eduardo Nava Cerda Ing. Arq. Eduardo Nava Cerda Ing. Arq. Eduardo Nava Cerda Ing. Arq. Eduardo Nava Cerda Ing. Arq. Eduardo Nava Cerda

TTTTTeodoro Hernández Brito (asesor del equipo ganador), Jorge Flores, Christian Clavería,eodoro Hernández Brito (asesor del equipo ganador), Jorge Flores, Christian Clavería,eodoro Hernández Brito (asesor del equipo ganador), Jorge Flores, Christian Clavería,eodoro Hernández Brito (asesor del equipo ganador), Jorge Flores, Christian Clavería,eodoro Hernández Brito (asesor del equipo ganador), Jorge Flores, Christian Clavería,
Mario Bautista y Luis García.Mario Bautista y Luis García.Mario Bautista y Luis García.Mario Bautista y Luis García.Mario Bautista y Luis García.

PPPPProyecto ganadorroyecto ganadorroyecto ganadorroyecto ganadorroyecto ganador.....
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El tutor nos escucha El tutor nos escucha El tutor nos escucha El tutor nos escucha El tutor nos escucha yyyyy, dependiendo de la situación que nos aqueja, nos hace reflexionar, dependiendo de la situación que nos aqueja, nos hace reflexionar, dependiendo de la situación que nos aqueja, nos hace reflexionar, dependiendo de la situación que nos aqueja, nos hace reflexionar, dependiendo de la situación que nos aqueja, nos hace reflexionar.....

Derecho y responsabilidad compartidaDerecho y responsabilidad compartidaDerecho y responsabilidad compartidaDerecho y responsabilidad compartidaDerecho y responsabilidad compartida

TTTTTutores que acompañan e instruyenutores que acompañan e instruyenutores que acompañan e instruyenutores que acompañan e instruyenutores que acompañan e instruyen
Fabián Saavedra García*Fabián Saavedra García*Fabián Saavedra García*Fabián Saavedra García*Fabián Saavedra García*

*****Alumno de la ESIAAlumno de la ESIAAlumno de la ESIAAlumno de la ESIAAlumno de la ESIA
TTTTTecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.ecamachalco.

l Programa Institucional de Tutorías (PIT) del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) viene a
curar, o por lo menos a alivianar un poco,

todos los problemas que nos aquejan como alum-
nos. Hoy, muchos contamos con una persona que
por lo menos nos escucha, que nos acompaña o
nos canaliza hacia la persona adecuada para que
nos diga lo que se puede hacer o no ante proble-
mas que muchas veces sentimos como una lápi-
da sobre nosotros, y que con una buena orienta-
ción nos damos cuenta que no es grave, que la
solución puede ser tan fácil con tan sólo exponer
el problema.

La importancia de las tutorías radica en que
genera apoyo académico, psicológico y, sobre
todo, el apoyo personal que, cuando no se atiende
a tiempo, nos ahoga por ser de índole familiar o

sexual, y que en la mayoría de los casos nos lleva
a la disminución de las facultades mentales y que
también repercute en la salud; todo esto nos
impide desarrollarnos libremente en nuestro
proceso académico.

Dicho de esta manera, parecería que el tutor
nos resuelve todo, que con sólo platicarle nuestros
problemas, él todo nos lo resuelve
automáticamente. No es así, el tutor nos escucha
y, dependiendo de la situación que nos aqueja, nos
hace reflexionar, nos propone, gracias a su
experiencia, una gama de caminos ya sea para
corregir nuestro error o para encontrar una probable
solución. Cuando la situación es de índole
académica nos canaliza con quienes nos pueden
brindar ese apoyo, si es mental o familiar nos
consigue cita con una psicóloga. También sucede
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que cuando la cuestión es de salud nos sugiere una
visita al consultorio médico de nuestro plantel.

En nuestra escuela ya existe un grupo de
psicólogas que atienden a jóvenes que tienen
problemas severos, ya sean académicos, de salud,
y que por no saber darle solución a tiempo los lleva
a tener un comportamiento de aislamiento o
extraño. Afortunadamente, el programa de tutorías
en la ESIA Tecamachalco es liderado por un grupo
de profesores responsables. Además que los
maestros tutores se preocupan cada día por ser
mejores frente al alumno, se preparan tomando
cursos que tienen que ver con las asignaturas que
imparten o con respecto a las tutorías, lo cual se
agradece, pues la intención del programa de
tutorías es que por un lado seamos mejores
alumnos y por el otro que los maestros estén más
preparados en todos los ámbitos.

