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PRÓLOGO 

mos parte de un siglo con enormes cambios tecnológicos que nos han ido 
'erando radical y fundamentalmente nuestra forma de vida cotidiana; nuestro 
tilo de vida, netamente efímero l,hace parte de la sociedad de consumo, el 
ler y desechar se vuelve cada vez punto primordial de una convivencia, viene 
>n todo esto la facilidad de tener un mundo alterno al nuestro que es dado gra
)s al descubrimiento de la cuarta dimensión, el tiempo. Todo esto se da por la 
)nformación de la globalidad, misma que genera una fuerte demanda en todos 
, aspectos, pero que para nuestro estudio se plasma específicamente en la 
~manda arquitectónica que se extiende con igualdad de parámetros por todo el 
Jndo, dejando huella de los ideales de una sociedad que parece no tener claro 
Icia donde se dirige. 
r consiguiente en la actualidad el contexto socio-cultural de la arquitectura, se 
Jnifiesta en algunos objetos arquitectónicos que tienen como características el 
. efímeros y escenográficos. Al cumplir estas características al interior de los obje
, arquitectónicos se puede percibir una lectura de "no lugares." 
término "no lugar" es designado por la antropología social contemporánea, 
,licándose en esta investigación a un tipo de arquitectura que en la actualidad 
el resultado de todo este boom de información que nos llega, "el mundo de la 
)erabundancia." Este estudio antropológico de los "no lugares" es la raíz e hilo 
nductor de esta investigación, la cual busca dar parámetros más claros sobre la 
luitectura que estamos generando. 

Jrquitecto participa en el proceso de las ideas arquitectónicas demandadas 
ro transformarlas, inicialmente en imágenes y luego plasmarlas en objetos útiles 
9 aspiran a ser considerados por la estética actual como "bellos". La respuesta 
dada; en el momento que los objetos arquitectónicos son puestos en escena 
ro los personajes que lo han demandado. 

TloOOo el termino efímero cuan~ 

, objeto dejo de ser usado o vo

o po el usuario en un corto 

, de tiempo. 
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siguiente investigación surge a partir de la reflexión personal sobre 
Junos objetos arquitectónicos, descritos en el prólogo, que consi
~raba estaban desligados al contexto urbano y se manifestaban 
>mo réplicas arquitectónicas dentro del marco sociocultural de las 
Jdades latinoamericanas. Por consiguiente, se hizo importante 
tablecer las siguientes preguntas: 
~Por qué estos objetos arquitectónicos en la actualidad se leen 
>mo estereotipos dentro de algunas ciudades latinoamericanas? 
es el caso de Santafé de Bogotá y de ciudad de México. 
¿Cómo potencia el contexto sociocultural en la elaboración de 
tos objetos para que se conviertan en representaciones físicas de 
a sociedad globalizada? 
~ Son al interior estos objetos arquitectónicos escenográfias. que 
,nforman un espacio escénico, para que el individuo desarrolle su 
ipel en un determinado tiempo? 
~ Cómo se puede determinar el valor asignado por el usuario en 
los objetos arquitectónicos? Es decir la relación de uso entre el 
Ijeto y el usuario que lo mantiene en continuo cambio . 
• Cómo otras áreas. independientes a la arquitectura, estudian la 
uencia de este tipo de espacios en el comportamiento humano 
:ual puede ser su aportación para esta investigación? 

~ntro del mundo de la arquitectura existen elementos sociocultu
es generadores de una comunicación no verbol, que relaciona al 
. humano con respecto a su contexto. Está comunicación simbóli
I convierte a la arquitectura en materia tangible ( escenografía) que 
" Puesta en escena" con el fin de manifestar ante ella las res pues
; emotivas del ser humano con respecto a su contexto socio cul-
01. 
idea anterior me llevó a analizar algunos géneros de edificios. 

vos espacios interiores se caracterizan por ser convertidos en 
::enografías y porque la relación subjetiva del usuario con respec
al objeto en el momento que es consumido. es efímera. Este tipo 
. objetos arquitectónicos promueven la lectura del concepto de 
) lugar." Concepto asignado en la actualidad por la antropología 
::ial contemporánea, al tipo de objetos arquitectónicos de los 
ales esto investigación se ocupa. Siendo este término la raíz de 
e estudio para definir una nueva lectura arquitectónica. 

lendiendo que el lugar define un límite que se relaciona con el ser 
mano. con su contexto físico histórico y con el tiempo, el lugar se 
nvierte así en la apropiación del espacio donde el ser humano 
fine una temporalidad. 

3 
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A diferencia del" no lugar", concepción diferente del lugar, done 
el límite no esta completamente definido, en su interior el espac 
esta en continuo cambio. El espacio se convierte en el contenl 
dor donde circulan bienes y servicios para que el ser humano li 
consuma. 

Hipótesis: Algunos objetos arquitectónicos en la actualidad se 
respuesta a la concepción atropológica social de los "no lugare: 
Este tipo de objetos funcionan como contenedores e 
escenografías, donde el valor asignado para que sea efímer 
depende de la relación del usuario con respecto al objeto arq\ 
tectónico. 

Esta investigación pretende cumplir con los siguientes objetivos: 
General. 
1.Demostrar en la actualidad que existen algunos objetos arq\ 
tectónicos cuyos espacios al interior son escenografías, para ql 
el ser humano desarrolle un papel acorde con el contexto soci, 
cultural al que pertenece. Donde el valor asignado por el usual 
es efímero. 
Particulares: 
1 ,Explicar los conceptos de lugar y "no lugar" actualmente y COrT 

se puede dar la lectura del "no lugar" en algunos objetos arq 
tectónicos 
2.Describir a través de la historia la aplicación de factores soci, 
culturales como el mito, el rito, el ritual. la imaginación. la fantasí 
etc ... En la realización de objetos arquitectónicos que funciona be 
como escenarios para que el ser humano en comunidad mal 
festara sus emociones. 
3.La arquitectura de los "no lugares" bnnda escenanos arquite 
tónicos, donde se representan contextos (no literarios) que PUedE 
ser parte de una obra teatral. Con ello se busca: Mostrar 
analogía que existe entre la escenografía y la arquitectura po 
poder llegar a entender el significado de una "Arquitectura pues 
en escena". 
4.Demostrar que la arquitectura de los "no lugares·en su interi 
estó conformada por espacios efímeros y escenogróficos, 1, 
cuales la sociedad en la actualidad se acostumbra a habitar. 
5.Analizar la importancia de algunos factores que promocionar 
potencian la lectura e identificación del concepto de "no luge 
en la arquitectura. 
6.A través del anólisis de algunos géneros de edificios consider 
dos por la antropología como "no lugares", dentro del marco e 
la arquitectura. se pretende percibir los factores que potencian 
lectura del concepto de "no lugar." 
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lce interesante la aportación de esta investigación. 
Anexos: Para pOder tener una lectura de la arquitectura de los "no 
;¡ares" fue necesario estudiar, de manera general. algunas ciu
ldes donde su conformación urbana fue resultado de la unificación 
~ las características pertenencientes a este tipo de espacios, Tal es 
caso de Disney, Celebration, las Vegas entre otras. Quedando 

)ierta la posibilidad de investigar "La ciudad como espacio escéni
)" y poder definir, el efecto que este tipo de arquitectura causa den
) de la escala de la ciudad. 

Ir ultimo, quiero dejar claro que no es el propositó de esta investi
lCión, ser una crítica a las herramientas que se utilizan tradicional
ente poro la realización de algunos objetos arquitectónicos, mí 
)jetivo ha sido acercarme y profundizar en otras disciplinas; en 
¡pecial el área de las humanidades, poro descubrir cual es el com
)rtamiento del ser humano con respecto a la arquitectura de los "no 
:::lares". 
3terminando que en toda investigación no existe una verdad abso
la, el contenido de la misma no implica ni reafirma un tono de agre
)n a la sociedad de consumo; es totalmente lo contrario es una 
¡fitación y una aportación a la teoría del diseño arquitectónico para 
3scubir, sin necesidad de ponderar, el estudio de áreas ajenas a la 
quitectura que ayudan a clarificar la conformación de algunos 
)jetos arquitectónicos. 

~---------
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¡ manera personal se busca reflexionar sobre los anteriores objetivos 
~omprender con ello que disciplinas ajenas a la nuestra dentro del 
Jrco de la arquitectura. investigan muy ampliamente sobre el estu
) del espacio y lo que ocasiona en el comportamiento humano. 
'O ayuda a visualizar la investigación en el campo de la arquitectura 
¡ una forma mós rica. amplia y recursiva para definir una postura 
¡rsonal y un compromiso profesional. 

'0 investigación se ha generado del taller de investigación 
~uitectura y Humanidades. donde a través del trasfondo de las 
manidades. se busca analizar el proceso de transformación que ha 
lido la arquitectura de los "no Lugares." Considerándola como re
:1sentación del espíritu2 de una sociedad occidental de consumo 
le hace parte del proceso de globalización. 

arquitectura se proyecta a raíz de una serie de condicionantes y 
mandas sociales. pero dentro de ellas existen escenas cotidianas 
le son resultado de un marco espiritual y que lleva al hombre a 
estionar. plasmar o reproducir el hecho desu existencia. Con esto 
reafirma la teona de Hegel sobre el papel del arquitecto: 
primera realización del arte 3 correspondiente a la forma simbólica fue la arqui

:fura. donde el arquitecto tiene como misión: Conferir a la naturaleza inorgánica 
lsformaciones que debido a la magia del arte. a la aproximación del espíritu y 

materiales que la trabajan. representen por su aspecto exterior y directo. una 

sada maso mecánica. Sus formas confinúan siendo de naturaleza inorgánica 

lenadas de acuerdo con las relaciones abstractas de simetria." 2 No es el objeto de esta investi
gación dar una definición obletl-

este sentido los ciudades actuales hablan globalmente; nos va de espíritu. considero que va 
frentamos a una arquitectura que es respuesta de una sociedad de acuerdo a la posición del ser 
, consumo globalizada. rópidamente adaptada a enorme ca m- humana frente a su contexto. En 
)s que convergen alrededor de ella y determinan la evolución de este parte se hace referencia a 
ciudad. las características emocionales. 
arquitectura de los "no lugares". hace parte de la sociedad de es decir al vigor natural y la virtud 
nsumo y puede verse análoga y conceptualmente como una que alienta y fort~lca al cue¡po 
¡esta en escena". entendiendo que la arquitectura en este coso es para obrar. 
Jteria tangible. que plasma el deseo del hombre de vivir su ima- 3.Arte Para Hegel. significaba 
lario. Con esto coda espacio creado implica un orden y la colo- 'El Conocimiento de las leyes del 
ción de los elementos que la conforma un escenario. espímu·. Semiótica del arte y de 
¡ cambios tecnológicos. la evolución de los medios masivos de laarqultectura.Décio Plgnotarl 
municación. y la rapidez de los medios de transporte colectivos. Pag. 69 

tre otros. han. sido patrones que promocionan y ayudan a enten-
r lo que implica el término efímero y escenográfico dentro de la 
~iedad actual. Por otro lodo promueven una lectura del " no lugar" 
nterior de algunos espacios arquitectónicos. 

5 
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El cuerpo de está investigación esta conformado por: 
Antecedentes: Algunos elementos con características sociale: 
antropológicos y culturales como: el mito, el ritual, el rito, E 

lenguaje, la comunicación, la imaginación, la fantasía, lo silT 
bólico y el sentido de pertenencia entre otros, fueron factorE 
generadores desde el origen del ser humano y su conformació 
como comunidad, de objetos arquitectónicos que eran escenc 
rios; donde el ser humano podía manifestar y representar SL 

respuestas emocionales con respecto a su contexto natural 
social. 
Estos escenarios son los primeros objetos arquitectónicos qu 
tienen una amplia relación con la analogía entre escenografía 
arquitectura, eran espacios destinados al ocio, la celebración d 
rituales, ritos y fiestas o para la realización de juegos y de obras d 
teatro, entre otros. Son los primeros espacios diseñados para I 
sociedad en masa, que buscaba consumir el espacio con el f 
de manifestar todas sus emociones. 

Primera Parte: 
En la primera parte, se dará una breve visión a través de 1< 

humanidades, de patrones que han determinado ver a la arqL 
tectura como representación del espíritu de un pueblo. De igu 
manera se explica los términos escenograña, efímero y ~ 

analogía con la arquitectura. Conformada por los siguientes ca~ 
fu los: 

l. El concepto de lugar y "no lugaí. 
Se hace necesario explicar que se entiende por lugar y "no lugc 
con el fin de brindar al lector el marco de referencia en done 
esta investigación se encuentra ubicada. Tomando las teori( 
existencia listas se define el concepto de lugar y su relación dire 
ta con el "no lugar" . 

• Durante el proceso de la investigación siempre se hizo inca pie E 

el comportamiento que el ser humano tiene frente a la re 
lización de estos espacios, por ello se retoma la concepción d 
espirítu de una sociedad para enfatizar el concepto de lugar 
partir de las posiciones existencia lista y de "no lugar" a partir < 
las posiciones antropológicas contemporáneas. 
El lector a base del siguiente análisis podrá descubrir que el h 
conductor de la siguiente investigación es la lectura del conce 

___________ to de "no lugar" en algunos géneros arquitectónicos; para c( 

*.Infra.vid. Capítulo 2. Primera Parte. 

6 
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Lo efímero Y escenográfico de Los' no lugares": Al tomar como re
encia Hegel y "La Fenomenología del espíritu"* se determina la 
portancia que tiene para esta investigación, el caracter emotivo 
,1 ser humano, como impulsador de representaciones físicas de ca
~ter simbólico. 
es el caso de los espacios destinados para eventos, donde se 

Jne el individuo con su comunidad. 
gel nos habla sobre como toda manifestación física es respuesta 
,1 espíritu de una sociedad que va evolucionando. Siendo el arte 
.nsiderado como manifestación física, donde su material exterior 
,vuelve y representa un material intenor que esta lleno de imágenes, 
uros y representaciones subjetivas del espíritu humano. Por consi
liente la arquitectura se convierte en forma artística simbólica, ya 
le por medio de su exterior indica los significados que contiene en 
interior. 

í mismo analizaremos el papel del ser humano en la representación 
nbólica, es decir estos espacios "escénicos" en su interior. son uti
Jdos para que el individuo adopte un papel que es parte indis
ltible de la manifestación emotiva de todo ser humano. 
~a manifestación al ser representada en materia tangible, tiene una 
Iloración asignada por el uso, relación entre usuario-objeto arqui
:tónico, que es efímera; lo cual nos lleva a definir que es lo efímero 
I la obra y su conformación como arte; entablando bases para la 
:tura de la arquitectura de los "no lugares" . 
• r último, dentro de este apartado, entramos a hablar del espacio 
)nde converge todas las manifestaciones humanas, analizamos tres 
:epciones de espacio y haremos un breve resumen del espacio 
~sde el movimiento modemo hasta nuestro días, para así poder 
Itrar a analizar la segunda parte de esta investigación que hace re
rencia a la lectura del concepto de "no lugar" en la arquitectura 
:tual. 

,gunda Parte: 
I segunda parte explica cómo ciertos factores socioeconómicos, 
3spués de la segunda guerra mundial influyen en el desarrollo de 
gunas géneros arquitectónicas y a grande escala en algunas ciu
Jdes en América. Estos objetos arquitectónicos son emplazados 
3ntro de una globalidad mundial que va careciendo de lugar y de 
la lectura de identidad (el concpto de "no lugar"). 
I la actualidad sirven como marco de representación del espíritu de 
la sociedad de consumo. 
ta parte se encuentra desarrollada en dos capítulos: 

7 
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1. Arquitectura de los "no lugares.": Esto implica ver el espOl 
como una producción de consumo que es resultado de: 

1.1 Determinantes socioculturales en la producción de la 01 
arquitectónica actual: Se explica como el contexto sociocu 
rol actual, esta influenciado por la tecnología, los mec 
masivos de comunicación y de transporte entre otros, y se c( 
vierten en manifestaciones físicas, a las que hace referenl 
Hegel, o materia tangible (escenografía) que representan 
espirítu de un tipo de sociedad en la actualidad. 
Esto nos lleva a entender el concepto de los "no lugares" cor 
herramienta de lectura para algunos géneros arquitectónic 
donde al interior sus espacios son efímeros y escenogrófic 
Dichos espacios se encuentran en continuo cambio, de aCL 
do a la influencia del consumo yola sociedad que deterrnl 
la últimas tendencias de la moda. 

1.2 la Globalización de la arquitectura de los "no lugares": 
esta parte nos centramos a analizar como los objetos are 
tectónicos en la actualidad estón ampliamente influenciac 
por el fenómeno de la globalización mundial. Tal es el caso 
los centros comerciales, aeropuertos, bares, museos er 
otros. 
Este anólisis brinda la oportunidad de establecer hipotéti( 
mente factores que potencian la lectura del "no lugar" en 
en la arquitectura actual. Estos factores pueden servir cor 
instrumento de lectura de algunos objetos arquitectónicos 
como de herramienta, al momento de diseñar dichos objet 
Se centran en los posibles efectos que causan estos espaci 
en el comportamiento del ser humano al consumirlos. 

11. Ejemplos que potencian el concepto de "no lugar". 
Reconociendo algunos géneros arquitectónicos donde exi 
una lectura clara del concepto de "no lugar", se toman t 
géneros de edificios para poder ejemplificar ampliamel 
que es un "no lugar" y cómo esta concepción antropolági 
actual puede ser una herramienta para la lectura de algur 
géneros de edificios en la actualidad. 
Estos ejemplos coadyugan a la compresión de que los es~ 
cios en su interior secn efímeros y escenogróficos. 
Cabe aclarar que este capítUlO se centra en describir a trm 
de los factores antes mencionados como se puede dar u 
lectura del concepto del "no lugar" en géneros arquitecté 
coso Para algunos lectores estos géneros arquitectónic 
pueden tener una lectura completamente diferente y es lo q 



" La tradición oral mantiene presente en la mente de 
todos los hombres; el mito, el lugar geométrico común 
de todas las creencias de todas las técnicas, que hace 
imposible la menor discusión de los valores consagra
dos, estrictos y definitivamente establecidas por la 
sociedad" 

Historia de La Utopía. Jean Servier. 
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ctores generadores de lo efímero y escenogrófico en la arqui
:tura. 

