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EPISTEMOLOGÍA DEL ARTE URBANO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Abordar la problemática del arte urbano de5de un punto de vl,;ta teórico-epi,;temológico. e5 una 

tarea compleja ya que nos remite a un conjunto de con,;tructos teórico,; formale,; que e,; 

necesario aclarar. ya que involucra objetos de e,;tudios e,;pecíficos de diferentes di,;ciplinas y 

áreas del conocimiento. que por su carácter ,;e encuentran al5ladas entre si. por tanto. para lo,; 

motivos de la te,;is que no,; ocupa. la,; disciplina,; que má,; se Interrelacionan ,;on: la 

Epi,;temoiogía. la E,;tética. la Arquitectura. el Urbani,;mo. la Cultura y las identidade,; Sociales. 

Toda,; ellas de alguna manera integran un conocimiento y una po,;ición ,;obre lo que e,; el arte en 

general y e5pecíficamente lo que e,; el arte urbano. 

El arte en general e,; un medio e,;pecifico del conocimiento humano. tanto por ,;u forma como por 

su objeto. Plantear el concepto de arte como una forma de conocimiento humano. nos permite 

desligarlo. en un primer momento de su naturaleza ideológica. Y de la po,;lble Interpretación del 

concepto como una ,;imple manife,;taci6n de la Idea. tal como aparece en Hegel.' 

Alguno,; autores como F/,;cher Burov. definen el arte como una forma específica de la vida 

humana reflejada. E,;ta definición no,; reduce el marco de interpretación general que le podemos 

dar al propio concepto y a ,;u objeto. ya que depende má,; de la,; condiciones supere5tructurales 

que de la actividad propia de lo,; hombre!>. E,; decir. el arte no ,;olo expre,;a o refleja al hombre. lo 

hace pre,;ente. E,;to nos lleva a un problema mayor. ya que la pre5encia de lo humano no es 

exclusiva de lo,; producto,; artísticos o de cierta tendencia artÍ5tica. De donde ,;e concluye que: 

-el hombre e,; el objeto especifico del arte. aunque no ,;ea 5iempre el objeto de la repre,;entación 

artÍ5tica. Lo,; objeto!> humano,; representado,; artÍ5ticamente no son pura y ,;implemente 

objetos repre5entado,;. ,;ino que aparecen en cierta relación con el hombre; e5 decir. 

·Adolfo 5.ánchez. \~ázquez.: -Las ideae. estéticas de Marx-. Edit:-orial ERA. México 1980. P.3g . .31. a la 34. 



moe.t;rándonoe. no lo que son en e.í, sino lo que son para el hombre, o e.ea, humanizados. El objeto 

repree.ent;ado ee. port;ador de una significación social. de un mundo humano. Por t;ant;o, al reflejar 

la realidad objet;iva el art;ie.t;a nos adent;ra en la realidad humana."º 

Ee.t;a definición cone.t;it;uye una unidad indisoluble ent;re el ser del hombre y el art;e. Por lo que el 

cuee.t;ionarnoe. acerca de la exie.t;encia del art;e, de sus posibilidades de conocimient;o y de e.u 

cont;ext;o cit;adino, nos permit;e det;erminar loe. hechos comunes e.ocialment;e compart;idos, al ser 

manifee.t;acionee. del sujet;o social, que ee. el hombre. 

Ee.pecíficament;e el art;e urbano nos lleva al problema de lo social, e.i ee.t;ablecemos como principio 

que el hábit;at; que permit;e al hombre un mejor desarrollo int;egral es la ciudad, ent;onces 

t;endríamos que valorar a la ciudad como el hábit;at; nat;ural del hombre, creada por él para 

e.at;ie.facer sus propias necesidades. Lo urbano ent;oncee. ee.t;a ligado al fenómeno social como el 

art;e mismo, primero porque el art;ie.t;a por original que e.ea e.u experiencia vit;al ee. un ser social: 

segundo. porque e.u obra, por onda que e.ea la huella que deje en ella la experiencia original de e.u 

creador y por singular e irrepet;ible que e.ea e.u plasmaci6n, e.u objet;ivación en ella ee. siempre una 

int;ermediación. o lazo de unión. ent;re el creador y loe. miembros de la sociedad: t;ercero porque la 

obra, aun siendo exclusiva del creador, afect;a o impact;a la sociedad. ee. decir. cont;ribuye a elevar 

o desvalorizar en ellos ciert;os fines, ideas o valores: ee. una fuerza social. que con e.u carga 

emocional o ideológica, e.acude o conmueve a loe. ot;roe.. Nadie sigue siendo exact;ament;e como 

era después de haber e.ido e.acudido por una obra de art;e. 3 

El art;e urbano nace ya con una int;encionalidad propia que busca revelar ae.pect;oe. escencialee. de 

la condición humana, pero de modo que ést;a pueda ser compart;ida por t;odoe., es decir sale al 

encuent;ro de lo cot;idiano vivido y bue.ca reedificar al ser del hombre. 

z Ibídem. Página 34-35 

3 Jbídem. Página 11::? 
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Consecuentemente requerimos para los fines de e5t.a investigación, un.a mínima definición de lo 

que. es el hombre como hecho complejo histórico, social y cultural. Un.a .aproximación conceptual 

al respecto consistiría en definir al hombre en tanto que hecho multidimenslon.al, esto es, un ser 

bio-psico-soci.al que ha concentrado un.a serie de características desde su surgimiento como 

especie. 

Independientemente de las diferentes perspectivas u orientaciones metodológicas para abordar 

científicamente el ser del hombre, partiré de distinguirlo de los demáe. seres vivo:. por su 

capacidad consu5t.anci.al de e.lgnificar, de codificar e interpretar los hecho:. objetivo" de e.u 

experiencia concraa como ser vivo. de interiorizarlos. manifeetarlos y expresarlos en su entorno,. 

en e.u relación dialéctica de mutua tr.ane.form.ación, ésto es, el hombre transforma su entorno y 

se transforma a sí mie.mo a partir de ee.t.a capacidad de hacer significativa su experiencia y por 

tanto construir su propia realidad. 

Cada uno de los aspecto5 e.eñ.alados derivan de un.a forma u otra de esta posibilidad de 

establecer significado:. en los hecho:. cotidianos y estructurarlos discursivamente. Lo que 

Involucra, como ya dijimos, áreas e5pecíficas como son: la epistemología, en tanto que ella noe. 

permite la articulación y formulación de conocimientos y conceptos en torno del e.aber; la 

estética y el arte como posibilidades de registrar la belleza por opoe.ición a lo5 hechos comunee.; 

la .arquitectura como e.íntesie. de conocimientos y sensibilidad, traducida en el manejo de loe. 

espacios habitables; el urbanie.mo en tanto que registro del transcurrir de la historia del ser del 

hombre en espacios de sociabilidad específico:. y grados de desarrollo clvilizatorio: la cultura 

como contexto de conocimientos. hábitos, coe.tumbres, tradiciones, mitos, en su unidad y 

diversidad, que se manifiestan en los sie.temas de identidad social en tanto límites o frontera:. 

que definen nuestra diversidad como especie. (ver a Luis F. Bate) 

En este orden de Idea:. la presente investigación se plantea abordar de manera sistemática 

esta problemática a partir de un concepto del hombre holístico, complejo. dee.de un punto de 

vista interdie.ciplinario, de forma tal, que dicha conceptualización sirva de soporte al conjunto de 
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categoría,; que tendrían que ver con la.s área.s .señalada,; anteriormente. No.s planteamo.s, 

entonce,;, definir en -cérmino.s generale.s lo que e.s la epl.stemología. la e.sté-cica. la arquitectura. 

e-ce. de una manera operativa a partir del .ser del hombre como hecho ontológico, y poder 

delimitar. en ese sentido preciso. la exi5tencia de manifestaciones artísticas en los contextoe; 

urbano.s moderno,; • .señalando con ello que e.ste hecho e.specíficamente humano e.s, en forma tal, 

una .significación, un conocimiento en .sf mi.smo • .su.sceptlble de un tratamiento científico de.sde un 

punto de vi.sta integral. epi.stemoióglco, e.sté-cico. urbano. arquitectónico y .social. 

Comúnmente .se entiende el arte o la.s manife.stacione.s artí.stica.s. de una forma excluyente, 

.separándolo de otra,; manife.stacione.s humana.s con.siderada.s no elevada,;, no culta,;, no propia,; 

de lo,; nlvele.s de especialización comprendido,; en la.s arte.s plástica,; y otra.s bella,; arte.s. Sin 

embargo, e.s nece.sario preci.sar la noción del arte en tanto caracterÍ5tica Inherente del hombre, 

independientemente de .su 5tatu.s .social, educación, etc. La arquitectura por .su parte padece 

también una connotación reduccionl.sta y eliti.sta que llevan erróneamente a calificar la 

arquitectura en término,; tan .subjetivo,; como "buena o mala" arquitectura, con.stituyéndo.se en 

un ob.stáculo epi.stemoiógico. lo que no.s obllga a una redeflnición en término,; de mayor amplitud 

científica que re.scate la po.sibilidad propia de todo .ser humano de definir .su.s e.spaclos. de 

hacerlo.s .suyo,;, de imprimirle,; el contenido de .su exi.stencla y .su cultura. 

La orientación general de e.ste trabajo consi.ste en inve.stigar la.s manife.staclone.s populare.s, 

artÍ5tlca5 y arqultectónica.s, como elemento,; deflnitorio5 de una identidad .social y cultural 

compleja. como la de nue.stra ciudad. Lo anterior repre.senta una propue.sta inédita a nue.stro 

entender. ya que contribuiría a Ja caracterización y el e.studio de e.ste tipo de hecho.s e.sté-clco.s y 

sociales. 
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HIPÓTESIS 

El ar-te urt>ano ee ha constituido "n un "l"m"nto vital d" exp,...,e16n en loe "apacloa eoclal"e de la 

cultura popular "n lae ciudad"ª contemporáneas. Por ello. "n tanto <tU" hecho humano 

determinado hlet6rlca. cultural y eoclalm.,nte. ee ha eetal:>lecldo como uno d" loe facto,...,e 

p,...,pond.,rantee d" la ld.,ntldad nacional aunque no ee reconozca como tal. Su reecate en 

térmlnoe teóricOfl y práctlcoe. ea una nec.,eldad fundam.,ntal para nu.,etro d"eenvolvlml"nto 

como sujetos eoclalee. ee,-.,e humanoe y mexlcanoe. 

Eeto "ª· el arte uri:>ano existe y por ""º d""" eer coneld.,rado como una d" lae manlf.,etaclonee 

humanae <tU" noe permiten "ntend"r algunae de laa formas de aproplacl6n y eoclal:>llld.ad d" loe 

eepacloe y IOfl modoe d" vida en lae clud.ad.,e:' 

-i Confrónt.cse: Jorge Alberto Manriquc -cat:.egorías. Modoe. y Dud¿;¡s Acerca del Arte Popular- en LA DICOTOMÍA 
ENTRE ARTE CULTO Y ARTE POPULAR. editorial. UNAM 1979 Pág. 256 y 257 ... El arte popular como conccpU>": 
.. Fijemos para ello un punto de partida que, a mi juicio, ofrece por lo mcnoe. cierta seguridad: lo que 11.amamos arte 
popular no --Cicnc verdadera exie.tcncia sino oposición al concepto de arte culto. Ést:a me reaulta una piedra de 
toque ineluctable. En consecuencia, parece que el arte popular no exist:c como t:al eino en referencia a su 
contrapart:e cult:.3. Es necesaria /.si presencia del binomio .arte-8rte popul.3r p.3ra que ée.t:e adquiera e.u e.er. Podrá 
decirse que el objet:o jícara de Michoacán o el objet:o grsbado de Jo;;é Guodalupe Possd.a t:enían un.3 presencia en 
el mundo. válida y .act:ualment:e, aun an1:.es de que apareciera el concepto que Jos engloba y señala: pcr-o no por- eso 
deja de ser- ver-dad que existían: como 'tal jícar-a o 1:.al gr-abado, no como arte popular···. 

-Es decir, el concept-0 arte popular- nace par-a disr-.inguir, no par-a definir. Por lo que toca a la hist::oria de Occidente 
y sus aledaños, Ja presencia del arte popular- se h.ace senr.ir más fuer-remente en razón direct::a de la canonización 
del arte (culto)"'. 

-Todavía más: ee de la negación o el desinteré5 de eeos objer.os a que noe referimos, como obr.as de ar-r.e, de 
donde nació el concepr.o, asaz reciente, de arte popular. Si el concepr.o de arte es una invención relat-ivamenr.e 
recient:e en nuest:ra cultura (no antes del Re:nacimient-o), "tuvo "todavía que esperarse a una situación 
canónicamente definid.a de él p.ara que pudiera surgir -y sólo enr-onces-. su contraparte: el concepto de arte 
popular. Era 18 única manera (concept:u.al) de reconocer valores (artísticos) en obr.as que no correspondían con los 
cáriones del arte-. 

5 



03JETIV05 

El objetivo principal de la presente Investigación consiste en recuperar y validar en términos 

teórico conceptuales y en forma práctica, todas las manifestaciones artísticas y culturales que 

contiene el Arte Urbano independientemente del sector social de donde provengan. 

Este significa tomar los elementos conceptuales más amplios y representativos que sean 

Incluyentes y no excluyentes, para identificar de manera simbólica lo típicamente concerniente al 

arte urbano. 

Derivado del objetivo anterior, la presente tesis se plan-cea incidir proposltivamente en el ámblte 

de la construcción teórica del conocimiento, en el área específica de la interdisclpllnariedad, c .. ' 

decir, se plantea formular propuestas de enlace entre ramas del conocimiento comúnmente 

d.,,flnidas y ubicadas aisladamente. que en última instancia tienen como objeto de estudio un 

elemento común: el ser del hombre como sujeto social promotor de su propia historia. 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de la presente investigación se ha elaborado a partir de una visión estratégica 

Integral. El punte de partida será una conceptualización del ser del hombre en tanto que hecho 

totalizador, multidimensional e indivisible. En este sentido fa perspectiva teórico- metodológica 

parte fundamentalmente del concepto de totalidad. Nos referimos específicamente a un todo 

estruct;urado cuyos elemen-cos y relaciones configuran una -r.endencia de desenvolvimiento y una 

orientación det:.erminada. 

Esta propuesta conceptual se sustenta en una consideración multifactorial de lo 

específicamente humano éste como un hecho histórico y social complejo. Consecuentemente la 

perspectiva metodológica requiere de formulaciones abstracto-formales coherentes con una 

visión de la totalidad en un sentido integral, en el que cada uno de los elementos y las relaciones 
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reepondan a la vieión de conjunto. Ee por ello que e.e adopt-a la perepec1'lva de la t-eoría crít-lca de 

la realidad eocial (Habermae 19B1)5 y e.u concep"t;o de t-ot-alidad como eje fundament-al en la 

const-rucción de ést-e marco t-eórico. 

Se ent-lende al hombre como un ser nat-ural univereal. t-ant-o en el eent-ldo de que es 

pot-encialment-e capaz de t-raneformar en obje1'o de eue neceeidadee a t-odoe loe fenómenoe de la 

nat-uraleza. cuant-o en el eent-ido de que llega a serlo t-ambién en eí e irradiar de eí t-odae lae 

fuerzae esenciales de la nat-uraleza. eiendo capaz de adap-¡;ar creclent-emen"Ce su act-ividad a la 

1:-0t-alldad de lae leyee nat-uralee y alt-erar con e.u pene1'ración e.u propio entorno. En eínt-eele el 

eer del hombre ee el proceso de universalización que e.e eepecifica en la unidad diaiéc"t;ica 

const-lt-uida por el proceso de humanización de la nat-uraleza y nat-uralización del hombre. 

Par"Ciendo del cont-enido mat-erialiet-a de la t-eoría crít-ica, la definición del hombre en Marx se 

eust-ent-a en hechoe obje1'ivos ubicando a la nat-uraleza como el cont-exto mat-erial primario. El eer 

del hombre t-endrá que ser definido a par"Cir de un origen nat-ural. pero a la vez en t-érmlnos de su 

cont-radicción. esto ee. en opoeición est-ruct-ural de la condición humana con la nat-uraleza. 

Solament-e a part-ir de una vieión dialéc1'ica de oposición ent-re hombre-nat-uraleza. podremoe 

aproximarnoe a un concepto int-egral del hombre. 

El eer del hombre e.e define en estoe t-érminoe a part-ir de un proceso de int-eracción y mut-ua 

t-raneformación. El hombre e.e explica como t-al a part-ir de t-raneformar la nat-uraleza y 

t-raneformarse a eí mismo en un miemo t-iempo y movimient-o. Conoce, codifica y crea eignlficadoe 

a part-ir de e.u experiencia concre1'a, y los reviert-e a e.u ext-erioridad obje1'ual - la nat-uraleza -

"pint-ándola" de e.u lnt-erioridad ext-rovert-ida. alt-erándola y redefiniéndola. 

El eer del hombre t-endría que explicare.e como part-e de un proceeo, y de una dinámica en la que 

ocupa el papel fundament-al. El hombre define y redefine la condición de e.u exiet-encla y 

~ ..Jürgen H.3bermas -pz¡ra la recorHYtrucción del mat:erialiemo hieo"t-Órico-. en Cu.adernos Polí-cicos No. 28. abril-junio 
1981. edit:.orial ERA l·Aéxico. Pág. 15 y e.e. 

7 



especificidad a parcir de su relación co-cidiana con el 'Ciempo y el espacio. Mutuas 

-cransformaciones, hombre-naturaleza, espejos de un devenir. En el ac'Co mismo de su producción 

y reproducción como ser vivo, proceso complejo que lo de"Cermina como especie, el hombre es 

suje'Co de sus propias 10ransformaciones en un sen-Cido unitario, indivisible, multidimensionai.y 

mul'Cidireccionai 

El definir al ser de hombre de esta manera nos remi'Ce a la noción de 'Cotalidad marxis-ca. Es un 

hecho concre'Co sín"Cesis de múltiples de-cerminaciones, una 'Cendencia obje"Civa y ma'Cerial, una 

propuesta y una voluntad. En esta lógica cada aspec-co del ser hombre remi'Ce al conjun'Co, a la 

'Ca-Calidad. El ar-ce, la percepción del espacio, la sociabiildad, la cultura, en-ere otros aspec-cos, 

-cendrían iguaimen'Ce que remi-Cirse al hecho 'Co"Cai que es la exis'Cencia del hombre. 

Nos in'Ceresa sei'falar que cualquier conceptualización de algún ac'Co humano, o de alguna 

expresión humana, es consus"Canciai al ser del hombre como especie, por lo que no podría 

diferenciarse al in'Cerior del concep'Co mismo de humanidad, diferencias antagónicas respec-co de 

su ser esencial. Por lo tan-co, Mhabiar del arce, como de cualquier o-era expresión humana debe 

remitirnos. consecuentemente, a nues-cra condición de especie. Ningún arte será, en este orden 

de ideas, superior o inferior respec'Co de otro arce, en la medida en que provienen de la misma 

condición específicamen"Ce humanah (Giorgy Markus 1974)6
• 

En una secuencia lógica y coheren"Ce, las siguien'Ces áreas del conocimiento requeridas para la 

presen-ce inves-Cigación, -cendrán que argumen"Carse a parcir del concep-co integral del hombre ya 

enunciado. Consecuentemente. nos aproximaremos con definiciones integrales y pertinentes 

acerca de la epis'Cemoiogía, considerada como el área del conocimien'Co cuyo objeto de es-cudio 

específico es el conocimien-co. su proceso de formulación. su rela'Cividad his'CÓrica y su 

especificidad con respec'Co de hechos sociales tan complejos como el urbanismo, la es"Cét.ica y la 

arqui-ce=ura. No nos in-ceresa realizar una exhaus-civa revisión del ámbi-co de la filosoña y la 

.-. Gyorgy M.arkua. - Marxismo y Antropología-. México, Editorial. Grijalbo, 1974. Pág. 12 ae. 
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gnoseología sino el precisar la "Cerminología y la cons-crucción -ceórica necesaria para nues"Cro 

campo de es"Cudio específico: el ar-ce popular en las grandes concen"Craciones urbanas modernas 

en par-cicular el caso de la ciudad de México. 

En es-ce orden de ideas requeriremos una aproximación concep-cuai y me-codoiógica de la 

arqui"Cec"Cura que par-ca de una carac"Cerización mínima pero suficien"Ce de su ac-cual crisis, 

enfa"Cizando las propues"Cas que apun"Cen hacia una redefinición multi e in"Cerdisciplinaria del 

quehacer arqui"Cec"Cónico acorde con la realidad social ac-cual. Por "Can-co. la arqul-cec"Cura es para 

noso"Cros una sín"Cesis de conocimien"Cos y sensibilidad, "Craducida en el manejo de los espacios. 

En es"Ca misma línea precisamos la noción del urbanismo en "Can"Co hecho social complejo. 

-cendiente a esclarecer los ámbl"Cos de sociabilidad exis"Cen"Ces en el convivir co"Cidiano de los seres 

humanos. Aspec"Cos como la percepción, in"Croversión y ex"Ceriorizaclón simbólica referidos a los 

espacios, sus condicionan-ces, iími"Ces, y fron"Ceras deberán ser eiemen"Cos fundamentales de una 

nueva consideración del urbanismo más cercana al ser del hombre. Por ello, definimos el 

urbanismo como el regis"Cro del "Cranscurrir de la his"Coria del ser del hombre en espacios de 

sociabilidad específicos y grados de desarrollo civiliza"Corio. 

En el caso de la es-cé"Cica par-clremos de la ubicación del ar-ce como una reacción del hombre ante 

su realidad social que se dis"Cingue del compor-camien"Co co"Cidiano. Dicha cotidianidad es 

comienzo y final al mismo "Ciempo de "Coda ac-cividad humana. Si nos represen"Camos la 

co"Cidianidad como un gran río, puede decirse que de él se desprenden, formas superiores de 

recepción y reproducción de la realidad, la ciencia y el ar-ce: y de ellas, el ar-ce se cons"Ci"Cuye en 

una de las formas que alcanzan una mayor au"Conomía y especificidad pero que, no obs"Cante, 

requieren regresar a su origen en -cérminos de expresión enriquecedora de la vida del hombre. -El 

ar-ce alcanza su forma -pura" en esa especificidad -que nace de las necesidades de la vida 
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eoclal- para luego, a cone;ecuencia de e;ue; efecto,;, de e;u Influencia en la vida de loe; hombree;, 

dee;embocar de nuevo en la corriente de la vida cotidiana." (Lukáce;: 1974)7 

Eepecíficamente en relación al arte urbano partiremoe; de la dletinclón entre el arte privado y el 

arte público, concebido como una realización y una recepción colectiva. "Se trata de devolver al 

hombre común e;u capacidad creadora para dee;enajenarlo de la impo5ición del arte profee;lonal e 

Individual, y dar lugar a un arte eocial que dee;cubra loe; valoree auténtico,; de la civilización, en 

abierto contrae;te con lae; expree;ionee; tradicionalee; artíeticae;." ( Oecar Olea: 1980)". 

También definimo5 operativamente lo popular a partir de una vieión e;ocial máe; amplia que la que 

recurrentemente, y en la mayoría de loe caeoe; de forma peyorativa, e;e utiliza en función de la 

noción de pueblo. Ee; nueetra intención en la preeente tee;le;, reecatar la perepectiva de un arte 

útil para la comunidad en término,; de la regeneración del eepaclo público, de la revitalización 

e;emlótlca de loe; objeto,; urbano,;, de la conformación de eepacioe; lúdlcoe; y de Información con la 

participación activa de la comunidad. 

Evidentemente que con nueetra propueeta teórica de inveetigación, tendremoe; que aludir a 

otroe; ámbito,; del conocimiento humano y de la realidad e;ocial que de ella dimana. Noe; referimoe 

a problema,; como el de la Cultura. el Poder y lae; ldentidadee; Sociales y Étnlcae, que e;erán 

abordado,; dentro del contexto de lae; directrices básicae; señalada,; en el preeente marco 

teórico. 

7 George Lukáce;.. -Hie.tori&1 y Conciencia de Clase ... México. Editorial Grijalbo. 1974. 

8 Qe;.car Olea. -Arte Urbano-. México. EdiU>rial UNAM. 1980. Pág 40 
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CAPí'TULO 1 

lntroelucci6n y primera vlel6n ele conjunto: El Arte Urt::iano y eue 

perepectlvae epletemol6glcae. 

,, 



Abordar la problemática del arte urbano desde el punto de vista teórico epistemológico. nos 

remite a plantear una serle de conceptos referidos a ciertas áreas del conocimiento que es 

necesario especificar como son: la Gnoseología. la Estética, la Arquitectura, el Urbanismo, la 

Cultura, el poder y las Identidades Sociales. 

Lo anterior deriva de que el enfoque de esta investigación aborda estos problemas como una 

unidad indisoluble. por lo que el cuestionarnos acerca de la existencia del arte, de sus 

posibilidades de conocimiento y de su contexto citadino. nos permite determinar los hechos 

comunes socialmente compartidos. al ser manifestaciones diferentes del sujeto social que es el 

hombre. 

Luego entonces. el punto de partida es el 

.ser del hombre e Independientemente de las 

diferentes perspectivas u orientaciones 

metodológicas, 

cient.íficamente 

abordar 

categoría 

transhlstórica, lniclar6 distlngui6ndolo de 

los demás seres vivos por su capacidad 

A . 
H 
1 

l ! 

:~~~~~tf~ 
consustancial de .significar, de codificar e Interpretar los hechos objetivos de su ¡ F;g. No 1 10 1 
experiencia concreta como eer vivo. de inte:riorizarlos. manifee.tarlos en su entorno. en una 

relación dialéctica de mutua traneformación. esto es, el hombre transforma su entorno y se 

transforma a .sí mismo a partir de eeta capacidad de hacer significativa su experiencia y por 

tanto construir su propia realidad. 

La historia y la cultura, en tanto áreas eepecíficas del conocimiento. a.sí como la estética. la 

semiótica y algunae más tal vez no tan obvias resaltan el concepto integral del hombre. de donde 

se elaborará un bosquejo teórico-metodológico. tanto de la arquitectura como del arte urbano 

- Fig. No 1 Cap.;:1cidad del 6er del hombre pzira e.ignificar en Raúl Bulgheroni. -c;umanid8d Dimensión humsna en loe 
ae.~:mr.amient;oe. urbanoe.-. Editorial DianD, México. 1985. Piig. 39 
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en especial, mucho má5 profundo e integral que las habituales inveo;tigaclones que sobre este 

tema, que considero poco explorado, se han preo;entado. En este sentido, mi aportación pretende 

ser novedosa y propositlva. 

La cultura. la historia y la arquitectura encuentran sus concatenaciones en el hombre mismo. en 

su ser genérico, en sus caracterío;ticao; específicas. Cono;iderados en un sentido holístico dichos 

ámbito,; tienen un mismo origen: la existencia del hombre, su desdoblamiento en el tiempo. su 

capacidad de hacer significativa la experiencia concreta de la supervivencia, su capacidad de 

codificarla simbólicamente y trasmitirla. comunicarla a sus semejantes. 

De hecho una reflexión epistemológica del arte urbano acerca de aspectos como loo; señalados. 

tiene que partir de un concepto del hombre que posibilite el conocimiento de sus 

desenvolvimiento.,; hacia Ja cultura, la historia y la arquitectura que no loo; aísle como discur5os 

específicos o relativamente autónomos y termine ocultando la integralidad del enfoque que nos 

Interesa. El ser del hombre surgió como un hecho complejo unitario. indivisible e integral, por lo 

que todas o;us manifestaciones, logros. obras materiales y espirituales lo denotan. 

La especie humana surge de una relación metabólica con la naturaleza que lo creó, como un 

proceo;o complejo en el que existen mutuas transformaciones. " •.. Es aceptado que el hombre se 

conformó como e5pecle distinta y singular a través del trabajo, y que precisamente eo;ta 

actividad vital es la que en su constante desempeño alteró y trasformó la naturaleza y permitió 

a la humanidad construir sus sociedades. su cultura y su arte. así como su civilización y su 

historia". (Cfr. Markus:1974)". 

Lo que no tan comúnmente se considera son las características esenciales y definitorias de ese 

ser del hombre del que se habla. El hombre transformó a la naturaleza y la hizo significativa para 

sí mismo, en principio, pero le fue menester, dado el carácter social de su definición como especie, 

trasmitir esa interpretación hacia sus semejantes. Dicha transmisión creó vínculos de identidad 
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que progresivamente configuraron las diversas culturas que han poblado Ja historia de la 

humanidad en sus hábitos y costumbres diferenciadas. 

Hemos llegado sin demasiados rodeos a la 

historia, vieja compañera que da fé de nuestros 

destinos, de nuestros deslumbrantes aciertos 

como especie, de nuestra ilimitada potencialidad, 

así como nuestros abie.males y trágicos errores. 

Creamos la historia humana en la medida en que 

Inauguramos un discurso, a partir de slmbollzar y 

codificar nuestra informaci6n para enfrentarnos a la naturaleza, al definir 

los límites de nuestra especificidad. 

Los diferentes aspectos que configuran las culturas. son mensajes y enseñanzas que guardan el 

Inapreciable tesoro de las experiencias humanas, de los problemas que ha enfrentado nuestra 

especie y las soluciones posibles que ha encontrado. Tal riqueza es imposible manifestarla en un 

solo medio de expresi6n. no obstante provenir de la unidad indivisible de la experiencia humana. El 

lenguaje, el conocimiento. la arquitectura, la poesía, la escultura. los mitos. los usos y 

costumbres. la vida ceremonial y festiva, entre otros. son aspectos o vertientes del arte urbano 

y popular, que me interesa analizar, como expresiones humanas. Si bien estos elementos pueden 

adquirir tendencias autónomas y relativamente divergentes. son partes integrantes del discurso 

que define una identidad cultural, que la delimita en su particularidad y que. por ello, es 

precisamente el mensaje unitario que se trasmite como arte urbano. 

Las identidades culturales son totalidades Integrales que s61o pueden interpretarse a partir de 

su unidad, de los vínculos profundos que relacionan sus elementos. so pena de perder lo más 

" Op. c;t. pág 8. 
~= Figura No 2 El ser del hombre transforma la natur.::1lez.s1 y la hace significa'Civa par.a 5¡ mismo. definiendo los limit:.ea 
de nuest:ra eepecificidad. En Agustin Hernandez. -GRAVEDAD GEOMETRIA Y SIMBOLISMO'._ Editorial UNAM, 
México 1989. Pag 20 
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significativo de su mensaje, ya que ninguna viei6n fragmentaria o parcial puede garantizar tal 

cometido. Las relaciones saltan a la vleta si aprendemos a identificarlas. Y si toda cultura es el 

resultado de una praxis humana en un tiempo y espacio determinados, en dicha disposición 

espacial se encuentra el material en el que ee construye. 