  Creo que la tutoría es un derecho que tenemos
los alumnos del IPN, y que en la medida en la que
nos demos cuenta de su importancia, crecerá el
nivel de educación que merecemos los que
formamos el futuro de este país. ¡Escúchenos
maestros!, también nosotros, con toda la
inexperiencia que nos caracteriza, podemos lograr
el cambio que nuestra institución merece, no nos
vean como un problema, sino como un
complemento, como un motivo de su estancia en
la escuela; no dudamos de su capacidad en cuanto
a conocimientos, eso se da por hecho, lo que falta
es que nos permitan conocer al ser humano,
conocer a otras personas que tienen las mismas o
parecidas ambiciones a las que ustedes tuvieron
a nuestra edad. Con mucho agrado me doy cuenta
del crecimiento del Programa Institucional de
Tutorías porque nos están dando la posibilidad de
expresarnos frente a ustedes, sin miedo a nada.
Ojalá que los maestros que no están haciendo su
labor de tutores, ahora lo hagan, porque hay
muchos jóvenes que quieren ser atendidos, otros
que pueden ser rescatados de la reprobación o
del abandono de la carrera; los que no buscan el
apoyo de un tutor, o bien, es porque no saben que
existe, o porque se consideran autosuficientes.

La diferencia entreLa diferencia entreLa diferencia entreLa diferencia entreLa diferencia entre
tener o no tutortener o no tutortener o no tutortener o no tutortener o no tutor

El tener tutor me permite entender que los maes-
tros se pueden equivocar pero que saben rectifi-
car, no tener tutor me hace creer que todos los
maestros son intransigentes, que su dureza se debe
a que temen que se demuestre su incapacidad o
que el joven llegue a ser mejor que ellos. El tener
tutor hace sentirnos acompañados durante la es-
tancia escolar, contar con un amigo que me hace
crecer con sus experiencias, que me dedica por lo
menos un poco de su tiempo, pero que para mí es
mucho, por todo lo que de él aprendo. El contar

con un tutor no significa que tome el papel de
alguno de los padres, no es lo que queremos, pues
de antemano sabemos que con intención o sin
ella, con razón o no, muchas veces el padre o la
madre son quienes están cuestionando nuestra
formación. Es por eso que el tutor viene a formar
parte necesaria de nuestra salvación, rompe con
una cadena de errores que a veces son producto
de la falta de comunicación en nuestros hogares;
en una palabra, se necesita un apoyo de amigo, y
si es muy pretencioso de nuestra parte, con tan sólo
saber que hay un ser humano que nos escucha.

Los verdaderos alumnos, considero, somos los
que llegamos a esta institución porque pretendemos
lograr el éxito en la vida, porque queremos, muchos
de nosotros, formar parte del progreso de nuestro
país, queremos servir a la humanidad y porque
sabemos que estamos en manos de gente
preparada, que ve su labor de docente como una
misión y no solamente como un medio de
subsistencia, tutor que luchó bastante para llegar a
tener una carrera, al igual que nosotros lo
pretendemos, que ve el aula como un espacio para
trascender y no como una trinchera donde se
enfrenta a un grupo que ve como enemigo.

 Las tutorías nos dan la oportunidad de lograr el
binomio perfecto. El PIT es perfectible, no es
solamente para quien anda mal académicamente
o teme perder una beca, también sirve para colocar
a cada maestro en su justa dimensión, lo cual
ayudará significativamente a todos y a cada uno
de los actores a cambiar para bien, si no se quiere
ser rebasado, además, es un programa que eleva
a la tutoría al nivel de la mejor estrategia para
mejorar la calidad de la educación.

En la ESIA Tecamachalco se ve con agrado un
mayor movimiento referente a la labor tutorial, si
antes nos rehusábamos a tener tutor, ahora lo
empezamos a exigir. Los maestros atienden con más
agrado a sus alumnos, ya se escucha en los pasillos
a los profesores interesarse en sus tutorados.

Otra figura que está empezando a participar es
la de alumnos asesores, son aquellos que están
cursando los últimos semestres de la carrera,
cuentan con beca PRONABE y, sobre todo, tienen
el dominio de alguna asignatura, la cual imparte
como apoyo a los alumnos que tienen dictamen o
que deben algunas materias, y que muchas de las
veces no han podido.

Manifiesto con agrado que la tutoría
personalizada nos brinda la oportunidad de crecer
en nuestra formación profesional de manera
integral, y que sólo faltan unirse maestros que aún
no responden al l lamado de todos quines
participamos en el PIT, pero, sobre todo, que no
les responden a quienes con su silencio requieren
ser atendidos, porque todavía no forman parte de
este grandioso programa
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e llevó a cabo en la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Te-
camachalco, el curso-taller «Hábitat Susten-
table» impartido por Johan van Lengen, au-

tor del Manual del arquitecto descalzo, y por su hijo
Peter van Lengen. El curso, registrado en la Direc-
ción de Educación Superior de la Secretaria Acadé-
mica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue
bastante concurrido, ya que un promedio de 40
profesores y alumnos asistieron cada día de 8:00 a
16:00 horas.

El arquitecto Van Lengen, de nacionalidad
holandesa, es egresado de la Universidad de
Toronto, Canadá y de la Universidad de Oregón,
EUA. Al final de la década de los setentas trabajó
en México en la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL-ONU) con Eduardo Neira y en la
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas (SAHOP) con el doctor Francisco Aceves
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco del IPN. A partir
de 1987 fundó el centro TIBA cerca de Río de
Janeiro en Brasil, el centro de Tecnologías Intuitivas
de Bio-Arquitectura, en donde se imparten cursos
como el que se realizó en la ESIA Tecamachalco,
coordinados por Peter van Lengen.     TIBA es un lugar
de encuentros, fundado por Rose y Johan van
Lengen para «difundir un conocimiento más
profundo de cómo interpretamos nuestro medio
ambiente y la realización de una conciencia
ambiental más plena».