:xigen de las primeras manifestaciones del hombre sedentario 
n respecto a su contexto, encontramos la necesidad de 
tablar una comunicación no verbal con aquellos fenómenos 
turales que estaban ajenos a su pensamiento. Ejemplo de ello 
:mcontramos en la sepultura como primer signo que relaciona 
las cuturas lo ausente y que manifiesta el pasado en un pre-

1te. La sepultura es una de las razones principales que 
mporaliza al ser humano y lo situa dentro de un espacio para 
conformación grupal. 
do signo en la medida en que existe como taL está destina
I a ser pasado, pues como huella se relaciona con lo ausente; 
'jo signo en la medida en que se de y se percibe como taL 
'á destinado a darse como presencia manifiesta en la per
pción"4 
a forma de manifestación de tipo simbólico se convierte en la 
mera representación escenogrófica del ser humano ante la 
turaleza, es decir la necesidad que tuvo el ser humano desde 
; origenes de manifestar a través de signos las respuestas 
10tivas frente a su contexto. El ser humano crea algunos espa
)s arquitectónicos que se convierte en la materia tangible 
.esta en escena para poder ser el medio de intercomuni
Ición entre el ser humano y los fenómenos de la naturaleza 
le estaban ajenos a su realidad. 
arquitectura no solamente surge como respuesta de refugio, 
cierto que es la principal característica para su conformación, 
Tlbién surge como necesidad de manifestar y de representar. 
a con lleva a la conformación de espacios que desde el prin
)io fueron determinados como lugares donde no se mora, 
tendiendo que lugar. en esta investigación, hace referencia al 
Inificado de morar y estos espacios a los que hacemos 
ación tenían como única función ser el centro de rituales y 
)s. 
)n la evolución de la historia estos lugares se convierten en los 
,neradores del teatro pero también hacen parte de la confor
JCión de espacios destinados para el ocio, el comercio, la 
lersión y la cultura entre otros. Aquí el espacio es habitado de 
Jnera efímera 5, porque lleva como propósito generar una 
1ción de uso que va de acuerdo al tiempo estimado por el 
Jario durante su utilización. 
continuación vamos a manejar algunos factores socio-cultu
es que dieron origen a este tipo de arquitectura. Nos 
nontaremos a la historia y algunos lugares que manejaron las 

Imagen 1.Grabada .Maya. 

4.Cultura. Signo y Manifestación. Ramón 

Esquedo. Unlversdod Intecontlnentol. 

5.E~mológicamente. lo palabro efímero 

sale del griego Ephémeros. De Hemera 

que significo día. 

Se aplica o lo que duro sólo un día. 

breve. corto. fugaz. fugifivo. pasajero. 
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6. Diccionario Crífico Ellmdógico E 
Hispánico. J Coromlnas. J.A Pascual. 
7. El Milo del Estado. Ernest Cassier. 
Pag 34 
8. Filósofo contemporáneo a Hegel. 
creador del sistema de Schelling; era 
un • Sistema de Identidad'. En Un sis
tema como este no pqjÍa estable
cerse una brusca distinción entre el 
mundo' subjefivo' y el 'ol;ljetvo' El uni
verso es un universo espiritual y este unl· 
verso espiritual forma parte de un lodo. 
orgónico y continuo. Idem Pag 24. 
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pomeras concepciones de lo efímero y escenogrófico en la arq 
tectura. De esta manera podremos extrapolar y entender ce 
ceptos sociales-antropolólogicos contemporóneos, tales cor 
una lectura de "no lugar" en algunos objetos arquitectónicos. 

l. Mito, Rito Y Ritual. 

Etimológicamente la palabra mit06 es utilizada por la literatura y 
religión goega para relatar los hechos de los dioses o las aventul 
heroicas antepasadas, de igual manera, el concepto de m 
surge como la necesidad que el ser humano tiene de justifica 
todo, de dar una respuesta a los fenómenos naturales que I 

comprende. 
Antes del siglo XIX no existía una estructura de pensamiento q; 
se centrara en el estudio del pensamiento mítico. El no poc 
definir el porqué de los elementos imaginaoos que el ser humal 
creaba para compenetrarse un poco más con el mundo q; 
estaba viviendo era uno de los temas que se dejaban en I 

segundo plano dentro del pensamiento antropocentoco que 
dio a partir del renacimiento. 
El pensamiento romóntico (siglo XIX) empezó a preguntarse él ¡: 
que de estos fenómenos y su influencia en las grandes culture 
Para el moviento romóntico del siglo XIX no podía existir una dif 
rencia entre mito y realidad. Pensadores como Tylor, Frezer. Mi 
Muller y Herbert Spencer definían al mito como una masa e 
ideas. representaciones. creencias teóricas y juicios que se co 
sideraban como un fenómeno social manifestado a través C 

lenguaje. 
Las emociones intemas del ser humano generan manifestacionl 

físicas. que se van convirtiendo en actos y rituales; Aquí el mito: 
convierte en el elemento épico y el rito en su elemento dramó 
co. 7 

Con el pensamiento político modemo empieza a ser importan 
la aparición de un nuevo poder: El Pensamiento Mítico. estudiac 
a través del método racional. Un ejemplo es el sistema Schellin\ 
que le da al mito una gran importancia a través del idealisrr 
trascendental que lo define como un sistema de identidad. 
A mediados del siglo XIX se empieza a considerar la relacié 
intima entre mito y lenguaje. siendo el mito el que desafía todc 
las reglas lógicas y el lenguaje el que ofrece un carócter lógiCl 
fuente de sustento para el mito. Sus raíces son comunes pero r 
son idénticas en su estructura; esta relación da la posibilidad d 
ver al mito como una de las mós grandes fuerzas de la civilizacié 
que conecta o explica las actividades humanas. Ejemplo de ell 
lo encontramos en la alquimia que precede a la química y en I 
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imagen ambiental Sirve como contexto general dentro del 
JI el individuo puede actuar o 01 que pueda asociar su 
locimiento. En este sentido se parece a un conjunto de creen
s o de costumbres sociales, pues constituye un organizador de 
:hos y posibilidades.27 
JS imógenes se organizan de diferentes maneras, a través de 
sistema de referencia abstracto y generalizado que paro algu
; ocasiones esto explícito en el lugar, pero también se puede 
3rir o un modo habitual de ubicación o relación de rasgos. Al 
Ionizar simbólicamente el paisaje se ayudo a establecer uno 
lción emocional y segura entre el medio ambiente y los seres 
nonos. 
onces la creación de uno imagen ambiental implico un pro
;0 bilateral entre observador y lo observado, algo que se ma-
3sta de igual manera en el espectóculo. Lo que el observador .-",>"""'"'~ ~ 

es la forma extenor donde su calidad de interpretación y orga- _ . ..",:~ ~~~':'T:.'·:) 
JCión, independiente a su valoración, influye. De igual manera, . lugare,,~v. 
;ten cualidades visuales en determinados rasgos del paisaje'-- \ 
3 los convierten. en motivos inevitables de atención, precisa- . _. "''''="".,, r-7. ,~.V •.. -¡Of .. <J.':" 
mte por el poder selectivo de la vista y la mente. Entre ellos 'L_" _, .. ~~ _¿_o 

:ontramos la sacralidad, que concentra los rasgos mós nota-
's del vínculo del ser humano con la naturaleza. "",,,,,,1.,......,,,,,, 

, Lo Simbólico, 
conformación de imógenes ambientales dentro de una 

munidad, como manifestaciones físicas, en algunos casos son 
Kldas por el ser humano que buscan reflejar a través de sus 
lbolos procesos históricos que son parte de su desarrollo. 
ndo la arquitectura esde este punto de vista, manifestación físi
, que depende de la asociación para su percepción y de la 
)Ciación para su creación. Tomando como referencia la teoría 
I movimiento asociacionista, podemos hablar del símbolo 
mo manifestación física que sirven para entablar un modelo 
)inario de una arquitectura anterior y que ayuda a la repro
::ción de elementos en el diseño de una nueva arquitectura. 

lunas teorías sobre el simbolismo que maneja la asociación y 
relación con la arquitectura son: 
lpolgy and design Method - Alan Colquhoun : La arquitectura 
parte de un sistema de comunicación dentro de la sociedad. 
Iquhoun expone las bases antropológicas y psicológicos para 
JSO de una tipología de formas en el diseño, afirmando que no 
J estamos libres a los formas como modelos tipológicos, si no 
3, creemos ser libres. Perdemos el control sobre un sector muy 
rivo de nuestra imaginación y de nuestra capacidad para 

Gróflca 3. los "no lugares', su sentido 
de pertenencia y su valor de uso. 

27.dem. Pag 148 
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Imagen 8, Grabados en piedra, 
Teotihuacan, 

28, Aprendiendo De Los Vegas, 
Robert Venturi. Pag, 163 
29,ldem. Pog 164 
30, Idem Pog 164 
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comunicarnos con los demós,28 
Asegura que existe un paralelismo entre tales sistemas y los ¡: 
Cedimientos por los cuales el hombre moderno sigue abordar 
el mundo, Lo que era cierto para el hombre primitivo en tOdas 
ramificaciones de su vida próctica emocional. la necesidad 
representar el mundo fenoménico de tal manera que dé lugc 
un sistema lógico y coherente. persiste en nuestras propias or~ 
nizaciones y muy concretamente en nuestras actitudes hacia 
objetos artificiales de nuestro entorno, 
2,Emst H, Gombrich 29 - Meditaciones Sobre un Caballo 
Juguete - La necesidad perceptiva psicológica de rer
sentacíón en el arte y la arquitectura. Esta teoría tiene como CI 

texto para su investigación el simbolismo desde el movimiel 
moderno y sus influencias en la arquitectura actual, 
Rechaza la creencia nacida de la teoría expresionista moden 
donde "Las fonmas tienen contenido fisonómico o expresivo c 
nos comunica directamente", 
Gombrich demuestra esto. a través de las cualidades afecti' 
inherentes a los colores. concretamente en el caso de las señc 
de trófico, 
Esta fócil inversión explica. el triunfo de la convención sobre 
fisonomía en nuestra compresión del significado de la forn 
Existen teorías que en si mismas son manifestaciones fisie 
humanas. sino que en el mundo real incluso en el mundo de 
tecnología avanzada. no son totalmente determinantes, 1-
siempre óreas de libre elección; si en un mundo de tecnolo! 
pura esas óreas se abordan invariablemente adaptando se 
ciones previas. con mayor razón ocurriró lo mismo en la arquitE 
tura. donde las leyes y los hechos son todavia menos capaces 
desembocar directamente en la forma. Admite que los sisterr 
de representación no son totalmente independientes de 
hechos del mundo objetivo. y que en realidad el movimiel 
moderno en arquitectura fue un intento de modificar los sisterr 
representacionales que se habían heredado del pasado prE 
dustrial y que ya no parecían operativos en el contexto de u 
tecnología que cambiaba rópidamente,30 

La importancia de estas manifestaciones simbólicas cor 
respuesta que se da a través de las artes. teniendo en cuente 
la arquitectura como parte de ellas. depende del contexto soc 
histórico y de las condiciones culturales en donde se encuen 
envuelto. Si observamos desde la antigüedad el ser humano 
creado manifestaciones físicas que para algunos casos se ce 
vierte en expresiones simbólicas determinantes. con el fin 
entablar un territorio que hace parte de la condición cultural a 
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e pertenece. Es por ello que se sigue teniendo en cuenta la 
ncepción humana de la representación como legado histórico 
:omo necesidad indispensable de comunicar. 

tes de continuar con está investigación, tomemos uno de los 
Jchos ejemplos característicos de la cultura Mesoamencana, 
e condensa todo lo anteriormente descrito. En la actualidad 
ue conseNando su importancia como lugar donde se realizaron 
IS, rituales, espectáculos y peregrtnaciones para servir a sus dio
l. 

)tihuacan" lugar donde nacen los dioses" o" donde los hom
~s se convierten en dioses".Aquí el mito está manifestado a 
vés de la inmortalidad, el recorrido por la calzada de los muer
: muestra el deseo de la cultura Mexica de dar la posibilidad de 
a vida etema, semejante a la de los dioses. 
e lugar sagrado para el peregrinaje interno y extemo ha de cul
nar siempre en un punto especialmente significativo. "Los 
¡ares sagrados, motivos del peregrinaje humano, se gestan por 
confluencia de tres ámbitos o moradas del deseo: Un símbolo 
scendente, espiritual o religioso, un paisaje con fuerte carga 
Jresiva "Genius Loci" y un espacio arquitectónico que se com
Irta como recipiente último"31 
recorndo por la calzada de los muertos nos lleva a visitar dife
ltes templos y palacios que invitaban a la ofrenda, la danza yal 
cuentro entre sus pereglinos. La realización de murales e imá
nes diseñadas en piedra buscaban el contacto del ser humano 
n sus dioses de manera directa. El manejo de plazas en 
!snivel, utilizados para el flujo de sus peregrinos, da la posibilidad 
! ver diferentes horizontes que aparecen y desaparecen con el 
190 de los templos, de pirámides y de su contexto natural. 
relación directa con su contexto natural está fuertemente mar
Ida por las pirámides de la luna y el sol. La pirámide de la Luna 
ne un volumen menor pero su ubicación es lo que prevalece. A 
erencia de la del Sol cuyo volumen, mayor, devora muy sutil
:mte el cerro que se encuentra en su parte postenor. A pesar de 
volumen, la piramede del sol no es nunca agresiva ni domi
nte. 
ro elemento característico dentro del complejo sagrado, es el 
JOcio destinado para el juego de pelota. Aquí los antiguos pere
nos, sacrificaban sus vidas a los dioses en el momento de 
Jlizar el juego. 
o es poco de lo que se puede decir de Teotihuacan es un ejem
) de arquitectura que blilla en la actualidad y que reune los fac
es generadores de lo efímero y escenográfico en la arquitec
a. Factores como la imaginación, la fantasía, el lenguaje, la 

Imagen. 9. Teo~huacan. 
www.earthwlsobm.com 

31 .Revista Arquitectura. Teo~huacan: 
Una lección contemporánea del 
deseo. Luis Manano Aceves. Pag 15. 
Numero 4. 
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Imagenl O.Teo~huacan. 
Httpp/leotihuacan.campus.tam.~es 

m.rnx 
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imagen de pertenencia y lo simbólico. Prevalece como el lu 
de nuestros antepasados, desde su creación fue pensado p 
estar en contacto con los seres supremos, siendo el peregrin 
una de las mayores aportaciones del ser humano para sus dio: 
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crología a que precede a la astronomía. 
)n el nacimiento de la cultura surge simultáneamente el signo. 
relación entre mito y cultura, se da con el surgimiento sin

)nico del signo: ya que el signo para sus inicios era la huella 
e relacionaba lo ausente, destinado para darse como pre
lcia de aquello que ya no estaba presente. 
ro Vico, la cultura puede ser vista de acuerdo a tres acep
)nes:9 

Estabilización de los grupos humanos por la capacidad de 
Itivar los campos. 
El entierro de cadáveres que lleva a la conformación de terri
ios por medio de la erección de monumentos. "lo Humano es 
en tanto la muerte se instala como signo". 
El conocimiento y las labores del intelecto como ideal de 
toformación. Para nuestro caso haremos referencia a la 
;¡unda acepción, porque la conformación de un terrttorio 
plica la delimitación física y son estas puestas en escena del 
. humano, los primeros acercamientos a la arquitectura. 
: consiguiente una de las primeras manifestaciones físicas 
manas, se da con las interpretaciones del culto a los muertos: 
mito se convierte en el elemento épico de la primitiva vida 
giosa que brota de las profundas emociones humanas y 
vas manifestaciones son reflejadas en imágenes que confor
Jn los actos rttuales. 
on el mito el hombre empieza a aprender un arte nuevo y 
'raño: el arte de expresar, lo cual significa organizar sus instin
: mós hondamente arraigados, sus esperanzas y temores. "10 

Rito Y Ritual. 
In la expresión simbólica se busca una condensación del arte, 
lenguaje y la religión donde las emociones se convierten en 
ras y logran que estas manifestaciones físicas entablen una 
JCión entre el ritmo y la melodía: como forma de comuni
ción del hombre hacia las fuerzas sobrenaturales. 
itual es el estado funcional donde toman forma específica
~nte la puesta en escena de una comunidad: como medio 
e invoca y da la posibilidad de recibir una respuesta a estos 
mportamientos emocionales. En la antiguedad para poder 
:ibir una respuesta, el hombre se adelantaba y le hacía un 
¡ala a su dios, " El Sacrtficio", brindando algo que le pertenecía 
spojandose de ello y renunciando a sus derechos al ofrecer-

diseño del ritual. en este caso, era estrictamente práctico, 
reografiado intuitivamente con el objetivo de hacer una 
lulación mágica, para lograr retener el interés de un dios par-

Imagen 2. Exposición Universal de 
Bruselas.la unlización del espocio de lo 
ciudad para la elaboración de muales. 
Fotografía. Dr. en Arq. Ivan San Marfln 

9.Culfuro. Signo y Manifestación. Ramón 

Esquedo. Universidad Intecontinental. 

10. Op. Cit. Cassler Pg 61 . 
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Imagen 3. stonehenge. 
wwww.altavlsta.com 
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11.Flavlo Cont!. Enciclopedia Cien 
Maravillas. Tomo 12. Pog24. 
1 2. Filosofía de la Imaginación. María 
Noel Lapougade. pag 1 84. 
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ticular. La utilización de espacios, en este caso de lugares nah 
roles, adquiere una especial significancia, ya que el ser human 
los toma como posesión para delimitar su territorio. 
Al delimitar el territorio las comunidades entablaban un contac1 
directo con el medio natural, una relación con el luga. Sus mar 
festaciones involucraban el sentimiento de apropiación que ¡ 

veía reflejado con la utilización de materiales que invocaban 
resaltaban la comunicación con sus dioses. Los espacios nat, 
roles son los primeros espacios escenográficos que el homb 
postula para la elaboración de los muales. Esta delimitación e 
espacios que realizaba la comunidad nos muestra nuestro pasi 
do mítico y la creación de la especie viva a la que perteneo 
mos. 
Con la realización de los rituales se brindaba la posibilidad e 
introducir al individuo a otro mundo, guardando en su memori 
el deseo de las emociones internas y la metamorfosis de su se 
Un ejemplo donde el signo se da a amplia escala, como 
primera representación física,lo encontramos en stoneheng 
stonehenge, es el más famoso lugar megalítico ubicado E 

Inglaterra. Este monumento fue erigido aproximadamente en 
1550 antes de Cristo, su formación circular a partir de dólmene: 
menhires es respuesta al curso del sol. Se presupone que era, 
templo donde se realizaban cultos solares o astrales. 
En el caso de stonehenge era un espacio que estaba destina( 
para la realización de rituales: se dice que era el lugar donde 
ser humano y su comunidad se reunían y entablaban un diólq 
directo con sus dioses. El lugar toma su valor símbolico al momE 
to que las comunidades pertenecientes a la época lo utilizaba 
Para algunos Stonehenge es una obra de arquitectura: 
"Es decir la expresión mediante la piedra, de un ideal. de UI 

concepción vital que los siglos esconden. pero de la que det 
mas buscar la clave. El ideal al que acabo de 4000 años nos 
desconocido. Pero su voz todavía nos /lama. "11 

2.Lenguaje. 