"El espacio ee el ámbito infinito de posibilidades en el que el hombre ee ha manifestado alterando 

eu dleposicl6n natural. adecuándolo a sus necesidades, inscribiendo en él, eu vida, historia y 

cultura'". 1
:3' 

Mucho podría deciree acerca del papel 

que desempeña la dleposici6n espacial y 

sus posibilidades de transformación, 

respecto de las sociedades y sue 

culturas, por razonee obvias de la 

exposición e61o resaltaremos aquí las 

características más generales en la 

compleja lnteraccl6n dialéctica 1 figura No 3' .. 

sociedades-culturas y distribución espacial. Las sociedades contienen a las culturas, pero son 

las culturas las que definen roetros y corazones a lae sociedades. 

Es precisamente eeta compleja relación mutuamente condicionante entre culturae y sociedades. 

lo que ee manifleeta en la disposición espacial. que la hace altamen"t;e slgniflca"t;fva y portadora 

de conocimientos y sabiduría acumuladae. condensadas en el manejo de los materlaf.,,e. d"' las 

técnicas. de la s"'nsibilidad artíetica que poelbili"t;an loe h"'chos arqui"t;ec-r.6nicos y artísticoe. 

incluyendo .,,¡ arte urbano popular. 

t:"'. Manuel Martín Serrano: -re:oría de la Comunic8ción. Epiar:.emofogÍi'J y AnJÍ/iaia de 18 Referencia- edit UNAM. México. 
1991 Páge. 14 3 13 21 
M Figura No 3 Di.atéctica ent:.re eocied.:;1des- culturas y dietribución espacial. En Agustin Hernandez: Op Cit. Psg 22 
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El artoe urbano y popular se erige en esta perspectiva como un lenguaje preciso que e;intetlza 

cosmovie;lonee; en relación a la vida misma de las e;ociedades, de la6 culturae;, de loe; pueblos, que 

se constituye en un elemento clave en la configuración de las identidades. 

Por sue; caracterfotlcas propia6, el arte urbano debe ser cone;iderado, en una perspectiva 

integral. como un receptáculo de las identidades culturales. pero ae;f mismo, un elemento 

privilegiado de constitución de lae; mismae;. Dada su incidencia en el espacio visual y significativo 

del entorno. en el que se construye la cotidianidad y vida de las sociedades y cultura6, el arte 

urbano cumple el papel de ree;altar ante los e;ujetos soclalee;, los elemento6 y rasgos definitorioe; 

de e;u vida y percepción del mundo .. 

Dicho papel de resaltar y hacer significativa la vida de loe; hombres para ellos mi6mos Inherente 

al arte urbano, es lo que le confiere una Importancia fundamental, por la profunda relación 

dialéctica entre iae; expree;iones artf6tlcas y el ser del hombre. En e6te caso particular, de 

acuerdo con el lnterée; de nuee;tra tesis ¿puede hablarse de un arte urbano-popular cuya 

expresión simbólica es el graffiti, o los altares, como formas inacabadas de relación entre la 

sociedad urbana moderna y su cultura'? Considero que e;f, es e6to precle;amente lo que pretendo 

demostrar en la pree;ente investigación, ya que si partimos epistemológicamente del artoe urbano, 

ee;te contiene distintas formae; de expresión, entre ellae; el Graffiti y los altare6. 

Específicamente el arte urbano nos lleva a una serie de fenómenos sociales. Si establecemoe; 

como principio que el hábitat que permite al hombre un mejor de6arrollo integral, es la ciudad, 

entonces tendrfamoe; que valorar a la ciudad como el hábitat natural del hombre, creada por él 

para satisfacer sue; propias necesidades. Lo urbano entoncee; ee;ta ligado al fenómeno e;ocial 

como el arte mismo, primero porque el arti6ta es un e;er &ocial: e;egundo, porque e;u obra es una 

experiencia original de su creador y por singular e Irrepetible que sea e;u plasmación. e;u 

objetivación en ella e6 siempre una intermediación, o lazo de unión, entre el creador y loe; 

miembroe; de la sociedad: tercero porque la obra. aún siendo exclusiva del creador. afecta o 

Impacta la e;ociedad, es decir, contribuye a elevar o dee;valorizar en ello6 clerto6 fines, idea6 o 
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valoreo;: e,; una fuerza social. que con su carga emocional o ldeol6glca. sacude o conmueve a los 

otros. 

Se puede hablar de arte urbano porque es un elemen'Co vital de expresl6n en los espacios 

sociales. La estratlficaci6n social y la dlferenclaci6n entre fo,; grupos que integran una sociedad 

generan un mosaico pluricultural y específico que hace diferente la concepci6n del sujeto como 

creador o como observador. 

Esta poslci6n de acuerdo con el man<ismo es de clase. debido a que está determinada por fas 

relaciones sociales de producci6n y la forma en que se apropian los grupos sociales de los medios 

de producci6n y la ganancia generada en ella. 

Por tanto "' arte urbano se caracteriza por la forma en que se manifiesta el hecho concre'Co en el 

artista. el cual influye en 5u contex-co social y ª" ve influido por este contexto de manera 

recíproca. es decir. dialéctica. 

Es aquí donde interviene una gran variedad de expresione,; artísticas, que van desde el arte 

popular. hasta el arte culto, en donde uno denota al otro, lo integra y el primero ,;e da en 

cposlci6n al arte culto. 

Podemos luego en-canees, afirmar que la variedad de expresiones artísticas del arte urbano, en el 

que se incluye el graffiti y loe; altares, son elemen'Coe; de la cultura popular en las ciudades, lo cual 

no excluye otras manifestacione,; artísticas propias de la vida en fa,; urbes, como lo es la 

música, la danza, el teatro, el performance. las instalaciones, la arquitectura monumental y su 

contraparte la de loe; barrios marginales, la eo;cultura, la pfá,;tica. etc. 

Por ello, en tanto que hecho humano determinado hist6rica, cultural y socialmente. el arte 

urbano se ha establecido como uno de los factores preponderantes de la identidad aunque no se 
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reconozca como tal. En términos teóricos y prácticos, es una necesidad fundamental para 

nuestro desenvolvimiento como sujetos sociales, seres humanos. 

Esto es, el art:e urbano existe y por ello debe ser considerado como una de las manifestaciones 

humanas que nos permiten entender algunas de las formas de apropiación y sociabilidad de los 

espacios y los modos de vida en las ciudades modernas como proyectos inacabados en la 

medida en que constantemente se esta recontextualizando su espacio. 

El arte urbano nace ya con una lntencionalidad propia que busca revelar aspectos esenciales de 

la condición humana, pero de modo que esta pueda ser compart:ida por todos. es decir sale al 

encuentro de lo cotidiano vivido y busca reedificar al ser del hombre. 

Lo que constituye el punto central de discusión es si efectivamente puede considerarse de esta 

manera, ya que las apreciaciones comúnmente asumidas no categorizan como expresión 

artística este tipo de manifestaciones estéticas y culturales. 

Lo anterior puede decirse con relativa sencillez, pero significa en realidad una problemática vasta 

y compleja. dado que las relaciones que implica adquieren connotaciones inéditas y la mayoría de 

las veces ignoradas para el sentido común y los especialistas del arte. 

El desarrollo de la tecnología, de los medios masivos de comunicación. la vida en los grandes 

conglomerados humanos que constituyen las ciudades de nuestros tiempos, loe; problemas 

ecológicos. la marginación, la miseria y pobreza extremas de amplios sectores sociales. la 

violencia que ello fomenta, la represión y el control social cada vez mayor de las cualidades 

humanas. son aspectos de la actual problemática de las culturas e Identidades étnicas, 

consecuentemente también de las expresiones artísticas urbanas. 

Ante un mundo en crisis constante. cabe preguntarse si las concepciones habituales del arte y 

las disciplinas científicas no lo están también. La historia, la arquitectura, la epistemología, la 
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estética. es casi necio decirlo. se encuentran en un profundo cuestionamiento de sus preceptos 

y categorías analíticas. La presente investigación se propone propiciar la discusión de este tipo 

de problemas en aras de redefinir el campo del arte, objetivo que se demues-cra en la presente 

tesis. 

Produe1'o del paradigma estructurador del pensamiento humano moderno que ha sido el 

positivismo, cumbre discursiva del enciclopedismo generado en el siglo de las luces, con su 

corolario clasificador y ordenador de la realidad en disciplinas especializadas del conocimiento, 

la conceptualización del arte de nuestros días se ha definido en torno a las aportaciones y 

descubrimientos de carácter técnico y científico en el manejo de los materiales y nuevas 

técnicas de expresión casi exclusivamente, a lo que hay que agregar en nuestros días una visión 

holística que rompa con el concepto 

ell-Cista de la expresión artística. 

El arte urbano es un elemento de 

extraordinaria importancia en la 

configuración de las identidades 

culturales. Y este aspecto. la mayoría de 

las veces olvidado, es el que cobra 

relevancia fundamental en la actualidad, 

.~·.-:---¡ -<- ..------.,.-.., 
· .... 1 Figura No 4""" 

por lo que debe incluirse en la enseñanza y el ejercicio profesional en nuestra sociedad. 

Si las tendencias de desenvolvimiento del sistema capitalista mundial nos anuncian un futuro 

catastrófico de masificación y deshumanización, homogeneizante has-ca límites etnocidas. las 

identidades cul-curales se constituyen en armas para preservar la riqueza de la diversidad, el 

sen-Cido de la diferencia y la posibilidad de un futuro que no sea tan sombrío, aquí el arte debe 

retomar su función creadora. 

20 



Lo an"terior obliga a un replanteamlenU> radical de la concepción misma de su estatuU> teórico

científico en relación con otras áreas del conocimiento. tarea sumamente compleja. sin duda. que 

tienen que enfrentar los profesionfstas vinculados con el arte. Particularmente en el caso del 

arte urbano. ejercicio profesional de arquitectos, urbanistas, así como de quienes en la praxis 

crean esta forma de expresión que involucra por la propia naturaleza del ser del hombre la 

investigación científica. 

Ante esta perspectiva se presenta como única posibllldad la lnterdisclplinareidad, la 

Intercomunicación de las áreas del conocimiento que busquen recobrar la integralidad de la 

existencia humana y su entendimlenU>. En términos epistemológicos, el arte urbano requiere 

visualizar horizontes diferentes a los que habitualmente se ha ceñido. En esta labor crítica debe 

engarzarse a áreas del conoclmlenU> como la economía, la antropología, la sociología, la 

arquitectura. la semiótica, la estética, entre otras, además de las que de suyo ya contiene. 

·~·Figura No 4 Cuerpo geométrico elaborado a partir del paradigma estructurador de fa teoría funcionalista 
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CAPirUL02 

El c;onc;epto del hom1:1re en la teoría c;rftlc;a 
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Como fundamentamos en el capítulo anterior. parefmos del cuestionamfent;o acerca de la 

condición humana. de el concepto del ser del hombre y de fas consideraciones teórico filosóficas 

que plantea Gyorgy Markus en "Marxismo y Antropología""'. 

La propuesta acerca de la condición humana en el discurso crítico marxista. inicia considerando 

al hombre como parte de fa naturaleza: como ser natural. material. sensorial. sensitivo. originado 

de procesos naturales en un intercambio o metabolismo con la naturaleza asegurado por su 

propia actividad vital. 

Es un ente finito y limitado. dependiente. por lo que los objetos de sus Impulsos existen fuera de 

él. como objetos independientes de él, pero esos son objetos de sus necesidades. objetos 

Imprescindibles. objet;os esenciales para la actualización y la conformación de las fuerzas de su 

propio ser. 

La actividad de todos los seres vivos es la que caracteriza su género y especie en su relación 

metabólica con la naturaleza, y a diferencia del .hombre. la actividad de los demás animales 

consiste en consumir objetos de su necesidad vital y este acto coincide inmediatamente con la 

satisfacción activa de la necesidad dada. por lo que es una actividad vital limitada. Los animales 

sólo pueden converCir en objetos de su actividad y de su vida determinados element;os y 

aspectos de la naturaleza (elementos físicos y químicos cuyas propiedades satisfagan las 

necesidades constantes que son propias de su naturaleza específica): "tanto la 'meta' de su 

actividad (los objetos de sus necesidades) cuant;o los componentes simples de esa actividad. 

las 'capacidades· elementales del animal. están determinados. dados con la vida y son 

esencialmente inmutables. por eso es limitado el número de conexiones y correlaciones naturales 

que el animal consigue aprovechar para su conducta. inserear en su propia actividad: 'el lugar del 

animal. su carácter. su modo de vida. etc.·. le son inmediatamente innatos".,.,. 

16.__, Op.ci't. Gyorgy M.arkus 
•-:" idem. 
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El hombre en cambio es un ser genérico por el carácter especffico de su actividad consciente y 

libre, la cual constituye su más propia esencia: la actividad vital del hombre es el trabajo que se 

orienta. esencialmente, a la satisfacción de las necesidades, no directamente. sino sólo a través 

de mediaciones. El hombre se objetiva y "humaniza", en esa perspectiva, a la naturaleza, 

transformándola. alterándola sea con un medio natural o creado por el mismo trabajo. "Por eso 

el hombre no se confirma realmente como ser genérico más que en la elaboración del mundo 

objetual'"ª. El trabajo es, entonces, la relación histórica real del hombre con la naturaleza, que al 

determinar a su vez la relaclón recíproca entre los hombres, condiciona la totalidad de la vida 

humana. 

La mediación del trabajo en el metabolismo del hombre con la naturaleza se presenta como 

trabajo vivo, actividad que precede al objeto y lo posibilita como medio de trabajo o herramienta, 

que el hombre sitúa entre sí mismo y el objeto de su necesidad hacléndola actuar como criterio 

de su actividad vltal, ampliando constantemente el ámbito de las cosas que pueden servir de 

objetos de aquella actividad. 

La producción de objetos para la satisfacción de las necesidades humanas, o en otras palabras, 

la objetivizaclón de la condición humana vital, impllcó consumo de los objetos en dos condiciones 

o determinaciones básicas: junto al consumo individual inmediato apareció el consumo 

productivo, esto es, el desgaste de los medios de producción y el agotamiento de los recursos 

naturales que se utilizaron como materias primas para producir otros objetos de consumo 

humano inmediato. 

La distinción entre los tipos de consumo y la actividad práctica vital que los produce, es una 

caracterÍ5tica especfficamente humana, dado que entre los demás animales, no se puede 

realizar una distinción de principios entre las categorías de utlllzaclón y consumo. Para la 

conservación de su vida, el hombre se apropia de la naturaleza conscientemente. haciendo cada 

·~ Op.ci1:. 
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vez eu "cuerpo inorgánico11
• 6U 

11consumo productivo". ampliando 5U relación con la naturaleza 

e><eerna a él en -cérminos más complejos y múltiples. 

La objetivización del hombre. la producción y el consumo repetidos en la satisfacción de sus 

neceeldades vitales. ee estableció históricamente en clcloe reproductivos y esa reproducción 

aparece por una parte, como apropiación de los - objetoe por los sujetos y. por otra, como 

configuración sometimiento de los objetos a una finalidad subjetiva, transformación de loe 

objetos resultados y recipientes de la actividad eubjetiva. "El trabajo está objetivado y el objeto 

eetá trabajado. Lo que por el lado del trabajador aparecerfa en la forma de la agitación, aparece 

ahora por el lado del producto, como propiedad en reposo. en la forma de ser-. 19 El proceso de 

trabajo origina. constantemente, objetos que contienen la eubjetividad humana. con los que se 

altera paulatinamente el mundo circundante del hombre. El entorno natural cede su paso (se 

humaniza) a un entorno cultural, a un entorno que es resultado de la anterior actividad 

trabajadora y en el que. consiguientemente. se han hecho objetos capacidades humanas. fuerzae 

esenciales humanas. 

Dicho entorno cultural es la objetivación de la vida genérica del hombre en la que no eólo se 

duplica y extiende objetivamente, sino intelectual y conscientemente, preñando de significados a 

los objetos de su actividad vital. La codificación de los slgnificadoe establece normae por lae 

cualee loe hombree se reconocen a6Í mismos como e;eree; comunitarios y sociales. 

El intercambio de significados, la codificación de normas contenidas en la mediación objetual 

conetitutiva de la interrelación humana, configura el eer social del hombre: y el ámbito social, aún 

en eue manifestacionee más elementales y básicas, se presenta como un entorno cargado de 

normatividadee, de valores. por ello: En cuanto portadores o soportes objetuales de esas 

normas. los productos del trabajo no son simplemente objetos de uso. sino también valores de 

uso. El trabajo no solamente transforma y altera la naturaleza eino también transforma al 

sujeto, es decir, altera la naturaleza del hombre: En el acto mismo de la reproducción ee alteran 
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no sólo las condiciones objet:ivas. sino también los productores porque sacan de sf mismos 

cualidades nuevas. se desarrollan ellos mismos a través de la producción. se transforman por 

ella. constituyen fuerzas y representaciones nuevas. modos de intercambio. "de objetos 

materiales y significados contenidos en ellos- nuevas necesidades y nuevo lenguaje" 00
• 

Esta perspectiva en el cambio progresivo de la condición humana por vfa del trabajo. constituye 

la posibilidad de una historia. Los hombres tienen historia porque tienen que producir su vida en 

una actividad objet:ivada constantemente. que desarrolla y amplfa sus capacidades de 

producción: Si el trabajo constituye el ser del hombre. entonces el hombre es esencialmente un 

ser natural universal. tanto en el sentido de que es potencialmente capaz de transformar en 

objeto de sus necesidades o de su actividad todos los fenómenos de la naturaleza. cuanto en el 

sentido de que llega a serlo también de asumir en sf e irradiar de sf todas las fuerzas esenciales 

de la naturaleza. esto es. capaz de adaptar crecientemente su actividad a la totalidad de las 

leyes naturales y consiguientemente. de alterar con penet:ración cada vez mayor su propio 

entorno en expansión progresiva. En síntesis. el proceso de universalización del hombre se 

presenta dialécticamente como naturalización del hombre y como humanización de la naturaleza. 

En la medida en que el trabajo y la producción de bienes materiales, es lo que define al hombre 

como "ser genérico". habría que señalar las condicionee específicas en las que se desarrolla esta 

actividad vital humana. En esta perspectiva el hombre. en tanto que ºser genérico". es un ser 

social y comunitario, imposible de considerar como átomo met:añsico aislado. El hombre no puede 

llevar una vida humana más que en su relación con los demás. no puede reconocerse a sí mismo y 

alcanzar su condición de hombre si no es a partir de sus semejantes. 

Toda manifestación vital individual serfa. entonces. confirmación de la vida social. La vida 

Individual y la vida genérica del hombre no son diferentes y por ello el trabajo expresa estos dos 

aspectos o momentos de la condición humana. El trabajo no es posible sino como actividad 

1''0pcit. 
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colec"Civa (realizándose ese carácur colec"Civo dlrectamen"Ce o a través de mediaciones). 

Mientras las fuerzas productivas sociales de los individuos -tanto en sentido objetivo como 

subjetivo- están relativamen-ce poco desarrolladas, mientras se enfrentan con una naturaleza 

relativamente poco alterada. el trabajo es de un carácter inmediatamente colectivo, es trabajo 

de grupo o. por lo menos. trabajo condicionado, determinado por la pertenencia de los individuos 

a una comunidad espontánea. 

La condición humana en el discurso marxista. el ser genérico, es un ser social e histórico y dichos 

rasgos no se reducen al acto de producir sino que, en tanto aspectos esenciales de su 

existencia ma-cerial. penetran "Coda su actividad vital. Por ello. si el análisis del trabajo y del 

proceso de producción revela al hombre como un ente natural universal. el hombre 

deviene también como 

universal. 

un ente social universal y sus historias particulares en historia 

Faltaría sólo el aspecto de la conciencia para complementar la concepción marxista del hombre, 

que la entiende como momento constitutivo de la ac"Cividad vital específicamente humana. 

diferenciado y constituido a su vez paulatinamen-ce en el curso de la evolución histórica y 

ma"Cerializado en formas propias de ac"Cividad y de objetivización. subraya inequívocamente la 

realidad ontológica y la cismundaneidad del elemento conciencia. La conciencia no es sólo un 

fenómeno concomitan-ce necesario de -codo hacer y de todo proceso social, sino también un 

momento a la vez constituido y constitutivo de esas actividades y esos procesos. Las formas 

del cerebro humano históricamen-ce producidas y heredadas a través de las cuales la realidad se 

hace adecuada e inadecuadamente conciente, a través de las cuales se acepta e interpreta la 

realidad y que. por lo tanco, motivan las acciones. son ellas mismas 'fuerzas materiales'. no 

meros reflejos pasivos de la vida social. sino factores codeterminantes de la reproducción y la 

tran6formación de las relaciones y situacione5 sociales. 

La conciencia definida así. como elemento constituido y constituyente, fuerza ma-cerial 

code-cerminan"Ce de la reproducción social del hombre, permite ya a Markus sintetizar los 
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elemento,; o factores esenciales constitutivo,; del ser del hombre: ".el ser del hombre consiste en 

el trabajo. en la ,;ocialidad y en la conciencia. así como en la univer,;aiidad que abarca e,;os tre,; 

momentos y se manifiesta en todos y cada uno de ello,;" 2
'. 

Dichos "moment;o,;" permiten la especificación de una historia propiamente humana, diferente de 

la de los demá,; seres vivos en la medida en que el trabajo. la sociaildad y la conciencia, 

po,;ibilitan el hecho de generar la hi6toria, de darle un ,;ent;ido y un rumbo det;erminado. Por ello, 

el hombre es un ,;er "naturalmente libre" y universal que genera su propia historia, donde es su 

propio ,;ujeto. Un concepto que deviene de una consideración tot;alizadora, metódica y 

multiabarcante en la que se ent;relazan distint;as det;erminacione,; o elementos de una manera 

crítica y peculiar que conforman una unidad indivisible. 

Pero a,;í mismo, dicha unidad se configura dinámicamente. en un constante proceso de 

afirmación y negación de sí mismo que marca el sent;ido de una proyección en el tiempo. Los 

seres humanos no lo son de una vez y para siempre, estát;icamente, sino que requiere de la 

cons""t;ante afirmación y reafirmación de sus características esenciale5. 

E,;te proceso analít;ico no fue realizado privilegiando algún tipo de ser humano en particular, sino 

a travé,; del est;ablecimiento de principios cient;ífico,; de carácter universal. 

Lo,; sere,; humanos son const;ituidos como tales por ,;u trabajo, su ,;ocialidad y su conciencia o 

no son hombres. y est;e es un principio univer,;al. una carac-cerística de la especie. Desde est;a 

ópt;ica. e,;te pian-ceamient;o se opone radicaiment;e a la perspectiva et;nocéntrica europea 

occidental. 

Vi,;ta en su conjunto esta definición, contiene una int;erpret;ación del hombre de tendencia 

universalista y libertaria. Universali,;t;a. purque al ubicar las característicaG esenciale,; de la 

condición humana, un hombre, un miembro de dicha peculiar especie. independientemen-ce del tipo 

;.'..
1 0pcit:. 
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de lugar, eepaclo y grado de deearrollo evolutivo en que ee encuen-r.re el núcleo eocial del que 

forme par"t-e, ee eeencialmen"t-e Igual a otro en "t-oda la eepecle humana. Y libertaria, dada la 

condición de eer genérico, libre de lae atadurae de la hletoria natural a la cual altera y 

-r.raneforma. eujeto relativamen-r.e concien"t-e de eu hietoria, por lo que eu potencialidad como 

eepecie ee ilimitada. En ee-r.e eentldo no exieten eeree humanoe euperioree a otroe. 
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CAPiíULO 3 

La teoría del conocimiento y la arquitectura como 

expreai6n eetél;ica 
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Reftexl6n te6rlca en tomo a la ar(\Ultectura y la eatética. 

Part.iendo de la base de la condici6n humana y del ser del hombre. como se argument.6 en el 

capít:-ulo an-ceceden-ce de la presen-ce -ceeis. en es-Ce apart.ado abordaremoe la relacl6n entre la 

t:-eoría del conoclmien-co y la arquit:-ectura como elementos de la actividad del hombre. que 

permiten la objetlvizaci6n -ce6rica del hecho arquitec"l;6nico. 

La arqul-cectura tiene que considerarse una actividad del hombre y para el hombre. por lo tanto 

Inteligible para el hombre mismo. en-cendiéndoee esa relaci6n de creaci6n como una relaci6n 

biunívoca. es decir generada por el hombre pero también condicionante de la vida misma del ser 

del hombre. El hecho arqult:-ecr.6nlco es una objetlvaci6n de la vida de loe eeres humanoe. de sue 

sociedades y de sus culturas. pero así mismo el hecho arqui-Cec-c6nico cumple -una vez edificado

la funci6n de condicionar y reencauzar el modo de vida de los seres humanos. 

Respecto a la lnt:-ellgibllldad y el conocimien-co del hecho arqult:-ec-c6nico. nos es menest:-er hacer 

un breve recuento de c6mo se ha conceptualizado a lo largo de la historia. 

Arist.6-celes hizo ver que el conocimiento en eu escalón más bajo. ee Inicia con el conocimiento 

seneltlvo. vía las percepcionee: medio de que disponen -codos loe animales para el conoclmlen-co 

de lo singular. pero cuya limi-Caci6n se patentiza en el hecho de que no constituye cabalmente un 

verdadero eaber en la medida en que el mero contacto seneitivo. si bien nos proporciona un 

conocimien-co de la exterioridad de las cosas. Ignora por qué eon de eee modo. En todo caso. 

repetidas experiencia,; de esa índole permiten a los seree humanos acceder al eegundo nivel del 

conocimien-co representado por el -ar-ce" y el raciocinio. Aristótelee en su libro Metafíelca dice: -

Loe versado,; en el arte conocen lae razones de las coeas y los empiristas. en cambio. no. Los 

empirls-cas conocen. eí. que una coea exis-ce. pero ignoran por qué exlete: loe que se dedican al 

ar-ce. por eu par-ce. conocen el porqué y la raz6n de las cosas ... los hombres vereados en un art.e 

pueden eneeñarlo y los empiristas no pueden hacerlo. Por otra par-ce. no concedemos la 
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categoría de saber a ninguna noción aen5orial. aunque las experiencia5 sensitivas 5ean 

fundamentalmente verdaderos conocimientos de lo singular; pero de ninguna cosa nos dicen el 

por qué, como por ejemplo: por qué es caliente el fuego, antes s61o nos dicen que es caliente- -

Y si la experiencia y el contacto sensitivo permiten el conocimiento de lo particular, el arte 

emerge cuando de aquélla se llega a desprender el concepto único, universal, que es aplicable a 

todos Jos casos particulares similares. Por ese conocimiento de las cosas universales, que se 

adquieren por intermedio del arte, al que en algún momento Arist6teles llama teoría, y dice al 

respecto "Jos que dirigen las obras son superiores a Jos operarlos, a saber, no por su habllidad 

práctica, sino por poseer el don de la teoría y el conocimiento de las causas de Jos hechos- =. Al 

respecto habría que señalar que no se puede desoír. con todo y haberse elevado por encima de lo 

particular, el conocimiento que brinda la experiencia, ya que en el fondo, las aplicaciones de un 

arte cualquiera. son en sí conocimiento. 

Considerado de este modo. la "teoríaH y ••experiencia" serían do5 caras de una misma moneda. 

Vitruvio e.ería más añn a ee.ta argumentaci6n al señalar, en e.u obra .-Loe. diez libros de 

arquitectura-. Jo siguiente: 

"En la práctica, poco se diferencia la experiencia del arte; más aún: somos testigos de que Jos 

que sólo tienen la experiencia de las cosas obtienen con más facllidad lo que pretenden que Jos 

que, falto,; de ella, se apoyan s6Jo en la teoría. La razón de ello está en que la experiencia es 

conocimiento de las cosas particulares: el arte en cambio. lo es de las cosas universales"~". 

Siguiendo la 16gica del método científico, como comúnmente es aceptado en la cultura 

occidental, el tercer nivel de conocimiento es el conocimiento científico, en donde partimos de la 

observaci6n y el análisis. Este análisis comprende de manera hipotética considerar las obras 

~:.:zAristóules "Metañsics··. En obras de . Edit. Aguilar. Madrid. Página. 910 y se.. 
~~ idem. Página 910 y e.s 
::.; V'i"truvio . .. Los diez libroc; de arquir:ecr:.urs- Cambridge 1931 libro / Página 49 ss. 
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más logradas. o mejor llevadas a cabo. Se trata de conocer un sector de la realldad, de 

demostrar como Intercalan los elementos y las formas para comprender la obra deseada. 

En t6rminos metódicos podríamos señalar los siguientes pasos: 

1. Inicialmente se seleccionan en el objeto de estudio los casos que hipotéticamente se 

consideran mejor logrados. más representativos. 

2. A continuación se analizan, se diseccionan y clasifican diferenciando los aspectos recurrentes 

a los que, por ello mismo. se consideran característicos de ese proceso. 

3. Se determina la clasificación de los objetos conforman-ces de ese ámbito de la realidad. 

4. Se enuncia la definición de dicho campo por vía Inductiva, y se establecen las leyes que lo rigen. 

Estas leyes. como se comprende fácilmente. serán válidas hasta en tanto se encuentren otros 

caso5 que hagan ver eu limitación y. sugieran las ampliaciones o correcciones necesarias de 

efectuar para que dentro de ellas queden englobados los nuevos casos. Entiéndase. en este 

orden de ideas, que el conocimiento adquirido es de lo general. el de lo común que cada uno de 

ellos tiene al respecto de los demás; aquello que lo convierte en un caso representativo de su 

género. 