El centro de Tecnologías Intuitivas de Bio-
Arquitectura divulga una arquitectura y procesos de

Curso-taller: "Hábitat sustentable Curso-taller: "Hábitat sustentable Curso-taller: "Hábitat sustentable Curso-taller: "Hábitat sustentable Curso-taller: "Hábitat sustentable """""
Joel Audefroy*Joel Audefroy*Joel Audefroy*Joel Audefroy*Joel Audefroy*

* Profesor-investigador de la Sección de Es-* Profesor-investigador de la Sección de Es-* Profesor-investigador de la Sección de Es-* Profesor-investigador de la Sección de Es-* Profesor-investigador de la Sección de Es-
tudios de Posgrado e Investigación de la ESIAtudios de Posgrado e Investigación de la ESIAtudios de Posgrado e Investigación de la ESIAtudios de Posgrado e Investigación de la ESIAtudios de Posgrado e Investigación de la ESIA
Unidad TUnidad TUnidad TUnidad TUnidad Tecamachalco. Coordinador del cur-ecamachalco. Coordinador del cur-ecamachalco. Coordinador del cur-ecamachalco. Coordinador del cur-ecamachalco. Coordinador del cur-
so-taller «Hábitat sustentable»so-taller «Hábitat sustentable»so-taller «Hábitat sustentable»so-taller «Hábitat sustentable»so-taller «Hábitat sustentable»PPPPPruebas de tierra para el adobe. Fruebas de tierra para el adobe. Fruebas de tierra para el adobe. Fruebas de tierra para el adobe. Fruebas de tierra para el adobe. Fotografías: Joel Audefroyotografías: Joel Audefroyotografías: Joel Audefroyotografías: Joel Audefroyotografías: Joel Audefroy.....

Arquitectura integrada con el medio ambiente
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construcción más integrados con el medio ambiente.
Se busca una arquitectura de cero impactos sobre el
medio ambiente, por medio de la utilización de la
tierra y del bambú, así como de otras ecotécnicas.

El curso se desarrolló considerando a la vez teoría y
práctica por medio de ejercicios. Las temáticas llevadas
a cabo en la escuela fueron:

 Agua y saneamiento: diseño
   de un sanitario seco (basón)

 El bambú en la construcción
 La fabricación del adobe
 La casa sana y sustentable
 Los procesos de creatividad

    (alfa)
 La fabricación de techos vivos.

En apoyo al curso, varios maestros de la ESIA,
ESIME y UNAM presentaron temas ligados al
medio ambiente, tales como el agua, las
edificaciones sustentables, la arquitectura térmica
y las energías renovables. El curso-taller
internacional fue una oportunidad para la ESIA
Tecamachalco, pues logró sensibilizar tanto a los
maestros como a los alumnos en el tema de la
arquitectura y del medio ambiente.

El centro TIBA está abierto a alumnos y
profesores que desean capacitarse más en la
arquitectura intuitiva. Para mayor información
consultar la siguiente página web: http://
www.tibarose.com/esp/home.html

Mezcla del adobe para los estudiante.Mezcla del adobe para los estudiante.Mezcla del adobe para los estudiante.Mezcla del adobe para los estudiante.Mezcla del adobe para los estudiante.

Ejercicio de estructura para el bambú.Ejercicio de estructura para el bambú.Ejercicio de estructura para el bambú.Ejercicio de estructura para el bambú.Ejercicio de estructura para el bambú.
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México, arquitectura y pirateríaMéxico, arquitectura y pirateríaMéxico, arquitectura y pirateríaMéxico, arquitectura y pirateríaMéxico, arquitectura y piratería
Jesús Anguiano González*Jesús Anguiano González*Jesús Anguiano González*Jesús Anguiano González*Jesús Anguiano González*

rquitectura, cultura, arte y economía, son algunos de
los puntos que toman un papel muy importante den-
tro de la problemática de la piratería en la arquitectu-

ra mexicana. Arquitectos como Michel Rojkind (Rojkind Ar-
quitectos), Julio Amescua (AT103), Francisco Pardo (AT103),
Alejandro Hernández Gálvez, Juan Carral y el curador de arte
Edgardo Ganado, preocupados por este problema, hablan
sobre él.

La piratería de la arquitectura es «un juego de piedra,
papel y tijeras», donde los arquitectos mexicanos están al
pendiente de qué es lo que agrada a la gente para copiarlo,
sin cuestionarse el porqué de su existencia sino por ser la
construcción de «moda», sin darse cuenta que su aparición
fue por lo menos hace 20 años atrás, en el mejor de los
casos. Ya que copiar las obras de Luis Barragán y Ricardo
Legorreta, por mencionar algunos, se ha vuelto un hecho
diario. Pero, ¿por qué llegar a tal grado?