E. Sapir define el lenguaje como "El método exclusivamer 
humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y dese 
por medio de un sistema de símbolos producidos de manE 
deliberada."12 El lenguaje es la función de la comunicación, q 
obliga la caracterización de esta por medios de imágenes, sigr 
y símbolos. 
Con la sepultura el hombre establece el primer signo, al manif 
tar lo ausente como eje de relaciones entre lo que es y no es. 
Ejemplo de ello son los maderos que marcaban las sepultura 
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~ donde se deriva la palabra griega tribu, "File", comunidad, 
ciedad primordial de la comunicación. 
gún Vico, el signo se convierte en el elemento interpretable 
le brinda indicación hacia un futuro interpretativo. 13 

te acto de comunicación se da también cuando el hombre 
110 posesión de su territorio privado. Es el caso del hombre de 
edad de piedra que instala en las cavemos su refugio, (inician

lo historio de lo arquitectura) en donde establece un sistema de 
)municación codificado que resulta ser abstracto pero que lo 
le se propone a si mismo lo comunica y lo transmite si no es a 
lel grupal al menos a nivel individual. 14 El lugar de refugio era 
l1poral, a diferencia de los lugares destinados a la realización 
~ rituales, ejemplo de ello lo encontramos en las sepulturas que 
convertían en espacios permanentes, conservando el valor 

nbolico que la comunidad le asignaba. Esto no significa que 
lugar de refugio no tuviera un valor símbolico, simplemente no 
J permanente. 
ese momento el medio de comunicación se convierte en un 

edio Simbólico que separa y potencia lo real de lo imaginario 
~stablece una relación entre el objeto y el lenguaje. 
luchas signos que supuestamente son simbólicos y por lo tanto 
metidos a la libre interpretación del espectador resultan ser 
ñales en todas las instancias de la representación."15 
el caso de las cuevas de Altamira en España, que acumulan 
uros de bisontes (16 figuras) del arte cuatemario. Estas cuevas 
yo techo son unas bóvedas celestes, albergan el trabajo del 
ista prehistórico en salas que miden 1 8 metros de largo por 9 
etros de ancho. El artista paleolítico manifestaba en la ejecu
)n de sus pinturas a través de simples manchas, las emociones 
le le ocasionaba el estar rodeado de la fauna, como testimo
) visual de sus angustias, y problemas. 
>n la imagen se da una interpretación hipotética del objeto, 
Ira este caso era la interpretación del lugar donde el ser 
mano a través de la intuición y la percepción tiene la capaci
Id de almacenar diferentes códigos simbólicos que visual
:mte eran llevados a la materialización. Estos múltiples códigos 
una primera instancia son representados, configurados y unifi-

Idos en un objeto que nace a partir de la imagen, cuya 
lción de síntesis es fundamentalmente la unificación de la 
lersidad. 
imagen tiene como correlato no la interpretación del objeto 
lual, sino la representación del objeto conservado como 
~uerdo. En este caso la imaginación actúa dotando de imó
nes los recuerdos, a través de los cuales los deforma y en 
~rta manera los recrea. 16 
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Imagen 4, Cuevas de 
Altamira.España. 

WNW,altamira.com 

13,Op,CIt.Román Esqueda. 

14. la Estructura Ausente. Umberto Eco, 

1 5. Teoría del Espectáculo, Helbo 

André. pag 99 
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1 6. Op.Cit. María Noel Lapougade. 
Pag 110 
17ldem. pag 16 

18.EI psíqulsmo, es un dinamismo 

complejo de miembros ordenados. 

organizados, jerarquizados donde 

cada uno desempeña una función, 

función determinada por la estructura 

misma, teniendo en cuenta que esta 

estructura es extremadamente com

pleja y eminentemente procesal. 

Compleja par estar Integrada con 

otras estructuras y procesal por que 

esta en continuo cambio. 
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Otro de los componentes que ayudan al lenguaje a hace~o pe 
ble, es el tiempo, él unifica y reúne las imógenes en categorías, 
diversas representaciones, La temporalidad busca un movimier 
bidireccional entre las imógenes y sus categorías; este movimiE 
to plasma un juicio, que se debe dar en dos posibilidades, reftE 
vo y determinante, estos juicios solo pueden ser posibles o ter 
sentido a través de la temporalidad, 

3, Imaginación, 

El lenguaje simbólico y verbal es también respuesta de la imo 
nación, entendiendo que la imaginación converge dentro de 
representación física del ser humano, ayudóndolo a establee 
una posesión del espacio habitado, 
La imaginación, pora el ser humano adquiere un carócter m 
importante dentro de su manifestación, ya que la facultad ( 
crear imágenes y símbolos lo ubica e identifica dentro del ce 
texto sociocultural al que pertenece, 
Al igual que el mito la imaginación responde a las emocion 
humanas, En sentido general es la capacidad de generar im 
genes, pero para este caso su trasfondo estó implícito de acu' 
do a las características psicológicas del ser humano (Vida Psíqub 

tomando como base la teoría de Freud donde todo sale c 
inconsciente y cuyas raíces son de la naturaleza del instinto; "To< 
tiene un sentido no hay hechos casuales, sin sentido", 1 7 

Si definimos la imaginación como función psíquica 18, complei 
dinómica y estructural cuyo trabajo consiste en producir im 
genes y a partir de ahí realizar motivaciones de diversos ordenE 
(perceptual, mnémico, racional, instintivo, consciente e inconsciente etc 

nos llevaría a entender la actividad imaginaria como respuesta 
la motivación que la provoca, 
El ser humano es capaz de situarse dentro de su territorio, en 
momento que simboliza, Esta capocidad de simbolización se ( 
porque imagina y genera una actitud ético-estetica ante 
mundo, "Ciencia, arte, técnica, mito, magia, en fin, todas las 
guras de la acción humana son fragmentos cuajados de la fuer: 
desbordante de la imaginación que humaniza lo real y humani: 
al hombre"19, 
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Características De La Imaginación. 

:s un trabajo de conjunto, de los elementos constitutivos, del psíquismo 
nano. La imaginación tiñe toda forma de actividad mental con una 
rticipación consciente o inconsciente, normal o patológica. 
Cuando la imaginación y la memoria se unen generan una síntesis 
oginación mnémica). Es el caso de las imógenes estructuradas que sur
n a partir de un recuerdo y en donde se involucran los procesos senso
es y constituyen la condensación de la percepción que enriquecen la 
::;ulación del sujeto con la exterioridad. 
La imaginación hace posible la creación de símbolos figurativos que 
¡rvienen en la comprensión de los procesos de simbolización (a nivel del 
:luaje, del arte, del mito, del sueño etc.) y que presupone una concepción del 
humano. 

Funciones De La Imaginación. 

:unción de figuración: La actividad de figurar, representar y exponer un 
leto: convirtiéndose la representación figurativa en imógenes. 
unción de Intencionalidad: Siempre esta dirigido a algo y esto se da al 

Gráfica 1 . Relaclán del 
Hombre en escena y la 
manlfestaclán física. 

19.Filosofía de la 
Imaginación. María Noel 
Lapougade. pag 24 

19 



Imagen 5 Agora Taolmlna.Sicllla. 
El ágora es uno de ros primeros espa
cl05 arquitectónicos diseñad05 para 
la reunlon del hombre con su comu
nidad. El espacio estabe conformado 
para la relalzaclón de actividades 
diversos, resultado de las manifesta
ciones emotivas del pueblo grtego. 
www.medlrnaie.it.com 

20.ldem .. Pag 136 

21. lugar para ver y de donde se deri

va la palabra auditorto. Historia Básica 

del Arte Escenico Cesor Oliva. pag 42 
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momento de relacionar la imaginación con la memoria. 
3. Función de crear su propio orden: Resultando de su trab( 
mismo y de la actividad que genera, 
4.Función de síntesis: Procede por unificación dando como re~ 
todo una representación figurativa=lmagen. 
5. Función temporal y utópica: Al trabajar con recuerdos y tel 
vínculos con el pasado para poder dar una anticipación, su fl 
ción es preventiva y ayuda a que el ser humano se haga posil 
como proyecto. 

3.3 Imaginación Y Fantasía. 

Fantasía, palabra griega aplicada al latín, que significa espE 
tóculo, imagen y que encierra la duplicidad de ser inherentE 
ambivalente al mostrar o engañar para dar un carácter especie 
sorprendente de lo irreal y lo real. 
María Noel Lapoujade la define, como: "La operación de las fl 
ciones psíquicas por las que se crean imágenes que ni rep 
ducen ni reconstruyen la realidad, sino que la alteran, en senti 
literal. la hacen devenir otra. La fantasía crea otra realidad. 2o• 

SI entablamos una relación entre imaginación y fantasía se poc 
tener en cuenta los conceptos de Coleridge, donde define a 
imaginación como el poder modificador y a la fantasía come 
poder de agregación. De tal manera que la imaginación es 
poder vívo y el agente primario de toda percepción humar 
considerándola como su nervio motor; y la fantasía es el poder· 
oposición de todo lo fijo Y lo definido que se convíerte en u 
modalidad de la memoria y cuya condición necesaria para 
operación es la libre elección del objeto posible. 
Entonces la imaginación trabaja con respecto a una realidad q 
reordena, reestructura y recrea, a cambio la fantasía propone o 
realidad, un mundo fantástico donde los objetos están su)eto~ 
sus propias reglas de juego. 

Ubiquemos lo anteriormente dicho dentro de un espacio arquitE 
tónico de gran relevancia: El teatro griego "Theatron"21 . El theatr 
era un lugar delimitado físicamente por la naturaleza; su valor sil 
bólico estaba representado por el significado de apropiación ( 
espectador, y su comunciación era la relación de elemenl 
imaginarios y fantásticos transmitidos por el actor, 
Localizado en la confluencia de dos colinas donde se situaban 
espectadores, en la parte baja de las colinas se encontraba 
orquesta de forma circular. (De igual forma que los sitios para realizac 

de cultos como Stonehenge ) Frente a los espectadores. aLfondo de 
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¡uesta. se ubicaba un gran muro donde en la parte de atrós 
destinaba una construcción para los actores y la maquinaria. 
re este muro y la orquesta se dejaba un espacio pequeño 
nde se ubicaba el proscenio que mós tarde va tener una 
¡rte relación con la "Skene". La primera función de la Skene. fue 
je servir como lugar para los cambios de los actores(465 A.C), 
er un espacio escénico para los dioses que formaban parte 
I reparto escénico, .. La skene, parte contigua al muro, eleva
como el proscenio sobre la orquesta, sería el lugar reservado 

JS dioses"22. 

Fánta;ia 
Poder de 
agr~a~tón 

I._,_._~-

lementc 

Tehatron 

SkanQ y 
Proscenio 

El Ritual actuación 
ql.lo ce repr.ntttbQ 
con mascara$, vestuarios 
y doco(oción. 

1 Significado Del Valor Para El Ser Humano. 
¡olor se convierte en una apreciación subjetiva que solo tiene 
ltido para el individuo que juzga. esto significa que atribuimos 
valor a las cosas en relación con sus intereses.23 

a de las formas que el hombre utiliza para comprender en su 
~nte la diversidad de fenómenos culturales, se basa en la agru
ción de acuerdo a tipas supremos de valor.y poder dar a 
nocer un orden y una claridad de su condición cultural. 
mplo de ello son el bien, la belleza y la verdad,entre otros. 
:olai Hartmann24 separa completamente la fuerza del valor. 
:onociendo la superioridad de los procesos naturales en fuerza 
e no son inferiores a los espirituales desde el punto de vista del 
lor puro; con esto hace ver que las formas mós valiosas de 
terminación son débiles y que pueden aprovechar de las infe
'es para el cumplimiento de sus fines. 
contrapasición a esto Descartes dice que lo material y lo 

Jiritual constituyen dos temas aislados. En este caso el 
lividuo se opta por un tipo de valor. 
e dualismo es rechazado por las teorías que originan el 

En la gráfica 2 , se explica, !a vincu

lación de la fantasía y la imaginación 

denlTo de la contormación del espa, 

cio escénico para la representación 

de una obra de teatro. 

Imagen 6. Planta del ¡ealTo Griego. 
www.medimaje.~.com 

22. Idem pag 42 
23 Hacia un Nueva Humanismo. 

Samuel Ramos pag 59 

24. Filosofo ruso del siglo XIX que 

establece la ciencia de la ontología. 

Para él, la ontología (Problema de ser) 

lTene tanta importancia como la episte

mología (problema de conocimiento). 

21 



Imagen 7.Teatro goego. 
www.medirnaje.il.com 

25. op. Gil. Somuel Romos. Pag 25 
26. La Imagen De La Ciudad. Kevin 
Lynch. Pag 49 
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teatro y por la asignación de valor, efímero, de los "no lugarE 
teniendo en cuenta la relación de uso entre usuario y el objE 
arquitectónico. El espíritu no puede vivir sin las fuerzas materiale 
su habitar; el valor estético que es dado en el arte escénico, g 
cias a la naturalidad con la que fue descubierto yola necesid 
de proclamar y organizar sus preguntas e incertidumbres, naCE 
partir de sentir el fenómeno de la naturaleza como ajeno a 
Teniendo como voluntad la comunicación intersubjetiva e inrr 
diata que establece un contacto con el prójimo y una afirmaci 
directa con la sociedad. 
En concordancia con las teorías del teatro en cuanto a la rec 
moción de los valores, Kant expresa: "El hombre es ciudadano 
dos mundos, el uno real y el otro ideal, el mundo real es rr 
fuerte pero mas bajo y el ideal es mós valioso pero mas débif' 

El ser humano descubre valores nuevos que van encabezan 
una postura ante un estilo de vida y logra que circulen como ~ 
trimonio de la conciencia común para poder tener la capaCid, 
de realizar o juzgar sus manifestaciones físicas. de dicha corr 
nidad y poder cumplir con los cometidos que hacen parte de E 

evolución histórica. 

Esta capacidad de valoración, para esta investigación pue 
estipular un valor efímero, que es asignado por la relación ( 
usuario y del objeto. 

5 La Imagen En La Cultura. El Sentido De Pertenencia. 

5.1. Imagen Ambiental. 

El ser humano convive con imágenes que sirven como puntos I 

orientación, ubicándolo en un contexto histórico cuyas manifes 
ciones, de las cuales hacen referencia la literatura, la poesía y 
arte entre otras, nos brindan una reubicación del papel q 
desempeña el ser humano ante su comunidad. El paisaje sir 
como punto de orientación en el momento que desempeña u 
función social, proporcionando a los habitantes recuerdos y sÍl 
bolos comunes que caracterizan a las comunidades y le permit, 
mantener una comunicación entre sus miembros. "Coda deta 
del terreno es lo clave de un mffo y coda escenario promueve 
recuerdo de su cultura común. "26 

Para Kevin Lynch, estos símbolos que son brindados dentro ( 
paisaje hacen parte de una imagen ambiental colectiva q 
tiene como función: Hallar el camino y la base sobre la que 
posible que se hayan fundado sus asociaciones emotiv( 
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El concepto de lugar y "no lugar". 

I concepto de lugar en la actualidad. 

J idea es ampliamente trabajada en este siglo por la escuela 
la Gestal!. a través del estudio perceptivo que el hombre tiene 

I lugar y propone sustituir el concepto del lugar por espacio. 
o es con el movimiento existencialista que se propone edificar 
lares para el habitar 32. entendiendo que habitar lleva consigo 
palabra morar33 .Esto puede ser muy determinante en esta 
estigación para facilitar la lectura de algunos objetos arquitec
licos como "No lugares."Estos espacios no estón planteados 
ro morar. simplemente el usuario los utiliza y los consume de 
mera efímera y fugaz. 

¡ten varias acepciones sobre el término lugar de disciplinas 
mo la filosofía y la antropología que son empleadas por la 
¡uitectura. Estas disciplinas determinan el lugar como una idea 
espacio que se establece en el tiempo. Utilizando esta idea la 

¡uitectura es capaz de genera al lugar una continuidad que va 
ableciendo las raíces de la sociedad; la obra arquitectónica 
ne de manifiesto. celebra. examina y atiende. el espíritu del 
lar. 
ugar toma su verdadero significado cuando adopta su posición 
lte al espacio. en el momento que se integran los objetos y los 
lómenos que le rodea. Idea que se viene elaborando desde la 
tigua Grecia con Aristóteles. En su libro Física define la primera 
epción del término del lugar en la cultura occidental. Para 

Imagen 11 Casa Mexicana. 
WNW.architecthum.edu.mx 

;tóteles el lugar esta delimitado por el cuerpo envolvente que ----------
ó en contacto con otro cuerpo en afinidad. 22 siglos después. 
l10dernidad retoma esta concepción del lugar y la empieza a 
oojar ampliamente. Hegel por ejemplo define al lugar por la 
]ción del espacio con el tiempo que influyen en el movimiento 
] materia. Bachelard en el siglo XIX plantea el valor del lugar. 
mifestado por la apropiación que el individuo tiene de él. En 
JS palabras cuando el ser humano se apropia del lugar lleva 
nsigo el sentido del morar. El siglo XX ve el nacimiento del exis
Icialismo. movimiento influenciado ampliamente por los filóso
anteriormente citados. en especial Hegel; y es con Heidegger 

9 se da la explicación sobre el concepto del lugar en la ac
llidad. definido con respecto a la posición y a las direcciones 
I hombre. 
'Omando las bases teóricas que utiliza eristian Norberg Schultz34 

¡ centraremos en el movimiento existencia lista y su fuerte 
uencia en la concepCión de la idea de lugar. Este movimiento 
sófico ve el problema del espacio como dimensión de la exis
da humana. 