En el caso de otros pensadores posteriores. como Hegel y Marx. el conocimiento de la realidad 

concreta se inicia en esa realidad sensorial captada que parte de la experiencia para. en un 

segundo momento. elevarse al conocimiento abstracto categorial y conceptual. respectivamente. 

para retornar en una tercera instancia a reconstruir lo concreto real. Marx dice: -10 concret:.o ea 

concreto porque ee. lei aíntesie. de mucha5 determinaciones. eei decir. unidad de lo diverso. Por eeo lo 

concreto aparece en el pene.amiento como el proceao de 18 aínte5h.::>. como reault.ado. no como punto de 

pare.ida y. por consiguiente. el punto de partida -cambién de la percepción y de la repreeent:.ación." ~5 

.::, C Marx . .. /nr;roducción a la crítica de: la e:conorní.9 política ... Ecfrtorial, La Habana, 1966. Página;. .258. 259. 
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Dichos autores nos dicen que la realldad está mul"Cidetermlnada por todas esas dimensiones 

comunes a Jos objetos, pero que en cada uno de ellos, por los diferen-ces énfasis, porcen"Cajes o 

proporciones en que se presen-can, dan lugar a dis"Cin"Cas in"Cerrelaclones necesarias y 

suscep-cibles de conocimiento que es menes"Cer reconocer. considerar y definir en el ámbito de lo 

concreto represen-cado. 

Siguiendo es"Cas "Cesis, la relación en-ere lo empírico y lo abs-cracto-formal o -ceórico no es 

excluyen-ce, como en las argumentaciones de Aris"CÓ"Celes. sino mu-cuamen-ce condicionan-ces. Se 

puede concluir que el conocimiento cien-cífico y de las "Ceorías en que és-ce se expresa, es 

lncues"Cionable y necesario, así como su profunda in"Cerrelación, por lo que: -No debería hacerse 

gala de inscribirse en las filas del empirismo."~" 

-Así por ejemplo, la arqui"Cec"Cura se presen"Ca igual que cualquier o-ero conocimiento posible, como 

una represen"Cación men-cal de un cierto ámbi"Co de la realidad: represen"Cación mediante la cual se 

pre-cende cap-car la multiplicidad de rasgos que la de"Cerminan como una realidad concre-ca, "Cal y 

como és-ca se presen"Ca en el nivel de conocimien"Co de una sociedad particular en un momen"Co 

his-córico dado. En es-ce sen-cido, es o "Ciende a ser, un -doble". una -réplica", un - al-cer ego", lo más 

fiel posible, del modelo real"~7• 

Sin pre-cender realizar una revisión exhaustiva de las diferen-ces argumen"Caciones y proposiciones 

concep-cuales. con"Cenidas en el desarrollo his"CÓrico de la Teoría de la Arqui"Cec"Cura, es menes"Cer 

señalar alguna de las aseveraciones que han reallzado pensadores des"Cacados en es-Ca materia 

que complemen"Cen, en "Cérminos concep-cuales y referidos específicamen-ce a la arqui'Cec"Cura, los 

plan"Ceamien"Cos acerca de la "Ceoría del conocimien"Co realizados has-ca aquí. 

~.:· Un ejemplo de est:o. es. La polémica exie.renr.e en el ámbito académico de la arqui"Cect.ura. en relaciót'I a l.si Teoría de 
la Arquit.ect:ura y Composición Arquitecr..ónica y lo coneiderado comúnmenre como íeorí.3 del Conocimien"tO. 
27 Conferencia . .:...rq. Ramón \"argas Salguero, U . .A .. M. A=caporzalco Nov. 15 Oe 1990 
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Vltruvlo. deade la antigüedad (siglo 1 a.C.) aei'lala que loa aapectoa lntelectualea de la 

arquitectura, o lo que el considera la teoría arqultect6nlca ( ratioclnatio) ae austenta en trea 

categoríaa fundamentalea: 

1. Flnltaa. Conaiatente en el austento de aolldez, (campo de la estática y problemaa de 

conatrucción) lo que conatituiría la teoría de loa materialea. 

2. Utilitaa. Relacionada con el aprovechamiento del edificio ( funcionea librea de obatáculo) 

3. Venuataa. Vinculada a la belleza, la Estética y las proporcionea. Eata categoría comprende 

trea cor¡Juntoa: 

a.- Ordinatlo, euryt;hmla, aymetrla, que dealgnan a loa distintoa aapectoa de laa proporcionea 

de un edificio. 

t>.- Dlapoaltio que se refiere al proyecto artíatlco. para el que son necesarioa cogltatlo e 

lnventlo. 

e.- Decor y Diatributlo que alude a la justa adecuación en la utilización de los órden 

arqultect6nicos y a la relación de la vivienda con aus habitantes. " 5 

Cabe aei'lalar que laa proporclonea arquitect6nicaa. aon para Vitruvio laa relacionea de laa partea 

entre al y la dependencia de todaa laa medidaa respecto a un modelo referencial. eatablecido por 

analogía con las proporclonea del hombre. Todaa eataa argumentacionea integran una propueata 

de conocimiento acerca del hecho arquitect6nlco que ea conaiderada, en térmlnoa generalea. 

como el Inicio de la teoría de la arquitectura propiamente dicha. 

Poateriorea a Vitruvio, autorea como Palladlo, Luca Paccioli y León Battiata Aiberti, entre otroa. 

aeñalaron loa diferentea aapectoa y áreaa del conocimiento que deben ser lncluldoa en el aaber 

arquitectónico. Pero para loa finea de la preaente investigación, ea pertinente aei'lalar loa 

~::- Wal't-er Krufr.. Hanno: -Hiar.ori.a de: l.a Tcorfa de Is Arquitect:.ura .. \'ol. 1. Edi-torial. Ali.anza Form.si. Madrid 1990. 
P.ágina.31. 
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concept;os que autores como .Julien Guade1:- (1894) 2
". mucho más recientes. incorporaron a la 

teorfa de la arquitectura. 

Conceptos como el de programa. retomado por Villagrán. y el de formas de vida (modalidades 

bajo las cuales se lleva a cabo dicho programa) entendido en su amplitud. considerando hasta 

los caprichos y finalidades por demás personales del usuario en la forma de habitarlos. hace que 

el habitante (usuario) entre de lleno y como una variable fundamental. en el campo de la 

conceptualizacion teórica. 

Entiéndase la noción de programa como el conjunto de exigencias que debe satisfacer una obra 

arquitectónica al proyectar un inicio de la creación. Esto significa una concepción nueva del 

arquitecto y de su práctica. en la que si bien se introduce. como ya se señaló. al usuario en la 

reflexión teórica del hecho arquitectónico y. por ello. la noción de formas o modos de vida; es 

Importante enfatizar que el peso de la dimensión artística disminuye. para dejar el paso a una 

actividad cada dfa más dependiente del cumplimiento del programa. lo que puede considerarse 

como el Inicio del funcionalismo en el quehacer arquitectónico. 

A partir de la introducción de dichos conceptos. el objetivo de la arquitectura se constituyó en 

las necesidades de habitación de los seres humanos. más que en torno a los obje1:-ivos simbólicos 

propios de la arquitectura monumental que caracterizó el desarrollo histórico de las sociedades. 

Conjuntamente a estos hechos significativos en el ámbito de la teorfa. el desenvolvimiento de las 

distintas formas de sociedades y culturas. trajeron a colación el aspecto clave de las grandes 

concentraciones urbanas en donde las masas de población exigen ser tomadas en cuenta en 

materia urbano-arquitectónica. Es esto lo que modifica el contenido de la práctica 

arqultect.6nica. aunque ee realicen aún obrae; suntuosas que impriman su tónica a nuestras 

aglomeraciones. 

=-· La concepción arquit'ect-ónica de .Julien Gu.:3det est:.á -reñida de funcionali6mo, el planu.amien'tO de su doctrina 
coneiat:.e en la composición de los edificio6 -rant-o en eus elemen-roe. como en 6u conjunt".o e:.egún 18 doble vert-ient:.e del 
arte y l.a adapatación a progr.simae:. definidoe. a necesidades concret-ae. En \IV.alter Kruft, Hanno: -Hie'COria de la 
íeoría de 1.:i Arquirecr:ur3'"Vo1. 2 Edit:-orial. Alianz.:;i Forma. Madrid 1990. Páginz;. 506. 
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El problema consiste en que la consideraci6n de la arquitectura se es-cableci6 hls-C6ricamen-Ce a 

par-clr de los aspec-cos o elementos má5 slgnlfica-Civos y evidente5 en los dis-Cin-C05 períodos 

hls-córicos y cui-Cura5 par-cicuiares. 5610 se ha hecho énfasl5, por ejemplo, en la5 grandes 

cons-crucciones, su carác-Cer monumental, 5us aspec-COs estiiístico5 y en -corno a este -Cipo de 

problemas se ha e5tudiado la arquitec-Cura. haciendo a un lado los hechos arqui"Cec-cónico5 

comunes. en donde el res-Co del colec-Civo social, e5 decir, lo5 5eres humano5 concre"Co5 han 

generado sus propia5 formas de vida y habitabilidad. 

Es evidente que es-Ca reflexión apun-ca hacia una con5ideración de la arquitec-Cura en -cérmino5 

crí-Cicos que la considere no exclu5iva de una cla5e y de las propias relaciones de poder que de 

ella surgen. La arquitec-Cura ha cumplido his-córicamen-Ce un papel preponderan-ce en la 

reproducción de las relaciones sociales de poder, pero su función no e5 exclu5fvamen-ce és-ca. La 

habit:abllldad, en este sen-Cido, debe considerarse en una forma amplia, crí-Cica e in-Cegral, que 

retome a su interior las experiencias y vivencias insertas en los espacios. que hasta ahora. Ja 

arquitectura no ha -comado en cuenta. 

Es la habi-Cabilidad uno de los hechos má5 concre-cos de la arquitec-Cura, pero és-co no e5 lo único 

que el 5er humano nece5i-Ca para mantener la vida de manera segura. De aquí que, 5e vea obligado 

a intervenir en ella, para -crabajarla, modificarla. para hacerla a su concepción del mundo, para 

iden-Cificarse con ella. Dentro de e5as modificaciones se encuentra la producción de los e5pacios 

en que realiza su propia vida. 

La necesidad de crear condiciones de habi-Cabilidad que sean más favorables para llevar a cabo la 

producción de la exis-Cencla del hombre. es la finalidad básica de la practica arqultect:ónlca, del 

obje-co en que se ma"Ceriallza en el proce50 cons-Cruc-Civo, por -can-Co, la habi-Cabilidad es la 

referencia de mundos artificiales que configuran los espacio5 e5piritualizados por la intervención 

humana. 
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.. Graciae a loa aportea que no5 ha proporcionado la teoría de la historia, noa ee poaible dilucidar y 

abarcar la gran variedad de perfilea, formaa. part.idoa. técnicaa conatructivaa, o concepcionee eatética5; 

y remitirnoa a la habitabilidad y la5 di5tinta5 manera5 de concebirla. en relativa concordancia y 

diacordancia con las reapectiva5 formaciones sociales como el referente más general, a parcir del cual ea 

poeible encontrar un relativo orden: el orden o las leyes cuyo descubrimiento ea objeto de un ciert.o tipo de 

conocimiento5, que catncidimos en llamar teoría de la arquitectura .. ·'"'. 

Por lo tanto la habitabilidad es la categoría más importante que uniformiza la práctica 

arquitectónica, es ella la que determina la finalidad de la arquitectura. empezando por reconocer 

espacios que se crean de manera alternativa (campos de futbol en las calles. frontones 

Improvisados en muros ciegos. etc.) Arquitectura de características especiales. en donde incide 

la imaginación popular recreándose en las formas del espacio y creando vínculos de Identidad 

social. 

Es necesario enfatizar que este acto de recreación de la realidad en la actividad cotidiana de los 

distintos sectores· populares. se encuentra preñado de expresiones artísticas cargadas de 

simbolismo que rompen con el esquema conceptual de las clases dominantes e incluso con el 

propio objeto de estudio de la arquitectura académica. En este sentido se puede observar como 

se trata de manera peyorativa Jo referente al -arte vernáculo- conocido. calificándolo como 

carente de fuerza argumentativa. 

Con base en la ideología dominante, se cree que unas cosas son algo y otras no Jo son. 

descalificando. de entrada, las artes alternativas plurales y florecientes en Ja vida urbana. Esto 

dificulta f'!,jar los límites de las categorías que analizamos. pues Ja arquitectura es habitabilidad. 

Teniendo claro esto. cuestionaríamos a Jos que solamente consideran la arquitectura y el arte en 

forma elitista. Consecuentemente cabe la pregunta: ¿a partir de qué límites un espacio habitable 

deja de ser arquitectónico y/o arte? 

· Arq Ramón \'argas Salguero Conferencia U.A.M. Azcapot:za/co Nov. 1990 México 
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Al respecto considero que todo espacio habitable socialmente producido tiene una dimensión 

arquitectónica. Su valor es (o está) en función del tipo y carácter de habltal:>llidad de que se 

trate. Su valor es correlativo a la habitabilidad lograda. 

Por tanto, la habitabilidad socialmentoe producida genera una dimensión arquitectónica 

correlativa a ella. Si fa habitabilidad es la que homogeneiza a la práctica arquitectural, son 

fundamentales los referentes que nos permiten elaborar las representaciones conceptuales. En 

este sentido: ¿qué entenderíamos por obra arquitectónica'?, ¿será acaso un ol:>jeto inanimado?, 

¿una "cosa" carente de vida a la que sólo podrían apllcársele conceptos propios de su reino: 

tamaí'fo, color, figura. peso, dimensión proporción y otras similares'? 

Existe un consenso relativo a que la arquitoectura se nos manifiesta como un "objeto", como una 

"cosa" construida con materiales inertes que asume e5e mismo carác-i;.er. Aquí me veo obligado a 

r~mar los conceptos de Hegel quien establece las bases por las cuales es posil:>le comprender 

la naturaleza de cualquier objeto y. por extensión del "ol:>jeto" arquitectónico."'' 

Al pregunt:arnos por la naturaleza de las cosas; por aquello de qué tanto cambian las cosas 

mismas, en términos generales su modificación más notable radica en que viene de "no ser algo" 

a "ser esto o aquello" y cómo se modifica la manera personal y colectiva de apreciarlas. 

Hegel aí'fade: en la realidad todas las cosas existen interconectadas .. , todas las cosas están 

interrelacionadas las unas con las otras. En el mundo todas las cosas existen en referencia a 

otras .. Se trate de ente animado o inanimado. nada existe en la naturaleza "en sí misma ... nada 

existe sin interconexión con todo lo demás . Cada cosa refleja a todas las demás y es reflejada 

por ellas.dice: "Las propiedades no nacen, de la relación con otros objetos. pero sólo pueden 

manifestarse por medio de su contacto con ellos, Hegel habló de lo concreto enfatizando que la 

:!~Federico Hegel .. -Fenomenología del Espíritu-. Edi-u>rial. Fondo de Cultura Económica, Mé><ico 1997. Página. 17 
Relación ent:re el Sujeto y el Objeto. 
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realidad es concreta, es decir convergencia de múltiples determinaciones en la cual estriba el 

conocimiento.'"::3~ 

Homologando las "tesis de Ja Dialéctica de Hegel a la arquitectura, concluyo que si queremos ver 

o entender Ja Arquitectura es necesario dejar de considerarla como un -objeto- o una -cosa

necesariamente inanimada, para comprenderla como el pun-CO de convergencia de relaciones. 

A partir de la concepción de la realidad como un concreto multidetermlnado, Marx hace ver que 

Jos objetos socialmente producidos portan o expresan los contenidos específicos de las 

relaciones de producción, así como las particulares relaciones del proceso de trabajo. 

De acuerdo con las consideraciones de Jurgen Habermas: 

-Los marxieta5 hegelianos como Lukacs, Korsch. o Adorno (con=:,jderan que) el concepr-o de Ja 

tor:alidad social prohibe la formulación de un modelo estrar:.ificado: en ello=s. el teorema de la 

supere::.t:.rucr.ura asume una -forma t:al que exi::.r.e una suerr;.e de dependencia concénr:.rica de todos lo!S 

fenómenos sociales con respecr-0 a la esr:.ruc'tura económica. enr:.endiéndose a ésta diafécr;icamente: 

como la esencia que alcanza su existencia en los -fenómenos ob5ervables. Sin embargo. el conr:.e~ en 

el cual formula Marx su reorema. aclará que la dependencia de la superes-cructura con respecro a la 

base sólo estaba dirit.1ida. en primera in!5t:-ancia. hacia la fase crít:ica en la cual una eociedad t:raneir.a 

hacia un nuevo nivel evolut:ivo. A lo que alude no es alguna est-ruct:-ura onr.-ológica de la eociedad. sino 

al papel dirigenr:e que asume la esr:rucr.ura económica en la evolución social. Marx inr.roduce el 

concepto de la base (Y el de supere!3rruct-ura) para delimit:.ar un ámbir-o de problemae al cual debe 

rrleriree una explicación de las innovaciones evo!ut=h-'as. En consecuencia, el r:eorema dice que las 

innovaciones evolut:.ivas sólo resuelven problemae r;a/es que se originan, en r.odo5 loe. caeos. en e:/ 

ámbi'CO de base de la sociedad. Ahora bien, concluye Habermas. Ja equiparación de 'base' y ·estructura 

e:conómica' podría llevar al punro de visr.a de que el ámbit:-o báeico siempre coincide con el económico. 

Sin embargo. esr-o sólo vale para /a5 sociedades capit:.afistas . ...._ .... 

:!;; idem. P.3gina 18 
:!'.:: .Jürgen Habermas •. op. ci-r. P.ágina 7 
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Los objetoe; e;on portadores depositarioe; de relacionee;, e;í pero ¿de que manera'? tcómo el 

espíritu se adhiere a la materia'? Aquí Marx incluye el valor y es éste una relación e;ocial mediante 

la cual los hombree; comparan e;ue; respectivas producciones tomando como elemento bae;e el 

tiempo e;ocialmente necee;ario de trabajo. Ee; una relación que e;urge del hecho previamente 

ae;entado de la Interconexión que guardan todos loe; entee; en sí. El hecho de determinare;e unoe; a 

otroe; los lleva a manifee;tarse cada uno en loe; demáe;. Esta determinación, ee;ta afectación, ee;te 

reflejar e;u propia ee;encia en loe; demáe;, e;egún conforme la del otro, se combina con la primera, y 

ee; fuente del valor que coe;lfica lae; relaclonee;, las enajena. 

Acerca de ee;ta problemática, diferentee; autoree; han planteado aproximacionee; conceptualee;, 

por ejemplo Gyorgy Lukáce; al aludir la coe;ificación de las relacionee; e;oclalee; en el capitalie;mo "'"'. 

En el mismo e;entido Karel Koe;ik al e;eñalar el mundo de la e;eudoconcreclón apunta el ámbito 

enajenante, dee;pere;onalizador y, en ultima instancia, dee;humanizante, propio de la e;ociedad 

moderna, como ee;pacio indispene;able de trae;cender. ~5 

Por último cabe e;eñalar el concepto de "lo vivido .. planteado por Henri Lefebvre, en términoe; de 

recuperar integralmente el conjunto de experiencias cotidianae; de los e;ujetoe; socialee; 

plasmadas en términoe; espacialee;, ubicando, en ee;e e;entido, a la ciudad como ámbito 

privilegiado del ejercicio político y cone;ecuentemente de lae; relacionee; de poder entre lae; clae;ee; 

e;ocialee; de lae; e;ociedadee; capitalie;tae; avanzadae;. ~6 • 

No ee; mi intención realizar una revisión exhaustiva de ee;te tipo de conceptoe; e;ino e;eñalar el 

ae;pecto báe;ico del procee;o general de dee;humanlzación propio del capitalie;mo, ee;to ee; no 

exclue;ivamente remitido al aspecto económico de la explotación capitalie;ta, e;ino a loe; efectoe; 

que la articulación de las relacionee; de producción e;ue;tentadae; en la relación trabajo 

:·..- Cfr. Gyor.gy Luckas, . -Hisroria y Concit~ncia de clase- y - La cosificación de la conciencia del proler:ariado .. 
Editorial. Grijalbo, México 1974. Página 120 
-:-· Karel Koe.ik,: Di816crici3 de lo Concrer.o Edit'-Orial Grijalbo México 1967. Página. 25 es 
-·· Henri Lefebvre,: -Espa,,;fa y Polír:-ics-Edit:. Península Serie Universit.::iria, Historia - Ciencia- Sociedad. No. 128 
B.arcetona 1976 Págin.36. 26 y se. 
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asalariado-capital tienen en el conjunto de las experiencias del ser de hombre. Aspectos que son 

necesarios para complementar el concepto de habitabilidad en la arquite=ura. orientado en el 

caso de esta Investigación. hacia una visión integral. 

Para dar cuenta de estos problemas teóricos. caben las siguientes preguntas: ¿cómo es posible 

tocar o medir una relación social? ¿cómo registrar el valor no solamente económico? 

Al respecto Marx dice que sólo a través del trabajo concreto propiciado por el desgaste ñsico y 

el trabajo intelectual o abstracto. se genera el valor. es decir. enfrentándonos a la realidad 

concreta del objeto para transformarlo. como producto de un proceso de trabajo humano y. por 

lo tanto. como reflejo de otra conciencia que está expresado por medio de él. que se asume y es 

referenciado en función de la propiedad sobre la cosa o el objeto de referencia. 37 

Esta consideración general de Marx • meramente económica. apunta hacia otros aspectos que 

es Indispensable señalar. Ciertamente el valor se genera por la actividad vital del hombre. que es 

el trabajo. Esta relación es primeramente objetual. material. esencialmente transformadora. 

siguiendo los señalamientos materialistas planteados en las doce "Tesis sobre Feuerbach". pero 

no exclusivamente económica. en la medida que el ser del hombre no está configurado sólo de 

ésta. 

El hombre al transformar la naturaleza la hace significativa y. por ende. impregna 

simbólicamente los objetos transformados. condicionándolos. determinándoles una orientación 

específica que se expresa en otros ámbitos de la vida de los hombres. como son: la cultura. la 

identidad, la política. la ideología. el arte y las propias experiencias vitales del sujeto. Lo 

económico es el aspecto dominante y determinante en la sociedad capitalista. por ello en la 

mayoría de los trabajos teóricos se destaca este aspecto. pero en otro tipo de sociedades lo 

dominante y lo determinante no coinciden necee.aria mente en esta explicación estructural. por lo 

que no es una condición esencial del hombre. Por tanto, el problema del valor se explica en esta 
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U:sls. no sólo en su condición económica, sino también en el manejo superestructural que es 

significante para enu:nder los problemas de la habitabilidad, la arquitectura y el arte urbano. 

Con respecto a la arquitectura es necesario captar su estructura y significación, interiorizarnos 

hasta alcanzar a ver o inteleglr su dimensión 5oclal, ¿con cuál Indicador contaríamo57 con el 

mayor número de relacione5 5ociale5 de producción que 5e e5tablecen en la obra (proce5o 

con5tructlvo) aprendiendo Ja5 forma5, los contenido5, lo5 5lgnificanu:s. y el valor e5tético, a5Í 

como también, por la condición propia del entorno tanto físico como 5ocloeconómico."'" 

Produccl6n eoclal c::tel eepaclo habitable 

E6 un hecho que las forma5 de producción han variado. Siempre han 5ldo, 5alvo en ca5o6 

excepclonale5, 5ociales, porque quien las lleva a cabo, e5 el 5er humano y por ende la5 relaclone5 

entre lo5 seres humanos que Imprimen 6U carácu:r e5pecífico en los objeto5 producldo5. 

Lo primero que debemo5 tomar en cuenta e5 que el 5er humano entra en relación con los demá5 

5ere5 de 5u especie y con el entorno fÍ5ico que configuran su imagen directa e indirecta de la 

realidad, por el 5lmple hecho de "estar en el mundo" y vincular5e a él, en-ciéndase, como realidad 

asumida como propia a partir de las vivencia5 compartida5 en la naturaleza o mundo de lo 

5ocial-humano. 

~7 C,eJrl06 M,:;¡rx,: -Trab.:Jjo. Salario y Capit:sr Editorial Progreso. Moscu. 1976. Págin.3 2 a 5 
:!-~ Ee importante ser1a1ar que re6pect:a de la noción de valor existen diferentes connot.3ciones no consideradae 
habi'Cualmente en los est:udios 6ociológicos, antropológicoe y económicos. o. en su defecto, sólo contempladae 
parcialmen-ce. dependiendo del objeto de estudio de cad.3 disciplina en particular. Para los fines de esta 
investig.;51ción es importante dist:inguir entre la noción de \talor en términos económicos, ce.to es el contenido de 
riqueza intríneeco en 106 objet:os producto del trab.sijo humzino, y los ''valoree- coneider.ados como paut.<:16 de 
conduc-ca y comportamiento condicionados culturalmente. Nos interesa s.obre todo hacer énfas.ie en l.a relación 
mutuamente condicionante de economía y cultura, es. decir. J.a transformación dialéc"tica y signific.ativa del proceso 
de trabajo manifies-ca materL,:::¡lmente en la mercancía. Si toda mercancía en las e.ociedadee capi"t8list-as. posee un 
valor de u5o y de cambio. nue5tro an.áli6i6 destaca loe aepeccos simbólicos con-cenidoe en ell.::1. mucho m.3e que su 
posibilid.::1d de in"tercambiarse, est:o es, enfatiz.;;indo el aspcct:o del v.alor de uso con-tenido en la mercancía. dado que. 
prechsamen-ce en el uso de loe objetos ma-ceri.31es que eon producto del t-r.abajo humano se encuen"tra l.s ac-cividad 
cotidi.sn.3 que det-ermina loe aepectos culturales e ideológicoe. 
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Es-r;a concepción dialéct-lca de la realidad nos permit;e ent;ender que t-odos los seres se 

encuent;ran int-erconect-ados y reflejados con ot-ros. Incluso al margen de su volunt;ad. 

Proyect;arse en los demás. det;erminarlos y ser det;erminado por ellos es una de las leyes de la 

na-r;uraleza. 

El ser humano y la sociedad, est-án sujet;os a dos grandes conjunt;os de relaciones, uno es el que 

ve la det;erminación que t-lene el hombre en t-an-r;o ent;e nat;ural: el ot-ro es el que est-ablece a part-ir 

de la necesidad de cuidar su e><ist;encia. de producirla y reproducirla día con día (lo que Marx 

ldent-ifica como relaciones de producción). 

Lo que me int-eresa dest-acar en est;a t-esis no es la concepción t;eÓrica de la hist;oria en su 

conjun-r;o, sino el caráct-er social de la producción de la e><ist;encia que imprimen los hombres en 

los propios proyect;os arquit;ect-Ónicos en el art-e y las e><preslones del art-e urbano en especial. 

est;o sust;en-r;ado en el principio de la concepción marxist;a que señala que "los hombres 

est-ablecen relacionee. det-erminadae., necee.ariae., independien-r;ee. de e.u volunt;ad" 39
• 

El hecho que el art;e urbano e.e proyect;a a loe. demás como una forma de e><presión de la realidad 

y loe. ee.pacios arquit-ec-r;ónicoe. e.ean cone.-r;ruldoe. empleando mat;erialee. na-r;uralee. o de 

edificación y que a primera vie.-r;a e.ue. formae. pé-r;reas parecieran e.er t-an inanimadae. como las de 

ée.t;os, ha llevado en muchoe. casoe. a pasar por alt;o la principal dist;ancia que media ent-re unos y 

o-r;ros lo que nos lleva a realizar una refie><iÓn máe. profunda sobre el act-o propiament;e es-r;é-r;ico y 

arquit;ect-ónico la que nos llevaría a replant;ear lae. slguient;es relaciones: 

- La relación ent-re el hombre y la es-r;é-r;ica. 

- La relación ent-re el hombre y el objet;o arquit;ect-ónlco. 

- La relación ent-re el hombre. el espacio arquit;ec-r;ónico y el art;e urbano. 

- La relación ent-re el proyect;o arquit;ect;ónlco y el desarrollo urbano. (que se refiere 

a la relación dialéc-r;ica ent;re el product;or y lo producido). 

~'.~Carlos Marx~ -Prólogo a fa Contribución de Is Crít:icB de fa EconomÍB Polícica- Editorial Progreeo. Moscú 1976. 
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- La relación en-ere el obje"Co arqui"Cee"CÓnico como recreación es"tét;ica o ar-cís"Cica 

que se da en"Cre el produc"Cor, el usuario y el crí"Cico. 

De ese modo se ha olvidado que a diferencia de los obje"Cos na"!Ouraies inanimados, en las obras de 

arqui"Cec"Cura, "Coma cuerpo y cobra forma palpable la amplia y variada gama de anhelos. 

aspiraciones. expec-ca-civas e ilusiones, incluso veleidades de "Codo -Cipo que los grupos sociales e 

individuos par-cicipan-ces en su realización esperan ver reflejados en ellas o consumadas a su 

"Cérmino incluyendo. las propias manifes-caciones del poder real que "Ciene ascendencia sobre la 

sociedad en su conjun"Co. 

51 los produc-cos humanos son de índole muy dis1'in1'a. la inuncionalldad que promueve y modifica 

"Can"Co la forma y disposición de los ma-Ceriales na-curales como los nuevos espacios que crea con 

és"Cos, se adhiere a unos y a o-eros, y los hace adop-car la dimensión espiri"Cual de la colec"Cividad 

que les ha dado nueva vida. El espíri"Cu humano se plasma en ellos. son el espíri-cu ma-cerializado 

que obliga a las piedras a "Comar o-era dimensión. una dimensión social que no -cenía originalmen"Ce. 

Ahora. por la acción del hombre son piedras humanizadas que forman par-ce de un mundo nuevo: 

en el que e.I ser del hombre ha creado a su imagem, una porción de la realidad. dis-cin-Ca a la 

na-Cu raleza. 

Es-ca presencia de ese espíri"Cu a -Codo lo largo del proceso de producción de la arqui"Cec-Cura es la 

que le permi"Ce imprimir su par"Cicular sen-Cido en cada uno de sus produe"Cos. -cestimonios a ese 

especial carác"Cer de las obras humanas. genéricamen-ce le llamaremos la -dimensión social- de la 

arqui"Cec"Cura. 

La producción social de los espacios habi"Cables, expresada en su dimensión social, convier"Ce al 

ar-ce y a la arqui"Cect;ura, en su produe"Co. en obje"Cos espiritualizados, pero sólo cuando cap-cernos 

la real y nueva dimensión social de la estética y la arqui"Cectura, para que no sólo veamos 

materiales como la madera. el plástico, el acero. el color y su "Cextura. sino también y más 

impar-can-ce, el perfil del espírit;u humano que se manifies"!Oa, -al cobrar forma en "Codos ellos a 
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part.lr del -t;rabajo y las relaciones sociales- en las dls1'ln"t;ae. manerae. de ver, sen-t;lr y hacer la 

vida. 