Uno de los factores más remarcados es la insuficiente
cultura que existe en el país, lo que permite que el nivel de
exigencia sea mínimo, y lo podemos apreciar no sólo en la
arquitectura, sino en todos los aspectos de nuestra vida
cotidiana; un ejemplo son los llamados «cantantes de

plástico» que simplemente usan
playback y venden discos como pan
caliente, lo mismo ocurre en la
arquitectura, se hace lo que se vende.
Si la cultura se incrementa, la
exigencia también lo hará, ya que
tendríamos la bases para hacer
juicios de lo que es correcto y lo que
no. Lo que permitiría eliminar ideas
que truncan a las nuestras en las
escuelas, ya que existiría un

* Alumno de la ESIA T* Alumno de la ESIA T* Alumno de la ESIA T* Alumno de la ESIA T* Alumno de la ESIA Tecamachalcoecamachalcoecamachalcoecamachalcoecamachalco
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panorama más amplio, no sólo para los alumnos,
sino también para los maestros, siempre estar al
pendiente de todas las construcciones nacionales
e internacionales. Escapar de la idea de que los
mejores materiales son el concreto, el acero y el
cristal, hacer a un lado por un momento lo
geométrico y utilizar trazos libres, dejar a un lado
«lo que yo digo es lo correcto» y mejor generar una
retroalimentación entre los involucrados en el
campo de la arquitectura y todas las ramas que
ésta implica.

La economía es otro de los factores que
generan la problemática de la piratería en la
arquitectura, debido a que algunos de los «nuevos
materiales» tienen un precio muy elevado, ya que
en el extranjero se pueden comprar a menos de la
mitad del costo nacional, esto aunado a que la
gente no los conoce o tienen rechazo hacia ellos,
su venta es escasa, y las personas que pueden
pagarlos prefieren terminar en «piedra, papel y
tijeras», el cliente juega un papel muy importante
en el resultado final de la construcción, ya que en
México nada impide que él pueda realizar cambios
a su edificio difamando el proyecto original,
«creando un buen colegio de arquitectos, donde
se pueda mostrar el proyecto y permita tener
derechos de autor en determinado momento, si
hay un cambio innecesario por parte del cliente a
la edificación, éste tendrá que sufrir las
consecuencias» dice Rojkind. Y es verdad, en
México no existe una autoridad para proteger al
arquitecto de su propio cliente, que quizá es la
parte más activa en el problema de la piratería. Un
ejemplo es trabajar para el gobierno ya que éste
convoca a concursos, que finalmente son ganados
por proyectos que no son los mejores ni siquiera
los más funcionales, sino en algunas ocasiones
los más económicos y que dejan mucho que
desear, pero que dan una idea vana del original, ya
que lo que se busca es un interés político y no
social. Buscan copiar ideas que funcionan y son
muy buenas en el país en que son concebidas,
pero que finalmente en México los resultados son
muy ambiguos y no logran llegar ni a los talones de
los originales, un ejemplo de ello es el Metrobús,
que es una copia, mal hecha, de una idea excelente
que se llevó a cabo en Colombia y Brasil.

No sólo encontrar un cliente adinerado
determina el fracaso de ideas innovadoras, sino
también los problemas que pueden venir desde
el despacho, ya que, ¿hasta qué punto un
despacho puede realizar un diseño de ensayo y
error?; para que una idea sea innovadora suele ir
de la mano con el tipo de posibilidades y sistema
de un despacho, ya que donde se realizan
proyectos innovadores regularmente trabajan
exhaustivamente en el diseño, y un buen número
de personas dedican tiempo y esfuerzo a los
proyectos, se realizan varias maquetas prueba
antes de que el diseño final salga del despacho

para enfrentarse al mundo. Este sistema significa
muchas horas hombre, demasiado material para
maquetas, bastantes impresiones, lo que se ve
reflejado en un alto costo de inversión del
despacho, obviamente sin la seguridad de que el
proyecto terminado sea el ganador, así que
invierten menos tiempo y realizan lo que se vende,
haciendo que las posibilidades de ganar sean
mayores, pero la innovación del diseño final sea
bastante deficiente.

Para lograr una arquitectura de buena calidad y
terminar con la piratería de la misma, debemos
enriquecer nuestra cultura, los inversionistas no
sólo deben ver por sus intereses, sino también
por los de todo el país, abrir el panorama a todas
las posibilidades de materiales constructivos, y una
ética por parte de los arquitectos para no hacer
proyectos por dinero, sino con la finalidad de
hacer lo correcto
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partir de este número queremos recono-
cer el desempeño profesional de los egre-
sados de la carrera de ingeniero arquitecto

del Instituto Politécnico Nacional. Profesionales
de la Arquitectura que a lo largo de más de siete
décadas han contribuido al desarrollo arquitectó-
nico, social y cultural de nuestro país.

Javier Villalobos Jaramillo (Guanajuato, 1941).
Arquitecto de la generación 1961-1965 de la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA)
del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Actualmente
es el Presidente en México del Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios (ICOMOS).