32. Heidegger inlraduce una acep
ción al término "habitar": Significando 
algo más que residir en un lugar: 
Indica la auténtica relación entre el 
hombre y las estructuras exlstenclale& 
El hombre habfia cuando es capaz de 
encarnar las estructuras existenciales 
fundamentales en cosas como OOoi
cios y lugares. 
Heidegger .Martín. Interpretaciones 
sobre la poesía de Halderlln. Edltonal 
Anel. Barcelona. 1983 
33.Morar(Buan):Quedar. demorarse. 
para Heidegger es la relación del 
hombre con los lugares. con los espa
cios (Ruom). 
El Construir : Es propiamente morar 
El construir como morar. se desa"dla 
en Un construir que cuida. a saber. el 
crecimiento y en un construir que erige 
edificios. 
Heidegger. Martín Op CII. 
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34. "La aportación teórica de 
Norberg-Schulz se nos aparece como 
el último Intento para salvar el con
cepto efímero, contemporáneo y 
humanista del espacio (convertido en 
espacio existencial y en lugar) contra 
las insuficiencias de la arquitectura 
tardomo-dema y contra el eceptlcls
mo contemporónec. El éntasis en la 
necesidad humana de idenlfficación 
y ortentación. le lleva a enfrentarse a 
cualquier propuesta que comporte la 
disolución del lugar en las arquitec
turas nómadas y neovanguardlstas." 
Tomado del libro Arquitectura y 
Crítica. Josep María Montaner. 
Pag 66 
35. Existencia, espacio y arquitectura. 
Crlstlan Norberg Schulz. 
36. Idem Pag 22 
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El concepto de lugar y "no lugar.· 

Este espacio existencial es interpretado como la concretización dE 
esquemas ambientales o imágenes que son parte de I( 
onentación general del hombre y de su estar en el mundo, Dich¡ 
orientación genera movimientos innatos del cuerpo humano que ¡ 
su vez crean un sistema de direcciones. 
Esta visión existencialista es limitada y subjetivamente definida y, 
que depende de la relación entablada por el hombre y el espaci 
que lo converge dentro de sus direcciones. En otras palabras E 
espacio arquitectónico existe independientemente del percept( 
casual. por ello el espacio está dirigido a la interpretación de I 
existencia humana diferente de ser catalogado como una dime! 
sión del pensamiento o de la percepción. Entonces se pued 
tomar a partir de esta postura existencia lista el concepto de pE 
manencia, característico del lugar. 
Retomando a Piaget. la permanencia en los objetos esta definlc 
por el significado del objeto: "El objeto hace parte de un sisterT 
de imágenes perceptivas, dotado de una forma espacl 
constante de principio a fin y puede ser un elemento aislado en 
despliegue casual de las series en el tiempo( .... ) Las cosas son pE 
manentes aunque puedan reaparecer o aparecer, lo importan 
es cómo el objeto se vuelve permanente bajo las imágen 
móviles de inmediata percepción.35 

Vinculando lo anteriormente descrito con el objetivo de esta inVE 
tigación podemos tener una visión más amplia del concepto ( 
lugar para la sociedad: El universo está constituido por objetos pi 

manentes conectados por relaciones casuales independientes ( 
sujeto y situados en el espacio y en el tiempo. En el momento' 
que el espacio es producto de la interacción entre el ser huma 
y el ambiente que lo rodea se genera el lugar. Al determinar el • 
humano el centro, sus acciones se van a diferenciar y multiplicar 
nuevos centros. Por ejemplo el primer centro es el hogar y a pe 
de allí se generan lugares de acción donde se llevan a cabO de1 
minadas actividades del ser humano y su colectividad. Es 
lugares van a cambiar de acuerdo a la posición del individuo. 
" El lugar siempre es limitado, ha sido creado por el hombre y m 

tado para su especial finalidad. El lugar es donde se experimeni 
acontecimientos de nuestra existencia significativos, define 
punto de partida, a partir del cual nos orientamos Y ! 

apoderamos del ambiente circundante". 36 

El ser humano tiende a generar ambientes estructurados de rE 
rencia. Al reconocerlos y apropiarse de ellos genera lugares, Por I 
un mundo en constante cambio dificulta la generación de an 
entes estructuradas de referencia y de apropiación. 
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9 ambiente estructurado va siendo la respuesta de la territo
idad, donde el individuo actúa como organismo que recla
l característicamente una superficie, defendiéndola hasta 
miembros de su misma especie. El lugar, Entonces, se con
rte en espacio propio, sagrado, en territorio. 
; lugares son generados, dentro de sus múltiplies acep
)nes, para desempeñar actividades bósicas (InstITucional, edu

:ión, salud etc .. ) y para dar un sentido de límite que marca la 
tancia que hay entre individuos. Estos límites a la vez gene
\ lugares comunes para miembros de una sociedad,el 
)Ocio público. Es decir el lugar requiere de un límite definido 
va forma centralizada implica una concentración y este 
ite se convierte en el elemento bósico del espacio existen-
11. 

ugar dentro de la teoría de la Gestalt. estó basado en la 
)ximidad y cierre que genera una concentración de masas. 
o el lugar no únicamente concentra, también es un punto 
partida que esta determinado por la relación del individuo 

n otros lugares. Kevin Lynch señala,a los lugares como nodos 
JCOS estratégicos en que el observador puede introducir típi
mente, uniones de caminos, o concentraciones de algunas 
racterísticas. 37 
. último es importante definir que la concepción de lugar es 
nada como medio para poder entender el concepto del 
) lugar", ya que el lugar en este sentido va determinando 
J territorialidad que el ser humano mora. 

Habitar 

Gráfico 4. Relación entre lugar y 
morar. 

37 idem pag 49. 
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Imagen 12 Edificio en Barcelona. 
Fotograffo. Dr. en Arq.lvan Son Martín 

38 Los 'no lugares". More Augé. Pog 37 
39. Idem Pag 84 
40. Idem Pag 41 
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2. El concepto del "no lugar: 

Paralelamente a la conformación del lugar se genera la CI 

formación del "no lugar". En la actualidad formamos parte 
una cultura mediática en donde las distancias se acortan \ 
produción de imágenes ya no van de acuerdo a la centralid 
de un lugar preciso. sino que va errante por todo el planeta. e 
ello el lugar se pierde como contexto físico-histórico. y va n 
ligado al tiempo yola acumulación en la memoria del paso 
para así poder combatir el olvido. 
Algunos objetos arquitectónicos hacen parte de los acor 
cimientos que estan siendo dirigidos a través del consumo 
imágenes. Así los edificios se convierten en objetos figurativo 
informativos. Esto genera una producción diferente del lugar 
"no lugar: como resultado de un suceso. la sobremodernid( 
Que en la actualidad surge a raíz de la abundancia de ace 
tecimientos y genera la necesidad de dar sentido al preser 
comprenderlo y otorgar un grado de dificultad al sentido c; 
tiene el pasado reciente. 38 

En el "no lugar" no hay una lectura de identidad donde exi 
una evolución de acontecimientos históricos. El dominio I 

espacio total que esta lejos de su contexto físico. por parte I 

hombre. y el poder de desplazamiento de un lugar a otro. 
define el límite del lugar. 
El "no lugar" existe igual al lugar. no estó creado bajo una forr 
pura; el lugar nunca queda completamente borrado. el . 
lugar" no se cumple totalmente. la relación es relativa con 
tiempo. en donde un lugar puede ser "no lugar: Se hace imp 
tante aclarar esto porque para esta investigación los objeto: 
los que aplicamos esta lectura puede ser catalogados cor 
lugares en un futuro. De igual manera el clasificar un espal 
como lugar o "no lugar" es algo subjetivo. ya que va de acu 
do a la posición del hombre frente al contexto. 
Al igual que el lugar. "El no .Iugar" maneja universos simbólic 
que estón representados por: 
1 Cambios de escala. 
2.Multiplicación de las referencias imaginadas e imaginarias, 
3.Aceleración de los medios de transporte que conllevan 
concentraciones urbanas y al traslado de las poblaciones.39 

Así podremos definir los "no lugares"como: Las instalacior 
necesarias para la circulación acelerada de personas y bier 
como: Turismo. medios de Transporte. comercio. cultura 
recreación entre otros 40, 

Es necesario analizar dentro de los "no lugares" la figura del 
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10, característico del sistema occidental. El hombre como 
!ntro, como mundo que tiene la capacidad de interpretar, 
Ira y por sí mismo, la información que se le entrega. 
Jedando atrós el lugar antropológico; definido a partir de la 
1dación del hombre en su conformidad como grupo y donde 
presencia del pasado es su identidad. Esta identidad de 

Jar, lo reúne y lo une, defendiéndolo de amenazas extemas 
Ira que el lenguaje de identidad conserve su sentido.41 El sen
o de la colectividad en tomo a un mismo grupo social da la 
~ción de lugares donde el individuo se incorpora a ella en 
Isca de una interacción social. 

s "no lugares" no son espacios antropológicos, son espacios 
I lectura de identidad, donde no existe un lugar como centro 
le relacione al individuo y su comunidad con su contexto físi
>. El "no lugar" hace parte de la expansión de un nuevo pe
do de la historia en la humanidad, donde el individuo hace 
Irte del anonimato. En un mismo espacio puede encontrarse 
'erentes culturas sin necesidad de entablar un diólogo direc-

Existe ausencia en la lectura de símbolos sociales que los 
~ntiflca de una región a otra. Podriamos dar la idea de una 
~ntidad individual que se potencia con el consumo de imó
mes y con el dominio de los espacios en su totalidad. 
la de las características prtncipales de los "no lugares" es la 
ovilidad, que tiene como fin la comunicación individual. El 
jividuo se pone en contacto y se mediatiza consigo mismo 
lntro del anonimato. El uso del lenguaje de Los "no lugares," 
Isca una interacción del individuo con los textos o con las per
nos morales de dichas instituciones. Tal es el caso de las 
Itopistas donde no hay una aproximación al objeto que pro
ociona, pero si .existe un comentario de él. De igual manera 
cede con los supermercados, los aeropuertos, los centro 
>merciales y algunos museos en la actualidad. 
luí el usuario establece una comunicación con las etiquetas 
l los productos o con los objetos que esta n en exposición 
Ira adquirirlos. 
espacio del "no lugar" no crea identidad singular, ni relación 
>Iectiva sino soledad y similitud42; no da espacio a la historia, 
le en este caso se convierte en elemento de espectóculo 
ístico. 
usuario de Los "no lugares" tiene la experiencia simultónea del 
~sente y del encuentro de sí. que se identifica con la imagen. 
s consumidores del espacio se encuentran atrapados por las 
ógenes que tienden a hacer un sistema de persuasión y que 
bozan un mundo de consumo que todo individuo puede 

41.ldem Pag 51. 
42. Idem Pag 107 
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hacer suyo. 
El espacio de los "no lugares" tienen como carácteristicas el 
efímero y escenográfico, Esta en continuo cambio y depende 
transformación de la información global que le llega, 
Por último cabe señalar: La posibílídad de un "no luga(' , no e. 
nunca ausente de cualquier lugar que sea, el retorno al lugar e! 
recurso del individuo que frecuenta Los "no lugares"43, 



"Te he colocado en el centro el mundo pora que 
puedas explorar de la mejor manera posible tu entorno 
y veas lo que existe. No te he creado ni como un ser 
celestial ni como uno terrenal ... pora que puedas for
marte y ser tú mismo." 

G/ovann/ Pico Delia Mirando/a: Oratoffo de hom/nis d/gnttate. 
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SPIRITU DE UNA SOCIEDAD Y SU REPRESENTACION. 

ravés de factores culturales ampliamente relacionados con 
emociones humanas, se buscó en los antecedentes 

tablar un contacto directo con el ongen de las manifesta
)nes físicas del ser humano y su relación directa con el espa
) y los elementos naturales. Elementos como mito, lenguaje, 
:Jginación, valores humanos, imagen y símbolo, fueron 
:Jmados como algunos factores de lo efímero y escenográ
) de la arquitectura. 
este capítulo, con la ayuda de la filosofía, vamos a explicar 
rque la arquitectura de los "no lugares" es una de las múlti
~s respuestas emotivas que logran intervenir en el contexto 
~iocultural de una comunidad. 
ro ello se entabla a continuación una analogía con la 
~enografía; tomando como hipótesis que la arquitectura al 
101 que la escenografía es la materia tangible no de una obra 
lmática, pero si de las manifestaciones emotivas de una 
~iedad y su representación. 
a va ampliamente relacionado con lo efímero en la obra, 
r la relación subjetiva que existe entre el usuario y el objeto. 
decir que lo efímero no es solo por su material de durabili
d, sino por el significado que la obra tiene como mani
tación física en el momento de ser percibido por el usuano. 
¡umentando que en la actualidad, desde la segunda guerra 
Jndial, a raíz de la intemacionalización se construyen obras 
nde la condición de valor del habitante, con respesto al uso, 
efímera y convierte estas obras en lugares del anonimato. 
Jnificamos,la escenografía con el valor efímero de la obra 
dremos tener los fundamentos que determinan la lectura en 
arquitectura de los "no lugares". Esta matena tangible 

ableciendo la analogía entre arquitectura y escenogratía) puede 
tarse de una relación efímera al momento que el usuano se 
sesiona en el espacio. Siendo necesano dar una breve sínte
del espacio, desde el movimiento moderno hasta la actua
Jd; principalmente enfatizando en las décadas de los sesen
y setenta donde algunos espacios adquieren como carac
ística principal y significativa el consumo. Uno de los factores 
)s determinantes de la conformación de los "no lugares' en 
:Jctualidad. 
e hilo conductor que se plantea en los antecedentes, busca 
nsolidarse con la teona del arte de Hegel, siglo XIX, ya que es 
:Jmado por el existencialismo para definir algunas de sus téo
¡, como el concepto de morar y habitar. 

44.Por "Fenomenología del espíntu·. 

Hegel hacer referencia a la ciencia de 

la experiencia de la conciencia. 

Caracterizando a la conciencio con 

un triple slgnlficado:l.Todo modo de 

saber. 2. El hecho de referirse a las 

cooos sin saber a sí misma como 

saber. Conciencia en el sentido de 

Olxx::onc!encla. 

la experiencia para Hegel, como para 

Kant es el conoclmelnto teórico del 

ente presente ante la mano de la na

turaleza. 

la Fenomenología del espírltu.Martín 

Heidegger. pag 34 

En su obra: la fenomenología del 

Espíntu, Hegel, habla de la evolución 

del espír~u: Cuando el espírITu ha 

ak;anzado un estado en que puede 

ser para sí, y se encuentra liberado de 

la representación sensible, lo sensible 

es para el espíritu transitorio. Inesenclal, 

Indiferente, pero es lo espiritual lo que 

le da a lo sensible su significado. Con 

esto la formo, la representación 

aparece como simbólica: El espírITu 

pUede Integrar lo sensible con todo lo 

que éste oomporta de esencial. la 

forma gana libertad entregóndose a sí 

mismo. 

Semiótica del arte y la arquitectura. 

Décio Plgnafarl. Pag 20. 
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Imagen13. Barrio la Candelaria. 
Santafé de Bogotá 

En esta Imagen se observa sobre la 
cubierto de la cosa. uno de las varias 
esculturas que conforman el centro 
histórico de Santafé de Bogotá. se le 
denominan "¡os guardianes de la 
candelarla-, tienen como función 
representar simbólicamente el cuida
do del centro histórico. 

Lo Efímero y Escenográfico de los 
"no lugares". 

Se toma como punto de referencia Hegel, porque con él, se ju 
fican las diferentes manifestaciones que se engendran en el espíl 
de un hombre y su pueblo. Algo que es determinante en las forrr 
físicas de representación y que se van manifestando a través de 
nuevas tendencias que pueden llegar a conformar el inicio de 
movimiento artistico-cultural. 
Para Hegel: El principio de evolución del espíritu44 ha determina
la forma de representación de una sociedad. Esto implica aderr 
que en el fondo haya una determinación intema y un supuesto q 
esté presente en sí y que sé de a sí mismo. Siendo la obra de a 
toda forma concreta de representación e intuición que na 
como creación de la actividad humana y que tiene un fin er 
misma, ser esencialmente para el hombre. "Por consiguiente 
espíritu tiene su escenario en la historia universal. su propiedac 
campo de realización no fluctúo en el juego exterior de los c< 
tingencias, si no que es absolutamente determinante"45. 
La representación e intuición de una forma concreta para Hegel 
da a través, de la " Familia Imaginativa"; haciendo referencia 
espíritu imaginativo y subjetivo que usa imágenes y figuras. E: 
"Familia Imaginativa" se transfigura al representar la idea a trO\ 
de la formo dando origen a la belleza. Hegel define a la bellE 
como el primer grado, la forma inmediata del saber absoluto, 
simplemente por la razón o por el estado sino como espíritu q 
existe y se sabe a sí mismo.46 

La belleza, es por consecuencia el espíritu de la sociedad. La ot 
de la belleza penetra a través de la intuición o la imagen. El PE 
samiento o representación y la materia que el objeto expresa pe 
darle una imagen, pueden ser sacados de fuentes más diversa 
no ser más que elementos accidentales.47 

Al principio la obra de arte, es una obra sensible que entra en el ( 
culo de las existencias ordinarias y como toda existencia es engE 
drada o es honrada por el sujeto. Para producir el hombre sus obl 
de arte, no solamente tiene necesidad de un mateñal extertor q 
le es dado, material que comprende las imágenes y las rep 
sentaciones subjetivas, sino además necesita expresar el contenil 
espirttual de las formas de su naturaleza. Con una significación q 
debe adivinar y tener a disposición. 
Partiendo de esto Hegel, considera a la arquitectura como forr 

45.Fllosofía del Espíritu. Pog 111. artística simbólica, que es capaz de indicar los significados en E 

Departamento Académico 
Estudios Generales. ITAM. 
46.ldem Pag 120 
47.1dem pag 122 
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De implantados sólo en lo exterior del entomo. Concediendo al arq 
tecto la misión de conferir a la naturaleza inorgónica transforrr 
ciones que debido a la magia del arte, a la aproximación c 
espíritu, y los materiales que lo trabajan. representen por su aspE 
to exterior y directo, una pesada masa m8CÓnica. Sus formas ce 
tinúan siendo de naturaleza inorgónica ordenadas de acuen 
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n las relaciones abstractas de la simetría.48 

; otras artes comprendidas bajo el nombre de plósticas, exigen 
convivencia de los hombres. Teniendo en cuenta que el objeti
de la obra consiste solo en la conciencia que se tiene de ella 
u materialización contiene la universalidad del pensomiento del 
. humano y su comunidad. De esta manera podemos definir 
e detrós de toda manifestación artística, incluyendo la arquitec
::l, existe una declaración espiritual de una sociedad que logra 
e la obra tome un carócter estético en el momento de ser 
rcibida por el habitante. 