Cuando veamoe. la es"t;é1'lca y la arqul1'ec1'ura como lae. formas de: hacer y sen1'ir la vida: como 

crie.-t;alización ya no opaca de afanes y desveloe., de esperanzas y frus"t;raciones, de capacidadee. 

y liml-t;acionee.: cuando las veamos iden1'ificadas con el espfri"t;u humano que le dió vida, el de loe. 

produc1'oree. direc"t;os y el de loe. lndirec"t;os, se modificará la in-t;ención propia del obje= de 

ee.1'udio, perml"t;iendo hacer una epie.1'emolog(a del arte urbano en donde por supues"t;o es1'á la 

arqul-t;ec-t;ura. 

Si la habl-t;abilldad, como dijimos an"t;es, ee. la ca-t;egor(a máe. general, la ca-t;egor(a 1'rane.his1'Órica 

que sin dle.1'inción de rango o lugar homogeneiza la prác1'ica arqui-t;ec"t;Ónica, 1'omada como 

ejemplo del quehacer art.(s-t;ico, el programa arqui"t;ec"t;Ónico es el conjun-t;o y la conjunción de 

ae.plraclones, en donde los agen-t;es del procee.o produc1'ivo esperan convert;.irse en realidad a 

1'ravée. de loe. espacios habi-t;ables, por ello hay que 1'ener en cuen1'a la concepción de la realidad 

como un concreto multid.et.erminado. -+o 

Partiendo de lo an"t;eriormen1'e expresado. el habi1'ador o usuario es el referen"t;e fundamen"t;al del 

proceso de producción arqui1'ec1'Ónica. Es en él donde la habi-t;abilidad cobra forma concre"t;a. Son 

e.us formae. de vivir, las que de-t;erminan la forma de cómo va habi1'ar el espacio que se proyec"t;a. 

Sue. aspiraclonee. sirven de marco de referencia para analizar y comprender la función 

propiciadora o con1'radic1'oria que puede imprimirle al produc"t;o final. Lae. accionee. 

correspondlen-t;ee. a loe. demás agen1'es part;.icipan1'ee. del proceso produc"t;ivo que le llamamos 

~programa arqui"t;ec"t;Ónico ... recaen direc-t;amen"t;e sobre el habi1'ador aunque en algunos casos 

reducen 1'oda aspiración del habi1'ador y da mayor Importancia a las relaciones an1'ropomé1'ricae., 

a la creación de la belleza, o al valor ee.1'é1'ico . 

..... -; Cfr a Ram6n V.srga!:> Salguero. op.cit:.. Página 37 
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Sin embargo el déficit de vivienda. la anarquía urbana y la crisis. entre otros aspectos. han 

determinado que la arquitectura en gran medida opte por minimizar el papel del habitador dentro 

del proyecto arquitectónico. y la ha llevado a marginar la participación del habitador. por Jo que 

el usuario ya no Juega el papel preponderan"t;e y decisivo. Esto ha excluido a su vez las 

poslbilidades de abundar en el desarrollo del art;e urbano. siendo esta actividad marginal ante Jos 

flujos contradictorios de la sociedad moderna. 

Lo anterior entra en pugna con el punto de vista esteticista de la arqul"t;ectura. entiéndase a 

esta arquitectura a la que sacrifica la concordancia de los espacios construidos con el de la vida 

part;lcular del habitador. 

Aquí tendríamos que plantear el papel del arquitecto dentro del colectivo social si se quiere 

entender que la función principal de éste, es Ja creación de la belleza o el Inicio en ciert;os ámbitos 

del arte: y si suponemos que la belleza o el arte responden a reglas autónomas que poco o nada 

tienen que ver con la forma como los usuarios del art;e piensan acerca de ello, con todas las 

connotaciones elitistas que ello Implica, es decir, la llamada -autonomía del arte-. entonces el 

habitador estará sujeto a estar sobredeterminado por la importancia que se Je de a esa manera 

de considerar el arte. 

Ahora no hay que olvidar que el arquitecto y sus motivaciones personales como creador. Juegan 

un papel importante dentro del conjunto de determinaciones que se concretizan en un proceso 

dado. Sus propias aspiraciones entran en relación contradictoria con las del habitador. 

Por el contrario. si todo espacio socialmente producido que sea habitable es arquitectura. la 

habitabilidad socialmente producida genera una dimensión arqul"t;ectÓnica correlativa a ella. Por 

tanto. el valor que se le asigne a esta función de habitabilidad lograda, constituida por el 

concepto mismo de habitabilidad. en el sentido de entenderla como una dimensión que califica a 

una variedad muy grande de espacios. desde los temporales hasta Jos definitivos. cubre un 

ámbito constructivo mucho más genérico que Jos meramente construidos o Jos edificados. Por lo 
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que en nada se restringe a las "obras artística,;" y 5u relativa autonomía. De esta forma hábitat 

y creaci6n artlstlca urbana son manifestacione5 concretas del ser de 1 hombre. 

Los niveles de habitabilidad son variantes de los diversos grupos sociale5 que han precio;ado y 

precio;an de la arquitectura para expresar el producir y reproducir su existencia como un hecho 

cotidiano; un o;egundo nivel de habitabilidad es el que emana de las limitacloneo; en la 

determlnaci6n del problema, en la elaboraci6n del programa arquitectónico y en la ejecuci6n del 

proceo;o edificatorio o con5tructivo, en este sentido, habría que tener presente las formas en 

que la,; diferentes ciao;es o;ociales tienen acceso al valor de uso representado por la 

arquitectura, considerando la arquitectura como mercancía. 

De aquí se puede desprender que para cumplir con la habitabilidad elemental no se necesitan 

arquitectos profesionalmente capacitados. Sean cuales fueren los sistemas educativos y 

constructivos vigentes en el grupo socialmente dado, habría que distinguir una práctica 

profesional claramente asumida, de otra a la que se le exige un nivel mínimo de eficacia o 

eficiencia. 

SI lo que aquf se intenta e,; teorizar, o bien representar de la manera más fiel la realidad 

concreta, si lo que tratamos de alcanzar es un concreto pensado equiparable a loo; objetos 

arquit:.ectónicos con que contamos. ent.onces eería nece5ario reconocer que. en justa 

correspondencia con la variedad de niveles o grados en que puede darse lo arquitect6nico, a5f 

también, son múltiple,; los nivele,; de profeslonallzación de sus productores y, digámo5lo 

abiertamente, de sus arquitectos y de la arquitectura. 

La arquitectura es la convergencia de relaciones materiales, e,;piritualeo; y sociales. La primera 

tiene que ver con los vfnculos internos de los materiales constructivos entre sí, entre otros 

aspectos: la segunda con los seres humanos involucrados en su desarrollo de producci6n. Pero, 

también se dijo que e5 la producci6n de espacios habitable,; en loo; que se desenvuelven los 
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grupoe soclalee. Por tanto, ee la habitabllidad una categoría transhlstórlca, que homogeneiza a 

la práctica arquitectónica. 

No olvidar que tradicionalmente ee ha llamado arquitectura a loe espacios destinados a lae 

claeee dominantes que han transcurrido en la hietoria. y este razonamiento ha llegado a tal 

punto que sólo han eido nombrados loe hechoe arquitectónicos las llamadae "obrae de arte

monumentalee;. Esto lo vemos en las "llamadas hietoriae del arte o historiae de la arquitectura-. 

que claslfican "lae; obrae de arte-. en lae que han quedado fuera muchas obras realizadas a lo 

largo de la hietoria, que no tienen la característica magnificente de la monumentalidad . 

Ee claro que el campo de la arquitectura y del a rte no necesariamente coinciden, al menos, con 

baee en loe; criterios tradiclonalmente asumidos. Por tanto. determinado el principio de la 

habftabllldad, en loe; términos en que ha sido definida anteriormente. así mismo puede 

coneiderare;e el arte. Las supuee;tae historias del arte y de la arquitectura evidencian. sin lugar a 

dudae y sin excepción conocida. que para ellae la arquitectura consiste en obras que han 

alcanzado fundada o Infundadamente, el eetatuto de obras de arte. 

Se puede apreciar que se han dedicado a registrar. una especie del género puee el género mismo 

permanece intocado y deeconocido en gran medida. Máe bien, se lee; acota en la hietoriograña o 

estéticas respectivas, en las inveetigacfonee e;ociológicae, estéticas y antropológicas. en la que 

bien podría llamarse "teratología urbana- o eea el tratado de lae; deformacionee urbanas. ~' . 

En eee sentido, han abandonado la investigación de género para dedicarse a una especie. Por 

medio del arte del biribirloque han euetituido el todo por una de sus partes. puee; no contamoe 

con Indicios o tee;tfmonioe que demuestren las divere;ae modalidades de vivir, de habitar en 

distintas sociedades, en cambio ee resaltan otrae variables como lo económico, político y 

cultural para reconstruir eu historia. 

""'Ramón Vargae;. Salguero Conferencia U.A.M. Azc¿;ipo~zalco Ter.at:-ologia Del griego terae, t:er¿;¡it:-os. mone.truo y lagos 
t:t·.atado. 
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Lo que se puede comprobar es que las eociedades que han buscado afanosamente la creación 

arcística, a través de la producción de la habitabilidad. se han levantado omnipotentes y 

excluyente<> de las otras. Este hecho. ein lugar a duda<>, significa que alimentados loe ar-cistas 

por interese<> de la clase dominante a lo largo de la historia, han normado eue criterio<> con base 

en dichae relaciones de poder. El filóeofo Platón. por ejemplo. fué uno de los primero<> en 

predominar la dimensión arcística en la producción de la arquitectura al hipoetasiar el mismo la 

imporcancia de lae "ideas" en la explicación de la realidad y, más precisamente. al convercir la 

belleza en una "manifestación del bien". Podríamos decir que esa tesis propició la minimización de 

las exigencias de las modalidades del vivir y de la habitabilidad entendida en un sentido más 

pleno. en donde el bien y el mal eon correlativos. confiriéndose así un status privilegiado a los 

"arcietae". los "oráculos", ''intérpretes" del bien y el mal deede el punto de vista de los dioses. 

En eínteeie podemos concluir que la práctica arquitectónica es el conjunto de actividades 

mediante los cualee se producen eepaclos habitables. 4 = Consecuentemente. la teoría de la 

arquitectura es la disciplina que establece los .proceeos socialee mediante loe cualee se 

producen y valoran los espacio<> habitables. 4 ' 

La obra arquitectónica o arquitectura a secae es un espacio habitable eocialmente producido, 

como señala María Inés García (1991), es percinente considerar que : "el habitar centrará su 

atención en el arte de la exietencla, en la energía del eujeto que realiza un trabajo sobre sí 

mismo. convirciéndose así en ar-cista de sí y al mismo tiempo en eu propia obra de arce. Aquí. se 

juega la voluntad para correree imperceptiblemente de lo no-pensado. para estilizar las propia<> 

marcas corporales, para cambiar sensacionee y sentimientos, para modificar su cuerpo y su 

gestualldad. El hombre transformado en un ar-cista de sí. tomará medidas. se impondrá límites 

fuera de las normas. guiándose por principios que no actúan como Imperativos. ni como 

reproche<>. Este hombre hace ueo de eus placeres con temperancia y saber, juega con el suei'io y 

4
:2 ldem. Página 37 

... :.", ldem. P.iigina 37 
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al jugar con él. juega con el éxtasis convirtiéndose en su propia obra de arte. "-' El artista es 

guerrero y también loco. Son Jos que se atreven a pensar lo impensable: a jugar con poder y 

resistirlo: a jugar consigo mismos haciendo de su vida un arte. el arte de existir. El loco deviene 

guerrero y se transforma en artista. Un artista enraizado en la guerra y la locura. 45 

~ María Inés G.arcia,. -La vísión dt:I hombre actual en Foucaur.-. Editori¿;¡J . U.A.M. Xochimilco México. 1991. Sem. de la 
Posmodernidad. Página.83 
-=-~ ldem. p. 83 y se.. 
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CAPM"UL04 

El url:7aniemo. hecho social. hiet6rico y cultural complejo. 

57 



58 



URBANISMO Y ARTE URBANO 

El urbanismo como hecho complejo. 

"La vrne ch ose humaine por excellance 

Des viffes: Ce n'eet done de fa9on 

me-cthaporique qu'on a ledrolt de 

comparecer - comme on la ei souvent 

fait - une ville a une simphonie Bu a un 

poCrne: ce e.one des obje'ts de né:me 

nature, plus precieux peut - Cntre 

encore, f.:;1 vi/le ce au confluent de la 

nature et de r artifice. 

Comprendre una dile, c'e5t, par 

del.8deses monumete. par de la /"hietoire 

inscrit-e - dans ses pierres retrouver la 

maniere d' etre particulier a ses 

habitanr.e.·· . ..:. 

CLAUDE LE\'I - STRAUSS. 

Figura 147 

El urbanismo es un fen6meno muy amplio y muchos son Jos ángulos y las perspectivas en que se 

puede anallz.ar. así como las diferentes disciplinas y especialidades que Influyen en los problemas 

urbanos como son: el histórico (origen y desarrollo de las ciudades). el estratégico de la guerra y 

la dominaci6n. el econ6mico-social; así como los avances tecnol6gicos y científicos, incluso la 

46 
- La ciudad es algo humano por excelencia. Las ciud¿;ides si pudiéramos hacer una comparación metafórica, sería 

entre ést:as y un.:3 5infonía o un poema. ya que son objetos de la misma naturaleza. quizá más belfa la ciudad ya que 
e5t.á en la confluencia de la naturaleza y lo artificial. 
Al comprender de una ciud.ad, sus monumentos la historia inscrita en sus piedras conoceríamos la manera 
particular de ser de sus habitantes-. 

Citado en Carmen Fernández Kischemvann. Material de tesi5 fotocopiado. Página 62 
,.¡-Figura tomada de Domingo García Ramos, ""Iniciación al Urbanismo .. Editorial UNAM. México 1974. Página 365 1.

Gran Teocalli, 2.- Coatepanrl, 3.- Plaza Mayor, 4.- Tlalte/oco, 5.- Lagunilla. 6.- Palacio de Axayacat:I, 7.- Palacio de 
Moctezuma. 
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ciencia ficción. Tambl6n fa arquitectura colectiva como el hecho de acumulación de plano,;, 

históricos. artíe.tlcos. demográficos que posibilitan el entendimiento del origen y destino. causae. 

y efectos de fa,;, urbes. Asimismo los enfoques religiosos, culturalee.. ideológicos, políticos y loe. 

movimiento,;, socialee.. los aspectos psicológicos, loe. jurídico-adminie.tratfvos. entre otros. fo que 

nos da como ree.uft:ado una visión del urbanismo en tanto fenómeno integral complejo. 

El urbanismo a que nos referimos es el de una sociedad plural, con e.us contradicciones que 

resultan del vivir y convivir, el estar ahí, lo que conforma la cotidianidad y fo vivido para expflcar 

de qu6 forma interactúan loe. valores y las conducta,;, simultáneamente. 

La intención no es presentar una teoría del urbanismo como tradicionalmente se ha ee.tudiado 

en su exterioridad que comprende fas formas geométrica,;, o el mero aspecto arquitectónico, el 

cual ha sido interpretado sucesivamente como "arte urbano". 

Para el objeto de esta investigación fa ciudad se entiende como una compleja obra de arte. en Ja 

que hle.t:óricamen-ce han intervenido generaciones enteras que han cone."Cruldo su hábitat. 

La tesis cen-cral ee. que fa ciudad no e.e reduce en ningún modo. al simple plano arquitectónico, 48 

de formas geom6tricas. sino máe. bien, fa entendemos como fas manifee.-caclones ext:erioree. de fa 

existencia del e.er del hombre, del colectivo social. 

Lo urbano y específicamente el arte urbano escapa a los sujetos que han adquirido el sta"Cus de 

"artistas y arquitectos", puee."Co que e.e entiende como una ac"Clvidad colectiva consue.t:ancial al 

ser del hombre. que trastorna y desborda las ee.truc-curas institucionalizadas de la planeaclón 

urbana. revirtiendo en esas manifestaciones una cultura propia y contee."Cat:aria de la habi"Cacfón 

a la vecindad, de és-ca a la calle. de fa calle al barrio y del barrio a la ciudad. 

-l"' Cómo acertadamente señala Gastón Bardet. en -El urt-.anismo-. Et:frtorial. E U DEBA. Buenos Aires, Argentina .. 
1983. Págin.s 10 y s.s. 
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Por tant;o, el urbanismo entendido bajo esta ópt::ica, es ante t;odo una área de conocimientos que 

nos permite comprender los procesos sociales, sus manifestaciones culturales y su 

problemática político-económica en un sentido holístico, pero además es el elemento que explica 

a la ciudad. no sólo por la actividad que en ella desarrolla el ser del hombre sino porque también 

se realiza en ella su función creativa y su vitalidad. es decir, sus aspiraciones intelectuales. 

espirituales y est6ticas. 

La casa se rebela como un espacio vital que responde a valores de relaciones sociales que 

pueden ser de desigualdad y que son suscept::lbles de verificarse durante cierto tiempo. en tanto 

no cambien las condiciones materiales de su existencia. 

La calle es lugar común por definición en donde el ser del hombre l:>usca encontrarse consigo 

mismo y sus semejantes, por lo que no es sólo un canal de circulación o la división real de 

diferentes status económicos, sino que es ante todo pensamiento y espacio creador de ámi:>itos 

innovadores. 

El barrio es, en esta perspee1:-iva, el cont;orno de las identidades construidas en la cotidianidad, 

es una aglomeración urbana con diversos nivelee.. cada uno de los cuales tiene su centro y sus 

límites, es heterogéneo en su conformación e implica vecinos de diferente clase, género de vida y 

comport;.amiento. pero unidos en sus aspiraciones creativas. vida festiva y sentir común. Es el 

microcosmos donde el ser del homl:>re deja de ser individuo para ser colectividad. 

La ciudad es la unidad de interacción recíproca de distintos barrios, que interactúan a partir de 

valores, sími:>olos y actividades sociales, económicas y políticas. 

La ciudad Industrial moderna constituye un nuevo paradigma de organización social sustentada 

en el desequilibrio y Ja explotación capitalista. Es precisamente el modo de producción 

capitalista, la división social del trabajo y las relaciones sociales de producción que se 
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establecen en este nuevo orden, lo que explica el crecimiento tanto demográfico, como la propia 

concepción de la ciudad, en el que la arquitectura y el urbanismo adquieren mayor significación. 

La ciudad es por tanto sín-cesis y confron"Cación del proyecto capi"Calista con las aspiraciones de 

las clases subordinadas, que han llegado a ampliar las concent;raciones espaciales permitiendo 

que una sociedad pequeña y cerrada, por impulsos sucesivos, adquiera las carac"Cerís"Cicas de 

una sociedad abier"Ca, plural conver-cida en una megalópolis en cont;radicción estruc"Cural con 

respecto de las tendencias cen-cralizadoras"ºdel poder económico y polí"Cico que detentan los 

grupos sociales dominantes. 

Las ciudades tomadas no solamente desde el punto de vis-Ca económico, sino en su sent;ldo 

totalizador, son un espacio donde confluyen nuevas relaciones y medios de producción ar-císticos, 

existenciales, políticos y culturales, que permiten que no sólo el capi"Calismo alcance sus 

obje"Civos, sino que se const;ft;uya en el ámbito de la confron"Cación, de la realización de 

aspiraciones en conflict;o, de antagonismos (cultura/con"Cracul"Cura) que define las perspect;ivas 

actuales del ser del hombre, el cual se ve manifiesto en las expresiones ar-císticas, polí"Cicas y 

vivenciales hacia una visión que ilustra el devenir del ser humano en este fin de siglo y milenio, y 

que anuncia nuevas e><presiones más plurales, democrá"Cicas e integradoras de voluntades 

comunes. 

Existen muchos puntos de vista acerca de cómo es"Cudiar la ciudad, o como la ven los 

profesionales de las dis"Cin-cas disciplinas del conocimiento: urbanistas, poe"Cas, ar"Cis-cas 

plást;icos, economis-cas, antropólogos, sociólogos, etc. Todos ellos abordan parcialmente la 

realidad; pero el punto de par-clda de la sociedad o marco geográfico de convivir del ser humano a 

lo largo de la historia, así como el propio diseño arqui"Cec"CÓnico del espacio en su referencia 

comunal, marco en el cual se genera la lucha de ciases nos lleva a incidir en la probiemá-cica 

urbana, no en forma parcelada, sino en su conjunto. De ahí la impor-cancia que cobra el "arte 

·U El ee.pacio urbano y la ciud.ad, en e6pecia1, tienen como caract:eríe.tic.a principal la concentr.3ción y cen'tralizacíón 
del poder. 
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urbano-. Por ejemplo. la preocupación exi5tencial de lo,; ecologi,;ta,;. o bien la e5peculaci6n con la 

renta del ,;ueio que es un mercado propicio para la penetración. la dominación y el lucro 

de5medido. a,;Í como también la teoría que po,;tuia la 5u5tentabilidad del de,;arroilo urbano. 5on 

prácticamente modelos condicionados de e5ta realidad, que atienden má,; a lo mediato que a un 

pian rector que permita definir con preci5i6n a la ciudad. la que como ,;e ha trabajado en nue5tra 

inve5tigaci6n ,;obre el arte urbano. es para mi la sínte,;i,; dialéctica entre e5paclo fí,;ico, espacio 

individual. e,;pacio ,;ocial. enmarcado en el proceso hi,;t6rico ( e5pacial-temporai) de la humanidad 

y de lo,; pueblo,; con ,;us relacione,; de carácter político económico y ,;ocio-cultural. 

Al respecto Castells en la Cuestión Urbana (1972) 50 dice: -el coneiderara la ciudad como una ext:emMón 

de la e.ociedad en el espacio ee . ...... miemo tiempo. un punr:.o de partids indiepeneabfe y uns afirmación 

dern.:;uaiado elemental. Pues ee bien cierto que hay que euperar el empiri!:;mo de 1.3 mera descripción 

geográfica, ee corre t!!I gra~-e peligro de figur.rJree el espacio corno una p.3gin8 en bfonco sol-'re la que ee 

inecrif--e fa acción de los grupos y de la;;. inst:itucionee, sin encont:rar ot:ro ob;;t:áculo que la huelf.a de Is;; 

generacione;; p.z'3eadae. Esr:o equiv.ale a concebir fa nat:uralez.a corno algo enurament:e modelado por la 

cultura, mienr:raB que t:oda Is problemát=ico eocial t:iene eu origen en la unión indisoluble de ee.t:os dos 

r.érmino~. a tra~·és del proceeo dialécr:ico medianr:e el cual una eepecie hológic.a parricular, el ""hombre"', ee 

r.raneforma y traneforma e.u rnedio amt-iente en eu lucha por la vid8 y por l.a apropiación difen::mci3/ del 

producro de su r:r.!11:-ajo ... 

La vi,;i6n conservadora sobre la ciudad, en cambio apunta hacia do5 elemento,;: orden y respeto 

a la ley. para e5ta teoría, la anarquía en la arquitectura de autocon,;trucci6n y lo5 conflicto,; 

,;ocia le,; que generan la violencia urbana, atentan contra el ee;t;ablishment; y el ,;t;at;ue; quo. 

Pero io5 e5tudio,;o,; del urbani,;mo comprenden que la imagen de lo que e5 una ciudad requiere de 

una fu,;i6n entre lo,; sentido,; y la memoria. La imaginación estimula un tipo de exploración total. 

que reúne la,; imágene,; y lo,; ,;entimiento,;. E,;te e5 campo propio del arte urbano en donde 

confluye el ,;er del hombre, 5U5 !Sentidos. la imagen. ,;u memoria histórica concreta. su po,;fción 

político-5ocial, ,;u condición cultural. ,;u ser y ,;u devenir en tiempo y e,;pacio con,;truido5 con una 

Manuel C.asr-clls. -L.a cuee.t:ión Urbana- Editorial Siglo XXI. México 1972. P.3gin.3 262 e.s 
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Intencionalidad y en fin exprofee;o, como mediación y como comunicación de la población entre el 

ee;pacio urbano y el hombre. 

Teorías del url:>aniemo. 

Lae; distinta,; teorías urbanas no contemplan el Arte Urbano como área propia del conocimiento 

de la ciudad, sin embargo para efecto de esta tesis es Importante resaltar y sistematizar esta 

propuesta, y brevemente expondré las teorías del urbanismo que han dado cuerpo epistemológico 

a los ee;tudios ,;obre la ciudad. las que sometimos a una revisión exhaustiva. con el fin de 

demostrar que no existe un cuerpo de conocimientos que Incluya dentro de la vie;ión urbanista el 

Arte urbano como campo propicio de realización del e;er. 

Constatamos que las teoría,; adminie;trativas ( Andre Moliet, .Jean Marot y Nicolae; Henry 

.Jardín) e;on de tipo voluntarista y ponen énfasis en la inspección y fisonomía de las calles. pero 

no toman el cuenta el Arte Urbano. como contenido Inherente a la problemática. 

Por otra parte las teorías realie;tae; del urbanie;mo ( Robert Oven, .James Silks. Ebenezer Howard). 

producen modelos utópicos y ponen énfasis en la eliminación de la especulación e;obre la renta de 

la tierra y el espacio urbano, argumentan que se debe frenar el crecimiento poblacionai y buscar 

el equilibrio funcional entre el campo y la ciudad. 

Las teorías posltivie;tae; y organicista,; que dan vida a lae; teorías ecologista,; del urbanismo 

ponen énfae;is en la planificación de la ciudad. dirigida por una creciente burocracia, inspiradas en 

el modelo capitalie;ta y la sobrevivencia del más fuerte, por ello e;e habla de la armonía entre loe; 

ee;pacioe;. Ee;ta poe;ición genera más adelante un proyecto racionalista urbano en donde cobra 

vigencia la incorporación de los espacios verdes y los grande,; jardinee; tanto internos como 

externo,;, que dan una nueva Imagen a la ciudad. 
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La planlficacl6n urbana y las teorías racionalistas que pretenden contener el crecimiento 

poblacional y por ende, fijar loe; límites.de los centro;; urbano;; e.on rebasadoe; por la realidad. Por 

ello, se bue;ca revivir el diálogo arquitect6nlco, con base a e.atiafacer lae; necee;idadee; básicas de 

loe; individuoe;, tomado;; ae.í, en e;u contoexto aie;lado. 

Ee; con lae; teorfae; urbanae; de la Escuela de Chlcago que e;e hace un estudio máe; profundo de la 

realidad urbana, generada por lae; propia;; condicionee; econ6micae; del dee;arrollo capitalle;ta 

lndue;trial. Se eatablece una metodología científica para e;u anállsie; y proyecci6n planeada. Se 

habla por ejemplo del modelo de Jae; "Zonas Concéntricae;" propuesto por Ernest Burgese; (1920), 

el cual mantiene e.u importancia, aún cuando ha resultado muy controvertido. 

Lae; poslcionee; teóricas moralistas y ecologie;tae; de la Eacuela de Chicago e;on los antecedentes 

máe; fuertes del "desarrollo e;uatentable", que e;e coloca como respuesta econ6mlca del 

neollberalle;mo an-ce el agravamiento de las grandes contradlccionee; e;ocialee;, polítlcae;, 

económicas y culturales, la exploalón demográfica y la necee;idad de un hábitat digno. de amplios 

sectoree; e;ocialee; empobrecidos 

Son también lae; teorías urbanas de la Escuela de Chlcago, lae; que demueatran que la ciudad no 

ee; algo abstracto, e;ino histórico-concreto, en donde el individuo aspira a realizar sus metas. 

Incluso estéticas. Señala que la ciudad ee; el hábitat ideal del hombre. pero no cuee;tiona la 

eatructura económica que trae;toca ee;ta realidad. al generar una distancia e;ocial y s-catus 

diferenciado en cuanto a la apropiac16n privada del ee;pacio. que se traduce en una forma de 

dominación y oatentac16n de poder. 

Ae;í por ejemplo Adna Ferrin Weber"". al lnvee;tigar las causas de concentraci6n de lae; ciudades. 

llegó a la conclusión de que es un fen6meno esencialmente econ6mico, pero que además exlatían 

algunas caue;ae; e;ecundariae; de tipo político y social, entre lae; primerae; ea-carían: 

!5I Adna Ferrin Weber en: - Manifieer:.oey Declaracíonee> del Urbanismo". Editorial Universidad De Nuevo León. México 
1974. 
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a) La libertad de comercio. 

b) La migraci6n. 

c) La centralizaci6n. 

d) La esp"culaci6n inmobiliaria. 

Entre las s"gundas se resalt6 las siguientes: 

a) Educación. 

b) Diversiones. 

c) S"rviclos. 

d) Difusión de conocimientos. 

e) lndivlduallzacl6n. 

f) Valores de la vida urbana. 

El que mayor precisi6n dió a la teoría sobre los problemas urbanos fue Robert Ezra Park (1915), 

quien afirmó que: 

-La ciudad ... es ,:ilfJO m8s que un conglomerado de individuos y de una convh'enci3 social. C.alles. edificio!:J, 

alumbrado elécr:rico, tranvías y r.eléfono!.3. E!5 t:.ambi6n algo más qui!'! un.a constelación de inst:.it:ucione5 

administ:.rarivae r:ribun.alee. hoepit:alee, eecuel8s, policía y funcion.arioe. cid/es de \'ari.E1S clases. La ciudad es, 

m8s que todo est:o, un est:ado de ánimo, un cuerpo de hábitos y r:radicionee, de sent:.imienr:os y .acr:i'c:udes 

inherentes a eer:.os h.ábiros. que se r:r.asmir:en con la tradición. L.a ciudad no es. en ot:.ras palabras. 

solamenr.e artcf3croe, ñsicoe y una const:rucción art:ifici81. Eer:á en~·uelt::a en el proceeso vit:Elf de fas 

pe:rsonas que la habit:an. Es un producto de la nat:urale;u:J, y en e~pecial de la nar:.ur31ez.a humana. La ciudad 

... -Ciene su propia cult:ura. Lo que la casa es para el campesino. la ciudad es para el hombre civilizado ... ---

e:. Ci~do en Roberto Donoso Salinas.: Ant:ecedentee. de la Sociología Urbana. Editorial U.A.M. Xochimilco. México 
1993. Páginli6 115 a 117. 
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Considero a diferencia de es-cas teorías que el Arce Urbano, no debe reflejar la distancia física 

entre el individuo y su colectividad, sino más bien, es la relacl6n vital del acercamiento entre lo 

común y lo particular. El Arte Urbano es para comparclr las experiencias vitales del individuo en 

su sentido cultural, es el espacio donde se comparcen las tradiciones propias, costumbre, modos 

y formas de vida, convenciones, normas y valores, propiedades particulares, lenguaje propio, etc., 

es el espacio donde se genera lo vivido, es la experiencia común y comparclda entre todos y cada 

uno de los individuos. 