El arquitecto Villalobos Jaramillo también es
experto del Centro Regional de Construcciones
Escolares para América Latina (CONESCAL),
organismo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

Además de estudiar la
maestría en Restauración de
Monumentos en la UNAM, fue
becado por el gobierno de
España y por la OEA para
realizar estudios de posgrado
(1971-1975) sobre restauración
de monumentos y conjuntos
monumentales en Madrid.

Su labor profesional y
docente ha sido reconocida, en
2006, la UNAM le entregó
medalla de plata y diploma por
haber sido profesor de esta
casa de estudios durante 25
años. Ha sido profesor invitado
por distintas universidades de
México y diversos países
(Colombia, Ecuador, Polonia,

Italia, Brasil, Cuba, entre otros), para impartir
cursos y dar conferencias sobre la arquitectura
mexicana, su conservación y restauración.
También, recibió la condecoración «Jorge Tadeo
Lozano» en Cartagena, Colombia, por méritos
académicos.

En el ámbito gremial la participación de Villalobos
Jaramillo ha sido constante: Vicepresidente del
Colegio de Arquitectos de México durante dos
periodos y miembro de la Junta de Honor 2000-2003;
Presidente de la Sociedad de Arquitectos del Instituto
Politécnico Nacional (SAIPN); en la Federación de
Colegios de Arquitectos de la República Mexicana
fue responsable de promover los temas relacionados
con el Patrimonio Arquitectónico del país; Miembro
del Comité de Certificación de Arquitectos, Colegio
de Arquitectos de la Ciudad de México.

Villalobos Jaramillo ha desarrollado una
participación muy importante en el mundo cultural
de Hispanoamérica: fue el responsable de
coordinar la restauración, embalaje y traslados de
los objetos artísticos religiosos de propiedad
federal de participación para la exposición:
Esplendores de 30 siglos, que fue montada en
Nueva York, San Antonio, Los Ángeles y México.
Fue curador de la exposición Santiago en América,
en Santiago de Compostela, 1994; promotor de la
exposición de Luis Barragán en Madrid, España;
fungió como Presidente del jurado en la Bienal de
Quito 2002 en el tema de proyecto del Patrimonio.

En la XV Asamblea General de ICOMOS
efectuada en Xi’an, China en Octubre de 2005, fue
electo miembro del Comité Ejecutivo del
Organismo, el cual entre otras actividades analiza
y en su caso aprueba las solicitudes que los países
envían a la UNESCO para inscribir monumentos y
sitios en la lista de Patrimonio Mundial. Desde
2006 forma parte de la Academia Nacional de
Arquitectura

Presidente en México del ICOMOSPresidente en México del ICOMOSPresidente en México del ICOMOSPresidente en México del ICOMOSPresidente en México del ICOMOS
Javier VJavier VJavier VJavier VJavier Villalobos, egresado distinguidoillalobos, egresado distinguidoillalobos, egresado distinguidoillalobos, egresado distinguidoillalobos, egresado distinguido
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Javier Villalobos Jaramillo.Javier Villalobos Jaramillo.Javier Villalobos Jaramillo.Javier Villalobos Jaramillo.Javier Villalobos Jaramillo.
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roducción y uso del hidrógeno como
vector energético en la arquitectura" es
el nombre del proyecto con el que parti-

cipa Alejandro Ayala Garrido (México, 1972), egre-
sado de la ESIA Tecamachalco, como finalista del
concurso de Emprendedores Banespyme Orange
e Instituto de Empresa (IE) Business School de
España. El proyecto estudia y evalúa una nueva
forma de energía: el hidrógeno, para poder utlizar-
lo en los espacios habitables y que generen en
ellos la electricidad suficiente.

Ayala Garrido reconoce que esta tecnología no
es barata, pues aún está en fase de experimentación,
sin embargo, los beneficios medioambientales que
reditúa son muchos. Además, en el mediano plazo
se recupera la inversión y posteriormente la energía
resulta gratis, pues el espacio arquitectónico se
vuelve autosuficiente.

El joven arquitecto mexicano estudió la carrera
de ingeniero arquitecto en la ESIA Tecamachalco, se
tituló con la tesis intitulada: Club de Industriales del
Bajío en Celaya, Guanajuato. Un Proyecto
sustentable. Realizó el Doctorando en la Universidad
Politécnica de Catalunya. Actualmente se encuentra
en el desarrollo del proyecto de tesis para obtener el
grado, dicho trabajo lleva el nombre de: Ámbitos de
investigación en la energía y el medio ambiente en
la Arquitectura

Ayala Garrido trabaja en Barcelona, España en el
despacho Alonso-Balaguer y Arquitectes Associats
como auxiliar en la Dirección Técnica de Proyectos.

Uno de sus objetivos es contribuir al desarrollo
de elementos arquitectónicos que hagan de la
vivienda un espacio sostenible, su trabajo fue
seleccionado entre decenas de proyectos
presentados por investigadores de toda España.