)artir de este anólisis podemos enfocamos sobre el papel del ser 
mano en la representación. Ya analizamos como las emociones 
, una sociedad en su conjunto generan manifestaciones físicas 
e son denominadas obras de arte, incluyendo entre ellas la 
~uitectura, aunque en la actualidad este sea causa de una con
versia interesante. Ahora analizaremos, la posición del ser 
mano como espectador o en la mayoría de los casos coma 
tor del espacio que lo circunda y esto va ser un poco mós claro rn¡;¡¡.¡;:¡;;¡:¡;P;"ii7"""'~=~~S-;;O 
;eguimos entablando la relación con el teatro y su puesta en 
:ena. 

I El Ser Humano En La Representación, 

gel. con su teoría nos da las bases para comprender como el 
:>íritu es el transfondo de las manifestaciones físicas que repre
ltan a la sociedad y de las diferentes connotaciones que llevan 
sí misma. Siendo los escenarios, 49 una de las representaciones 

cas del ser humano como respuesta a su pueblo, que involucran 
; elementos simbólicos de una comunidad, sumergida en el 
mpo y el espacio. 
kar Schlemmer, perteneciente a la Bauhaus, habla del papel del 
, humano en la representación y la manera como es involucra
• dentro de los escenarios, dice al respecto: "En esa fransforma
'>n. el ser humano, soporte de hechos tanto corporales como 
íco/ógicos pasa de la ingenuidad a la reflexión, de la nafurali
,d a la afectación. "soSchlemmer, define: al espacio, la forma, el 
• Ior y la luz como elementos que conforman un escenario. Estos 
~mentos, se manifiestan puramente y en sus valores fundamen
es, son la creación arquitectónica que construye un espacio, 
>ffiO la materia y el contingente del que estón destinados a 
)9rgar al organismo humano. Estos escenarios son dados a par
de la forma, el color, la silueta que se tiene de la estructura 
.nstructiva del espacio y de la obra arquitectónica; donde se 
)temlina el papel del ser humano que reúne estos elementos 

Imagen 14. Mural Palacio de gobier
no. 
Ciudad de México. 
Fotografía. arqu. Carlos Marcelo 
Herrera. 

48. Op Cil. Déclo Pignatan. pag 21 

49. Etimológicamente la palabra 

escenario sale del latín Scaena que 

slgn~lca choza, tienda. Parle del 

teatro donde se desarrolla la escena • 

ambiente medio o circunstancias 

que rodean algo. 

SO.lnvestigoclón Sobre El Espacio 

Escénico. Ccmunicación 4. 
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para realizar su espacio escénico. La forma, el color y la textL 
se convierten en los materiales que él artista utiliza para mostl 
con diferentes métodos de transtormación, el resultado de 
creación del espíritu humano. 
Es por ello que hablamos de la puesta en escena (Que en la rr 
yoría de veces es reftejo de las corrientes artísficas de la época donde 
desarrolla la obro) como representación simbólica que parte de 
natural y tiene como objeto conseguir efectos determinad 
sobre la sociedad. 
A diferencia de las demós artes plósticas, la arquitectura, genE 
otros escenarios que llevan al individuo a estar en continl 
movimiento, donde la relación del hombre con el espaCio ha< 
parte de la condición cultural de la comunidad. Dóndose d 
tipas de manifestaciones con respecto al uso: La primera don( 
el espacio se supedite al hombre y entonces la naturaleza pa 
a desempeñar un papel principal (antiguas civilizaciones). La segL 
da donde el hombre sea transformado en función del espac 
(civilización actual) como es el caso de los "no lugares". 
Por último debernos entender que estas manifestaciones físic 
son demandadas gracias a las necesidades imaginativas e 
espíritu del ser humano que las puede considerar como tales, 

1,2. El Espacio Escénico Como "Manifiesto" Del Espíritu De UI 
Sociedad .. 

Se buscaba a partir de esta intervención, a modo de resel 
;...;;.,.;.-~_~,_'~i;~;~1 histórica, dar el origen de los diferentes tipos de manifestacil 

¡ que el ser humano de las antiguas civilizaciones utilizaba pe 
honrar a sus dioses y que con el tiempo algunas de ellas se ce 
sideraron como "artes", En especial, hago referencia a la ma 
festación que se da en el ser humano como comunidad, y QI 
no solo ha sido el origen del teatro sino también de espaci 
dedicados al ocio, la diversión, el entretenimineto y la cultura, 
En el caso del teatro, las manifestaciones físicas se ven reflejad 
con su expresión tridimensional entre el texto y la acci< 
humana. Al igual que las denlÓs artes, el teatro va muy invol 
crado con la respuesta arquitectónica y son las manifestacion 
físicas, las que se convierten en símbolos o imógenes que detE 
minan la condición cultural de una comunidad. El resultado 
la materia tangible que ha sido demandada como revelaci< 
simbólica, De igual manera el contexto sociocultural ql 

~~'L~:fi envuelve a la arquitectura, y que conforman los factores de < 
Imagen, 15,Escenogrofía de uno morado seño, es el que determina la puesta en escena de una o vari' 
Tomado del libro edificios y sueños, obras arquitectónicas dentro del contexto de la ciudad, 

40 Si entablamos la analogía entre escenografía y arquitectura 
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demos encontrar: 
n la escenografía teatral el espacio nace de la acción ID ~ 
lmótica y por ello la relación espacio-personaje es ~ 
oortante. ya que en el espacio se desarrolla la acción y '. Contexto 

movimiento de los actores. En el teatro la acción se Ob~l,~,m,"'" );"CTO"",~ 
sarrolla en el escenario mientras el actor se mueve inter- ................... . 
,tanda a un personaje, el espectador es testigo de la .... / ...... . 
~ena. La acción se desarrolla con el fin de ser observa- :~afi:t .. ······· ..... -.. ~ '. ,._ ..... _ 
por personas que estón fuera de ella. . - ,., ' : .• ,Arqui1~<tufo ¡ 

:on respecto a la arquitectura el hombre actúa movién- .. .1· I::;:;.:;--i:r.-_~I 
se dentro del espacio, la acción es desarrollada por y' , 1 ~ o 'o '-'0. ¡i"f- no lugar... -

ro el habitante que la vive. La relación espacio arqui- '":.::" ~,~. . , l ' 
:tónico y acción humana es mas estrecha, mientras la .... / -....... :l 
Jción escenografía --<Jctor va en función del especta- r;,cr~./··' ~~orlO~ 
f. ~~y ~~qU~~ct~~ 

o nos lleva a utilizar la percepción51 como herramienta de lec
J de la obra arquitectónica, sin embargo desde el Movimiento 
)derno la arquitectura en su mayoría se centra en los problemas 
1cionales dejando en un segundo plano la interacción del espa-
) con las actividades y los movimientos del hombre. Por con-
uiente se hace necesario reflexionar sobre el papel del arqui-
:to en la actualidad y retomar la siguente frase: 

arquitecto debería crear los espocíos en relacíón a los 
)vímíentos y actívídades del hombre [.oO) Por lo tanto el espocío 
:¡uitectóníco debería consíderarse, al ígual que un escenarío, 
mo un campo de fuerza en el que se crean relacíones y ten
nes dínómícas entre los hombres que la habitan y los objetos 
e contíenen.(.oO) Por lo tanto cada actívídad tíene ímplícacíones 

Grófica 5. Modelo anólogo entre 
escenografía y la arquitectura de los 
"no lugares'. 

JOcíales y al mísmo tíempo, coda espocío ínvita a realízar __________ _ 
,termínado típo de movímíento. El espacío no puede ser con
'erado sín tomar en cuenta su relacíón con los accíones expe
lentadas en su ínteríor"52 
amos como la evolución del teatro ha tenido una amplia 
ología con respecto a los origenes de objetos arquitectónicos 
,stinados a la celebración de fiestas, rituales etc .... 
gún Aristóteles; .. El objeto primordial del teatro, es mostrar una 
itación53, lo que se presenta nunca va ser exacto a la realidad. 
Jropósito del teatro es proporcionar un placer estético y aclarar 
3diante la comunicación de ideas, pensamientos y emociones 
,1 artista a su público". 
lOS remontamos a las civilizaciones clósicas de Grecia y Roma, 
¡arece los primeros antecedentes de la escenografía, manifes
jos como simples adornos del teatro y decorados pictóricos 
le resulta de esta técnica. Para la Edad Media surge el primer 

51. La percepción, es el producto 

elaborado en el cerebro por la un~i

caclán de los sentidos. se percibe de 

acuerdo al proceso que es dado por 

los sen~dos: la percepción depende 

de cada Individuo y de su condición 

cultural y fisiolágica por lo tanto no es 

unívoco. Tomado de la clase de 

Maestro Miguel Hierro "Percepción En 

La Arquitectura". 

52 Escenarios. Tesis poro obtener el 

grado de licenciatura del Arq. Jorge 

Ballina Graf. pag 87 
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espacio escénico cUbierto,( la iglesia ), diseñado a una SOCied 
monoteísta que se encuentra ya establecida por comunidac 
que conforman la ciudad. En el Renacimiento, la escenogrc 
consistía en pintar un telón de fondo en perspectiva; ya para 
época moderna, la escenografía se convierte en la ciencia ~ 
método del escenario y del espacio teatral. 

r~""'-F ~ 0,. 't";' 

M';" '. .'. ~ Si damos cuenta de lo dicho anteriormente la escenogrc 
t~ ",...-;-*\ '-"""':'-~;:;:l 

i, . 

Imagen 16.Ploza del Chorro de 
Quevedo. 

Sontofé de Bogotá. 

cumplía con dar al espectador los medios para localizar, recor 
cer y delimitar un espacio neutro a fin con la comunidad (palOl 

plaza). Para ello el espacio debía ser adaptado a diferentes Sitl 
ciones y poder ubicar al hombre dentro de un lugar en un del 
minado tiempo. 
"En la actualidad la escenografía concibe como función no 
como Ilustración ideal y unívoca del texto dramótico, sino cor 
dispositivo propicio para iluminar y no para ilustrar, el texto y 
acción humana; para figurar una situación de enunciación 
para un lugar fijO) y para situar el sentido de la puesta en escena 
el intercambio entre espacio y texto. "54 

La escenografía, busca reflejar el alma interna de la obra en 
entamo donde cualquier emoción se hace posible, transforma 
realidad en sueño y el sueño en realidad. La escenografía s( 
tiene verdadera existencia cuando se pone en contacto con 
demás elementos de la producción, formando una unidad ' 
varias artes en movimiento que es la puesta en escena de u 
obra de teatro. 
La escenograffa es la materia tangible. que resulta en e~ 
caso de una obra teatral. sirviendo como elemento anól 
go para esta investigación a algunas manifestacion 
arquitectónicas. como es el caso de los "no lugare 
Entendiendo al texto como los dife-rentes fenómenos social 
que se generan en la acción humana (actor y espectador), O 

----------- respecto a la obra arquitectónica. un habitar permanenfe ( 
50 Teona Mimético: la base de esto 

espacio o simplemente la utilización de ella por un tiempo det' 
teoría fue lo observaclán de que la 

producclm humano en algunos de 

sus divisIOnes no añade nodo a la 

realidad, sino que crea representa-

ciones irreales, cosos fic~clas, fantas-

mas e Ilusiones. En este senfido se 

hablaba de arte ilusorio-creativo. 

Historio de Seis Ideas. Wladyslaw 

Tatarf<lewlccz.Pag.128 

54.Dlcclonario de Teatro. Dramaturgo, 

Estético y Semiología. Patrice Pavis. 

Pag.173 
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minado para luego ser abandonada. 
Esta materia tangible genera un espacio (escénico) concre1 
mente perceptible por un público durante la acción teatral. 
espacio estó delimitado por la separación entre mirada y obje 
observado; su límite seró definido de acuerdo al tipo de repl 
sentación de la escena. En algunos momentos el espacio escé 
ca y social se confunde; cuando el espectador entra y abandor 
su papel de observador y se convierte en participante de I 

acontecimiento que ya no es teatro sino juego dramótico. 
Se habla de un espacio escénico como signo. porque cor 
prende un significante que es el lugar concreto ante mí y un si 
nificado que es el espacio sugerido por el significante. Con es 
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)piedad de signo, el espacio oscila continuamente entre el 
:xJcio del significante y el espacio significado. Esta ambigüedad 
le es característica del espacio teatral. provoca en el especta
Ir una doble visión, no existe un tiempo preciso donde se deba 
tender la escena como algo real o como una figuración latente 
nconsciente. "El espacio escénico es por lo tanto doble, mues
lo que concretamente existe, pero también remita a lo que si m

)Iiza como Signo"55. 

'Significante', 

Contexto 
Sociocultural 

/ • 
Signo : Significado 

Objeto 
Arquitectónico 

lmprendido el espacio escénico dentro de una acción teatral y 
Iciendo una analogía directa con los espacios arquitectónicos 
IrOcterísticos que cumple con este fin. Aquellos espacios que 
In sido generados para que el usuario se convierta en obser
dar y su estancia sea indispensable para cumplir su papel. 
demos unificar esta materia tangible (escenograña) y su espacio 
cénico) generador, para poder hablar de una puesta en escena. 
habla de una puesta en escena como elemento contenedor 

!: l. Contexto socio-cultural ( Texto escrito de la obra) 
2. Escenografía (Materia tangible) 
3. Espacio escénico (Espacio donde se desarrolla la obra) 

igual que la arquitectura la puesta en escena busca ser armóni
" porque es un sistema integrado completo. conformado por 
.a estructura donde cada elemento se empalma al conjunto y 
lnde nada se deja al azar sino que cumple una función en la 
)ncepción de conjunto. 
;tóricamente la puesta en escena, como idea data de la 
gunda mitad del siglo XIX Para el teatro consiste en transponer la 
critura dramática del texto en escritura escénica. Algunas de sus 
)rías que explican este fin son: 56 

Gráfica 6.Las "no lugares' como parte 
de un sistema de comunicación, en 
dode el espacio. actua como signo. 

.. El arte de la 'puesta en escena', es el arte de proyectar en el 55.1dem .. I'og.183 
pacio lo que el dramaturgo ha podido proyectar solamente en 561dem .. I'og 384 
tiempo" - Apio 1954-
:Uro Veinteis: El término "puesto en escena" designa el conjunto 43 



Gráfica 7. Modela análogo entre 
escenografía y arquitectura. 

57 Idem"Pag 386 
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de medios de interpretación escénica, En una "acepción restrin\ 
da" designa la actividad, que consiste en la disposición, en cier 
tiempo y en cierto espacio de actuación de los diferentes el 
mentos de una obra dramótica, 
Copeau, quien a raíz de innumerables trabajos sobre el teatr 
habla de la puesta en escena como una acción dramótica, Es 
conjunto de movimientos, gestos y actitudes; la armonía en1 
fisonomía, voces y silencios, es la totalidad del espectócL 
escénico, que surge de un pensamiento único que lo concibe, 
ordena y lo armoniza,57 

Cuando toda obra de arte no necesariamente literaria, es pues 
en escena y cumple con los paró metros anteriormente descritc 
se convierte en la manifestación evolutiva del espíritu de I 

pueblo; según Hegel la obra de la belleza. 

En el siguiente cuadro se mostraró una síntesis de la analogía en1 
la escenografía y la arquitectura como respuesta física a las m 
nifestaciones del espíritu de una sociedad, para luego continu 
con el anólisis del valor efímero dentro del contexto de los "r 
lugares,", 

Obra TealTal 

¡ 
Escenografla 

~ 
spaclo EscénIco 

~ 
~ 

contexto 

socrunurd 
Arqulteclura 

de/os 
no 

/ugaIes 

¡ 

•. ~¡-

l ,~, 

Objetos e'., 
Arquffecfónicos 
que son escenafios 

El Espíritu 
de Una 
sociedad y 
su representacián. 

La ReIocion de 
uSO entra tJsvorio 
objeto es el/mera 

-Ocio 
-Consuma 
-MovlUdad 
-CuHura 
-Recreación, 
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.o EFIMERO EN LA OBRA. 

rtiendo del supuesto de ver a los "no lugares" como manifiesto 
,bólico del pensamiento humano actual, resultado del espíritu 
! una sociedad de consumo. Se puede entablar una lectura 
~uitectónica que lleva consigo factores y elementos que' al ser 
ificados buscan como propósito aclarar el pensamiento y la 
xesentación de lo que la imagen quiere expresar a través del 
'jeto. Siendo una de las condiciones que lleva a emprender una 
alogía con la puesta en escena de una obra teatral y a su vez 
der manejar la relación de uso efímera dentro de algunas obras 
~uitectónicas. Esta es dado por el uso en el tiempo. como 
ndición de apropiación del ser humano y como respuesta a las 
)nifestaciones físicas del contexto sociocultural en la actuali
Id. 

ro poder hablar de lo efímero en la obra se debe entender 
sde el punto de vista estético. el concepto de arte. orna
,mtación y efímero. 