Espacio Url>ano. 

El espacio urbano donde se expresa la vida de la comunidad, proceso que todos vemos, donde se 

realizan las actividades sociales Incluyendo las más sencillas (el ocio, la vida cotidiana, el habitar 

y la habitabilidad), hasta las más complicadas, como son el reflejo o la crítica de las Ideologías 

imperantes, la política, y la cultura entre or.ras: nos lleva no s61o a conocer los espacios físicos 

sino el Individual y el colectivo (social) es por eso que no se puede separar espacio individual, 

espacio social, espacio físico y espacio político, componentes del "espacio urbano". Uni6n de 

hombres, lugares y momentos, ideologías, ecologías humana, urbana y política, y r.odo esto parce 

del espacio individual al que se refiere Rousseau: espacio social de Marx y Engels: espacio físico 

de Houssmnan y Lucio Costa, espacio político de Montesquieu; r.odos ellos unidos en el espacio 

temporal de Lewis Munford y Gordon Childe. Por tanr.o • hay que tomar en cuenta que el espacio 

urbano sin el hombre no exisr.e ··en sí". pero llevado al terreno espacio-tiempo-hombre. se 

convierte en objeto del conocimien-co. 53 

1.- El Eepac:lo Individual: 

Es el que se refiere al hábitat denr.ro del grupo primario, entendido éste como el núcleo familiar 

(padre, madre, hijos) y su reflejo es la vivienda. Este espacio individual es el de la convivencia 

familiar en el que el individuo encuentra su reposo y desde el punto de vista arquitect6nlco se 
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define como espacio Individual.,,., Es donde la habitabilidad cobra sentido y queda Inmersa al 

ámbito de lo "espiritual"' o "simbólico" en términos básicos, porque el espacio satisface las 

necesidades humanas. 

En tiempos actuales el espacio se ha reducido a la existencia del ser del hombre. por las 

sociedades industrializadas modernas que lo han enajenado y despersonalizado hasta llevarlo al 

punto en el que solamente reconoce su cuerpo, como el único reducto de íntimidad. La sociedad 

en su conjunto empieza a ser vista a través de las necesidades y de cómo lo percibe el individuo. 

Es por ello que este planteamiento marca como punto de partida la respuesta del ser hacia el 

colectivo y de éste al espacio social. 

De la percepción reducida e individual deben considerarse las posibles reelaboraciones del sujeto 

social en tanto ente colectivo. Si ni en su espacio vital inmediato el ser del hombre alcanza la 

plenitud de su existencia. se ve precisado a volcarse a lo más próximo de su exterioridad. que es 

la calle. la vecindad y el barrio en la búsqueda de su identidad. en función y relación con sus 

semejantes. impregnando estos ámbitos (espacio-temporales) con su quehacer cotidiano y su 

consciencia reelaborada y recodificada en términos de una vitalidad crítica y por supuesto 

contestataria ante el fenómeno concreto de la ciudad. 

2.- El Eep•clo VIUI 

El espacio vital es aquél que se refiere al cuerpo. entendido como una unidad bio-psico-soclal. el 

manejo del mismo le da posibilidades de crecimiento. formación. desarrollo; siempre y cuando 

obtenga un reconocimiento sobre el dominio de su propio espacio. como ser. La sociedad en este 

sentido. condiciona los mecanismos de reconocimiento del ser. Es a partir de la familia que el 

sujeto busca en un primer momento su realización como ente social. La familia se devela. luego 

entonces como condicionadora y coeslonadora del espacio vital del individuo. desde los primeros 

~:!Fernando Rh•era Álvarez . ... El Urbanit:a-. Edit:.ori.51/. 5.E.P. Foro 200 México 1987. Página. 26 y e.s. 
~ Fernando Alvarez Rivera op cit. Páginag 26 
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aPfos de su formaci6n hasta su madurez. Es también la familia la que permite al individuo su 

realizaci6n personal, dado que la familia es depositaria de una cultura e identidad propias. 

En este sentido todo cuerpo al Interior sea este el organismo, (un cuarto, la casa. la vecindad, la 

calle o el barrio) tiene un universo infinito de posibilidades que lo determinan. lo condicionan. lo 

desarrollan o lo alteran, bajo condiciones específicas. sean estas psicol6gicas. auditivas, 

olfativas visuales, de tacto o bien gustativas. 

:3.- El Eep•c:lo 5ocl•I 

Puede ser considerado desde distintos puntos de vista, dependiendo de la rama particular del 

conocimiento (psicología .social, sociología, antropología, etc.) que lo aborde. Para los fines de la 

tesis, el e.spacio .social ee; donde interviene la parte colectiva del ser del hombre que convive con 

sus congénere,;; en un sistema político econ6mico dado. Es el e.spacio que se comparte con loe; 

miembros de una comunidad. es donde el individuo se socializa, .se compromete, se politiza, actúa 

no s61o en nombre propio .sino en nombre de un grupo mayor. 

Este espacio social coincide con el grupo secundario, entendido éste desde el punto de vista de 

la psicología como el ámbito de sociabilidad exterior a la estructura del parentesco básico 

(padre, madre, hermanos, hijos etc.). que es donde el hombre .se relaciona con loe; demá.s, se 

identifica y agrupa. se heredan y comparten costumbre,;;, mitos. tradiciones, lengua, religl6n. 

Se puede decir que esta formado de ''palabras e imágenes, y ee;tas generan espacio,;; 

comunicativos, en el que la imagen es el significado de las palabras. y loe; objetos tangibles son lo 

palpable de la imagen y la palabra, una catedral. un libro. una calle. son objetos lleno,;; de palabra,;; 

e imágenes, donde depo.sitamos idea.s y afectos, en esta per.spectiva. imagen y palabra son 

también un orden, un discurso, pues el orden de las palabras e5 una i6gica que requiere que una 
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palabra o un .significado vayan antee; o de.spuée; para dar un .sentido a.sí como una puntuaci6n". 55 

E.sta relación e.sta expre.sada bajo múltiplee; nombree; en todae; lae; teoría.s del conocimiento, 

empezando con la .semiótica de Peirce quien incorpora nombre.s de paree; para e.Sta relacl6n, loe; 

que noe; .sirven para entender di.stintae; coe;ae;, ejemplo: .símbolo y .significado, lenguaje y afectoe;, 

pen.samlento y .sentimiento. 

El problema en términoe; comunlcativoe; radica que un mi.smo .significante puede tran.smltlr 

diferente.s men.saje.s, dado que la eml.si6n puede realizar.se en térmlno.s .slmb61icoe;, ee; decir en 

referenciae; que no nece.sariamente .son directa.s en el di.scur.so, por ejemplo, el .símbolo de la cruz 

.será .semánticamente una ab.stracción con referencia a una Ideología, que ju.stlfico la dominaci6n 

e.spañoia, en cambio para loe; nativoe; .será una condicl6n de opre.sl6n y .sometimiento al valor que 

originalmente tenía como referencia inmediata. 

Cruz crl.stiana impue.sta. Cruz referenciada. 

± \ .: \ ,. \ 

/ __ --·-""-·· + 
La primera denota una po.sici6n de poder que impu.so el conqul.stador e.spañol. La .segunda ee; 

equldie;tante y el centro ee; origen y definici6n co.smog6nica hacia loe; puntoe; cardlnalee; en la.s 

culturas mesoamericanas. 

Ambae; repre.sentan di.stintae; ideologíae; y po.siclonee; e interpretaclone.s del mundo y de .suyo, 

ninguna puede caracterizare.e como un si5tema cerrado en términos ai7solutos. el contacta y 

mezcla de .sue; contenidoe; .semánticoe; .será el re.sultado obligado, .slncrétlco de una 

confrontación .social y cultural. La cruz .será progre.sivamente a.sumida y re.semantlzada por loe; 

grupoe; indígena.s del pafo, a partir de e;ue; propia.s vivenciae;. De tal .suerte que el re.sultado final 

e.s una apropiaci6n ideol6gica del .símbolo que .se manifiee;ta culturalmente en térmlnoe; de 

--:- Fernánd~:z: Christ:.lieb Pablo -E/ Espírit:u de fa Cslle", Edi-r: Univer<E>idad d~ Guadalajara México 1991 pp.39 
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reeletencla en una perepect.lva conteetatarla que afirma en términoe elgnlflcatlvoe una 

Identidad eoclal y étnica que pretendl6 eer aniquilada. La "fe" religloea del pueblo mexicano, en 

eete eentldo ee el reeultado del elncretiemo y ambivalencia de doe contenidoe. dlvereoe. En la 

actualidad a peear de la coexistencia de distintae clases sociales en pugna en nueetra sociedad, 

la cruz no puede e.er Interpretada y decodificada slmb61icamente de la miema manera por un 

obrero que por un intelectual. banquero o industrial. 

El símbolo tiene que consideraree, por tanto, como un escenario de la lucha de clasee, y el 

discurso como una perspectiva de apropiacl6n por parte de loe dietlntos sujetos sociales. Cabe 

señalar que los aspectos estéticos -ámbito slmb61ico por excelencia-, deben eer considerados en 

eeta 6ptlca porque contienen fundamentos contestatarios y contraculturales dignos de eer 

analizados por la propia sociología urbana 

4.- El Eep•clo Ffetco: 

Se refiere al medio ambiente natural, al entorno geográfico, donde el hombre desarrolla sus 

actividadee. Este ambiente ñetco no s61o es el que considera la geograña urbana, la ecología, la 

orograña, la hidrología, etc.: ee también visto por la economía de mercado como el producto o 

"mercanda social" a la que está sujeta la sociedad moderna. 56
• Punto de partida y escenario de 

la vivencia de los seree humanoe. 

El eepaclo ñsico no debe coneideraree exclusivamente como dimensl6n material Inerte, sino como 

posibilidad de expresl6n y apropiaci6n individual y colectiva del ser del hombre. SI en un Inicio el 

espacio en si es un receptáculo, el proceso de conocimiento, debe conelderarlo no meramente 

como un concepto ambiental, e61o entorno, ente pasivo, sino poeibilldad de exprest6n hist6rica. 

En la medida de que el ser del hombre es un sujeto cambiante en funcl6n del tiempo, toda 

conelderación acerca del eepaclo, aún la inicial de cualquier análisis, debe referirse al espacio 
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ffeico como un espacio-producto, esto ea, como un ámbito previamente habitado, previamente 

modificado y alterado por la totalidad de la existencia del ser de hombre. Comúnmente loe 

urbanistas no consideran la profundidad y el relieve contenido en el espacio ffeico visto desde la 

óptica que aquí señalamos. 

5.- El Eepaclo Polf'elco 

Es el que no se ve ffelcamente, por que es omnlmodo. Es la estructura política que define cual es 

el modo y como van a vivir los habitantes sea democracia. dictadura, o cualquier otra. Este 

espacio ea el que a lo largo de la historia ha dejado huella no sólo en la vida de loe pueblos sino en 

las propias ciudades, sea a través de pirámides. catedrales. monumentos, y muchas otras 

manifestaciones. 

En la medida que la política es expresión sintetizada de las contradicciones sociales que 

estructuralmente determinan toda configuración social, y que asimismo cumple la función 

primordial de reproducir las relaciones sociales de producción y ordena loe aspectos ideológicos 

y culturales, la relación del espacio y la política se convierte en campo de la lucha por el poder, en 

este sentido, la arquitectura y su ámbito primordial de manifestación que ha sido 

históricamente la ciudad, se convierten en un lenguaje en el que se manifiestan las relaciones de 

poder inherentes a las sociedades. 

La plaza pública no ha sido sólo una extensión del espacio privado, posibilidad de comunicación y 

socialización de loe seres humanos, sino confrontación, diseño y rediseño de las perspectivas de 

desarrollo y mejoramiento de la colectividad. Las construcciones no son meramente objetos 

organizados sino símbolos de concepciones del mundo, de identidades culturales y, en última 

instancia, expresiones del poder económico y político de determinadas clases sociales. Desde la 

arquitectura monumental de las primeras grandes civilizaciones agrarias, hasta los modernos 

edificios de loe parlamentos de las sociedades modernas. el contenido simbólico de la política ha 

~·- op cit. Página 63 
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estado presente a lo largo de la historia cumpliendo un papel coheslonador, que no ha sido 

considerado ni contemplado con el debido detenimiento. 

La relación del espacio y la política es un aspecto preponderante que consideraremos 

especialmente. dado que el ,;er del hombre y la dimensión política de la existencia humana 

posibilitan la reflexión acerca de su devenir y futuro, consecuentemente su influencia en el campo 

de la distribución espacial. del diseño y la construcción misma de los espacios, deben ser 

estudiados y analizados con el fin de determinar las posibilidades de ruptura o reproducción de 

una situación social e histórica dada. 

Paul Claval (1982), señala respecto a la problemática del poder la necesidad de distinguir varios 

niveles; " •.. el primero, la situación más simple, el nivel del poder puro que establece una relación 

dlsim6trica donde el que manda no le debe nada a quienes dirige y, por ello, puede utilizarlos como 

medios para obtener sus fines dando simplemente Órdenes y haciéndolas ejecutar sin falla; un 

segundo nivel en donde la primera función enunciada se facilita por la aceptación de la situación 

imperante por parte de los sometidos (legitimación ideológica y cultural de la autoridad) ... " 57
, 

entre otros niveles que el autor trabaja. 

Lo anterior nos permite ubicar sobre todo en el segundo nivel señalado, las posibilidades de 

influencia en el cuerpo social general, sea en un sentido de cuestionamlento o de apología, de las 

expresiones de las relaciones de poder en el área de los procesos legitimadores de la dominación. 

Cabe señalar que la .arquitectura y el urbanismo contienen, en ese sentido preciso, múltiples 

signos y elementos demostrativos de la relación de espacio y política a considerar que 

repercuten en la concepción estética. Por lo que el espacio político se revela como una cuestión 

de ejercicio del poder real. 
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LA CALLE 

El espíritu colectivo empieza pensando y sintiendo en la calle. retomaré el cuadro de Pablo 

Fernández Christlieb58
• como modelo que explica la relación entre diferentes variables tomando 

como eje central de análisis el espacio. desde el macro constituido por la plaza pública. que 

corresponde al espacio público urbano. llegando finalmente al espacio interior contenido en el 

cuerpo humano. 

Espacio 

público 

informa-cional 

Espacio Plaza 

Público Urbano AgorB 

Espacio 

semipúblico 

semi privado 

Espacio 

Privado 

Domést:.ico 

Espacio Intimo 

individual 

Espacios 

Tiempos 

Siglos 

VA.C. 

Pública 

-i. 
Calle 

Casa 

XIV. 

N.E. 

Parl&1mento 

C8fé/ T e.atro 

~ 

Administración 

-~ública ----> 

1 

~ -----
1 

l --- -> 

1 

l --- --3> 

l 
Cuerpo/ 

lnurioridad-- -

XV XVI. XVII XVIII 

N.E. 

XIX XX 

N.E. 

Todo espacio refleja el Espíritu Colectivo. que empieza en la calle. la calle crea la casa. la casa al 

café y el café al parlamento y este la revierte al individuo. siendo este un juego entre lo público y 

lo privado. por eso el significado de "hacer algo en público" depende del espacio en que se este 

hablando59
• 

! 
7Cfr. Paur Clav.31 .. Espacio y Poder-. Edit F.C.E. México 1982. Página 15 

<:.,. Fernández Chri5t"-lieb P.ablo ... El Espíritu de la Calle-. Editori.=tl. Universidad de Guad.alajara. México 1991 pp.37 
39 Si bien la secuencia sePtalada por este autor m8nifiesta lae. t:.endencias generales de desenvolvimiento de las 
expresiones humanas en los sucesh.·os es.pacios que configuran a la ciud.ad o .al fenómeno urbano. cabe señalar que 
la propues.t:.a de Fernándcz Christ:.lieb, en l.a medid.a en que es prc6entada median-re un esqucm.a, siguiere las 
posibilid.ades. de su expresión complcj.a, la que de ninguna mancr.a se manifiesta en los términos linealce. y mccanicoe. 
en que pueden e.cr presentados en su csbo:::o 
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CAPÍTUL05 

La estética como una vlsl6n critica e Integradora del ser 

socia l. 
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Breve lntroduccl6n a Ja eetét;lca 

El hombre se define a pareir de transformar por medio del trabajo a la naturaleza y 

transformarse a ei mismo en un mismo tiempo y movimiento. en ello conoce. codifica. y crea 

lenguajes y significados verbales y no verbales a parCir de su experiencia concreta, y los revierte 

a su exterioridad objetual -la naturaleza- pintándola de su interioridad extroverelda, alterándola 

y redefiniéndola. En este sentido el arte es una reacción del hombre ante su realidad social que lo 

distingue de su comporeamiento cotidiano y es el aree una paree enriquecedora de la vida del 

hombre.60 

El arte en general es un medio específico del conocimiento y transformación humano, tanto por 

su forma como por su objeto. Plantear el concepto de arte como una forma de conocimiento 

humano, nos permite desligarlo, en un primer momento de su naturaleza Ideológica. Y de la 

posible Interpretación del concepto como una simple manifestación de la Idea. tal como aparece 

en Hegel.6
' 

El arte siempre se incluye en lo estético, pero "existen manifestaciones estéticas independientes 

de lo ar-Cístico como los dados en la naturaleza en donde el hombre no tuvo que ver en su 

creación (objetos estéticos naturales) y los transformados por medio de la acción directa del 

60 Tr.::1b.ajo eegún loe cecrit:os. de Marx de una sociedad (cetruct:ura y superestructura) el arte ec ubic.aría en el 
.ámbit:o de la super cet:ructural del.si eocicd.ad en donde t:.anto cxpn::sión humana enmarc.3 loe conocimicntoe, 
ideológicos y culturales acerca de lo bello, lo simérrico armónico etc. 
El trab8jo eet:a ubicado en el contc><to de la6 relacionce. eocialcs de producción, eeto es en l.a cet-r-uct:ura o b.ae.e 
económica, en este eent:ido el trabajo seria Ja base csrructural de r.od.;;;i expresión artíet:ica de orden super 

cet:ructural. E6t.a definición e6 eaq....iemátic.a. necesariamente, proporciona soro un cierto punto de partida en el 
.análisi6 del art:e como expree.ión humana dado que roda manifestación artístic.a ee. la expresión altamente 
articulada de elementos est:ructurales y super estruct:urales. por un l.ado el arte no ee. solamente una manifestación 
aubjet:iva o ideal (ent:endido lo ideal como super eat:ructura ae.imismo una manifes-r.ación concret.a y mat:erial 
también una transformación originada por el trabajo humano luego ent.oncea no puede definirse de una manera 
categórica una separación ent.re t:rabajo y art:e en la medida en que amboe. aspectos del quehacer humano eetán 
condicionados por el conjunto de una e.ociedad dada). 

-. Adolfo 5ánchez. \/ázquez,: -La~ ideas eeité"Cicas de h1arx-. Editorial ERA. México 1980. P.:ig. 31, a la 34. 
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hombre (el Trabajo) estos objetos se subdividen en artísticos, artesanales Industriales y 

humanoei··G2 

Los problemas por dilucidar a partir de esta definición Inicial son, entre otros, la relación del arte 

con la sociedad, la cualidad del hecho artístico, y las posibles relaciones existentes entre los 

objetos artísticos y los consumidores de ellos. En otras palabras, es necesario señalar en dónde 

reside la cualidad del arte, si es producto de una inspiración individual o bien una expresión 

colectiva y social. 

Nestor García Canclini (1977)'"3 elaboró un planteamiento que es Útil a las consideraciones que 

venimos trabajando en esta investigación. En principio el autor señala respecto a la relación del 

arte con la sociedad que se ha abordado de manera equivocada al expresar paradigmátlcamente 

la oposición arte-sociedad en términos de exterioridad, es decir. delimitando al arte como un 

extremo opuesto y aislado en referencia a la sociedad. La pregunta debe plantearse más bien 

con respecto al papel del arte en la sociedad y no la diferencia y oposición a ella, sino que existe 

efectivamente una relación de interioridad. 

El arte tiene que considerarse según ésta óptica a partir del modo específico de producir la obra 

artística, de sus posibilidades de dis-cribución y consumo. Lo anterior nos remite al ámbito de las 

relaciones sociales inherentes a toda forma histórica de vivir en colectividad o socialmente. En 

esta perspectiva la problemática de la existencia del arte y el objeto artístico. la relación sujeto 

y objeto, productor consumidor, valor de uso y valor de cambio, impide una conceptualización que 

denote al arte y el hecho artístico exclusivamente en torno a los objetos artísticos en sí mismos, 

o en su defecto en el observador o posible destinatario final del uso del goce estético, en donde 

se hace manifiesto el valor estético de"Cerminado por las particularidades históricas y culturales 

que en cada sociedad se presenten (lo bello, lo feo, lo simétrico, lo asimétrico) varían 

62 .1-.rmado TorreG f<..1ichúa -Ar-ve, Arr-esanía y Ar-re popular-. Revist:a de An:es Plás'Cicas No 3 México 1995 P.3gina 19 
._~~García Canclini: -Lae cult:urss popul3n:~e. en el capir:afie.mo-. Editorial. Nue"'.3 Imagen México 1982 p.p. 25 ss 
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dependiendo de las distintas expresiones culturales y étnicas. Y en este sentido también los 

códigos, signos y símbolos en los cuales se estructuran discursiva mente dichas variantes. 

tDónde se encuentra esta relación"? tEn el objeto o en la percepción subjetiva? tEI arte se 

produce, circula, se consume, como una mercancía más en la sociedad capitalista y deja de tener 

por ello un valor estético?º~ Las posibles respuestas a éstas y otras preguntas se encuentra en 

la interrelación del modo de producción del hecho y el objeto artístico y el modo de consumirlo. 

Ambos aspectos tienen una connotación histórica, dependiendo de las relaciones sociales que se 

establecen de manera particular y específica. La forma de relacionar el arte varía dependiendo 

del hecho artístico en especial. Es por tanto una condición histórico-social en donde se generan 

actitudes tanto activas como pasivas. 

"El hecho de que el arte se convierta en mercancía es el fundamento de las nuevas concepciones 

respecto a el. Una sola clase se apodera de esta esfera de la actividad humana (lo produce. 

dirige. patrocina y consume o compra) y con ello margina a otras ciases de su disfrute .. Armando 

Torres 1995.65 

El resultado de este acto politlco-económico que consistió en dividir sociedad y arte y su 

consecuencia entre arte burgués o culto y arte de las mayorías o popular. Es a partir del 

renacimiento que nacen los nuevos conceptos de arte obra de arte y artista como se entiende 

t"- Vsle l.a pena e.eñalar algunos problemas de carácter. t:eórico y epis"t-emológico con respecto al concept:o modos de 
producción. En el context:.o del m.ateriali6mo hist:órico, donde surgió dicho concepto, modo de producción implica un 
alto grado de abe.tr.sicción en el que s.e incluye o-eros concept:os como medios de producción. rel.aciones socialee. de 
producción, fuerz.35 productivas, procesos de trabajo etc. en ultima inst.ancia. el modo de producción configura la 
base mat:-eri¿;¡I económica de un conjunto social. pero 't-ambién denota o alude .al conjunto de lae. n~l.aciones sociales 
extra económicas, conocida6 habit:ualmente como t:>uper estructurales. En esre senrido preciso el concepto de 
modos de producción alude a una totalidad s.ocial. la especifica de ral maner;;i que incluso dicho concepto le permitió 
a Marx periodizar la historia. En e este sentido cabe enf3tizar que en t-ér·minos estrictos el concepto modo& de 
producción fue definido en un cont-ext-o teórico específico y consecuentemente su utilización no puede desligarse de 
dicho contexto teórico. por lo que no podrÍ.3 utilizarse extrapolándose meciinicamen'te a otro "tipo de problemas 
-eeóricos no puede por ello habLarse de un modo de producción de el arte en la medida en que el arte es solo parte de 
la totalidad social que es denotada por el concepto modo de producción, lo que 6eria una extrapolación mecanicieta 

y reduccionie.ta de dicho concepto 

•'"' Op cite Armando íorres Michúa. 
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hoy en día gracias a los postulados Irracionales y que culminan en argumentaciones filosóficas 

del Renacimiento (del Idealismo al positivismo): postulados que han servido para acrecentar su 

prestigio y ocultar parte de su significado de dominación. Se demuestra que dichos términos 

dotados de significaciones a un nuevo status de valor económico, esto lleva a la estética del 

arte al plano económico, en donde el arte deberá ser "original" y de "inspiración divina" y que la 

obra de arte se conciba como única e irrepetible. Para que alcance un precio en el mercado, y 

adquiera un valor como mercancía. 

Es un hecho que todos los objetos estéticos (sean artísticos, artesanales, industriales o 

humanos) poseen un responsable o autor. Y las diferencias entre ellos" radica en el porcentaje de 

creatividad o responsabilidad del autor en el manejo de los códigos o autoría (códigos heredados 

puesto que son condicionales cultural y socialmente). En los artísticos se considera (casi) total. 

He aquí el meollo que permite juzgar sus diferencias. La exaltación de la creatividad individual se 

convierte. de esta manera, en el factor determinante de la calidad, la importancia. el valor, etc. 

Y. por ello. decisiva en el juicio de estet:icidad o artisticidad como en el proceso renovador o 

conservador de los diferentes tipos de lenguaje". 66 

Luego ent:onces, el arte no es exclusivamente de un sector o clase social. no sólo es apropiación 

sino también y sobre todo es expresión. es comunicación en donde se vierte y recrea el ser del 

hombre. Para la sociedad capitalista en cambio la obra de arte es una mercancía fet:lchlzada en 

donde se exalta sobre manera el valor estético individual del sujeto que realiza la obra. 

denotando su ''originalidad" con respect:o a los otros que también hacen y reproducen valon,s 

artísticos y estéticos en general. destacando la ''genialidad" e inspiración individualista y 

asignando un valor y un precio a partir de una producción y un consumo organizados según las 

leyes de la apropiación privada. 

·~ Op cite Armando Torree Michú.;i. 
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Aaí como existen diferen-cea claaea aocialea eatructuradaa a partir d" relaciones de producción 

"apec(ficaa y dominan-cea, la distribución d" la Imaginación. el gueto "atético, la creación 

simbólica y el ámbito g"n"ral de la comunicación, ª" "ncuentran moid"ados por dicha causalidad 

"structural. El arte, "n tanto manifeat:ación integral d"I ª"r d"I hombre, busca 

conaecu"nU:m"nu irrumpir y transgredir laa l"Y"ª d"I aia-cema capitalista. Eato "ª· inU:nta 

modificar laa carac-ceríaticas ea"ncialea del arte y d"I hecho artístico. en "' rígido marco d"I 

proceso de comercialización. Al subvertirlo g"nera espacios de lib"rt:ad "n donde "I aer d"i 

hombr" ª" manifiesta "n su plenitud. en au esencia o bi"n en su rechazo a iaa diatint:as formas o 

moldea que pr"tend"n "ncajonarlo. En ea-ce con-cexto "' arte máa que una "xpr"aión cultural debe 

conaid"rarae como una "xpreaión contracultura! "n oposición critica reap"cto a la cultura 

dominan-ce. 

Existen muchas man"raa de enU:nder la contracultura, según aea la posición que ª" t"nga an"Ce 

""ª· varios autor"ª como: Joae Aguatin, Carlos Monsivais, qu" hablan de eato, colncid"n en qu" 

contracultura, ea "' rechazo a la cultura institucional (dominan-ce. dirigida, enaj"nante, 

d"ahumanizant")· 

La contracultura abarca toda una ª"rie de movlmi"ntos y "xpr"sion"a culturales, r"gularmen"Ce 

juv"niles, col"ctivaa. Se tiende a relacionar loa movimi"ntoa d" reb"ldía juv"nil con la 

contracultura: P"ro "ª un hecho que la contracultura. tiende a demostrar. carencias <>Videntes, 

d"nuncla condiciones aocialea adveraaa, y ha g"n"rado incompr"nsión y repr"sión franca "n au 

contra, en la mayoría d" los caaoa. La contracultura "s un fenómeno político 67 

En "ªte "ntendido y reap"cto a la r"lación entre contracultura y culturas popular"ª· podemos 

s"f'falar que ambos hechos histórico-aocialea ae "ncuentran profundam"n"Ce vinculados. Las 

culturas popular"ª son elaboración propia de laa condicion"s d" vida d" loa sectores sociales 

d"aprot"gidoa, por lo qu" d<>finir al ar-ce o la cultura popular sólo por au oposición al arte culto o 

d" maaaa, sería limitado: "s n"c"aario por el contrario, partir d"I aisU:ma qu" eng"ndra todas 
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las manifestaciones culturales, que les atril:>uye lugares distintivos. los reformuia y coml:>lna. 

para que cumplan las funciones económicas. políticas y psicosociales requeridas para su 

reproducción. 

Ante esta situación general las culturas populares reelal:>oran. resemantizan y refuncionalizan la 

Información y las concepciones del mundo existentes en la cultura dominante, realizando en esta 

actividad crítica una reformulación de los espacios y áml:>itos de la comunicación, Impregnando 

con elementos y rasgos distintivos que son propios de su identidad social y cultural 

sul:>ordinada. En muchos sentidos dichos áml:>ltos de reelaboración crítica son precisamente los 

espacios de la construcción de la identidad cultural a contrapelo que en términos de resistencia 

los sectores sociales sul:>ordlnados han elal:>orado históricamente. 

La respuesta del capitalismo ha sido tratar de absorber las culturas populares, integrarlas. 

resemantlzar sus mensajes y refuncionalizar sus objetos en función de la lógica de la 

acumulación del capital y su tendencia reproductora de las relaciones sociales existentes. Las 

tiendas urbanas de artesanías. los museos, la pul:>licidad, las representaciones y prácticas 

subalternas. son reestructuradas para volverlas compatil:>les, para que, incluso, contrll:>uyan al 

desarrollo del sistema hegemónico. Se lnternaliza la cultura dominante en los hál:>itos populares, 

se reduce lo étnico a lo típico. se uniforman las diversas estrategias ensayadas para sol:>revlvlr 

por las clases oprimidas a fin de sul:>ordinarlas a la organización transnaclonal de lo siml:>ólico. 