Los logros alcanzados por Alejandro Ayala
Galindo son motivo de orgullo y satisfacción, pues
representa un gran estímulo para los alumnos y
profesores de nuestra escuela

Egresado de la ESIAEgresado de la ESIAEgresado de la ESIAEgresado de la ESIAEgresado de la ESIA T T T T Tecamachalco,ecamachalco,ecamachalco,ecamachalco,ecamachalco,
finalista en concurso internacionalfinalista en concurso internacionalfinalista en concurso internacionalfinalista en concurso internacionalfinalista en concurso internacional

esencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacioesencia y espacio

El joven arquitecto mexicano, egresado de la ESIA TEl joven arquitecto mexicano, egresado de la ESIA TEl joven arquitecto mexicano, egresado de la ESIA TEl joven arquitecto mexicano, egresado de la ESIA TEl joven arquitecto mexicano, egresado de la ESIA Tecamachalco,  trabaja en Barcelonaecamachalco,  trabaja en Barcelonaecamachalco,  trabaja en Barcelonaecamachalco,  trabaja en Barcelonaecamachalco,  trabaja en Barcelona
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ichard George Roberts Rogers, Barón de
Riverside, ganó el premio Pritzker 2007. El
arquitecto laureado nació el 23 de Julio de

1933 en Florencia, Italia de padres anglo-italianos.
Se formó en la Academia de la Asociación de Ar-
quitectos, en Londres, y en la Universidad de Yale.
Fue socio del «Grupo 4» de1963 a 1968. Hizo equi-
po con Renzo Piano para participar en el concurso
del Centro Pompidou, París, 1971. A partir de en-
tonces creó su propia firma. El aspecto de sus obras
refleja su pasión por la tecnología y el concepto de
edificio como máquina.

Es un entusiasta urbanista que enfoca sus
proyectos en vista a crear lugares para la gente. El
edificio Lloyds, en Londres, terminado en 1986,
fue proyectado buscando la máxima flexibilidad.
Es la construcción más importante de Rogers en
Gran Bretaña.

El presidente del Jurado del Premio Pritzker, Lord
Palumbo comentó: «A través de su distinguida
carrera de más de cuarenta años, Richard Rogers
ha perseguido en forma consistente las más altas
metas para la arquitectura. Los proyectos clave de
Rogers ya representan momentos que definen la
historia de la arquitectura contemporánea. El Centro
Georges Pompidou en París (1971-1977).
designado en sociedad junto a Renzo Piano,
revolucionó los espacios de museos,
transformando a los que serían en su momento
monumentos de elite en lugares populares de
intercambio social y cultural, tejidos dentro del
corazón de la ciudad.

Lloyd’s en la ciudad de Londres (1978-1986),
otro hito del diseño de finales del siglo XX,
estableció la fama y popularidad de Rogers como
un maestro no sólo de los grandes edificios
urbanos, sino de su propio sello de expresión
arquitectónica. Así como estos edificios y otros
proyectos subsecuentes, tales como la recientemente
completada y aclamada Terminal 4 del Aeropuerto de
Barajas en la ciudad de Madrid (1997 - 2005) demuestran
la interpretación única de la fascinación del Movimiento
Moderno "el edificio como una máquina", un interés en
la claridad arquitectónica y la transparencia, la
integración de espacios públicos y privados, y un
compromiso con los espacios de plantas flexibles
que responden a las demandas de usuarios en
constante cambio, son temas recurrentes en su
trabajo. La Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas ganó
el Premio Stirling en el año 2006.

El propósito del Premio Pritzker de Arquitectura
es el de honrar anualmente a un arquitecto en vida
cuyo trabajo edificado demuestre una combinación
de aquellas cualidades de talento, visión y
compromiso, las cuales han producido de forma
consistente y significante contribuciones a la
humanidad y a la edilicia constructiva a través del
arte de la arquitectura
Luis H. Meza OcañaLuis H. Meza OcañaLuis H. Meza OcañaLuis H. Meza OcañaLuis H. Meza Ocaña

Premio Pritzker 2007Premio Pritzker 2007Premio Pritzker 2007Premio Pritzker 2007Premio Pritzker 2007
ProyectosProyectosProyectosProyectosProyectos

1971-1977 Centro Georges Pompidou (con RenzoPiano), París, Francia.1971-1977 Centro Georges Pompidou (con RenzoPiano), París, Francia.1971-1977 Centro Georges Pompidou (con RenzoPiano), París, Francia.1971-1977 Centro Georges Pompidou (con RenzoPiano), París, Francia.1971-1977 Centro Georges Pompidou (con RenzoPiano), París, Francia.
1978-1986 Lloyd’s of London, Londres, Reino Unido.1978-1986 Lloyd’s of London, Londres, Reino Unido.1978-1986 Lloyd’s of London, Londres, Reino Unido.1978-1986 Lloyd’s of London, Londres, Reino Unido.1978-1986 Lloyd’s of London, Londres, Reino Unido.

1989-2008 T1989-2008 T1989-2008 T1989-2008 T1989-2008 Terminal 5, Heathrow Airport, Lerminal 5, Heathrow Airport, Lerminal 5, Heathrow Airport, Lerminal 5, Heathrow Airport, Lerminal 5, Heathrow Airport, Londres, Rondres, Rondres, Rondres, Rondres, Reino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.