Arte : Para las culturas clásicas. la edad media y parte del 
lacimiento. tenia que ver con la destreza para construir un obje
destreza para dominar una audiencia o para mandar un ejerci
Se entendía por destreza la base en el conocimiento de unas 

¡las y por tanto no existía ningún tipo de arte sin reglas. 
ro el renacimiento. la belleza empezó a jugar un rol importante ==="'-"--"""'= 
la clasificación de las artes y es donde se comienza a pensar 
el arte como forma de inversión. Es para la época de la ilus

ción donde se establece el término de Bellas Artes y se divide 
acuerdo a la completa productividad humana. las artes en 

lIas y mecánicas. El siglo XIX surge el concepto de artes del di
ío (artes visuales) con la clasificación intema de las bellas artes. 
jando a fuera las artesanías y las ciencias. Para nuestra época 
Jrte se cuestiona de acuerdo al valor científico. a la utilidad. a 
practicabilidad yola expresividad. Por consiguiente podemos 
finir al arte como: Toda Actividad humana consciente capaz de 
Jroducir, construir formas. o expresar una experiencia. si el pro
cto de esta reproducción. construcción. o expresión puede 
leitar, emocionar o producir choque. 58 

)rte contemporánea tiende a un proceso configurante de una 
llidad que se utiliza cuando se consume y se recrea. consu-
3ndola de nuevo. porque se transforma con el tiempo e inclu
cambia en su significado. Es por ello que el arte no es el resul-

Imagen 1 7. Pabellón de México 
Expo-Hannover 2000 Alemania 

58. Idem .. Pag 67 
59.Arte Efímero y Espacio Estético. 
Jose Fernández Arenas Pago 9 
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60.Adorno. Ciertos Piezas que se 

ponen poro acompañar las obras 

principales Diccionario de La Real 

Academia Española. 

61 .Op. Cit. Wlodyslaw Tatarkiewiccz. 

Pag 199 

62.En este sentido se toma la con· 

cepcioo Kantiana del tiempo; para 

Kant el tiempa es intuición y no un 

concepto, es decir que sólo par lo 

aplicación de conceptos a Intu· 

clones o sensaciones pensamos o 

percibimos objetos. 

El tiempo presupane distintas 

secuencias de representación, los 

cuales constituyen uno de los fac· 

tares Indispensables poro concebir 

un orden objetivo, diferente al orden 

en el cual cada sujeto percibe los 

objetos de lo expenencia. 

Materia,espaclo y tiempo. Laura 

SeníteZ! José antonJo Robles. Pag 230 

63. Op. CII. Jase Femández Arenas 

Pag 9. 
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todo final. sino el medio por el cual se produce el resultado fine 
Es decir la interacción entre la obra y su receptor o consumidol 

Ornamento 60 : Uno de los componentes de las artes visuales y 
especial de la arquitectura (Estructura y Ornamento), En la arquitech 
anterior al renacimiento se mantuvo un equilibrio entre la estfl 
tura y el ornamento conservando un grado mayor de importanc 
la estructura, 
Para los tiempos modernos, existieron períodos donde el orr 
mento ha sido aceptado adquiriendo mayor relevancia que 
estructura, A finales del siglo XIX principios del XX fue fuerte la prl 
feración de la decoración, constituyéndose y contraponiénde 
de forma simultanea al estilo funcional del movimiento moder 
que se preocupaba por la funcionalidad, por la estructura del e 
ficio por los muebles y no por su ornamentación, 
Ejemplo de ello lo vemos en arquitectos como Adolf Loas, el Cl 

argumenta: "El desarrollo de una cultura se identifica con la sup 
sión del ornamento de los objetos que tiene alguna utilidad cor 
por ejemplo la arquitectura, el mobiliario y la ropa"61; decía que 
ama mento era para las culturas mós inferiores, lo cual no era ce 
temporóneo con su época, El resultado fue una ciudad llena I 

líneas cada vez mas simples. 
Pero a pesar de conservar las fomnas puras, simples y funciona 
en la actualidad, el ornamento sigue existiendo, dentro de 
arquitectura de los "no lugares." Su diseño en el interior va cal 
biando, de acuerdo al fenómeno de la moda, y del consur 
entre otros. La estructura en algunos objetos funciona como ce 
tenedor que pemnanece y se conserva como tal, pero al inter 
el espacio esta en continuo cambio, ejemplo de ello lo ence 
tramos en los escaparates de las tiendas de los centros com 
ciales. 

lo Efímero il término efímero no es tomado en ésta investigacil 
por la perdurabilidad de los materiales con los que se realiza 
obra, va mós enfatizado al tiempo.62 Lo que dura la relación ( 
de uso entre el usuario y el objeto. 
"Lo efímero esta conformado por aquella serie de fenómenos 
hechos que no estón claramente incluidos en el mundo de 
creafMdad y de la técnica, en donde influye; al desempeñar Uf 

acción sin derecho a ella, la ciencia la técnica, el trabajo y 
creafMdad artística, y que por el resultado fugaz, fungible 
efímero se les designa el nombre de moda, adorno, frívolida 
fesfMdad y entretenimiento. 63 

Por consiguiente desde el punto de vista económico, vemos 
arte como un complejo proceso, donde el valor de los objet, 
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ficializados está en ser consumidos y en ser experiencias 
municativas de valor simbólico, que terminan cuando la obra 
agota. El resultado final es la imagen y precisamente lo que no 
pieza de museo son las experiencias vividas y los resto que 
'ieron para ello. 
=> puede generar que una obra de arte se vuelve efímera con 
tiempo, en el momento que deja de ser usada o valorada 
mo pieza de museo. Algo que se da actualmente con la arqui
:tura que es originaria de aquellos espacios del anonimato 
mo bares, museos interactivos, centros comerciales, aeropuer
, hoteles etc ... y que hacen parte de los "no lugares". 

I arquitectura se ha convertido en una especie de autoexpre
r¡ artística, siendo los proyectos y construcciones reflejos de 
lciaciones y cosmogonías persanales, del mismo modo en 
e, desde el romanticismo, el arte visual ha sido visto como una 
lresión personal del individuo artista 64." 

i obras de arte que son cOleccionables, museables, son el resul
jo de la vida cultural de otras épocas que se conservan como 
jetos culturales y en algunos son consideradas como mer
ncías de valor económico. Pero debemos entender que el can
to sociocultural del que hicieron parte, fue variable, cambiante 
~fímero. De esta forma se puede decir que por principio todo 
e es efímero o deja de ser arte al momento de perder su fu n- r- ., 
In de uso o cuando deja de ser consumido. '-
onces nos encontr?mo~ con manifestaciones ~rtísticas, objetos I ' ... ,,~.~f:}:¡;>;~.;~ 
Iturales o mercanclas dispersas, descontextuallzadas y desfun- C'fX., 

>nalizadas. I 't!i~" ,'" > 

.Arte Efímero W:tt~~~ij¡.liji~ ,:'~ ~"'" 
ando se habla de arte efímero siempre se restringe para 
nominar las representaciones plásticas utilizadas en ciertos 
)mentos celebrativos y festivos. Para estas ocasiones, las obras 
arte, despliegan gran cantidad de manifestaciones del espíritu 
un pueblo, cuya duración es limitada y alguna de ellas son 

struidas o abandonadas cuando el evento termina; en la ma-

Imagen 18, MmtaJe Fotográfico, 
Dls. Eduardo Pérez Gonzales. 

ía de ellas el material con el que se confecciona es pensado __________ _ 
n anterioridad para que tengan un destino fugaz, temporal y 64, Op. Clt, Hans Ibelings Pag 27 

llera, 
arte efímero, resulta de las técnicas que mós que fabricar 
;etos, generan producción, su valor como obra reside precisa
mte en ser consumido, literalmente es una experiencia comu
:ativa que agota la obra. Y el arte de relación es "Per Se" 
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Grátlca 8. Uso efímero en la arquitec

furo de los "no lugares'. 

65.0p. ei!. Jose Femández Arenas 
Pag 10 
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paradigma de lo efímero y en ultimo instancio, efímero él misn 
No existen experiencias inmutables, porque su significado com 
con el tiempo,65 Ejemplo de ello lo encontramos en los per 
manees, las instalaciones itinerantes, los pabellones de exposic 
entre otros· 
Este tipo de arte, al igual que los otros tipos de arte, buscan er 
fondo mecanismos de escenificación, códigos de representac 
figural o sistemas que cada cultura genera para representar 
mundo a través de símbolos, formas o fenómenos plósticos. E 
tipo de manifestaciones se da tanto para piezas que con el tie 
po después de usadas (omamentación de épocas anteriores), ~ 
museables y luego efímeras, como para aquellas piezas que ~ 
efímeras desde su creación. 

consumible 

2, 2, Arte Efímero en La Escenograffa Y La Arquitectura de Los "1 
Lugares', 

Se dice que la escenografía en la obra teatral es efímera porqL 
- Adquiere vida y sentido sólo en el momento en que se une e 
los demós elementos de la producción ante un pública que 
observa; en este caso la relación es de tiempo. La durabilidad 
dada por lo que dura la acción o la repetición estipulada de 
acción. 
- Los materiales que la componen no son de mayor durabilidac 

A diferencia en la Arquitectura: 
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; materiales y su conformación pueden ser de mayor 
obilidad; pero existen objetos arquitectónicos donde la activi
j que se desarrolla tiene una relación de tiempo que va ca m
Indo, a medida que el diseño y la función en su interior se mo
:::::an.La arquitectura en este caso se vive recorriéndola y un 
:orrido implica una secuencia de espacios a través del tiempo. 

liferencia de lo que sucede en el teatro, donde el espectador 
a fijo y los espocios se transforman ante él. La arquitectura per
Inece fija yel habitante es el que se desplaza a través de ella.66 

consiguiente, no se puede entender el espacio de los "no 
ares" como algo objetivo, absoluto y estático. "Los espacios se 
'lsforman según lo que ocurre dentro de ellos 67" 

uquitecto no puede acertar del todo que proceso va a tener la 
ro al momento de ser utilizada, pero puede proponer diferentes 
)dos de interacción entre la obra y el hombre. Y es a través de 
ramientas de diseño que ayuda a la lectura de objetos arqui
:tónicos. 
Jando el arquitecto diseña sin pensar en el hombre, sus 
:::::iones y movimientos, la arquitectura es tan abstracta que no le 
mite relacionarse con ella. Si en cambio, el diseño es consiente 
la relación acción-espacia-tiempo, al hombre se le facilitará 

Joner libremente de su entamo inmediato para realizar múlti
s actividades. "68 

SPACIO y ARQUITECTURA. 

eriormente se ha hablado de la importancia del espacio en las 
Inifestaciones humanas, y de como está generación de espa
s, para los "no lugares," se convierte en escenarios donde se 
Inifiesta la materia tangible, "escenografía,"del contexto socio 
tural de consumo. Por ello es importante entender que el espa
. es el elemento donde interactuan la percepción del individuo 
1 respecto al objeto diseñado. 
)s objetos arquitectónicos afectan el comportamiento humano, 
Iccionando secuencialmente de acuerdo a los cambios con
lOS que el espacio en su interior va enfrentando; el espacio de 
"no lugares' en la actualidad, está fuertemente influenciado 

. el contexto sociocultural que lo conforma, esto conlleva a que __________ _ 
evolución constante de factores económicos, tecnológicos, 
:iales y comunicativos entre otros ocasionen en el diseño de los 
)(Jcios cambios repentinos que afectan el comportamiento 
nano. 
nemas un ejemplo de amplia escala donde los "no lugares" 

SS.Escenarios. Tesis para obtener el 
grado de licenciatura del Arq. Jorge 
Ballina Graf. Pag 89 
67.ldem. Pag 90. 
68. Idem pag 91 
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Imagen 19. Comunidad Agricola en 
Slberia. Deimitaclón del territorio por 
una comunidad en Sibena. 

69.lmaginanos Urbanos. Armando 
Silva. pag 15 

70. Op. CI!. Jase Femández Arenas 
pag 19 
71 . Idem. Pag 19 
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convergen. el espacio de la ciudad: "como el gran espa 
humano conformado. que plasma la materialización 
delimitación del espacio; es el escenario del lenguaje de las e 
caciones y los sueños: es el mundo de una imagen que lentl 
colectivamente se va construyendo y volviendo a construir inl 
sa ntemente. "69 

Vemos que la conformación de espacios urbanos. se transfofl 
en lugar simbólico. porque en ellos la celebración del ritual. 
fiesta. la diversión y el entretenimiento consagran los elemen 
plósticos plurisensoriales como productos efímeros o de escel 
cación de la vida 
Entrando en detalle. encontramos que el espacio no se de 
entender como un concepto abstracto. es el significado e 
adquieren una serie de condicionantes que lo conforman. en fl 
ción a sus características y la forma de vivir en su interior. 
Existen espacios que estón destinados a funcionar como ins 
mentos en torno a una serie de rituales. sagrados ó profanos. 
larga duración o no perdurables: cuya función es la interaccÍl 
que tiene fundamentos en una estructura ideológica de la con 
nidad que lo consume 
De acuerdo a esto. el espacio es tomado como el lugar de fT 

nifestación de cualquier actividad cultural. que va muy liga 
con la forma de actividad específicamente humana en su I 

lización estética: Una actividad que consiste en transformar ma 
riales mediante una actitud creativa y poblar el entorno con s 
nos cuya misión final es comunicar. mediante un repertorio si 
bólico consensual. la descripción que de la realidad hace ca' 
comunidad. 70 

Estas formas de comunicación. se pueden manifestar de acu 
do al mensaje de perdurabilidad que la comunidad quiera as 
narle. empleando materiales de larga duración. como manifie: 
para comunidades futuras o de una perdurabilidad tempol 
donde interviene la utilización de los materiales perecederos. 
Para ello se debe tener en cuenta: " independientemente de 
perdurabilidad. no existe un espacio transformado separado I 

uno vivencia de tiempo. ni ninguna creación que no partici¡ 
aunque sea en forma fugaz. en una representación de la culfL 
con un principio y un fin."71 
Se podría manejar tres acepciones del espacio con respecto a 
apropiación del espacio y a la evolución en el tiempo. estas se 

3.1.EI Espacio Natural Transformado.- Territorio-
Se entiende como territorio el marco físico en donde se llevan 
cabo las actuaciones encaminadas a las supervivencias del inl 
viduo y de las especies. Este marco físico esta determ'inado por I 
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io físico y por el ecosistema del grupo que lo habita. Unifica 
relaciones interindividuales, respecto a la organización 
ial. al dominio territorial y al status. Se articula en un universo 

nceptal. la vida para una comunidad empieza a ser confor-
. da, en el momento que ella establece el punto cero, lugar 
~ogrófico que ellos ocupan en el espacio y desde donde se 
'erencia todo movimiento; delante, atrós, derecha, izquierda, 
'iba y abajo, según la dirección que posea con respecto al 
lftir y al volver. 
ta organización de posesión del territorio, se denomina, 
~eografía mítica", la cual tiene su enclave en las primeras ma
estaciones religiosas, donde el espacio deja de ser neutro a 
'o nivel y aparece la diferenciación entre espacios sagrados y 
:>fanos,?2 
2, El Espacio Como Escenario. 
;offman 73 ,Sociologo norteamericano, su estudio se centra 
I el material que le da la vida cotidiana y sus escenarios. 
tablece una metófora con el teatro, argumentando que 
Ida ser colectivo representa una serie de papeles, donde el 
r humano interactua, como respuesta a las acciones de otros 
jividuos, esta interactuación desarrolla una actuación que se 
~fine como la actividad total del individuo para influir en los 
mós. 
ma como "Unidad Fundamental de la vida pública, las agre
Iciones cotidianas, las unidades que surgen, se forman y se 
uyen continuamente, siguiendo el ritmo y el flujo de otras 
:ciones" Es decir descrubir y analizar la historia natural de las 
:asiones sociales,?4 
'T1ando en cuenta a la vida social como representación 
Jtral, se puede hablar de encuentros sociales como formas 
~romoniales y rituales. Ver al ritual como lo que cumplimos 
Ida día para mostrar deferencia, respeto, tacto, para man
ler la propia imagen social. Por los rituales demostramos que 
~onocemos y pedimos que sea reconocido el adecuado 
¡peto a nosotros mismos yola situación. 75 

vida es un teatro en donde el individuo es participe de una 
ne de representaciones ritualizadas que se llevan a cabo en 
:::enarios exclusivamente utilizados para ese fin y que son 
npliamente trabajados por medio de k:J ornamentación. 
estos espacios es donde la actuación del individuo se mues
como una fachada ante el lugar físico que permanece, de 
manera que el individuo desarrolla su papel y abandona el 

lar al momento de culminar. 
sociedad tiene establecidos unos sistemas de comuni

Ición, los cuales imparten patrones ideológicos que se llevan 

Imagen 20. Falla Valenciana. 
Ejemplo de las fiestas celebradas en 
Valencia España, el espacio de la ciu
dad es utilizado como medio de mani
festación de rifuales, donde el ciu
dadano se coniverte en actor, 
España 1997. 

Fotografía. Dr en Arq. Ivan SOn Martín. 

72. Idem. pag 20 
73. Psicólogo que estudia el compar
tamiento del ser humano en la cotidia
nidad. En su libro La presentación de la 
persona en la vida cotidiana. Amorrortu 
editores. Buenos Aires. 1 959. 
74.Sociología de la vida cotidiana. Mauro 
Wdf. Pag 24. 
75.ldem pag 51 
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durante un tiempo concreto en un marco físico determinado, 
Hablamos de un papel expresivo que implica una definición 
qUienes somos y de lo que hacemos; como seres huma 
constantemente somos parte de una puesta en escena,Dond 
espacio constituye un escenario, yes utilizado por un grupo que 
representa simbólicamente; en su interior la obra de arte espa , 
que lo conforma debe paseer una estética que manifieste el u 
verso simbólico de esa comunidad. 
Es decir,el individuo ante la presencia de otros, genera una act 
dad llena de signos, los cuales siNen para destacar y confirmar 
papel 
"La vida cotidiana como representación: Es la analogía entre , 
escenas normales de interacción vividas por los sujetos y lo q. 
sucede en el escenario [ ... ) La relación social común estó de r
sí organizada como una escena, con intercambio de accior 
teatralmente infladas. contrapuntos y réplicas finales'. 76 

Concluye Goffman, que al analizar cada obra de arte desde e: 
punto de vista, se debe interpretar como un elemento que p 
ticipa en un espectóculo total. diseñado para vivenciar ideoló 
comente las experiencias de un grupo que se esta renovan' 
continuamente. Lo que define y distingue una cultura de otra, s 
los diferentes mecanismos de escenificación que utilizan. 