Lo popular. por lo tanto. no puede designar un conjunto de objetos y hechos. por ejemplo las 

artesanías o las danzas indígenas. sino una posición y una acción. No podemos f"t]arlo en un tipo 

particular de productos o mensajes, porque el sentido de unos y otros es constantemente 

alterado por los conflictos sociales. Ningún ol:>jeto tiene garantizado eternamente su carácter 

popular porque haya sido producido por el puel:>lo o éste lo consuma con avidez. 

Algunos autores como Raúl Béjar Navarro. Samuel Ramos, etc. pretendieron lil:>rarse de la 

incertidumbre. y aml:>igüedad del termino popular. hal:>lando del ••arte popular". Esta designación 

._-;:-.José Agus-&ín .. La cont:rac:ult:ura en México .. Edit.oriaf Grijalbo. México 1996. Página 130 
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que Incluye siempre una buena cuota de romanticismo, aísla un aspecto de la producción de 

algunas creaciones artísticas e intenta convertirlo en un criterio específico para definir y valorar 

lo étnico, como el caso de las manifestaciones culturales Indígenas. Casi todos los que efectúan 

este recorte introducen al campo de lo popular el concepto de arte surgido en las estéticas 

occidentales de los últimos cuatro siglos,: en el que predominan conceptos y paradigmas 

basados en el predominio de la forma sobre la función y en la autonomía de los objetos. Es lógico 

que para ellos muchas artesanías rústicas, de terminación imperfecta, que circulan en el 

consumo popular no merezcan el nombre de arte. SI consiguiéramos liberar el concepto de su 

carga elitist:.a y eurocéntrlca, si lo ext:.endiéramos a las formas de est:.eticidad no occident:.ales. 

podríamos incluir bajo el nombre de arte manifestaciones que trabajan de ot:.ro modo las 

relaciones sensibles e imaginarias de los hombres con los otros hombres y con su medio. 

El arte popular expresa los modos de pensar y de sentir de un grupo social determinado. Es 

t:.amblén clasista. Casi siempre sus contenidos se ligan al mito, la magia o la religión. El artista 

popular casi siempre es anónimo. no se le permiten los individualismos a diferencia de el arte 

culto o burgués, el arte popular encierra formas de resistencia a la dominación de la clase que lo 

oprime, ya que sirve para conservar loe. modos de vivir del colect:.ivo. 

Para e.eparar lo artístico de lo artesanal y/o indue.trial est:.ético, reside t:..anto en la procedencia y 

manejo de loe. códigoe. (concepto creat:.ividad) como en los criterios o sanciones hlstorico

sociales con las que se juzga cada actividad. La sociedad la que pertenecen esos objet:.os tienen 

establecidos (si bien o no fundamentados cabalmente) los criterios de lo que se considera 

artes.anal y/o .artístico en forma contundente. El ejemplo el t:.apiz de un artista, o el t:.aplz del 

pueblo de Temoaya est:..ado de México en donde incluso reproducen dibujo o diseños de pintores 

famosos y en tercer tapete de marca Luxor o Mohawk el primero es artístico el segundo 

artesanal. y el tercero industrial. 68 

.:;· Op cire Armando Torre6 Michúa. P.áginB 19 
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En conclusión. si el concepto y la creatividad rigen y diferencian a los objetos artísticos de los 

artesanales y a éstos de los industriales. los artesanales se distinguen de los artísticos porque 

en el arte la creatividad del individuo se considera integra (total) y en las artesanías 

subsidiarias. En cambio los industriales deben su di5tlnción a que su propia forma de producción 

material "diluye la creatividadtt en el grupo que participa en su factura y no permite distinguir las 

aportaciones creativas de ninguno de los que intervienen en la fabricación 

La eetéefca de fa calle 

El elemento fundamental para definir una estética de la calle y por extensión a la ciudad. es el 

sentido de la vivencia concreta y cotidiana de los sectore5 5ociales que la generarían. SI el arte y 

la e5tétlca e5 considerada como un elemento definitorio de la condición humana que permite 

redefinir. reorientar y resemantizar en un sentido crítico el contexto. el entorno, en sínte5l5 el 

medio en el que la exl5tencla del ser del hombre configura 5U conciencia y 5U vida misma. el hilo 

conductor de una apreciación artística del entorno citadino debe ser la perspectiva de 

intercomunicación que lleve a los seres individuales. inmersos en sus ámbitos doméstico -

familiare5 hacia el reencuentro con la colectividad. con el sujeto social configurado por sus 

semejantes que la lógica de la 5ociedades modernas capitalistas tiende a fragmentar y 

enajenar. La calle se constituye. en e5te 5entido preciso, en el primer eslabón de la cadena de 

comunicación e interacción que rompe con el aislamiento y la enajenación. 

En esta per5pectiva, hacer arte en la calle equivale a re5olver problema5 técnico5. u5ar 

materiale5 que no sean alterado" por lo5 cambio5 climáticos, adoptar la e5cala a 5U lugar de 

expo5ición. Exige plantear5e una nueva concepción e5tética. 50cial y comunicacional de 'ª" obras 

en al ámbito urbano, ya que al colocar cualquier obra se tendría que preguntar que 5e quiere 

decir allí o que necesita la población que lo u5a, la cantidad de público que lo ve. 5i e5 un lugar 

de5echado cómo 5e re5cataría, o cómo se adaptaría al día y la noche, será de carácter temporal 

o fijo. y 5u incitación a que el transeúnte 5e convierta en un creador accidental. 
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El enunciar algunas variables. revela cuántas posibilidades obstruyen o Ignoran las salas de 

exposición. y que posibilidades ofrece un espacio abierto. ya que éstas dejan de ser un sistema 

cerrado de relaciones internas. para convertirse en un elemento del sistema social; en vez de 

aislarse en una cadena de relaciones interartísticas. se sitúa en el cruce de las conductas 

sociales e interactúan con comportamientos y objetos no artísticos. No se trata de colocar una 

obra en un espacio neutro sino de transformar su entorno,. señalizarlo de un modo original o 

diseñar un ambiente nuevo. al margen de los propios límites urbanos de la ciudad. 

Así como la poesía construye sus mensajes operando una transformación en la estructura de la 

lengua, la obra urbana debería de cambiar la estructura lingüística implícita en la arquitectura. 

así como generan nuevas conductas a partir de regenerar los espacios urbanos cuyas rutinas 

/os vuelve Insignificantes o despreciables (como terrenos baldíos. muros ciegos, esquinas etc.) 

Hist6ricamente. el llamado arte ecológico es otra de las variantes de hacer arte en la calle, que 

puede definirse como el conjunto de procedimientos estéticos que buscan reslgnificar y/o 

transformar nuestras relaciones sensibles y operativas con el medio. 69
• Habría que diferenciar en 

este tipo de obras las que se proponen operar sobre la naturaleza. de las que lo hacen sobre el 

entorno urbano. 

Estas ultimas obras actúan en la naturaleza. se agotan casi unánimement:e en una señalización 

o un embellecimiento perceptivo o conceptual, destinado al individuo que efectúa la experiencia. 

En cambio, las primeras. operan sobre la naturaleza, son propuestas conceptuales en parajes 

inaccesibles. que requieren nuevas "Cecnologías y una visión mas integral sobre su ent;orno. 

generando nuevas formas de vida en desiertos, montañas. o en medio del océano ( land Arte). 

Por eso la dirección de arte ecológico que busca transformar el entorno urbano •. elige a la ciudad 

como lugar de trabajo, lo que es ya una primera forma de socializar la obra. Dependiendo del 

modo en que el artista se relacione con el medio se determinará el carácter de socialización. 
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Aquí cabria una segunda distincl6n entre las experiencias de modificación lúdica del entorno y las 

experiencias de acción político estética en el espacio social. como las realizadas en el movimiento 

wTepito Arte Acaw. 

La orientación urbana de arte ecológico es quizás la iniciadora del arte ur!?ano ya que muchos 

artistas descu!?rleron un camino para integrarse junto con arquitectos. urbanistas. sociólogos. 

etc.: y se denominaron diseñadores del ambiente en vez de wartistasw. para distinguirse de la 

práctica profesional de los arquitectos y los urbanistas. Son quienes buscan encargarse de 

plantear soluciones a los problemas socioestéticos de la ciudad mediante el desarrollo lúdico y/o 

creativo. 

SI bien es cierto que una de las finalldades últimas del arte es la del gozo estético, este depende 

de cada época, tiempo. espacio y condición social, por tanto. del modo en que se goce o no al 

producir. al transformar la naturaleza y al relacionarse con los otros hombres. El arte ha 

cumplido una función política. social y económica. en nuestra época, es necesario enfatizar la 

necesidad del juego experimental sensorial para la renovación de la práctica artística y humana 

en general. 

El juego es un elemento rector y formador de la vida humana desde la infancia. y es evidente que 

precisamente la calle es el espacio lúdico por excelencia en las grandes concentraciones urbanas 

modernas. en oposición a los ámbitos domésticos y en muchos sentidos formalizadores y 

!Imitadores de las vivencias tempranas humanas. La calle es por definición el universo a 

descubrir. a inventar. a preñar de significados y discursos. narrativa de las gestas heroicas del 

ser común. del iluminado de banquetas. esquinas y faroles en donde el hombre construye su 

identidad cultural y étnica. 

Comúnmente éste ámbito no es entendido de suyo como un espacio artístico o estético. o 

conelderado sólo en torno a los patronee tradicionales de la definición estética y arquitectónica 

.._-,• Nestor García Canc/ini. op cit:e. PáfJina 189 
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por citar un "j"mplo, la ciudad d" México, ha "atado profundamente cargada de expresiones 

artíetlcae, enmarcadas en la monumentalidad que implica una r"iaci6n cercana con "I pod"r 

econ6mico y político, por tanto ee necesario, entonces. reivindicarla como espacio discursivo y 

propiciatorio de una experiencia e5~tica así mismo reivindicatoria. crítica y contestataria. en 

donde la reelaboraci6n del P"neami"nto y el sentir popular ee "xpre:se. 

En este sentido expr"eionee como loe altares, loe graffitle, y las plazas entre otras, ee 

convierten en posibilidad analítica y cognoscitiva de un arte en opoeic16n a la conceptualizaci6n 

elitista vigente. Un análisis de este tipo brindaría importantes dilucldacion"e acerca de loe 

eietemae de id"ntidad propios de las culturas subordinadas. 

La ee~lca del l>al'T'fo 

La gente toma al barrio y a la ciudad en eue manos, la toma por la call". Las callee y las plazas, 

lugares qu" tradicionalmente eran sitios transitorios e indiferentes, loe transforma en lugares 

habitables, solidarios. interesantes, disputables, festivos. apasionados y razonables, mientras 

que las casas. las oficinas devoran y consumen. generando un ambiente aburrido y mentiroso en 

eu promesa de eatiefacci6n. En cambio, la calle y el barrio abren un espacio al reencuentro con la 

sociabilidad, por ejemplo, un grafiti rezaba: "apaga la televisión y enciende la vida", y otro por 

Insurgentes decía: "enciende un puro y pinta un muro", y en la trabe del puente de la glorieta de 

Coapa y Periférico decía: "construyamos más puentes hacia la libertad". 

La vida del colectivo esta llena de sorpresas ya que en la calle se toma sentido al anonimato, a 

ser uno de tantos. a verse en los ojos de los demás. ya que la ciudad ya no "s el campo sino el 

alma del siglo veintiuno. 

El barrio o la ciudad tlen"n "alma" o "espíritu" aunque estos términos suenen idealistas, son los 

términos que no separan la raz6n de la pasión: en efecto, todo espíritu connotaba al mismo 

tiempo pensamiento y sentimiento. como cuando se dice "espíritu de la época," o "espíritu de 
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lucha," todo esto par.a decir que el pensamiento esta hecho de lenguaje. y el lenguaje esta hecho 

de metáforas y las metáforas están hechas de imágenes, y son las imágenes las que hacen un 

pensamiento, y.a que un.a imagen es parte de lo pensado que no tiene pal.abras, que es sabido 

pero que no puede ser explicado. solo visto, oído, palpado, experimentado, sentido: allí están los 

sentimientos. 

Las imágenes significan pal.abras; piénsese en un.a águila y .aparecerá su imagen: ese es su 

significado, visto. oído, palpado, es escenci.a que no necesita un referente, de modo que nadie 

cambiaría un beso por la pal.abra que lo designa, y por lo tanto pueden funcionar sin ellos. como la 

vivacidad de los colores, la .alegría de ver un.a e.ar.a, el indecible olor a café y otras imágenes que 

tienen aún menos nombre las cuales, a falta de ser dichas. son sentid.as, goz.ables, sufribles. pero 

poco explicables.e'° Los objetos tangibles tendrían un.a buena dosis de los dos elementos, pero 

facturados con· otro material. Un.a catedral, un.a e.as.a, son objetos llenos de pal.abras e 

imágenes, que valen sólo porque han sido pensados en palabras y sentidos en imágenes una y 

otra vez: en ellos se depositan ideas. como la idea de fabricarlos de tal o cu.al manera par.a tal o 

cu.al efecto, y se depositan .afectos, como la sensación al toe.arios, verlos e incluso se les 

depositan cariños, como el sentimiento de propiedad, que le inspira a su dueño, o los recuerdos 

que le trae consigo. 

Peirce dice "el hombre es un signo", pero es el signo de signos. y por ende tiene la capacidad de 

mover a los signos a voluntad. de manejarlos con un.a maestría tal que a fin de cuentas la gente 

es el operario del espacio. el interprete del espíritu. 

El espíritu colectivo no es el acumulamiento de elemen-cos: tiene un orden y como en este 

universo solo hay dos elementos este orden esta hecho de pal.abras e imágenes, así como las 

pal.abras tienen un.a lógica par.a ser usad.as, las imágenes configuran una estética que requiere 

que se establezcan las relaciones entre las diferentes partes de un.a imagen, por lo tanto, va 

:-~· L.3 ide.3 que Ja realidad est:á compuest:.3 de la relación ent:re palabras e imágenes esr.3 present:e, bajo múltiples 
nombres. en t:ada5 las teorí3s del conocimiento, empezando con Ja eemiór..ica de Peirce (c.1900). 
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teniendo una eetétfca, de hecho fo que propone el lenguaje ee traer fmágenee y por ello 

configuraciones eetétfcae. 

En eete eentfdo el barrio ee convierte en un diecureo, en una narrativa que refleja el eaber y 

eentir de eue habitantee. Lenguaje y eintaxie eimbólica de un recorrer cotidiano, metáfora de 

eequlnae. cantinae. temploe, altaree y graffitie, en donde ee recrean loe eepacioe y eentimientoe 

perdfdoe o reprimidoe ante fa ominoea preeencia de la ciudad, a la vez que ee reecatan otroe 

valoree propioe que identifican al Individuo con eu barrio, ee el eetar ahí, el eentiree eeguro, el 

apropfaree del espacio infinito que noe dan fae callee. reproduciendo afectos que a la vez que 

generan dolor noe brindan placer, porque eiempre volvemos al barrio, efempre queremoe eetar ahí 

recreando nueeitras imágenes y recuerdos. 

Ahora bien, dfchae expreeionee ee encuentran codificadas en un eaber y eentir eetético complejo, 

que de ninguna manera puede eer accesible en una primera inetancfa. Pueden generar 

eeneacfonee profundae e impactar fa propia percepción, de loe eujetoe eociafee que ee 

confrontan ante fa eetética del barrio. pero el eentfdo último de eu diecureo, de eu meneaje en 

tanto expreeión de una Identidad eoclal requiere de una decodificación, de una interpretación, en 

euma de un conocimiento o epieteme referida específicamente a dichae manifeetacfonee 

estéticas. 

Deede Kant haeta Umberto Eco la mayoría de loe teóricoe de la estética afirman que la 

experiencia artíetica ee produce cuando en fa relación entre eujeto y objeto prevalece la forma 

eobre Ja función (como puede obeervaree en el anterior eequema). Nueetra interpretación de 

acuerdo con el eequema. ee que el cúmulo de experienciae vividas por loe eujetoe en el barrio, 
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SER DE HOMBRE ReproduccilSn de Valore5 

L.
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CAS/, '•T.CtrlD/•.[J CI•\ t.t: 

eAr.r:tO 

donde 5e da¡-r.oda una amalgama de 5en-i:.ihilenW5 e inquie-i:.ud<:s qu<: 50n <:! refü::jo de condicione"' 

mat.eriales ~ue el suje"CO in-r:;.erioriza como propias. se revíer-t.-e al propio barrio; e:f:7tas exp~rir.::ncía~ 

pueden ser de una inftni-r:.a y variada ac;-c.i-c.ud frente a la vida. lo cara.ct:.t:rÍf:it.ico d~ ello t::'t? qut::' e:I 

sujeto se apropia del barrio lo hace suyo. de -e.al forma que: 6iempre: hay un con't-ir11;0 n·.:t:.orno. qur.: 

es la identidad cul-::.ural; además de es.-:.e fenómeno. es. impon::.ant.e: resal¡;;.ar que dr.:rrt..ro dt"5 e:~.11...t:: 
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definición opera"Clva que nos presen"Ca Née"Cor García, la hemos ligado con la que ofrece Gramscl, 

y que forma parce de los obje"Civos del apar"Cado, dado que plan-cea Jos concep-coe en loe; que nos 

moveremos en adelante, para fundamentar el e;en-cido -ceórico que le damos al graffi"Cl y loe; 

al-Caree como elemen"Coe; manifiee;"Coe; de la cultura de ree;le;"Cencia. 

"La cult.ur.SI (dice Gramcsi) no consie.t:c en el ¿;¡fán enciclopédico de acumular d,srt.os y nociones particulares. 

Ee sobre todo organización, disciplina del propio yo int:erior. es toma de posce:.ión de l.a propia person.:silidad~ 

ce conquista de un.;;1 concienciz¡ superior, por- lo cual se llega a comprender el propio \talor hietórico. la propia 

función de la vid.:;i, los propios valores y derechoe. ... Conocerse a sí miemo quiere decir e;er por sí mismo, ser 

dueño de sf mie.mo, dhstinguirse. 6.3lir fuera del cao5. ser un elcmen-ro de orderi, pero del propio orden y de la 

propia d1sc1plina en torno a un ideal". 

Es-Cae concepciones permi"Cen entender que lo urbano coneti"Cuye el hábita"C en que se mueve el 

ser del hombre, que integra a la sociedad, a "Cravée; de la comunicación y difueión de valoree;, 

"Crasml"Cen hábi"Coe; propios, códigos y subcódigoe; conduc"Cuafee; que influyen sobre la personalidad 

del Individuo o comunidad. derivados de una acción compartida, de Ja relación cotidiana y de la 

adap-cación del ser humano a su con"Cexto social y al medio externo que los de"Cermina, lo que 

iden"Clficaremoe en adelan"Ce como cul"Cura popular. 

Los problemas Importan-ces que plan-cea la es"Cética, enfocada a la cultura urbana popular. se 

refieren a las condiciones con que se acep-can o rechazan nuevos raegoe; culturales o a los 

procesos median-ce loe cuales se convier"Cen en elemen-coe; propios de su cultura. Ee-cos 

problemas pueden revestir una forma muy diferen"Ce cuando la cultura hegemónica impone nuevas 

prác"Cicae; y formas de organización. 

La imposición de prácticas y formas de organización sociocultural difundida,; por un grupo, 

fracción o clase dominan-ce, en acciones de conquista o expaneión, conetituyen lo que en 

adelan-ce llamaremos cultura hegemónica, en-cendida como la ins-cauración de un consenso e.obre 

el conjun"Co de la sociedad. en donde el apara-ca de hegemonía, que es el conjun-co complejo de 

91 



instituciones, de ideologías. de prácticas y de agentes (entre los que encontramos a los 

Intelectuales), permiten la expansión de lo5 intere5es de la clase dirigente-dominante. 

La definición de los valores de la cultura, hegemónica genera el fenómeno de aculturación que la 

definimo5 como un proceso de incorporación (consciente o no), de elemento5 o valores de una 

cultura extraña. La aculturación tiene lugar cuando grupo5 o individuos, con una cultura de 

origen, hacen suyo5, o bien se apropian de elementos o valores de una cultura extraña. La 

diferencia sustancial, en-ere una y otra se da en la forma: mient;.ras una es impueeita. la otra se 

incorpora en forma mecánica o por convencimiento del colectivo. 

Nos interesa describir las formas en que 5e da el proceso, en tiempo y lugar determinado5, para 

explicar la cultura urbana y popular. En este caso, es importante señalar el fenómeno de la 

penetración cultural -transculturación-. que se ejerce desde fuera del medio en que normalmente 

se desarrolla los sujetos. Esta tran5culturación tiende a limitar o cerrar espacios de 

expresiones culturales propias, en favor de lo5 intere5es de un centro emisor hegemónico, el que 

Induce un proceso de homogeneización de ciertos valore5, principalmente en los hábitos de 

consumo y producción; formas de vestir. utilización de tecnologías, forma5 de organización 

productiva, etc., lo que también se manifiesta en la5 formas de apreciar los valores simbólicos 

inherentes. 

Estamo5 en la encrucijada de, por una parte asumir en forma critica los valores propios de la 

cultura hegemonía, y por otra parte defender las particularidades culturales de los pueblos y 

barrios, no por el simple apego a una concepción arcaica o anacrónica. Debemos entender que 

nuestros pueblos tenían una vida cultural propia, la que se ha preservado históricamente como lo 

define Darcy Ribeiro, son "pueblos testimonio",-:! que manejaban conceptos y estructuras 

cul-curales distlni:.a5 al tipo impuesto por la civilización occiden-cal. Nues-cros pueblos se han 

aferrado a la vida y aún subsisten, conservando una cultura de arraigo, la que para efectos de 

-:-;: Grame.ci Ant:-onio: -cuad~rnoe; de la cárce:,- Editori;;;!. .Juan P3blos. edit"ar Esp.sña 1976 P.3gina 25 66 

~. Riveiro Darcy. -Lor:s proce:eoe ci\•iiizarorior:s-, Editorial Ext:emporáineoe. México 1978. Página 37 
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nu.,e;tra t.,e;fe; calificamoe; como "cultura popular". y forma la part" íntima de e>ue> r"laclon"e; 

e>oclafee>, d" e;u organlzacl6n económica. d" e;u propia fd.,ntidad. 

En virtud d" la anterior, convivir "n "' barrio y. e>obr" todo, r"conoc"r e;u ee>pacio vital y difundirlo 

como una "xpr.,e;i6n máe; d" la univ.,re>alidad y divere;ificaci6n cultural. e;.,rian g"n"rar una propia 

conc.,pcl6n "e;t6tica d"I art" urbano qu" e;" nutr" • pr.,cie>am.,nte, d" "e;tae; manif.,e>taclon"e; 

popularee>. y qu" a e>u v"r eon tee>timonio d" la cultura d" r"e>ie>t.,ncia. 

En nuee>tro plant.,ami.,nto Inicial hablábamoe; d" la importancia d"I e>"r d"I hombre y d" lae; 

condiclon"e; mat.,riaf.,e; d" exie>tencia. qu" e;., dan "n fae; relacion"e; "con6micae> d" producción, lo 

qu" "xpllca "' proc.,e;o de la cultura urbana popular, en el qu" intervl"n"n la voluntad cone;cf.,nte 

d"I e>uj.,to. "e>ta 6" caract.,riza por la originalidad qu" imprim" "n e;ue; actividad"e; cotidianae>. La 

comunidad, "' barrio e>on die;tintoe> comparativam.,nte, incfue>o con otroe> pu.,bfoe;, P"ro a e;u v"z 

concordante "n "' plano d" una manff.,e;taci6n univ.,re>al d" la cultura. 

Lu.,go la ee>tética "n la cultura urbana popular e;"rfa una cultura d" arraigo y pr"e>"rvacl6n de 

cl.,rtae; raíc"e; hiet6ricae> qu" noe; id.,ntifican como pu.,blo "n "' contexto univ.,re>al. Ae>imie;mo, la 

cultura univ.,re;af e;"rá aqu.,lla qu" e;e int.,gra por lae> die>tintae> manif.,e;tacion"e; culturaf.,e; de loe; 

pu.,bloe;, no e;ofam.,nte loe; valor"e; globafm.,nte difundidoe; por loe; puebloe> occld.,ntaf.,e;. 

En ee>pecial e>e r"conoce qu" la cultura occfd.,ntal .,e; h.,g.,m6nica, porqu" ha logrado P"rm.,ar 

otrae> culturae>, imponi.,ndo cambioe; e;ube>tancialee> en loe; proc.,e;oe; culturaf.,e;, a partir d" fae; 

innovacion"e; "n "' procee>o productivo y la com.,rciallzaci6n d" bien"e; mat.,riaf.,e;; P"ro a e>u vez, 

ha ae;fmilado loe> valor"e; y bi"n"e; culturaf"e; d" otroe> pu.,bloe; int.,grándoloe> a e>ue> formae; d" vida 

e>oclal. 

Guillermo Bonfil Batalla. plantea que "Cult:ur.a ee. el ejercicio de un porencial que 1.3 hist:ori.a ha mani:.enido. 

diversificado. en manos del pueblo. porque es el pueblo quien l.a ha creado .a t:ravéa de 6us luchas. La cult:.ur.a nacional 
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me)(ic.ana no iserá únlc.a ni uniforme: habrá de eer el csp.acio p.ara el encuentro, el diálogo y la fer-tilizaci6n recíproca 

entre lae diversas cult.uras que l.a historia ha legado ... " ··.:. 

Uno de lo<> pun-r.o,;; má<> imporeante,;; que de,;;taca el mae,;;tro Bonfil Batalla. e,;; ,;;u afirmacl6n de 

que la cultura nacional <>e integra por la<> manife,;;tacione,;; e,;;tética5 de la cultura popular. Por lo 

tanto la cultura nacional e,;; un proyec-r.o al que lo,;; habitante,;; del paí,;; 5e acercarán 

paulatinamente. unos con mayor celeridad que otros11
• 

Por su paree Cario<> Mon,;;ivái<>. converge con el anterior análi<>I<> y afirma que: "En la<> última<> 

década,;; nadie ha hablado de crear una cultura nacional. ,;;ino de forealecerla. de definirla 

críticamente. de recuperarla para un contenido radical de mucha<> cla<>e<>". 

La estética en la cultura urbana y popular <>erá en <>Ínte<>I<>. tal como lo entendemo,;; para 

efecto<> de nue<>tra inve<>tigación. el arraigo. la forma de re<>olver problema,;; vitale<> y por tanto 

exi,;;tenclale<>. tal vez de tipo conte<>tatario. pero que e<>tá creando condicione<> para el de,;;arrollo 

de la identidad cultural del colectivo. 

En conclu<>lón tenemo,;; que el arte tiene un contenido Ideológico. pero ,;;olo exi,;;te en la medida 

que pierde ,;;u ,;;u,;;tantivldad para integrar<>e a la realidad que e,;; la obra de arte. E,;; decir. lo<> 

problema<> ldeol6gicos que el arei,;;ta <>e plantee tienen que <>er re<>uel-r.o,;; arefoticame".'te. El arte. 

a ,;;u vez. puede cumplir una funci6n cogno,;;cltiva. la de reflejar la e<>encia de lo real. o bien la<> 

manlfe,;;tacione<> del <>er del hombre. como lo hemo<> venido trabajando. lo caracterÍ<>tico de e<>te 

hecho e<> el de<>eo y la motivacl6n del <>er para apropiar5e del e,;;pacio <>lmbólico. lo que con,;;tituye 

de acuerdo con nue<>tra te<>i<> el art;e urbano. pero e,;;ta función <>olo puede cumplirla creando una 

nueva realidad no copiando o imitando lo ya exi<>tente. 

'""Guillermo Bonfi/ Batall.3.: Cuadernos de Bell.ae Artes. Méx.ico 1977. 
7'· Monsev8i6 00Amor Perdido ... Editorial ERA Méx.ico 1984 P.ágina 155 y es 

94 



Part;icularmente las culturas denominadas genéricamente como populares, que en ultima 

Instancia provienen de sujetos sociales subalternos, se desarrollan en dos espacios principales: 

Prim.,,ro .,,1 ámbit;o d"' las practicas laborales, familiar.,,s, comunicaciones y de todo tipo con que el 

sistema capitalista organiza la vida de todos sus miembros y segundo, el ámbito de las 

prácticas y las formas de pensamiento en el que los sect:ores populares subal-r.ernos crean para 

sí mismos sus lazos de identidad, como una forma de concebir y manifestar su realidad, su lugar 

subordinado en la producción, la circulación y el consumo tant;o de bienes ma-r.eriales como de la 

producción simbólica e interpretativa inherentes al conjunt;o social. 
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CAPÍTULO 6 

LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y 5U5 P0515LE5 

APLICACIONES EN EL ARTE URBANO: 
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El arte url:>ano popular. la toma de loe eapacloe de eoclal:>llldad por aealto. 

Con l:>ase en los plant:eamientos realizados en los capít:ulos ant:eriores, -coca aquí señalar la 

relación exis-cen-ce ent:re el conocimiento y la est:é-cica, o dicho en o-eras palabras, en-ere 

epie"Cemología y el ar-ce. Cabe señalar que considero a la creación ar-cíet:ica un conocimiento en si, 

en la medida en que la creación art:íet:ica implica una in-cerpret:aclón y recreación de la realidad 

-por ello su conocimiento- por vía de los obje-cos art:íst:icoe lndependient:ement:e de la codificación 

ut:lli:zada en la creación art:íst:ica, incluso independient:ement:e de su est:ilo. Una pin-Cura 

abet:ract:a por ejemplo, no obst:ant:e el hecho de no expresar direct:ament:e aspectos de la 

realidad mas clarament:e ident:lficables, como seria el caso de las plnt:uras figurat:ivas es en si un 

conocimient:o y una in-cerpret:ación de la realidad. 

En t:érminos generales se han present:ado a la epiet:emología y al ar-ce como áreas separadas 

ent:re sí, como campos diet:intos y diferenciados de la expresión y del quehacer humanos. 