1990-1994 Sede de Channel 4 T1990-1994 Sede de Channel 4 T1990-1994 Sede de Channel 4 T1990-1994 Sede de Channel 4 T1990-1994 Sede de Channel 4 Television, Lelevision, Lelevision, Lelevision, Lelevision, Londres, Rondres, Rondres, Rondres, Rondres, Reino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.

1992-1994 Plan General de Shanghai, China.1992-1994 Plan General de Shanghai, China.1992-1994 Plan General de Shanghai, China.1992-1994 Plan General de Shanghai, China.1992-1994 Plan General de Shanghai, China.

1992-1998 Palacio de Justicia de Burdeos, Francia.1992-1998 Palacio de Justicia de Burdeos, Francia.1992-1998 Palacio de Justicia de Burdeos, Francia.1992-1998 Palacio de Justicia de Burdeos, Francia.1992-1998 Palacio de Justicia de Burdeos, Francia.

1993-1999 Bodegas Protos, Peñafiel, España.1993-1999 Bodegas Protos, Peñafiel, España.1993-1999 Bodegas Protos, Peñafiel, España.1993-1999 Bodegas Protos, Peñafiel, España.1993-1999 Bodegas Protos, Peñafiel, España.

1993-2000 Lloyd’s R1993-2000 Lloyd’s R1993-2000 Lloyd’s R1993-2000 Lloyd’s R1993-2000 Lloyd’s Registeregisteregisteregisteregister, L, L, L, L, Londres, Rondres, Rondres, Rondres, Rondres, Reino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.

19951995199519951995  Plan General de Piana di Castello, Florencia, Italia. Plan General de Piana di Castello, Florencia, Italia. Plan General de Piana di Castello, Florencia, Italia. Plan General de Piana di Castello, Florencia, Italia. Plan General de Piana di Castello, Florencia, Italia.

1995-2003 Escuela P1995-2003 Escuela P1995-2003 Escuela P1995-2003 Escuela P1995-2003 Escuela Primaria Minami Yrimaria Minami Yrimaria Minami Yrimaria Minami Yrimaria Minami Yamashiro, Kioto, Japón.amashiro, Kioto, Japón.amashiro, Kioto, Japón.amashiro, Kioto, Japón.amashiro, Kioto, Japón.

1996-1999 1996-1999 1996-1999 1996-1999 1996-1999 Cúpula del Milenio (New Millennium Experience), Londres, Reino Unido.Cúpula del Milenio (New Millennium Experience), Londres, Reino Unido.Cúpula del Milenio (New Millennium Experience), Londres, Reino Unido.Cúpula del Milenio (New Millennium Experience), Londres, Reino Unido.Cúpula del Milenio (New Millennium Experience), Londres, Reino Unido.

1996-2000 Ashford Designer Retail Outlets, Ashford, Reino Unido.1996-2000 Ashford Designer Retail Outlets, Ashford, Reino Unido.1996-2000 Ashford Designer Retail Outlets, Ashford, Reino Unido.1996-2000 Ashford Designer Retail Outlets, Ashford, Reino Unido.1996-2000 Ashford Designer Retail Outlets, Ashford, Reino Unido.

1996-2002 Broadwick House, Londres, Reino Unido.1996-2002 Broadwick House, Londres, Reino Unido.1996-2002 Broadwick House, Londres, Reino Unido.1996-2002 Broadwick House, Londres, Reino Unido.1996-2002 Broadwick House, Londres, Reino Unido.

11111997-2005 Aeropuerto de Madrid Barajas (con Antonio Lamela), Madrid, España.997-2005 Aeropuerto de Madrid Barajas (con Antonio Lamela), Madrid, España.997-2005 Aeropuerto de Madrid Barajas (con Antonio Lamela), Madrid, España.997-2005 Aeropuerto de Madrid Barajas (con Antonio Lamela), Madrid, España.997-2005 Aeropuerto de Madrid Barajas (con Antonio Lamela), Madrid, España.

1998-2005 Palacio de Justicia de Amberes, Amberes, Bélgica.1998-2005 Palacio de Justicia de Amberes, Amberes, Bélgica.1998-2005 Palacio de Justicia de Amberes, Amberes, Bélgica.1998-2005 Palacio de Justicia de Amberes, Amberes, Bélgica.1998-2005 Palacio de Justicia de Amberes, Amberes, Bélgica.

1998-2005 Asamblea Nacional de Gales, Cardiff, Reino Unido.1998-2005 Asamblea Nacional de Gales, Cardiff, Reino Unido.1998-2005 Asamblea Nacional de Gales, Cardiff, Reino Unido.1998-2005 Asamblea Nacional de Gales, Cardiff, Reino Unido.1998-2005 Asamblea Nacional de Gales, Cardiff, Reino Unido.

1999-2004 Chiswick Park, Londres, Reino Unido.1999-2004 Chiswick Park, Londres, Reino Unido.1999-2004 Chiswick Park, Londres, Reino Unido.1999-2004 Chiswick Park, Londres, Reino Unido.1999-2004 Chiswick Park, Londres, Reino Unido.