3.3 El concepto del espacio en la arquitectura desde 
movimiento moderno. 
El estudio del espacio toma una gran importancia en la arquitE 
tura a partir del siglo XX, por ello daremos una breve sinopsis q 
delimita el espacio en función a su contexto; haciendo énfasis I 

los estudios robre el espacio desde el Movimiento Moderno ha1 
nuestros días. 
En los últimos cuarenta años, según Robert Venturi, el hombre 
ha centrado en el espacio como ingrediente esencial que di1 
rencia lo arquitectura de las demós artes. Siendo el espacio tro 
cional visto por el hombre,- Las Plazas- las cuales conciben 
escala del peatón y es uno de los mejores modelos diseñados ¡: 
el arquitecto que le gusta manejar los espacios cerrados. 
Fue con arquitectos como Wright y Le COrbusier, que mostrab< 
en algunas ocasiones en sus proyectos, como las demós artes 
podían mezclar con la arquitectura y generar un espacio que I 
fuera sagrado para él arquitecto. 
Con la arquitectura purista, se rompió con el eclecticismo del si~ 
XIX, y los arquitectos modernos negaron yabandonaron la teo 
que permitía a las otras artes mezclarse con la arquitectura. 
mensaje era básicamente arquitectónico. 
Actualmente, la arquitectura busca una confrontación mós .-
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eta con las demós artes, esto con lleva a que exista dentro 
Jn marco del espacio, diferentes facetas como las artes plós
IS y las ciencias sociales, las cuales brindan al arquitecto la 
xtunidad de ampliarse, de manera libre, en el proceso de 
~ño. 

,l. El Espacio Desde El Movimiento Moderno. 
lales del siglo XIX, con el historicismo Hegeliano: se convertía 
il otorgar una cronología y secuencia a la apanencia de las 
llidades formales, a la forma lineal, plana y masiva. 
) finales del siglo XX, conceptos como pos moderno, mo
no tardío y descostructivista, buscaban identificar un núcleo 
atributos estilísticos y específiCOS para medir la norma

::ión, deformación y transformación en relación con "perío
;" Temporales,77 
lartir de 1900, el espacio se convirtió en el instrumento pn
rio de la reforma arquitectónica: era acabar con el significa
que el estilo traía con su abstracción y universalismo, el espo
se adapta y se acomoda a sus ciudadanos contemporó

)s, siendo la premisa del diseño durante el movimiento mo
no. El espacio es intangible escapa de la representación, sus 
llidades se pueden caracterizar mediante un estudio que no 
) siendo representado. 
spacio, según Proust: Elude la precisión verbal, los efectos de 
espacio único pueden cambiar su naturaleza de acuerdo 
1 los estados subjetivos e individuales de la mente, influencia
; por papeles sociales, sexuales y de genero, 'creando una 
1gen de comodidad por medio de asociaciones con térmi
como lugar y hogar. 78 

) de los puntos de origen de este cambio social tiene que ver 
1 lo gran revolución que se origino antes de lo pnmera gue
mundial, pero que toma fuerza después de 1918, .. La gran 
J/ución se lleva a cabo con la actitud mental de dos con
ios, trabajo - dirección r ... j dirigiendo su preocupación 
~ia el incremento del tamaño de la plusvalía" - Taylor- 79. 

~ fenómeno es totalmente dictatorial, porque el espacio es 
J como sistema de producción, sirviendo como sustento 
o reafirmar el concepto del Movimiento Moderno con 
)ecto al espacio:" El programa riguroso de la fabnca moder-

los tiempos de guerra se proporcionaron modelos que 
jían ser aplicables a la pnmera necesidad de la reconstruc
n, (La Habitación). Para Le cortJusier, el racionalismo había 
lducido a un método de producción que revoluciono en su 
mento la arquitectura misma, por consiguiente cuando la 

77. A Fin de Siglo. Cien Años de 
Arquitectura. Moca. pag 102. 
781dem.103 
79.Fredertck WinslCM' Taylor (1856-1915). 
Economista que realiza el método de 
organización racional del trabajo. Este 
Método marca el inicio de un sistema, 
que se genero cuando el ser humano 
actúa corno jefe de un grupo, y rompe 
con los hábitos de militarización sis
temática de sus trabajadores; por medio 
del entretenimiento s1stemátlco de las 
suposiciones y recortes salartales. para 
generar un día de trabajo cabal. 
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Imagen 21.Tienda de Olseño.PlIma. 
Paseo de la Gracia España 

Fotografía. Or en Arq. Ivan Son Martín. 

80.ldem. Pag 11 7 

54 

lo Efímero y Escenogrófico de los 
"no lugares·. 

manera de construir se mdifica automáticamente, la estética ( 
la construcción misma da un vuelco, 
Por otro lado las ideas originarias de llevar a estudio el espacio, 
el siglo XX, también tienen su basamento en el tiempo, cu 
relación o resultado es dado por la teoría de Einstein "Espac 
Tiempo". 
Después de la primera guerra mundial, el espacio era visto cor 
representación de un término o como un envoltorio del tiempo, 
tiempo era concebido como lo inevitable, la frecuente irrupci 
de la continuidad espacial; siendo la metrópoli modema la rr 
nifestación clara de la influencia del tiempo en la ciudad, 
metrópoli es él resultado de la asociación entre espacio - tiem~ 
el tiempo en la metrópoli marca ritmos cotidianos de transportE 
necesidades productivas y comerciales de capital; esta relaci 
físico- social (tiempo-dinero) se alimenta bósicamente en el es¡: 
cio de la metrópoli, el dinero es el motor de vida metropolitan( 
es el agente indispensable de la vida social. 

3.3.2, Espacio Y Sujeto En La Epoca De Posguerra. 
Después de la segunda guerra mundial, historiadores como ZE 
Martienssen y De Fusco; dieron la idea propedéutica y distintiva ( 
espacio moderno; confiriéndole al método de Taylor tonos inst 
mentales para responder a las nuevas Sicologías del sujeto en 
ómbito político, sicológico y sociológico, 
Para los políticos como Theodor Herzl, sociólogos como Ge< 
Simmel y filósofos como Maurice Halbwachs entre otros, el es¡: 
cio que se teorizaba en la geografía y la sociología fue el inst 
mento para entender a la arquitectura y el urbanismo; los sicó 
gos y filósofos, Piaget. Sartre, Monkowski y Heidegger, evocados ~ 
Bachelard, comenzaron a trabajar el espacio y sus mú~iples re 
ciones en el ómbito de la poética, enfatizando a la arquitectl 
como una de las artes que esta determinada principalmente ~ 
el papel del hombre en la sociedad, 
Funcionalistas, como Edward, T. Hallyy Robert Sommer; sirvieron I 

consuelo, auxiliados por los manuales de organización espac 
de Lynch y Alexander, mientras los marxistas -Henry Lefebvre 
posestructuralistas -Foucault- revitalizaron la idea del espacio 
relacionar1o con el poder y los sistemas de orden institucionalizac 
con el fin de estudiar el órigen del poder en el dicurso de la arq 
tectura, 80 

3,3,3, Espacio Posmoderno, 
Con el "relativismo" se desestabilizo los conceptos espacia 
modernistas; el relativismo otorgaba al espacio todas las care 
terísticas de una subjetividad proyectiva o le negaba todo pap 



lo Efímero y Escenogrófico de los 
"no lugares'. 

cional o instrumental. Grupo de arquitectos como Coop 
lmelblau. maneja de forma abierta en sus obras. las fuerzas 
::¡uicas de la proyección y la intervención que se enfrenta en el 
)(Jcio euclidiano en colapso. "Nuestra arquitectura carece de 
In físico. no así de plan Psíquico"81 . 
a Freud. era posible concebir un mismo espacio que alber
rse dos contenidos distintos al mismo tiempo; solo en nuestra 
~nte se podían ubicar dos lugares en el mismo espacio. Es así 
mo el grupo de arquitectos Coop Himmelbau. toma la arqui
:tura con doble significado acercóndose al imaginario 
Jdiano. y habla de la "Postimógen" del expresionismo. Ejemplo 
ello esta en su obra El Bar Angel ubicado en la ciudad de 

na.82 

la ciudad el espacio posmodemo se ve reflejado por la inte
Ición de la calle con el espacio privado. al extenderse la calle 
blica en los conjuntos residenciales, donde no entran sino los 
)radores pero la calle privada continua simulando ser pública. 
:uando nos encontramos sentados en un café ubicado sobre 
calle. encontramos en un mismo espacio la posibilidad de 
ar adentro y afuera en un mismo lapso.82 
mo individuos. estamos dentro de una escena ya habitada por 
~stros dobles y construida como nuestra Psique. siendo este 
izós el material con el que se fabriquen las "utopías". no es el 
,ño feliz de satisfacción sino el deseo bloqueado. 

,.4. Movimiento Espacial. 
lómeno muy característicos de este decenio en la obra arqui
:tónica y el cual esta ampliamente enfatizado con la obra de 
,ery y algunos de sus contemporóneos; él poder representar las 
lsformaciones sucesivas dentro de la idea del movimiento vis u
f corporal en el espacio. para que con ello el movimiento de 
: obras adopte diversas fomnas. Encontramos movimiento en 
ras de construcción aparentemente incompletas comparada 
n los movimientos dadaistas. constructivistas y expresionistas de 
:ios del siglo XX. El manejo de la perspectiva no es tan solo una 
lple técnica de representación para describir una fomna 
~viamente diseñada sino un implemento generador o produc
de espacios; donde el observador queda atrapado entre las 
stencias de un orden preconcebido y la realidad evidente de 
J sola distorsión percibida. 
novimiento se engendra fenomenológicamente bajo la incer
Jmbre del ojo. como la torsión que se aplica a construcciones 
n previa estabilidad espacial. Ghery. estudia el lugar del sujeto 
ntro del movimiento del espacio arquitectónico; en un intento 
r determinar los límites apropiados para el sujeto con respecto 

Imagen 22.Guggenhem 
Museum.Bilbaa 1997 
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a la arquitectura. donde actúa de acuerdo a la ilusión I 

proyección de los desplazamientos psicológicos y visuales de 
mente. algo que va en contra del pensamiento que hacía po 
del movimiento moderno, 

La arquitectura en este sentido se convierte en escenario que sir 
como estimulo de autorrepresentación y que a la vez pone 
prueba. condensa y disemina; para ello la arquitectura debe ter 
cierta autonomía de sí misma y engendrar su propia vida anól~ 
mas no limitadora del sujeto, 
Una vez que la arquitectura es habitada. sus distorsiones operan 
conjunción con las del sujeto en una forma de conversación ya 
orientada a reinstalar al sujeto en el centro. sino a la exploraci 
de todas las dimensiones de la diseminación espacial del sujeto 
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el inicio de esta investigación se buscó por medio de los 
ecedentes comprender la existencia de factores socio-cultu-

3S generadores de objetos arquitectónicos que funcionaban 
mo escenarios. Donde el ser humano podía manifestar y repre
ltar sus respuestas emocionales con respecto al contexto natu
y social. 
la segunda parte de esta investigación. se busca analizar 

¡unos géneros en la actualidad en donde consideramos se da 
:J lectura de los "no lugares". Para esto fue importante tomar en 
enta nuevos factores que influyen en el contexto sociocultural 
la sociedad actual. Estos factores generadores de las condi

>nes necesarias para la lectura de los "no lugares," serán apli
dos con el fin de entender el concepto de "no lugar" en 
¡unos géneros arquitectónicos como: El museo, el aeropuerto y 
::entro comercial. 
1pezaremos por entender cómo a través de la industrialización, 
empieza hablar de una arquitectura para las masas, cuya 

Jción con la tecnología y con los diferentes cambios mundiales 
convierten en un medio de comunicación masiva, donde las 
terminantes de tiempo y espacio actual la sintetizan. 
:J de las principales características de la arquitectura actual es 
producción del espacio a gran escala. Esta producción a gran 
:ala ha generado un consumo del espacio; el cual va ligado al 
)Ceso de acumulación del capital y relacionado a su vez al 
mento de los enlaces globales en la construcción por medio de 
reconstrucción, renovación y rediseño de los bienes raíces 
tuales. Un ejemplo de ello lo vemos en la producción arquitec-
1ica de los restaurantes de comida rápida tipo Me. Donolds"". 
, manera semejante a la producción del espacio a grande 
:010, encontramos el manejo de información a través de la 
,Iicaciór) de avances tecnológicos a sucesos que anteriormente 
se tenían contemplados. La tecnología satélite ha logrado una 
m exploración de cobertura global que busca llevar a la activi
d imaginaria a visiones fuera del espacio y de la exploración 
metaria. 
a producción del espacio a gran escala, como proceso de 
umulación del capital. se produce a partir del siglo XVII con la 
lpa mercantil. Pero es a partir del siglo XIX con la revolución 
lustrial, donde se comienza a fomentar la acumulación de 
pita 1. A finales del siglo XIX y principios del XX, los países 
ropeos, básicamente Inglaterra, desarrollan espacios alterna
)s para las masas deprimidas y enclaustradas en las zonas 
bitacionales de la ciudad industrial. Estos espacios altemativos 
eñados para la diversión como medio de consumo, buscan 
ar disponibles para cualquier clase social. como es el caso de 
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los zoológicos públicos y de los parques de entretenimiento. 
Pero es a través de proyectos producidos por la expansión del 
pitalismo y la industrialización que se empieza a hacer énfasis 
la apropiación de espacios verdes para el turismo, cuyo fin 
atraer al público para que consuma específicamente este tipo I 

proyectos que potencian la arquitectura de los "no LugarE 
Inicialmente el enfoque es a la sociedad de clase alta. A partir I 

los años 50 en los Estados Unidos, la concepción de estos espac 
cambia por las inversiones de bancos, agencias de gobiemo e 
Se desarrollan proyectos a las afueras de la ciudad para despla; 
con ello la mayolÍa de las actividades rutina nas de la poblaci 
como comercial, turista y recreativa. 
Por consiguiente, el consumo logra ser el estereotipo de la act 
dad tunstica y comercial. El manejo de las imógenes a través I 

films, posters etc. Se convierte en un medio efectivo para incitar 
público a acceder a los lugares. Los lugares comercial 

I empiezan a ser reconocidos por las etiquetas de famosas emp 

Imagen 23. Centro Comercial. Plaza 
Universidad. Este centro comercial 
esta ubicado en una de los zonas 

conurbadas de la Ciudad de México 
www.arquired.com.rnx 

84. Término utilizado para la investi
gación realizada en una calle de 
Londres. cuyo objetivo era trabajar los 
espacios de consumo. 
Sacado del artículo The Window And 
The f'Ovement. Archffecture consump
tion and the spaces In-between 
Realizado por Joe Kerr . 
Revista ArchitecturDeslgn. Vol 68 
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sas multinacionales, y con ello el público es atraído para adqL 
un status que es brindado por los espacios de consumo ubicad 
a las afueras de las ciudad. 
Este tipo de arquitectura tiene como fin dar un ambiente com 
cial que seduzca al consumidor y entable un diólogo directo o 
la diversidad de ambientes que se pueden generar en este tipo I 

espacios. Con ello el centro de la ciudad es totalmente negadc 
se convierte en el lugar administrativo y político de la población 
La reolidad económica del consumidor es manejada con 
expansión de los mass medio, la mercadotecnia y los lugaJ 
comerciales, donde los bienes y servicios pueden ser comprad< 
A su vez las ciudades, económicamente beneficiadas implantl 
sistemas para rehacer sus edificaciones, infraestructura y espaci< 
de manera que sirvan a los intereses desenfrenados de los SE 

tores comerciales y tUlÍsticos. 
Con ello surge el concepto de (FAT) Fashion Architecfure Taste ' 
cuyo fin es la reconfiguración del capital en la ciudad: A través < 
la inversión en objetos arquitectónicos que tengan una vm 
expansión en los negocios pero sin que ello implique la realizacil 
de una construcción permanente en función, forma y utilidad. 
entonces cuando hablamos de un valor efímero, no es relevar 
la durabilidad del matenal, por que en su intenor va a estar I 

constante cambio, si no la apropiación del espacio por el usuar 
En la arquitectura de los "no lugares" el consumo no necesari 
mente va integrado a lo tradicional. sino que va siendo estable 
da por su expansión, permanencia y tiempo. Toma su ma~ 
impulso con la incesante mercadotecnia de campos cuturales 
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'81 de exploración y cambio, 

I .Determinantes socioculturales en la producción de la 
~uitectura de los 'no lugares" en la actualidad, 

jemos decir que el mito en la sociedad occidental actual estó 
Isicamente enfocado al avance de la tecnología, en el ómbito 
lCtrónico y su influencia en la circulación de imógenes, Con el 
'scubrimiento del chip o microprocesador, se hace posible la 
tomatización de las instalaciones industriales, domésticas y 10-
mies en conjunto y determina la "sociedad de la información 
le la revolución microelectrónica,"85 Las cuales van cambiando 
:lentinamente en su condición cultural y de igual manera en el 
Jndo en que la habitan, 
a influencia es clara en las manifestaciones de la sociedad a 
vés del objeto arquitectónico, donde la tecnología se consi
fa actualmente como ilimitada, Desde la década de los 
henta hablamos de la cultura de los mass-media y de los 
mes de consumo en donde la valorización arquitectónica tiene 
e ser vista en el ómbito mundial con el peso de la opinión públi
a escala nacional e internacional. 

,iglo XX es el siglo de los enormes saltos tecnológicos que han 
erado radical y fundamentalmente las condiciones de vida, Las 
evas tecnologías y materiales de la construcción han tenido un 
,rte impacto sobre la expresión de las formas, Así podremos 
contrar una gran gama de construcciones inspiradas en la tec
logía que viene de los años treinta hasta nuestros días, El 
orme alcance de la tecnología y su repercusión en la arquitec
:J a través de la ingeniería se convierte en un foco de atención 
deroso, 
! igual manera los mass media atacan frontalmente la existen
l de una realidad social. La hegemonía de los medios de 
municación que data de mitad del siglo XX, potencia todos los 
;,dios existentes, 
arece una generación a escala mundial que sólo en la imagen 
so toda su cultura, las habitaciones domésticas se ven 
vueltas en un mundo de comunicación visual y se convierten 
las aulas para el aprendizaje, Las noticias son simultóneas en 

jos partes; la vida cotidiana entra en una fase que altera todas 
costumbres anteriores y la evidencia de pertenecer a un nuevo 
ado de cosas que no se ponen en duda, Así los medios de 
municación masiva son la explosión de las diferencias que con
man la concepción del mundo, La sociedad de la comuni
ción genera su potencia a través del gran aparato tecnológico, 
arquitectura de los "no lugares" unifica una serie de códigos 

85, HistOlia de lo arquitectura moder
na , Leonardo Benevdo, Pog 1024. 
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Gráfica 9, Determinantes en la pro
ducción de la obra arquitectónica 
actual. 
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y lleva a la explosión de realidades, a la profusión de imógene 
a la pluralidad, 

El siguiente cuadro muestra cuales son las posibles determinan 
que influyen en la producción de la obra arquitectónica actuc 
que hacen parte del instrumento de lectura para la arquitectura 
los "no lugares," 

oterminomot&n 
ti producción de 
ti obra arquifectónk;a 
duo!. .¡-_...., .. I~ Tecnolcgfa 

rf}~¡ Abuncl<:mc:lg de. 
~ Infotmuclón 

~"\ Fenómeno de 
W Glob<ill¡aefón 

""'""'*- Medios masivos do 
Transporte. 