Nueet:ro punto de par-cida. para referirnos a <;'El-Ca problemát:ica ubica por el con-erario. a la 

experiencia est:é-cica76 como una forma específica del conocimiento y. por lo t:ant:o. sost:ienen en 

t:ant:o hechos part:iculares una relación de int:erioridad, la pret:endemos describir en es-ce capít:ulo 

como fundamentoe de lae manifest:aciones urbano populares, en donde la poeesión de los 

espacios se revierte en enseñanzae vitales. 

76 L.3 experiencia artíst:ica se diferencia del quehacer artíe;tico. en el sen-cldo en el quehacer artístico implica, la 
ere.ación de la obra de arre. por parte del artist.a, es decir quien produce, disePla y ere.a un.a obra artíst:ic.3 recreando 
con b.3se en su interpret:-ación de la realid.ad, en -cérminos est:.éticos su obr.a. 
La experienci.3 est:ética remite al observador de 1.3 obra .3rtÍ5tica. en la medid.3 en que la pree-encia de l.;;i obra 
artÍ5t:ica lo implica profundamente. e5 decir implic.3 la inrerioridad del obeervante su creencia ,sus eentimient:.os e.us 
patrones culturales, sus referencia€> particulares a cerca de lo bello. lo feo, lo .;:irmónico lo inarmónico, e'Cc .. Cuando 
un observador o espec"C.3dor de una obr.3 artística se ve involucrado de tal manera, puede decirse que el ac-co de la 
comunicación iniciaoo por e1 creador cumple su comc"Cido respecto del observ.:;idor. Ee.t.aríamos hablando de una 
experiencia es'Cética del observador. 
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El origen de estas consideraciones surgen de la experiencia del ser del hombre considerada como 

to-r.alldad integral. En ese sentido. el conocimiento es ubicado como un desdoblamiento 

die;cursivo y simbólico en un primer momento. que codifica la experiencia de la especie humana; y 

el arte una recreación de dicho desdoblamiento a partir de la noción de la belleza concebida como 

algo a!>stracto o bien una simple aspiración valorativa del ser humano. 

El conocimiento 5e ha ubicado tradicionalmente como un aspecto pragmático destinado a la 

solución de problemas específicoe.. que se van e.uscitando en la experiencia humana para 

trane.formar la realidad inmediata. El arte en cambio ha e.ido interpretado como una 

manifestación espiritual que recrea los problemas e incluso señala algunas soluciones a los 

mismos. pero en la medida en que su connotación es considerada de carácter espiritual o ideal 

no obtiene en tanto posibilidad de transformación de la realidad un reconocimiento y valoración. 

como el del conocimiento mismo. 

¿cuándo surgió esta distinción entre conocimiento y arte'? ¿!Qué importancia tienen estos 

hecho,; hie.tóricamentef' ¿cuál es la relevancia de esta distinción'? En un principio el arte y el 

conocimiento no estaban separados de la experiencia humana. arte y conocimiento se dan ,;in 

diferenciarse. sin marcar senderos distintos. En la medida en que la trascendencia del ser 

humano 5e sustentó en hacer e.ignificativa la vida cotidiana. ee. posible ubicar conceptualmente 

al arte y el conocimiento como aspectos de un mismo proceso de significación que se dio en 

diferente5 e.istemas y formas de concepción de la realidad del hombre. 

Con ~ase en lo anterior. entenderemos al ar-e.e y af conocimiento en un mismo estatuto teórico -

conceptual. y en ee.ta perspectiva las característicae. que pueden ser ubicadas y definidae.. para 

el proceso del conocimiento. pueden ser aplicadas al propio arte. 

Por ejemplo. la relatividad del conocimiento es ubicada a partir de determinaciones culturales. 

hist:.óricas. económicas. políticas. ent;.re otras; y en est:.e esquema el arte no ha $ido considerado 

como síntesie. de elementos como los señalados. Regularmente. se considera a la belleza y al 
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arte en un e;entido ahie.t6rico, ee.to ee., como un ae.pecto de la experiencia humana definido de una 

vez y para e.lempre, ee. decir que trae.ciende loe; momentoe; hle.t6rico - culturalee;, tiempo y 

ee.paclo e.on configurativoe; de toda obra del e.er del hombre incluyendo el arte, pero la ciencia e.e 

muee;tra cau-ca y ree.ervada a e;u propia -crae;cendencla. 

El e.entido de la belleza en ee.te ejemplo ee; relativo para cada una de lae; culturae;, la belleza como 

ee. entendida, ae.imilada, propuee.ta, recreada artfe.ticamente por el grupo étnico huichol, ee; 

diferente a la concep-cualización de la belleza propia de lae; culturae; urbanae;, y mucho máe; de la 

propia cultura occidental, pero no deja por ello de e;er belleza. El conocimiento recorre un procee;o 

e.lmilar, exie;te el conocimiento de la cultura hulchol, dee.arrollado por ee.ta propia etnia, para loe; 

finee; y poe.ibilidadee. inmediatoe; que le permite convivir con e.u medio y trane;formarlo a e.u 

manera y propia cosmovle.16n del mundo y no por ello deja de tener validez. El cual ee. quizá 

diametralmente opuee;to al conocimiento de la cultura occidental. pero en e.urna no deja de e.er 

conocimiento. Porque ee. propia de la actividad del e;er del hombre. 

En la actualidad el conocimiento e.e pree;enta como un todo integrado y funcional a loe. finee; del 

e.le.tema productivo imperante, ee.to hace que e.e margine cualquier otro conocimiento no acorde 

con ee;te modelo. El arte como forma elitle.ta también trane.curre en ee;toe; términoe;, e.e 

conceptualiza como e.eparado del pueblo y exclue.ivo de quienee; lo hacen por ine.plración, alejados 

de un referente inmediato o particular, como en ee;-ce cae.o e.e obe;erva en el arte popular. Loe; 

altaree;, loe; graffitle., o la propia calle utilizada como cancha en donde e;e esparce la energfa, e.on 

elementoe. culturalee; propioe;, pero constituyen elementos del arte urbano, tropezamoe; con ellos, 

noe; encontramos en cada esquina altaree. y ahí come e.e ha categorizado e.e encuentra una 

expree.16n e;lmbóiica del hombre. 

Se trata dee;de luego de un arte útil en donde e.e regeneran loe; ee.pacloe. púbiicoe;. Su utilidad e;e 

encuen-cra en oposición ee.tructural al e.entido de la utilidad de la e;ociedad capitallsta, en la 

medida en que lae; expree;lonee. del arte urbano revitalizan e.emiótlcamente a los objetoe; urbanoe;, 

a la conformación de ee.pacios, a la Información, a los aspectoe; lúdicoe;, etc .• todo ello implica la 
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parcfcfpación de fa comunidad que no esta presente en fas expresiones artísticas 

tradicionalmente elitistas. 

Considerado en esos términos. las distintas expresiones del arte urbano se enmarcan en el 

arraigo a los espacios definidos en los sistemas de identidad étnica. Todo núcleo humano, ubica 

fas posibilidades de su expresión en tanto singularidad, vínculos de sociabilidad en una 

disposición espacio-temporal precisa. Puede afirmarse, siguiendo estos razonamientos, que la 

cultura excava el espacio pintando con los colores de sus elementos constitutivos fa recreación 

de su realidad y su vida cotidiana. El arce es fo que "humaniza al hombre" y por fo mismo no se 

puede prescindir de él. Las ciudades deben considerarse como lenguajes, sintaxis expresivas 

contrastantes de las identidades culturales de sus habitantes. Es evidente que toda 

manifestación humana deviene de la relación-apropiación del hombre y su entorno inmediato: el 

hombre se apropia del espacio donde vive, y genera en los habitantes un sentimiento de arraigo al 

espacio que fes rodea (topofilia), como señala Osear Olea"· 

La vida en fas ciudades se encuentra determinada por profundas contradicciones de tipo 

económico. de ciase. político y culturales. fas cuales se manifiestan en fas distintas identidades. 

El problema para una aproximación epistemológica a la condición del arce urbano, es identificar 

su carácter de reestructuración. redefinlción, recreación de fa vida de los hombres a partir de 

dichas contradicciones y no negar su especificidad en ninguno de los casos. Las culturas 

subalternas o aubordinadas. en términos gramscianos. o su connotación de contracultura y 

cultura de resistencia, definida por Giiberto Giménez, Néstor García Cancfini. contienen de suyo. 

en tanto que manifestaciones humanas. elementos artfsticos dignos de apreciarse y conocerse 

en valoraciones estéticas. lo que comúnmente no se hace. ni por la ciencia y mucho menos por la 

tradición artística elitista. 

Bajo estas circunstancias, el arce urbano es un medio para la transformación de fa sociedad en 

fa medida en que contiene una recreación crítica. una revaloración propia del sujeto social que fa 
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realizan en tan-co hecho estéclco ( forma en la que él concibe su realidad e ln"Centa cambiarla). 

"Por ello - el arte- exige que sea la colectividad en su conjun-co quien produzca los lenguajes 

artísticos propios, que los libere de expoliación que producen los lenguajes ajenos cuando se está 

Incapacitado para replicarlos"-~ 

Si bien las artes visuales aplicadas a la ciudad actúan como el estímulo predominante en las 

sociedades modernas, es importante señalar que otras manifestaciones artísticas como la 

música, la danza, el teatro, la literatura, la escultura, la arquitectura, en síntesis pueden 

discursivamente estructurar un mensaje en sentido enajenante o bien crítico dependiendo de las 

condiciones objetivas de su elaboración y ubicación tempo-espacial del suje"CO que las realiza y 

sobre todo de quien las observa. Si el lenguaje visual es el que preferentemente se utiliza en la 

publicidad, por ejemplo, y trasmite mensajes encaminados hacia la ubicación de los sujetes 

60cialee; como meros compradoree de mercancías. habría que revie.ar críticamente si la música y 

las artes en general no son utilizadas también por el sistema para los fines de su propia 

reproducción. 

Los performances, por ejemplo, en la medida en que son expresiones artísticas sintéticas 

(similares en este aspecto a la arquitectura), proponen una revieión alternativa de la vivencia de 

los seref'> humano,; de esta época, en un 6entldo crítico. Pero así mi6mo, loe graffitis, loe altares, 

la au-coconstrucción, y la6 bandas y grupos musicale6, el rock autóc-cono urbano, la poeeía, entre 

otro6 muchos y ricoe a6pec-cos culturale6, configuran la épica conteetataria de lof'> suje"tas 

soclale6 urbanoe que buscan una nueva perspectiva para su futuro, en donde el espacio se 

conviert.e en el escenario de su realización. 

Como el propio OE'>car Olea señala: 

.. En contr·.3~:::•te con eeta .actitud -ee refiere a lae .3cti"t.udee de la eociedad moderna- que ve en 

todoe loe 8Cto6 humanoe mo-r.ivacionee económic.s.e e int:-eneiones de lucro. debemos remont:.arnos al 

~ Oec'3r Ole.si. -Aru:: Urbano-. Edit:.orial. UNAM México 1978. Página 67 y e;.e. 
7~ Op citt::: Osear Ole.si Página 70 
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pae.ado en el cual tale9 inici8tivas eran c.ssi inexie:.tent:.ee. o al menos no estaban 6uficient:.ement:.e 

dee>arrolladas. la cultura nómada, la m.3e remota forma de conducta social. e:.igue a la nat:.uraleza sin 

violen-tarla y desarrolla un arte no inst.rumental que ut:.iliza sólo las posibilidades expresivas del cuerpo 

hum.ano: can'tO, danza, drama y que ee -cr-asmitido por la tradición oral sin que llegue .a perder eu eficacia a 

travé6 de loe. sigloe:.. Actualmente nueet:ro e6tado de enajenación h.3 hecho que ve.3mos en todas esas 

manifee:.tacione6 y .s los escasos grupos que aún las cult.ivan, como "enemigoe. naruralee>" de la civilización 

mercantil y e.e lee. t..rata de des"t.ruir, .3rguyendo pretextoe> humani"t..3rios o falacee. tesis sobre la necesidad 

de hacerloe:. participes de lae> enormee:. venr.aja;c. que ofrece nuestra cultura. Sin emb.sirgo. es en esas 

práct:.icas "primi-eivae:. donde debemos rast:.rear para redescubr·ir el verd3der·o sentido de \.si Prác-eica 

esté-eic.3 que busc3mos p.3ra poner nuev.ament:e al hombre en armonía ccne.igo mismo y con lo que lo rodea. 

Al pasar de las expresiones corpor.siles a 1ae. expre6iones inst..rumentales, el arte sufrió una trael.3ción de lo 

eensorial a lo simbólico que det:.erminó su escénica. h.sist:a agotarse finalmente en lo económico. En el .3rte 

nuevo, t.odas est:..36 inSt.3ncias deben eer recuperadas y equilibradas de manera que la hum.sinización no se 

de'tengan sino que se trasciend.3 a sí misma.--:---

Siguiendo los razonamientos de Olea. podemos concluir que precisametite la razón instrumental 

propia de la sociedad moderna, es el principal impedimento a lo que el autor denomina la 

necesidad de rehumanizar la condición de la especie humana. 

Es en esta perspectiva en la que consideramos las expresiones del a~e urbano como objeto de 

estudio y tratamiento epistemológico, en la medida que en ellas se encuentran los contenidos 

que pueden iluminar el destino de la rehumanización de las prácticas cotidianas y sus 

realizaciones. 

Los estudios de caso que se presentan en el siguiente capítulo, intentan denotar los elementos 

de una nueva reconstrucción de la existencia de los hombres (comunes) en las ciudades de 

nuestro tiempo. De ellos extraeremos la comprobación de nuestros planteamientoe.. 

7~~ Op cit-e Osear Olea. Página 72 
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CAPÍTULO 7 ESTUDIO DE CASO: 

GRAFFITIS Y AL TARES 
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Un planteamiento epistemoi6gico referido a las expresiones arcístlcas urbanas. Implica una 

metodologfa que Identifique los rasgos, las caracterfstlcas las expresiones formales y de 

contenido que le son inherentes. Sin pretender realizar análisis exhaustivos, en este capitulo, nos 

Interesa ejemplificar el tipo de conclusiones que pueden derivarse de una apreclacl6n en términos 

del proceso del conocimiento de los hechos artísticos populares no habitualmente considerados, 

ni como hechos artísticos, ni como hechos sociales susceptibles de un tratamiento 

epistemo16gico. 

Utilizaremos, en ese sentido, estudios de caso de dos manifestaciones concretas del arte 

urbano: el graffltl y loe altal"ee. Cada uno de ellos posee, de suyo. manifestaciones propias de la 

condlcl6n de vida existente en la ciudad de México. 

En particular el graffitl es una expresión de hondo contenido existencial derivado. principalmente, 

de núcleos de organizaci6n social y de Identidad cultural de sectores de la poblaci6n joven, y 

como ejemplo especifico las bandas, comúnmente reprimidas y marginadas de la vida social. El 

graffitl surgi6 hist6ricamente como una posibilidad de expresi6n obligada ante la cerraz6n de 

otras vfas de manifestaci6n en el establecimiento del diálogo necesario. de la comunlcacl6n de 

todo grupo social. Tal vez como ninguna otra expresi6n artfstica, el graffiti es producto de la 

modernidad, del sentido de vida opresivo propio de las grandes concentraciones urbanas 

generadas por el capitalismo. 

Los altares por su parte, manifiestan, en un contexto actual, las profundas rafees culturales 

prehispánicas y la religiosidad como expresi6n de la tradición sincrética refuncionalizadora, 

resemantizadora inherentes a la identidad del pueblo mexicano. 

En el campo de la semiótica ambos ejemplos del arte urbano poseen en términos simb61icos un 

mensaje que trasmitir. un contenido y un significado, porque nos hablan de la actualidad de una 

historia, de una conciencia, de una concepcl6n de la vida y del mundo. 
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Para lden-r.ificar el con-r.enido discursivo de dicho mensaje, es indispensable elaborar un conjun"Co 

de Indicadores de los diferen-r.es aspec"Cos que condicionan "Cales manifes-r.aciones ar-r.ís-r.icas. Lo 

an"Cerior Implica el diseño de un modelo analí-r.ico no cerrado, sino por el con-erario abler"Co. dado 

que el conjun"Co de expresion"e; que manifies-r.an la exie;-r..,ncia de los grupos sociales "n las 

grandes concentraciones urbanas es un horizonte infinito. La imagen. en este sentido. es una 

posibilidad d" es-r.udio del con"Cenldo simbólico inh.,ren-r." a las expresion"e; arcís-r.icae;, desde 

lu.,go, suJ=a a los condicionami.,n"Coe;, limi-r.acion"e; y represion"e; propias de la vida "n ciudad. 

Para iniciar "I vas"Co camino d" los es"Cudioe; "Pis"Cemológicos acerca del ar-ce urbano. u-r.ilizaré un 

conjun"Co de imág"n"e; fotográficas ac.,rca d"I graffi"Ci y los al-Cares. y definiré, los siguien-r.es 

(indicadores), los que reconozco no son "Codos loe; elemen"Coe; que pueden y deben considerarse, 

para dicho análisis. pero si son los c"n-r.ralee; en función con los obje"Civoe; que e;., persiguen "n 

es-ca -r.esls. 

Con fines op.,ra-r.ivoe; en-r.end"r"mos por: 

CULTURA El conjun-r.o d" conocimi.,n-r.oe;, los usos y coe;"Cumbres, la vida c"r"monial y 

fes-r.iva. la disposición del -Ci.,mpo libre las -cradicionee;, la mi"Cología, la religiosidad, la concepción 

d" la bell"za y en g"neral las formas d" vida que "specifica y d="rmina una id.,n"Cidad en un 

conjunt.o social determinado. La cultura ee. una condición inherente a la existencia humana. luego 

en-r.onces "Codo s"r humano. ind.,pendi.,n"Cemen-r." d" su condición social, racial, "duca-r.iva, pos"" y 

expresa una iden"Cidad cul-cural. 

IDEOLOGÍA Con r"e;p.,cto de la ideología. nos remi"Cir.,moe; a su acepción de imag"n 

falseada de la r"alidad. En .,,.., e;en-Cido "Coda ideología corr.,sponde a un de-r.erminado grupo o 

clase social. y manifi.,e;-ca los in"Ceresee; his-córicos de dicha clase o grupo. Por las carac"Cerís-r.icae; 

es-r.ruc-curales que configuran las soci.,dadee; modernas, los in-r.eree;.,e; de clase se "ncu.,n-r.ran en 

conflic"Co y con-Cradicción por lo que la id.,ología de una clae;" social d=erminada. la burguesía por 
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ejemplo: manifles1'a Jo5 obje1'ivos e ln1'erese5 que le 5on propio5 y, consecuen1'emen1'e, significa 

una concepción del mundo no necesariamen1'e real para el re5to de las clases o grupos 5ociales. 

POLÍTICA Es para mi. la ubicuidad de la5 relaciones de poder que funcionaimen1'e 

Imprimen una 1'endencia de reproducción de las relaciones sociales exis1'en10es. El poder e5 un 

hecho his1'Órico y 50cial que 5e manifies1'a desde lo5 núcleos elemen1'ale5 de organización 5ocial, 

como es la familia, ha51'a el nivel in51'i1'ucional del E51'ado, la5 forma5 de régimen, de gobierno, la 

educación, e1'c. Es priori1'ario para mi la iden1'ificación de la5 di51'ln1'a5 manifes1'aciones que el 

poder asumen, en sen1'ido crí1'ico y por ende cues1'ionador de la5 relaciones sociales contenido en 

las manifestaciones art(sticas. 

ECONOMÍA Es el proceso de producción, circulación y di5tribución de mercancías, 

biene5 y 5ervicios que consti1'uyen la ba5e de la5 relaciones sociale5 de producción, por -i;anto 

5us influencia5 afectan la creación artÍ5tica y cultural. y específicamente en lo que 5e refiere al 

ar1'e urbano deben considerarse e identificar5e los 5entidos de la percepción humana an1'e lo5 

hechos económicos 

ESTÉTICA Hablaremo5 con re5pecto a e5te 1'érmino como ámbito de manife5tación 

de la belleza. el ar-i;e y el 5imboli5mo. principalmente lo que no5 ln1'ere5a de5tacar en e5to5 

a5pecto5, 5on 5us condicionamiento5 cul1'uralee;, ideoiógico5. poiÍ1'ico5 y 5ocioeconómico5. En 

tanto que expre51Ón privilegiada de la integralidad del 5er del hombre no5 Importa el 5entido 

5emiótico. e5 decir de comunicación di5cur5iva. men5aje. propue5-r.a critica de un 5entido de vida. 

lnterpre1'ación 5emiótlca y e5té-r.ica de lo5 graffitl5: 

Encontramo5 en la5 expre5ione5 del graffi1'i di5tinto5 nivele5 de utilización del lenguaje tan-r.o 

verbal como de imágene5. En término5 5lmbóllco5 puede ubicar5e un metalenguaje que 5ePfala 

de5de una per5pec-i;iva de identificación el nombre del au"t;or. e5cri"t.o con le1'ra5 de variados 

e5tllo5. ha5ta expresione5 icónica5 que pre5entan ac-r.itude5 ante la vida en la gran ciudad, por 

ejemplo. imágene5 que manifie5-r.an aprobación o reprobación al abor-r.o. a la utilización del 
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preeervativo a la problemática general del SIDA, al ueo de droga,; y eetupefacientea, entre o-Croa. 

Asimiemo. ee encuent:.ran imágenes obviae respecto a la muerte. las calaveras. la eecritura como 

código de identidad haeta forma,; eapecificaa de vea-cuario como roa-croa con cachucha,;, 

Individuo,; o peraonajea con aretee, nariguera,; cierta,; forma,; de peinado. 

Para interpretar ea-coa element:.oa de comunicación e imágenea viaualee. debemoa ee-cablecer la 

diferencia entre doa concept:.oe que eon element:.oe clave,; para dicha tarea el efml>olo y el elgno: 

efmbolo aerá referido a todo lo relacionado al lenguaje no verbal. (Edmund Leach 79) "toda,; lae 

diferente,; dimeneionea no verbalea de la cultura. como loa eatiloe de vea-cir. el trazado de una 

aldea, la arqui-ce=ura, el mobiliario, loa alimento,;, la forma de cocinar, la múaica, loa geat:.oe 

ñaicoa, lae poaturaa. e-ce .. ee organizan en conjunto,; eatructuradoe para Incorporar Información 

codificada de manera análoga a loe eonidoa y palabra,; y enuncladoe de un lenguaje natural". 

Signo, ea todo lo relacionado con el lenguaje verbal. Por tanto, dice Leach, dcy por ,;entado que 

ee exactamente Igual de aignificativo hablar de la,; regia,; gramaticalea que rigen el veatido que 

hablar de lae regia,; gramatlcalea que rigen laa expreaionea verbalea.""c Luego entonce,;, ee puede 

hablar de reglae gramaticalea propia,; de la arquitectura y coneecuen-cemen;;;e del graffiti, o 

cualquier otra expreaión del arte. 

En ea-ce miamo aentido Roman ..Jakobeone': dice que: ''el lenguaje ea el ejemplo de un aiatema 

puramen;;;e aemiótica. íodoa loa fenómeno,; lingüíaticoe -deade loe componen-cea maa pequeño,; 

haeta loa enuncladoe entero,; y eu intercambio- funcionan aiempre y únicamente como elgnoe. El 

eetudlo de loe eignoe no puede ein embargo limitarae a -calee aiatemaa únicamente eemióticoa. 

aino que debe igualmente tomar en conaideraclón laa ee-cruc-curae aemiótica aplicadae, como la 

arquite=ura, el vea;;;ido. o la cocina. Por una parte, ea cierto que no habitamoa eignoa eino 

caeaa, y por otra parte ee aaí miamo evidente que el trabajo de loa conetructorea no ,;e liml-t.a 

e.implemente a proporclonarnoa refugio,; y abrigo,;. En loa principio,; de conetrucción de todo 

eatilo arquitectónico, particularmente en la organización del eapacio de -crea dlmenelonee 

80 Edmun Lee.ch. -signo y Sim!'-010- Edicori.31 eiglo XXI México 1979 
~· Roman ..Jakobson. -Ensayo de Lenguisr-ica Gl'!ner3r. Editorial Siglo XXI México 1979 
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encuentran su expresión ejemplos manifieetoe. o latentee. d" eem(oafa. Todo edificio ee. 

e.lmultáneamente una especie de guarida y cierto tipo de m"ne.aje. Del mismo modo, todo vestido 

ree.ponde a exigencias necamente utilitarias y presenta al mismo tiempo dlvereae. propiedadee. 

eemióticas'"82
• 

Utilizare loe "lementoe eintecizadoe de el e.uceeo comunicativo d" Edmun L"anch en donde 

expresa la diferencia entre símbolo, e.igno y señal de la siguiente manera: 

e.ímbolo/eigno = m"táfora / metonimia = asociación paradigmática/cadena sintagmática 

armonía / melodía 

efmbolo = metáfora = . ae.ociación paradigmatica =armonía (relación no Intrínseca) 

elgno = metonimia = cadena e.intagmática = m"lodía (relación intríne."ca) 

eeffal = (dinámica) (causal) es la denotación del inicio de un suceso comunicativo en el que 

inicialmente las dladae. (emieor-rec"ptor) se desdoblan en "I emisor en términos d" significante y 

significado 

Indicador =(estático) (descriptivo) A es indicador de B, en otras palabrae. el significante es 

Indicador d"I significado 

acclonee e><preeivae = Definidas por Leach como loe aspectos de la conducta humana en torno a 

loe. cualee. se manifiee.ta el eucee.o comunicativo (a diferencia de lae. actividades biológlcae. y lae. 

acciones -cécnicae. comprendidae. en la conducta humana. las actividades biológicas son lae. 

naturalee. y propias del cu"rpo humano, como r"epirar, comer, las accionee. técnicas son las 

actividades qu" alteran al estado fíe.leo d"I mundo exterior al e.er de hombre, como cavar un hoyo 

en el suelo etc.). 

Una vez aclarado el modelo de análisis para int"rpr1'tar loe graffitie. e.el"ccionaré de las 

muestras Incluidas en ee.te -crabajo, e.olamente dos de ellos, así como un altar. 

N_ Op cit.e Edmun Leanch 
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DESCRIPCIÓN PRE ICONOGRÁFICA 

El eraffi-cl ee.-cá dividido en cu.a-ero par-ces, la primera ee. la imaeen de una pere.ona con eorra de 

bele.bolle."Ca en color rojo, con vle.era en color ocre. con-Crae.-cando con el rojo de fondo. en donde no 

e.e aprecian loe. ojoe. sólo e.e ve el bieo-ce y la barba en coloree. ocres, es-ca en poe.lclón de -eres 

cuar-coe. de perfil, en la mano izquierda e.oe."Ciene un cuadro y en el cen-cro de ee.-ce un círculo 

pin-Cado de blanco: en color azul claro el ree.-co del cuadro, con una cruz pin-Cada de rojo en la 

par-ce e.uperior del cuadrado y la leyenda que dice "condón~ en le"Crae. mayúe.culas, cae.i al cen-cro 

de la fieura: en lo que represen-Ca la mano derecha. una imaeen qu" se podría in-Cerpre"Car como 

una arma vis-Ca de fren"Ce y "n el orificio de la mie.ma, "n fondo negro, una crán"o humano de color 

blanco con n"ero, ae.imie.mo e.e aprecia lo que podría "'"r "I cu"llo d" la camie.a azul y blanco a 

cuadros dividido con lín"ª"' en neero. 

Ee.-cae. cua-Cro par-e""' conforman sienos que ee.-Cablec"n una relación me-conimlca porque -coma el 

Bfecw por la causa o vicev"re.a y sin-Caema-cica, porqu" pose"n una unidad d" función con 

respec"Co al mene.aje "xpresado en "Codo el eraffi-ci, vie.-co "n "'"n"Cido llamémoe.le e.lncrónico. puee. 

vie.w dee.de el pun"Co de vis-ca diacronico, el prim"r plano s" convier"C" en un e.ímbolo, al referir a 

una me-cáfora, (cráneo es-Cilizado "n "I cañ6n de una pie."Cola que pu"de indicar muer-ce) y a un 

paradiema porque e.on imaeenee. o iconos asociados. 

En el seeundo plano e.e aprecia la fieura de un círculo en color neero, con fondo rojo y dos m"diae. 

circunferencia al cen-cro dividida,; por la palabra al:>orto de izquierda a derecha en s"n"Cldo 

desc"nden-ce, en color neero con fondo en color amarillo, en el fondo de es"Cas doe. circunfer"nciae. 

e.e aprecia la fieura d" lo que pu"de ser un fe"Co humano, en color blanco d"svanecido, y "l la parte 

superior d"recha en color neero la palabra NO. 

En un -Cercer plano "'" apr"cia la fieura d" un círculo e.ali"ndo del pi" d" la obra, en la par-ce 

superior der"cha, aparece la fieura de lo que podría e.er la m"cha d" una bomba, en color rojo y 
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amarillo en la parce in-cerior de la circunferencia las palabras tranemlei6n ee><ual en coloree; 

desvanecidoe; de negro a ocre. 

La parce cuarca de la obra compartiendo en un e;egundo plano aparece la figura cilíndrica. en 

color verde obe;curo. en la parce e;uperior y al cen-r.ro de la figura aparece una elipe;e con fondo 

azul claro. des-r.acando en color negro con letrae; ee;"tilizadae; lae; palabrae; gente joven. en la parte 

inferior del cilindro E>e dee;-r.aca en negro doe; círculoe; en líneae; negrae; en-r.relazadoe;. uno con línea 

diagonal formando una pun-r.a de flecha, el o"tro con una línea diagonal dee;cenden-ce formando 

una cruz, en la parce inferior dando volumen al cilindro, la elipe;e en amarillo. dee;t;acando las 

le-trae en negro ee;-r.ilizadas ERAZ y el numero 96 máe; pequeño. en la parce superior e;e aprecia la 

figura de lo que podría e;er la válvula de un e;pray donde e;ale de la mie;ma. go-r.ae; de color rojo 

dellmi-r.ando e;u contorno líneae; en color negro. 

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA 

Parclendo de lae; defíniclonee; señaladae; por Edmund Leanch, un icono ee; un e;ímbolo 

ee;-r.andarizado, ee; decir, condicionado culturalmen-r.e en -r.érmlnoe; de un procee;o comunlca"tivo 

público o e;oclal. no Individualizado. En eee sen-e.ido encon-r.ramoe; en un primer plano el icono de un 

cráneo es-r.ilizado en la boca de un cañón de una arma de fuego. que alude en -r.érmlnoe; 

eignifica-tivoe; a la muerce. Luego entonces el primer elemento eignifica-tlvo ee; la posibilidad de la 

muerte. 