1999-2004 Waterside, Londres, Reino Unido.1999-2004 Waterside, Londres, Reino Unido.1999-2004 Waterside, Londres, Reino Unido.1999-2004 Waterside, Londres, Reino Unido.1999-2004 Waterside, Londres, Reino Unido.

1999-2006 Hotel y Centro de Conferencias Hesperia, Barcelona, España.1999-2006 Hotel y Centro de Conferencias Hesperia, Barcelona, España.1999-2006 Hotel y Centro de Conferencias Hesperia, Barcelona, España.1999-2006 Hotel y Centro de Conferencias Hesperia, Barcelona, España.1999-2006 Hotel y Centro de Conferencias Hesperia, Barcelona, España.

2000-2005 Canary Wharf Riverside South, Londres,Reino Unido.2000-2005 Canary Wharf Riverside South, Londres,Reino Unido.2000-2005 Canary Wharf Riverside South, Londres,Reino Unido.2000-2005 Canary Wharf Riverside South, Londres,Reino Unido.2000-2005 Canary Wharf Riverside South, Londres,Reino Unido.

2000-2006 Las Arenas, Barcelona, España.2000-2006 Las Arenas, Barcelona, España.2000-2006 Las Arenas, Barcelona, España.2000-2006 Las Arenas, Barcelona, España.2000-2006 Las Arenas, Barcelona, España.

20012001200120012001 Edificio Grand Union, Londres, Reino Unido.Edificio Grand Union, Londres, Reino Unido.Edificio Grand Union, Londres, Reino Unido.Edificio Grand Union, Londres, Reino Unido.Edificio Grand Union, Londres, Reino Unido.

2001-2004 Arts Quarter2001-2004 Arts Quarter2001-2004 Arts Quarter2001-2004 Arts Quarter2001-2004 Arts Quarter, Chelmsford, R, Chelmsford, R, Chelmsford, R, Chelmsford, R, Chelmsford, Reino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.

2002-2004 Mossbourne Community Academy2002-2004 Mossbourne Community Academy2002-2004 Mossbourne Community Academy2002-2004 Mossbourne Community Academy2002-2004 Mossbourne Community Academy, L, L, L, L, Londres, Rondres, Rondres, Rondres, Rondres, Reino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.eino Unido.

2002-2005 Plan General de Convoys Wharf, Londres,Reino Unido.2002-2005 Plan General de Convoys Wharf, Londres,Reino Unido.2002-2005 Plan General de Convoys Wharf, Londres,Reino Unido.2002-2005 Plan General de Convoys Wharf, Londres,Reino Unido.2002-2005 Plan General de Convoys Wharf, Londres,Reino Unido.

2002-2005 Biblioteca de Birmingham, Birmingham, Reino Unido.2002-2005 Biblioteca de Birmingham, Birmingham, Reino Unido.2002-2005 Biblioteca de Birmingham, Birmingham, Reino Unido.2002-2005 Biblioteca de Birmingham, Birmingham, Reino Unido.2002-2005 Biblioteca de Birmingham, Birmingham, Reino Unido.

2002-2006 122 Leadenhall Street, Londres, Reino Unido.2002-2006 122 Leadenhall Street, Londres, Reino Unido.2002-2006 122 Leadenhall Street, Londres, Reino Unido.2002-2006 122 Leadenhall Street, Londres, Reino Unido.2002-2006 122 Leadenhall Street, Londres, Reino Unido.

2003-2005 Woolston Shipyard, Southampton, Reino Unido.2003-2005 Woolston Shipyard, Southampton, Reino Unido.2003-2005 Woolston Shipyard, Southampton, Reino Unido.2003-2005 Woolston Shipyard, Southampton, Reino Unido.2003-2005 Woolston Shipyard, Southampton, Reino Unido.

PremiosPremiosPremiosPremiosPremios
1985 Medalla de Oro Royal Institute of British Architects (RIBA).1985 Medalla de Oro Royal Institute of British Architects (RIBA).1985 Medalla de Oro Royal Institute of British Architects (RIBA).1985 Medalla de Oro Royal Institute of British Architects (RIBA).1985 Medalla de Oro Royal Institute of British Architects (RIBA).

1999 Medalla Thomas Jefferson Memorial Foundation.1999 Medalla Thomas Jefferson Memorial Foundation.1999 Medalla Thomas Jefferson Memorial Foundation.1999 Medalla Thomas Jefferson Memorial Foundation.1999 Medalla Thomas Jefferson Memorial Foundation.

2000 Praemium Imperiale.2000 Praemium Imperiale.2000 Praemium Imperiale.2000 Praemium Imperiale.2000 Praemium Imperiale.

2007 Pritzker Architecture Prize.2007 Pritzker Architecture Prize.2007 Pritzker Architecture Prize.2007 Pritzker Architecture Prize.2007 Pritzker Architecture Prize.

wwwwwwwwwwwwwww.pritzk.pritzk.pritzk.pritzk.pritzkerprize.comerprize.comerprize.comerprize.comerprize.com
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