En un eegundo plano encon-tramoe; la mano derecha que empuña el arma de fuego y la mano 

izquierda que presen-r.a la imagen de la envol-r.ura de un condón y un e;Ímbolo de cruz de color rojo. 

La primera relación eviden"te en-r.re paree; de opoe;ición ee cone-r.i-r.uye en-r.re el primer Icono de la 

muerce en el primer plano. y el e;egundo plano de lae; manoe; (lae; manoe; e;Jmbólicamente expreean 

una variedad de conno-r.acionee;: lne-r.rumento. poe;ibilidad de -r.rane;formación -r.anto del e;er del 

hombre como de e;u entorno. e;Jgnifican-r.e de emocionee, de nivelee; de conciencia, e-te .. ) en el que 
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puede interpret;aree la relación - oposición de la vida y la muerte. Con la mano derecha se expresa 

la muerte y con la mano izquierda la poelbilidad de la salvación y la vida. 

En un tercer plano ee encuentora el icono del roetro humano del personaje repreeentado en el que 

se encuentran un conjunto de indicadores señalee. y e.ímbolos el roetro sonríe en términos 

malignoe, no ee una sonrlea que denotoe alegrfa exclusivamente. a la sonriea ee le agrega la vieera 

de la gorra ocultando la mirada denotando el sentido de una señal de misterio, de lo no conocido, 

de la ceguera, del no conocimiento del eer del hombre ante eus circunetanclae. Este icono 

adquiere eu equilibrio en las señales de la eonriea y la ceguera. 

En estoe mismo tercer plano, ee encuentora el icono de el embace de spray en el que se manifiesta 

una toreión, que denota movimiento, acción que ee ratifica en la válvula que expele un liquido 

vislblementoe eepeeo de color rojo. que alude, evidentemente a la eangre. En eete icono se 

encuentoran otroe eignoe y sfmboloe a deetoacar: la elipee que contiene las letra,; estilizadae que 

forman las palabras gente joven. en donde por razonee obvia,; no hay mae que decir, y loe 

sfmboloe masculino femenino entrecruzado,; aludiendo a la relación de pareja heterosexual. Se 

alude sintéticamente a una circunstancia cruenta en la relación de pareja en la gente joven. 

En un cuarto plano se presenta el complejo icono del efmbolo circular cruzado por una diagonal 

que denota genéricamente una negación, en la que ee introduce la palabra eecrita aborto, la que 

se complementa con la palabra no en el eepacio euperior interno del círculo, reealtando de 

manera evidente el traefondo de un fet;o humano. Este icono alude directamente a una negación 

del hecho del aborto como negación de la vida. 

En un quinto plano se encuentra el icono de una Bomba con mecha prendida en cuyo interior ee 

presentan las palabrae tranemlei6n sexual. Evidentoemente eete cuarto plano señala la vfa de 

transmieión de una muerte explosiva. 
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En términos discursivos, el icono del primer plano (calavera/ muerte), encuentra su término en el 

icono de la bomba de cuarto plano en que se significa la muerte explosiva generada por 

transmisión sexual. El texto, y en este sentido, el rodeo iconográfico que manifiesta el mensaje 

del graffiti gira en torno a la dicotomía vida / muerte, y trasmite en términos generales algo 

similar a lo siguiente: la vida puede ser una sonrisa, pero tam'7ién un desconocimiento que implica 

muerte. La Juventud requiere del conocimiento para evitar su propia sangre en las relaciones de 

pareja. Por lo mismo es un mensaje vinculado a la pro'71emática del SIDA en la juventud de los 

barrios. 
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DESCRIPCIÓN PRE ICONOGRAFICA 

El graffitl eatá dividido en cuatro planoa, en el primer plano ae aprecian figuraa de letrae; 

ee;tilizadae;. en color azul claro. con manchae; en blanco. y dando volumen a lae; miamae; en color 

azul obe;curo, el ~undo plano el relieve de en color roe;a mexicano. y en un U!:rcer plano el fondo 

con color negro con maticee; en grie;, el cuarto plano ee; un traafondo en color rojizo. 

DESCRIPCIÓN ICONOGRAFICA 

Partiendo de lae; definicionee; aeñaladae; anteriormente. Encontramoe; en un primer plano. de 

izquierda a derecha los e;ímboloe; ee;tilizadoe; de lae; letrae; C. O, L. O. R. Se deo;taca en el manejo 

figurativo de la,; letra,; una intencionalidad de oponer loo; valoreo; báe;lcoo; de la luz y la 

obacuridad. La manera en que el autor da relieve y dimene;ionalidad a cada letra. e;e eo;tablece en 

opoo;icionee; de tonalidade,; azulee; utilizando el blanco para generar matice,; figurae; e ideae;. 

La letra C en primer plano. de manera frontal preo;enta una tonalidad azul clara con motivo,; 

blanco,;, e;emejando nubee;, aludiendo a una repree;entación celeate. Ee;ta repreo;entación general 

e;e encuentra preaente en t-Odae; lae; letra,;. Una tonalidad azul obe;cura con e,;fumadoe; en azul 

claro da relieve. al eo;pesor de todae; la,; letrae;. 

Particularmente en el cae;o de la letra C e;e preaenta en forma cóncava semejando el ealabón de 

una cadena, que entrelaza a la letra O. y en la parte e;uperlor teata con una imagen de varia,; 

po,;ible5 interpretaciones (una punta de flecha. una cruz, una imagen humana en trae;luz 

emergiendo). Dentro de la,; poaibilidadee; de interpretación de ee;te e;ímbolo, cabe deatacar la 

opoaición exia-cente entre la figura y el fondo en relación con el primer plano del cual deviene. En la 

letra C y en la O la figura e,; la repree;entación celeate y el fondo e;on loe; tonoe; obacuro5 de azul 

esfumados a azul claro. En la imagen que corona la letra O. aea é,;ta una punta de flecha, una 

cruz o una repreaentación humana, la figura ae preo;enta en loo; tonoe; oscuroe; de azul. propio,; 

del fondo del primer plano y la repreaentación celee;te cumple la función de fondo. lo que denota 
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una oposición simétrica de transformación simbólica que Imprime una transgresión. un tránsito 

del ámbito profano al sagrado. De ser válidas estas interpretaciones. éste Icono será un punto 

clave en el mensaje global del graffiti. 

Por su parte. la letra O presenta en perspectiva un efecto de colisión con la letra L. señalado por 

manchas negras en la figura de imagen celeste de la letra L. la cual se presenta. a su vez. en una 

situación de eslabonamiento con la siguiente letra O. Se destaca que en orden de 

encadenamiento de las letras. la C se entrelaza con la primera O. pero entre esta y la L no existe 

relación de cadena. En la parte superior de la letra L se presenta una estructura de un 

paralelepípedo rectangular. a manera de capitel. Otra posibilidad de Interpretación de este 

elemento podría ser que la L fuese una ..J invertida en la que el paralelepípedo cumpliría la función 

del punto. No nos inclinamos por esta posibilidad dado que en el nivel sintagmático propiamente 

dicho desestructuraría la palabra color. 

La letra L presenta una doble relación con la letra O siguiente. Por una parte manifiesta una 

relación de colisión en la figura celeste de la letra O. señalizada. con manchas negras. Por otra 

parte. el extremo inferior de la letra L se introduce en la letra O y sale por la parte lateral de la 

letra O. sugiriendo una figura elíptica en color negro a manera de orificio en el que se desprende el 

basamento en perspectiva. en el que se encuentra otro paraleleplpedo a manera de basamento. 

En ese sentido se complementa con la estllizacion de la letra L. que puede ser Interpretado como 

un movimiento descendente ascendente curvado. Cabe destacar que este movimiento presenta 

el efecto de penetración. en una perspectiva de su nivel superior. amplio y relativamente 

luminoso. hacia la imagen del orificio que forma la letra O. 

La letra R presenta una composición mas elaborada. De Inicio se evidencia una imagen humana. 

masculina. con cabeza cubica en perspectiva. Un cuerpo descendente que manifiesta el eje 

central de estructuración de la letra. donde el brazo derecho de la figura entra en contacto por 

colisión con la letra O que la antecede. señalizado este evento. una vez más. con manchas negras 

en la figura celeste humana. que denota una separación un no encadenamiento. El brazo 
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izquierdo se presenta casi completo. a exenci6n de la mano, en el mismo plano que la cabeza, el 

brazo derecho y la pierna derecha. La pierna izquierda en cambio, se presenta en relieve. 

separada del resto del cuerpo. unida por un efecto de colisi6n señalizado también con manchas 

negras en la imagen principal del conjunto. 

En la perspectiva general del graffiti, de Izquierda a derecha puede realizarse una lectura de la 

siguiente manera: en términos sintagmaticos las letras estilizadas configuran la palabra COLOR 

señalizando una secuencia semántica en la que se presentan, en el hecho mismo de la 

estructuraci6n. la luz y la sombra como posibilidades de expresi6n de la detonaci6n general de la 

palabra COLOR, En términos paradigmáticos y simb6iicos el manejo de la luz y la sombra en las 

tonalidades de los azules manifiestan una asociaci6n de elementos. Principalmente la alusi6n a 

la imagen celeste en oposlci6n luminosa a el mundo terrenal, lo que queda reafirmado en la 

oposici6n lnversament~ simétrica de la imagen que corona la primera letra O. De inicio una 

lectura paradigmática se estructuraría en este sentido, en la oposici6n luz. cielo, sagrado / 

obscuro, tierra. profano. Luego entonces, a nuestro entender. el primer plano del mensaje, lo 

principal es la denotación semántica de la palabra color. como posibilidad de alcanzar la 

luminosidad de un mundo a otro. de carácter sagrado, mediante el acto ritual de la creacl6n 

art.r5tica. 

Existen elementos colaterales que son importantes de mencionar. El efecto de cadena y ruptura 

sugiere la problemática de la continuidad I discontinuidad de la vida del ser del hombre y de la 

creación artística. De derecha a Izquierda, el ser del hombre se presenta relativamente 

desmembrado siendo su brazo derecho, en relación al conjunto del graffiti como una posibilidad 

de búsqueda y encuentro. transgresión de su vida en sí hacia la creaci6n artística que le confiere 

una posibilidad de desdoblamiento y transformaci6n, en la que pueda recuperar los elementos 

propios de la unidad de su existencia. En ese isentldo el graffiti puede entenderise como un texto 

que manifieista la posibilidad artÍ5tica como perispectiva de reencuentro del hombre conisigo 

mismo, con lo sagrado y con la luz. 
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Por último el manejo del color general de la obra, presenta una riqueza de posibilidades de 

Interpretación. En términos de la relación figura fondo. puede darse a entender que el trasfondo 

no son los tonos obscuros rojizos que se sei'falaron en la descripción pre fconografioca, sino que 

puede interpretarse en el sentido inverso en el que las alusiones al cielo y la luz sean el trasfondo 

que logra entreverse a través de la creación artística. 
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DESCRIPCIÓN PRE-ICONOGRÁFICA 

El al-Car ee-ca compuee-Co de 6 planoe, en la par-ce euperlor de primer plano • Ge aprecian doe 

prlemae cuadrado,;; eobre puee-coe, uno encima de o-ero, el de la par-ce euperlor, de menor medida, 

con aber-curae por loe cua-cro ladoe en forma de arcoe, el priema .superior rema-cado por una 

cúpula, y ee-Ca a eu vez rema-Cada por una cruz, encon-Crándoee a ambo,;; ladoe. en color verde 

agua marina. En eegundo plano un cubo con una aber"Cura al fren-ce en forma de arco, y lae 

la-teralee en forma rec-cangular. en color verde agua marina, al in-Cerior del arco unae líneae 

ver-cical"e en color ocre. En -tercer plano la figura de doe líneae paralela,;; -cee-cadae por una lfnea 

horizon-cal de menor eepeeor que lae ver-clcal"e, en color blanco, en la par-ce in-Cerior de lae líneae 

ver-cicalee una vaeija en color negro con vivos en color verde, rojo. amarillo, lnecri-Cas al cen-r.ro de 

la vaeija en la par-ce euperior al miemo nivel del primer plano la figura de un cuar-co de elipee que 

eobresale del plano euperior horizon-cal en forma de cúpula, en color verde. En el cuar-co plano un 

priema rec-cangular en color blanco sobre es-Ce -cree vasijas que con-Cienen flores. En el quin-ca 

plano una franja de -cree coloree verde, blanco, rojo, y P"ndiendo del cen-cro doe franjae de -CreG 

colores cada una vede, blanco, rojo. En el sexco plano una forma reC-Cangular la imagen de una 

virgen. 

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA 

Como ee expueo an-ceriormen-ce, un icono ee un símbolo ee-candarizado, ee decir, condicionado 

cui-curalmen-ce en -cérmlnoe de un proceso comunica-civo público o eocial. no individualizado. Aeí en 

el primer plano ee puede obeervar en -cérminos figura-Civos doe -Corree. En el eeeundo plano ee 

obe,,rva el acceeo en forma de arco de medio pun-co y delimi-Cando el eepacio e><t-erior del in-r.erior 

una puer"Ca de herrerfa. En el tercer plano ee aprecia una meea en color blanco y eobre de ee-ca, 

en la -cechumbre. una cúpula que eobresale a la al-cura de la primera baee de la -corre. En el cuarto 

plano ee encuen-cra una baee escalonada en color blanco y eobre ee-Ca arregloe floralee y 

veladora,;;. En el (\Uinto plano ee-cán colocada,;; en forma de marco las cor-cinae con doeel y vielilo 
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en 10res colores: verde, blanco y rojo. Enmarcado la Imagen de la virgen de Guadalupe en un eexto 

plano, como mo10ivo principal de unidad e iden10idad religiosa. 

En la perspec"t;iva general del al10ar, se podría in10erpre10ar como variables de una capilla abierta 

del 10ipo Nexen10a" de siglo XVI. ya que cuen10a con: portería, bau10is10erio, presbi10erio y al10ar. Así 

como las capillas abiertas se abren al pa10io a10rial por medio de un arco de medidas variables. 

Es10e al-i;ar lo hace 10ambién por medio de un arco y me a10revería a decir que la calle sirve de a10rio, 

y el al10ar como capilla abierta. En es10e ejemplo. la ubicación de es10e al10ar corresponde a la 

orien10ación orien"t;e ponien"t;e, en donde el acceso da al ponien10e y el presbi10erio al orien10e como lo 

marca la li10urgia, y la 10radición pagana, heredada de los ri10os an10iguos del México precolombino 

(ver plano de ubicación anexo). 

La fachada de es"t;e al10ar responde a los 10res esquemas fundamen10ales de las iglesias del siglo 

XVI: muro llano caren10e de elemen10os secundarios, muro llano franqueado por con10rafuertes y 

ven10anearía: muro llano limi10ado por una o dos 10orres desplan10adas en un plano paralelo al de la 

propia fachada. La disposición en plan10a repondería a la del 10ipo de nave rasa con su abside de 

forma circular volumen 10oral del 10emplo en es10e caso del al10ar, en lo que se refiere a la portada 

principal es10a se limi10a a jerarquizar los vanos del eje principal del al10ar, 

Es importan10e mencionar que 10odos los al10ares es10án des10inados a la adbocación de la Virgen de 

Guadalupe. que para la cul10ura mexica corresponde a madre Tonal10zin, siendo 10emplos 

des10inados a la madre, (en Jat;Ín, ma-i;er, mat;ris),·"" el pórtico de acceso, o pórtico de juicio. 10iene 

una orien10ación a fin de que los fieles al en10rar en el miren siempre hacia donde sale el sol. cuna 

del cris10ianismo, pero también lugar de donde re10ornara Que10zalcoatl. Sale de las 10inieblas y se 

encaminan a la luz. En el in"t;erior el color blanco, que predomina tiene como signo la luz, la pureza, 

la sencillez, la inocencia, es como el hombre abandona las tinieblas y sigue a la luz, (de lo profano 

a lo puro), (el día sucede a la noche) para llegar al altar de la virgen se encuentran una 

!'-~ Fulcanelli: - El Mie.-rerio de Ja;; Car.edra lee.- Edit:. Pl.3Za y .Janei;:. Espa?f.3 1995 pp. 79 y ss 
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eecalinata. que eignlfica la paciencia. "la paciencia ee la eecala de loe filóeofoe ....... de la mlema 

manera la vegetación del interior. repreeenta la puerta a el jardín de la humildad. puee a todoe 

aquelloe que pereeveren eln orgullo y eln envidia. Dioe lee tendrá mieericordia. De la miema 

manera lae torree que eignifican elevación a el cielo o vigilancia. 

Loe adornoe que tiene la Imagen a manera de cortinae en coloree de la bandera mexicana en 

donde el verde repreeenta al agua el blanco al pueblo. y el rojo eímbolo de fuego eeñala la 

exaltación el predominio del eepíritu eobre la materia. la eoberanía. el poder y el apoetolado. 

Sin embargo. la Interpretación pagana noe llevaría a referenclar loe coloree como e:I verde 

turquesa de:I jade. que repreeenta la nobleza. el rojo de: la eangre: que ee ofrece a loe dioee:e y el 

blanco la pureza de quien en un acto elmbóllco de e:ntrega. ofrece: eu vida para el bie:neetar del 

pueblo. Eete Sincretiemo de valoree culturalee referencladoe expreea el choque de doe mundoe. 

la raíz de identidad de una cultura de reeietencia que: preeerva eu tradición y. por otra parte. la 

colonización impue:eta durante máe de cinco eigloe que ee: euetentó en la eepada y la fe. 

Se podría agregar. finalmente:. que el nivel de incertidumbre: que vive la gente loe obliga a requerir 

acercaree a la vida religioea y eepiritual. para compartir e:n tiempo y eepacio un mlemo 

eentimlento expreeado en la fe:. el mieticiemo y la vida feetiva pagana en el contexto urbano. 

r..;.Opciu. 
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Eista reflexión epis-r.e:mológlca del ar-ce: urbano me llevó a la necesidad de definir a el eer del 

hombre en tan-co ser genérico, por el carácter específico de su actividad consciente y libre. Dicha 

actividad constituye isu más propia esencia: el trabajo, que se orienta a la satisfacción de sus 

neceisidadeis vitales, a través de mediacioneis. El hombre se objetiva y "humaniza" a la naturaleza 

tranisformándola, alterándola, isea con un medio natural o creado por él mismo. "Por eso el 

hombre no ise confirma realmen-r.e: como iser genérico más que en la elaboración del mundo 

objetual"5~. El trabajo se entiende como la relación histórica real del hombre con la naturaleza, 

que al determinar a isu vez la relación recíproca entre los hombres, condiciona la totalidad de la 

vida humana. 

Eista relación histórica abarca tres grande,;; momento,;; y aspec-cos. como señala Georgy Markus: 

".El eer del homl:>re conisis-r.e: en el trabajo, en la isocialidad y en la conciencia, asf como en la 

universalidad que abarca esos tres momen-cos y se manifiesta en todos y cada uno de ellos"""'. 

Dichos "momen-cos" permiten la especificación de una his-COria propiamente humana, diferente de 

la de los demás seres vivos en la medida en que el trabajo, la socialidad y la conciencia, 

poisibllitan el hecho de generar la historia, de darle un sentido y un rumbo determinado. Por ello el 

hombre es un ser "natura/mente libre" y universal que genera isu propia historia, donde es su 

propio sujeto. Un concepto que deviene de una consideración totalizadora, metódica y 

multiabarcante en la que se entrelazan distintas de-r.e:rminaclones o elementos de una manera 

crítica y peculiar que conforman una unidad indivisible. 

Viista en su conjun-co esta definición, contiene una interpretación del hombre de tendencia 

univerisalista y libertaria. Universalista, porque al ubicar las características esenciales de la 

condición humana, un hombre, un miembro de dicha peculiar especie, independien-r.e:mente del tipo 

de lugar, espacio, tiempo y grado de desarrollo evolutivo en que se encuentre el núcleo social del 

que forme parte, es eisencialmente igual a otro en toda la especie humana. Y libertarla, dada la 

condición de ser genérico. libre de las atadurais de la historia natural a la cual altera y 

.. -~Cfr Markue G~orgy -Antropología y Maf"'(ismo .. edi't Península México 1974 
,.._,, idem. 
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"Crasforma. sujeco rela-civamentoe conscien-ce de su his"COria, por lo que su po-cencialidad como 

especie es ilimi"Cada. En es-ce sentido no exis"Cen seres humanos superiores a o-eros. 

Pero además, el hombre es un ser vivo que se dis"Cingue por su capacidad consus-cancial de 

significar, de codificar e in"Cerpre"Car los hechos objetivos de su experiencia concreta como ser 

vivo. de interiorizarlos. inicialmente. para posteriormente exteriorizarlos. con baee en el 

procesamiento que dichae. experiencias experimen-caron en la interioridad de 5u conciencia. y 

manifeetarlos en su en"t-Orno. en una relación diat6c-cica de mu-cua transformación. esto es. el 

hombre -cransforma su en-corno y se "Cransforma a si mismo a partir de es-ca capacidad de hacer 

significa-civa su experiencia y por -can-co cons-cruir su propia realidad .. 

En es-ce orden de Ideas, las mediaciones o expresiones del ser del hombre que es"Cablece en su 

relación con la na"Curaleza y su en-corno, son de vi-Cal Importancia para el en-cendimien-co. "Can-co de 

dichas mediaciones, como del hombre mismo. La arquitec"Cura y el aru pueden considerarse, en 

es-ce orden de ideas como una mediación o expresión privilegiada del ser del hombre, una 

ac"Cividad del hombre y para el hombre y por lo "Can"CO in-celigible para el hombre mismo. Lo que 

importa des-cacar respee"CO de es-cas consideraciones, es el hecho de que las mediaciones, en la 

medida en que provienen del ser del hombre, son una carac-cerís-cica especifica de la especie, es 

decir. consus-cancial a -codo el género humano sin dis"Cinción. 

El hombre al "Cransformar la na-curaleza la hace significa-civa y. por ende, impregna 

simbólicamen-ce los objecos "Cransformados, condicionándolos, determinándoles una orien-cación 

específica que se expresa en otros ámbi"COs de la vida de los hombres. como son: la cul"Cura. la 

iden"Cidad. la polí-cica. la ideología, el ar-...e y las propias experiencias vi-cales del sujeco. 

Consecuen-cen1en-ce, la arqui"Cec"Cura y el artoe, al ser ubicadas conceptualmen"Ce como 

mediaciones o expresiones de la especie humana son in-celigibles. analizables y suje-cos de 

-cra"Camien-co epis"Cemológico. En es-ca óptica. la producción social de los espacios habitables, 

expresada en su dimensión social, conviertoe al aru y a la arqui-cec"Cura. en su producw. en 
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objetos espiritualizados. Sólo cuando cap-cemoe. la real y au-r.én-r.lca dlmene.ión social de la 

es"t.étlca y la arquitec-r.ura, para que no veamos exclusivamen-Ce mat:.eriales como la madera, el 

plás-clco, el acero el color y e.u tex-cura, sino 1:.ambién y mucho más import.ante, el perfil del ser de 

hombre que se manifiee.-r.a al cobrar forma en 1:.odos y cada uno de elloe. a par"t.ir clel "trabajo y las 

relacionee. e.ociales, en las dlstint.ae. manerae. de ver. sent.ir y hacer la vida. 

Cuando veamos la est.ét.ica y la arquitectura como lae. formas de: hacer y sentir la vida: como 

cristalización ya no opaca de afanee. y dee.veloe., de esperanzas y frust.raciones, de capacidade5 

y limitaciones: cuando las veamos ident.ificadas con la condición humana que le dio vida, el de lo5 

productores directos y el de los indlrect.os, se modificará la intención propia del objeto de 

estudio, permitiendo hacer una epistemología del art.e urbano en donde por supuesto es-r.á la 

arquitectura. 

El hombre "transformado en un art.ie.t.a de sí tomará meclidas. se Impondrá limitee. fuera de las 

normas, guiándose por principios que no actúan como imperativos, ni como reproches. Este 

hombre hace uso de sus placeres con temperancia y e.aber. juega con el sueño y al jugar con él 

juega con el éxtasis conviniéndose en su propia obra de art.e. 85 El ar-r.ista ee. guerrero y 

-cambién loco. Son los que se a-Creven a pensar lo Impensable: a jugar con poder y resie.tlrlo: a 

jugar consigo mie.mos haciendo de su vida un art.e el arte de existoir. El loco deviene guerrero y e.e 

tran5forma en artoie.-r.a. Un art.ista enraizado en la guerra y la locura.""' 

Una de la5 expre5lonee. sintét.icas del ser e.oclal del hombre es la ciudad y exie.-cen muchoe. puntos 

de vist.a acerca de cómo estudiarla, o cómo es vista por tas distintas disciplinas del 

conocimiento: urbanie.tas, poetae., artoistae. plás-cicos, economis-cas, ant.ropó!ogos, e.oció!ogos, 

etc. Todas ellas abordan parcialmente la realidad; pero el punto de part.ida de la sociedad o 

marco geográfico de convivir del e.er humano a lo largo de la historia, ae.f como el propio diseño 

arquitectónico del espacio en su referencia comunal, marco en el cual se genera la lucha de 

-· Garcí.3. María tnée.. -L.s vi-e.ión óel hombre actua\ en Foucaut-. p.83. Sem. de la Poe.mociernidad. Edir-. U.A.M. 
Xochimilco Mé"-. 1991 
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clases, nos lleva a Incidir en la problemá-Clca urbana no en forma parcelada, sino en su conjunto. 

De ahí la lmpor"Cancia que cobra el -ar-ce urbano ... 

Pero loe; escritores hábiles comprenden que la Imagen de lo que es una ciudad requiere de una 

fusión en-ere los sentidos y la memoria. La Imaginación es-Cimula un tipo de exploración to-Cal, que 

reúne las imágenee; y los sen-Cimien-cos. Es-ce ee; campo propio del arte urbano en donde confluye 

el &er del hombre. e;ue; sen-Cidoe;, su imagen, su memoria hie;tórica concreta, su poe;ición polí-Cico

social, su condición cultural, e;u ser y su devenir en tiempo y espacio cone;-cruidos con una 

in-Cencionalidad y en fin exprofee;o, como mediación y como comunicación de la población en-ere el 

espacio urbano y el hombre. 

Considero a diferencia de esta6 teorías que el Arte Urbano, no debe reflejar la dis-cancla fíe.lea 

en-ere el individuo y e.u colec-cividad, e.ino máe. bien, es la relación vi-Cal del acercamiento en-ere lo 

común y lo par-cicular. El Ar-ce Urbano es compartir las experienciae; vi-Cales del individuo en su 

sentido cul-cural, es el espacio donde e.e compar-cen las -Cradiciones propiae., cos-cumbree., modoe. y 

formas de vida. convenciones. normas y valoree., propiedadee; particularee., lenguaje propio, e-ce .. 

es el ee.pacio donde se genera lo vivido, es la experiencia común y compar-cida en-ere todos y cada 

uno de loe; individuos. 

Por -canto, el urbanie.mo en-cendido bajo ee;-Ca óp-cica, ee. an-ce -codo una área de conocimlentoe. que 

noe. permite comprender loe. procesos sociales, e.us manifestaciones culturales y su 

problemática polí-cico-económica en un sen-cido holístico, pero ademáe; ee. el elemento que explica 

a la ciudad, no e;ólo por la actividad que en ella dee.arrolla el ser del hombre sino porque -Cambién 

e;e realiza en ella e;u función crea-clva y e.u vi-calidad, ee. decir, e.ue; ae.piraclones intelec-cualee;, 

ee.pirl-cuales y ee;-cét;icas. 

Con base en lo an-cerior, la ee;-cét;ica como manifes-cación de la cul-Cura urbana popular se 

traduciría en una cul-cura del arraigo y pree;ervación de cier"Ca6 raíces hisuSricae; que noe; 

Sb ldcm. p. 83 y SS. 
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identifican como pueblo en el contexto universal. Asimismo, la cultura universal será aquella que 

se integra por las distintas manifestaciones culturales de los pueblos, no solamente los valores 

globalmente difundidos por los pueblos occidentales. Habría que considerar los valores estéticos 

de la "otredad", es decir el conjunto de los hechos históricos y culturales no son occidentales. y 

que esbozamos en el contenido de nuestra tesis cuando analizamos los graffitis y los altares 

propios de nuestra cultura. 

En conclusión tenemos que el arte tiene un contenido ideológico, qu" "xiste en la m"dida que 

pierde su sustantividad para integrarse a la realidad que es la obra de arte. Es decir. los 

probl.,,mas ideológicos que .,,1 artista se plantee son r"sueltos artísticamente olvidando la práxis 

social. Por tanto sostenemos que el arte debe cumplir una función cognoscitiva. la de reflejar la 

es.,,ncia de lo real, o bien las manifestaciones del eer del homl:>re, como lo hemos venido 

tral:>ajando. Lo característico de este hecho es el d"seo y la motivación del eer para apropiarse 

del espacio eimbólico, lo que constituye, de acuerdo con nuestra tesis, ol:>jeto d"I arte urbano 

como disciplina: pero esta función sólo puede cumplirse creando una nueva realidad. 

Este Imperativo guió nuestro tral:>ajo que consideró en su conjunto el análisis específico de los 

estudios de caso presentados. En elloe se esbozó una metodología congruente con los preceptos 

d" la teoría critica, lo que arrojó posibilidades de interpretación de hechos culturales y artísticos 

propios de la vida urbana en la Ciudad de México, no abordados por otras tesis, dado que en ellas 

el arte se desvincula de lo vivido y de lo consustancial al eer del homl:>re, de esta manera, cabe 

señalar que dichas propuestas interpretativas, son necesariamente inacabadas, dado que el 

ámbito del estudio del arte urbano conforme a la expoeici6n general que se realizó en la presente 

invest.igación, es un camino apenas iniciado. 

En última in5"t;.ancia, el pree.ente 'trabajo in-centó delinear una vía posible de conocimiento 

resp.,,cto del arte urbano. Evidentemente existen otras técnicas y metodologías para su 

tratamiento espistemológico. No obstante cabe enfatizar que tanto nuestra propuesta. como 

las posiblee alternativas criticas que puedan realizaree al respecto, tienen necesariamente que 

partir de ubicar al arte urbano como un sujeto inteligible en términos epistemológicos, lo que en 

principio es plausible hacia una mayor comprensión de la condición humana. 
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