1.1 .lla arquitectura de "los no lugares". Comunicación De Masr 
( Mass- Media). 
Antes de discutir repecto a la arquitectura actual como medio 
comunicación de masas. Es necesario tener preciso el término' 
comunicación de masas. El término aplicado por la sociología 
los llamados medios de comunicación masiva como el cir 
radio, televisión, prensa publicidad etc. Se entiende como me( 
de comunicación aquellos canales a través de los cuales se 
comunica a la sociedad con la rapidez en la que los prop 
hechos ocurren, 
Los medios masivos de comunicación se pueden definir cor 
invenciones tecnológicas que amplifican el mensaje y gener 
mente parte de una persona o grupo. En lugar de llegar a un in 
viduo o a un grupo directamente, como sucedía antes, ahora lIer 

----------- a millares o millones de personas, nn6s rópida y ruidosamente.8~ 

86. La arquitectura como 
Medlum. 
Renato de Fusco pag 69. 
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Es importante tomar a los "no lugares" como un medio de corr 
Mass- nicación para las masas. Estos cumplen como fin comunicar di! 

rentes patrones que envuelven la sociedad de consurr 
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uales que proponen, comunican o transmiten, con el fin de 
suadir algunos sectores de la sociedad a que cumpla con sus 
nandas yola vez les establece un status. 

Arquitectura de "los no lugares" 
como representación simbólica 

Contexto 
SociocuHural 
Globalízador 

Medios Arquitectura 
masivos Comunicación 
de comunicación de masas 

1 los medios masivos de comunicación surge la cultura de las 
sos. Esta tiene su auge y relación directa con los "no lugares" 
artir de la segunda guerra mundial. donde encuentra una lec
I claramente manifestada en algunos objetos arquitectónicos. 
este tipo de arquitectura expresa lo que la cultura de las masas 
3re manifestar. 
~rmino cultura de las masas es asignado a la cultura prodUCida 
ún las normas de fabrtcación industrtal en masa, generalizado 
medio de técnicas de divulgación de masas87. 

I cultura de las masas tiene como Objetivos principales la 
queda de la comodidad, el bienestar y una forma de ocupar 
empo libre. Así la función recreativa es el complemento de la 
nunicación de~ masas y es el vehículo de difusión de ciertas for
s culturales. Esto va relacionado con aquellos espacios diseña-
para el consumo y que se han incrementado hasta el punto 

:;rear ciudades para la distracción cuyo fin es brindar al usuarto 
losibilidad de estar dentro de un habitat perfecto que brinda la 
cidad." Por ejemplo ciudades como Las Vegas, Ce/ebration, 
lcún entre otras. 

ltro de los estudios semiológicos realizados por Umberto Eco se 
)rda el tema de la arquitectura como comunicación de masas 
J ello argumenta su teoría con la asignación de características 
es que posee la comunicación de masas con la teoría de la 

Grófica 10 Arquitectura de las "no 
lugares· como representación simbóli
ca 

Jitectura. Como sustento del tema que se esta tratando 87. Idem pag 74 

laremos algunas de ellas88; 

Razonamiento Arquitectónico Es Persuasivo. Toma premisas 
65 
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Imagen 24. KFe. Avenida 
Universidad. 

Ciudad de MéxiCO 

88. Las siguientes caracterísflcas ron 
tomadas del libro La estructua 
asusente . umbero Eco. pag 315. 
89. supra vid. capítulo dos. primera 
parle 
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admitidas que son reunidas para formar argumentos conOCid< 
aceptados, induciendo de esto un tipo determinado de cons 
timiento, que puede ser visto como "la teoría mimética dE 
arquitectura en la actualidad".89Umberto Eco toma como ejE 
plo al hombre que determina su modo de vida de acuerde 
espacio que se le propone para ser consumido. Generalme 
estas formas espaciales se asemejan a otras ya conocidas y 
las que determinan para el ser humano la comodidad y el con 
2. Este Razonamiento Arquitectónico Se Disfruta Con Desatenc, 
Vinculado con la estandarización de los productos y los proc 
industriales que afectan al proceso del diseño y dan como rE 
todo algunas obras arquitectónicas que son disfrutadas y utilizo 
por el usuario de forma similar a un medio de comunicaciór 
ususario recibe mucha información y depende de él su capl 
dad de asimilación. 
3. El Mensaje Arquitectónico Estó repleto de Significados. ~ 
Para Algunos Casos Son Aberrantes. Estó característica es r 
importante ya que prevalece en los ejemplos arquitectónicos ( 
son diseñados para la comunicación de masas. El espacio al ( 
se le pueden asignar diferentes significados. Donde el espocie 
cambiando de acuerdo a las modificaciones que se van r 
lizando al interior sin que perturbe su forma. Esto determina el 
rócter efímero entre la relación usuario-objeto. Aún cuandc 
forma se conseNa, la función va cambiando constantemente. 
afectar directamente el espacio habitado. Con ello el mem 
arquitectónico asigna una forma de vivir yola vez da libertad p 
utilizar el objeto de forma deliberada. 
4. La Arquitectura estó sujeta a Otvidos. Esto a raíz de las su 
siones de significados rópidos que van siendo respuesta al e 
sumo del espacio. Al igual que la moda y las vanguarc 
actuales, algunas veces es considerada despectivamente co 
desechable y efímera. 
5. La Arquitectura Se Mueve En Una Sociedad De Mercado 
tecnológico y económico asignan demandas que el arquitE 
dispone para la realización de sus proyectos. Como resultado 
fenómeno de la globalización, este tipo de arquitectura se de~ 
vuelve gracias a los modelos asignados por las organizacio 
económicas, quienes en la mayoría de los casos se dirigel 
extensos grupos culturales que demandan mercados, con e 
de mostrar sus productos y poder darie importancia de trasfol 
social. 
El resultado es un objeto que inicialmente satisface, pero no in( 
menta su valor con el tiempo. El cual llega a muchas persone 
la vez y no tienen límite en sus efectos, lo cual determina nUE 
hóbitos en el ser humano que hacen que estos efectos sean c 
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iosos. 

; medíos de lo culturo de masas, viven solamente el presente90. 

)n ello la arquitectura se valora por su adhesión al presente, 
Vos límites están caracterizados por el comportamiento del con
no. Este contacto de la arquitectura de los "no lugares" con el 
nsumo genera obras arqurrectónicas donde no hay una lectura 
Ira de identidad cultural, aplicables a cualquier región, lugar o 
ís. Convirtiéndose así en algunos casos en manifestaciones aje
s al contexto sociocultural donde se desenvuelven. Dentro de 
e tipo de arquitectura podemos destacar algunos objetos arqui
:tónicos como: 
abellones de exposiciones intemacionales. Son resultado de la 
:nología aplicada a los montajes, al uso de la prefabricación y 
¡U existencia temporal. Son un gran medio de información que 
me la producción de mercancías y cuya función facilita el libre 
3rcambio y poder convertirse en una operación de propagan-
de cada nación o firma. 

IS centros comerciales o grandes almacenes. Estos tipos de edi
Jción estón vinculados directamente para ser vistos como mer
ncía y desarrollar una organización comercial que es selectiva, 
)ida y exhaustiva al momento de ser consumida. 
I museografía moderna. Después de la segunda guerra 
Jndial, el museo es tomado como un esquema didáctico que 
~a a todo tipo de cultura de manera eficaz, renovóndose 
nstantemente en sus estructuras. 
)s aeropuertos, considerados en la actualidad como 
~aestructuras polifacéticas, ademós de ser vínculos de trans
rte y comunicación, albergan todo tipo de funciones ajenas al 
nsparte aéreo. 
os son algunos de los ejemplos resultantes de los mass medía 
e mós adelante serón analizados con mayor precisión. Aunque 
se van a considerar no hay que olvidar a los cines, bares y todas 
instalaciones dedicadas al tiempo libre como los complejos 

teleros y centro recreativos uribanos. 

manera general se puede entender a la cultura de las masas 
mo el resultado del consumo, dentro de un esquema económi
global que conforma a la sociedad actual en su totalidad. 

Imagen 25. Pabellón de Italia. 
Expo- sevilla 92. 

Fotografía. Dr en Arq. Ivan San Martín. 

90. op el!. Renato de Fusco 
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Arquífectura 00[05 "no lugaresu 

como medio de comunicación de masas 

Razonamiento Arquitectónico 
es PersuosiVo 

Razonamiento Arquitectónico 
se disfruto con desatencIón 

El mensoje arquitectónICo eStá 
neno de significados 

la arquitectura 
. esló su)etaooMdos 

lo arquitectura se mueve en 
una sociedad de mercado 

Determina el modo de 
vida de! Ser Humano. 

El usvarlo lo utiliza y la disfruta 
como si fuero un medio de 
comun!codón. 

Al espacio se le pueden asigna! 
diferentes slgnlflcadQS 

Relacionado con el 
consUmo del espacio 

Resultado de un fenómeno 
de globollzaclón 

1.1.2 Sobremodernidad. La Aceleración de la Historia. 

Gróflca 1 1 . arquitectura de las 'no 
lugares' como medio de comuni
cación, 

"La historia nos pisa los talones. nos sigue como nuestra somb. 
como la muerte. La historia. es decir, una seríe de acontecímíE 
tos reconocidos por muchos. acontecimientos que sabemos q 
tendrón importancias para los historiüdores del mañana [ ... ]"91 
La aceleración de la historia corresponde a la abundancia ' 
acontecimientos que se dan por el avance de la tecnología en 
siglo XX y que contribuyen a la abundancia de información, a 
abundancia de tiempo yola abundancia de espacio. Todos es! 
características de la sociedad actual hacen parte de la conf. 
moción del término ·Sobremodernidad"92. y de la cultura ( 
exceso de tiempo, espacio y ego 

91.Los no lugares. Marc Augé Pag 33 
92. El término sobremodernldad. es 
dado por Marc Augé. en su libro Los 
no lugares. para deterrnianr la super
abundancia de acontecimientos del 
mundo contemporónec. pag 36. 
93.0p. cit Umberto Eco. pag 305 
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Para Umberto Eco, el consumo de las formas estó dado por el p 
greso tecnológico, la movilidad social, la difusión de sistemas' 
comunicación que contribuyen al cambio frecuente y profun' 
de los códigos que de alguna manera caracteriza a la socied< 
actual ya que entran a formar parte de un período histórico en 
que las formas se recuperan con mayor rapidez y se conservan 
Pero esta manera de conservación es latente, ya que consta ni 
mente se encuentran formas de exploración que van afectan< 
el entorno histórico y social en una comunidad. Con ello 
arquitectura de los "no lugares" hace parte de un código , 
constante cambio y se va convirtiendo en las manifestaciones QI 

estimulan los procesos globales de los fenómenos sociales, jur 
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1 ello el tiempo y el espacio esta en continuo cambio. 
~xceso de tiempo. genera la exigencia de comprender todo el 
sente, dando como resultado la dificultad de otorgar un senti
al pasado reciente. Esto se da a róiz de la cantidad de infor
Ición que llega en la actualidad de todas partes del mundo y 
da directamente a los paises en vía de desarrollo. Por la inci
nte capacidad de elaboración y asimilación que se tiene para 
jer igualarse al modo de vida del primer mundo. 
,xceso de espacio urbano, tiende a manifestarse a través de 
versos simbólicos que se expresan por el cambio de escala, en 
nultiplicación de referencias imaginadas e imaginarias y en la 
>9ctacular aceleración de los medios de transporte. Esto con
:e a modificaciones físicas considerables como las concentra
nes urbanas, traslados de poblaciones y multiplicaciones de los 
>ocios del anonimato, los "no lugares" 
s no lugares, son las instalaciones necesarias para circulación 
~/erada de bienes y personas como los medios de transporte 
mo o los grandes centros comerciales, o también los campos 
tránsito prolongado, donde se estacionan los refugiados del 
neta. 94" 

n esto, el contexto socio-cultural de la sociedad occidental 
ual estó marcado por la certeza del individuo como mundo, 
lde este cree interpretar para y por sí mismo las informaciones 
, se le entregan. Esto genera una referencia individual por parte 
ser humano en el momento de prestar atención a los hechos 
los cuales hace parte. Por consiguiente, el crecimiento 

)nómico, los avances tecnológicos, la revolución del transporte, 
nasificación inmediata de las culturas han generado de la 
lstrucción de edificios: "Espectóculos." La escena es la ace
ICión, la cual estó manifestada en la arquitectura de los "no 
:Hes" . 

. 3 Fenómeno de la Globalización 
91 capítUlO de los antecedentes de esta investigación se habla 
la arquitectura como una de las múltiples representaciones de 
ociedad, tocando mós a fondo el nacimiento de la cultura y 
o lo que alrededor de ella converge para que se den dichas 
nifestaciones. En la actualidad sergún Górcia Canclini: El con
)to de cultura se concibe como un proceso de ensamblado 
!tinaciona/; una articulación flexible de partes, un montaje de 
lOS que cualquier ciudadano de cualquier país, región o 
'J/ogía puede leer o usar. 95 

importante tener en cuenta el fenómeno de la 
'JOlización, como determinante dentro del contexto de la 
uitectura de los "no lugares." Se podró analizar mós 

Imagen 26. Exposición de Coches 
Barcelona - Espoña 
En este pabellón el transeunte 
puede experimentar a través de la 
simUlación, diferentes sensaciones 
que sen bondadas por el manejo 
de información, tiempo y espacio 
que la compañia automotora 
quiere expresor en su producto. 
Fotografía. Dr en Arq. Ivan 
SanMartín. 

94.0p.cit. Marc Augé 
95. Consumnindores y ciudadanos. 
Neslór Gárcia Cancllnl. 
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Imagen27. Mc. Donalds. Avenida 
Universidad. 

Ciudad de México 

96. La ciudad glObolizada. Neslór 
Gorda Cancllni. Pag 52 
97. Op. cn Consumidores y 
Ciudadanos. 
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ampliamente como los escenarios arquitectónicos de Los 
lugares" se encuentran en constante cambio a raíz de las derr 
das generadas por el usuario que participa de este fenómE 
También contribuye a este anólisis el papel de los inversioni: 
multinacionales que expanden y conforman este fenómeno di 
glo-balización y es por medio de este tipo de arquitectura ( 
manifiestan las oportunidades de ventas, El resultado es una I 
tura en la arquitectura, del término Uno lugar," constituida por f 
tores que intervienen en la globalización, los cuales estón sier 
aplicables a cualquier contexto sociocultural. Esta lectura an 
tectónica se covierte en manifiesto en su mayoría de la saciec 
de consumo masivo, que hace parte del fenómeno de la glo 
lización, 
Se podría decir que la época de la internacionalización, e: 
primer momento donde se logra expandir el fénomeno dE 
globalización en las culturas nacionales, Los bienes que se c 
sumían se generaban en la propia sociedad que los demanda 
y se tenia acceso a bienes internacionales que estaban contr< 
dos por la protección de la legislación aduanera, 
Con la apertura de las fronteras económicas dentro de ce 
sociedad, lo que se prOduce en todo el mundo estó al alcar 
de todos, En el caso de América latina nos encontramos con 
intercambio entre el mercado global y el carócter de identie 
local, para algunos casos este mercado global se expande y 
multiplica, Pero es necesario que sea homogéneo para tener 
vínculo mós directo con el usuario, ventaja que el mercado lo 
ya tiene, la diferencia radica en que el mercado local no 
expande y pocas veces se multiplica, Con ello Garcia Cane 
afirma "Existe razones socioeconómicas por lo cual lo global 
puede prescindir de lo local,"96 
Por lo tanto, nos enfrentamos a ciertas manifestaciones culture 
que estón ampliamente sometidas a lo que ofrece el mercad 
la moda en la actualidad occidental. Su consumo es renovc 
constantemente, La época de las vanguardias históricas se 
volviendo obsoleta y con ello la cultura de lo efímero se conviE 
en el elemento emancipador de la sociedad actual. 
Retomando a Gorcía CanclinL vemos que la globalizac 
supone una interacción funcional de actividades económica 
culturales dispersas, bienes y servicios generados por un slster 
con muchos centros, en el que importa mós la velocidad p< 
recorrer el mundo que las posiciones geogróficas 97, 

La incorporación cultural de lo global dentro del ómbito 101 
genera patrones cuyos vínculos dan como resultado proceso rT 

ticulturales de interpretación y manifestación dentro de 
sociedad actual. 



Arquitectura de los "no lugares· 

~ Globalización de la Arquitectura. 
tes de hablar del proceso en sí. es necesario determinar cuóles 
1 los antecedentes que intervienen dentro de él. Para así poder 
tender a la arquitectura actual como manifestación de este 
)Ceso. 

\fltecedentes: 
) globalización de la arquitectura tiene su expansión global a 
rtir del estilo internacional y su difusión al resto del mundo. En los 
os 50 y 60, seguido por el movimiento posmoderno, se logra un 
:tor de recolección de capital económico, con ello la modali
d constructiva de la arquitectura en la modernidad se emplaza 
m de sus fronteras nacionales. 
stados Unidos se convierte en el centro de recepción, elabo
:ión y transformación de la arquitectura internacional. Dentro de 

múltiples géneros de proyectos que empieza a difundir a 
:010 mundial. encontramos a las cadenas hoteleras, los edifi
IS de oficinas y las cadenas multinacionales. 
auge de las telecomunicaciones y de las conexiones intercon
~ntales en la década de los setenta dan la facilidad para que 
expanda la globalización de la sociedad. 
'urante la década de los ochenta surge la arquitectura "Light 
nsfruction." Esta arquitectura estó fundamentada en la ligereza 
a transparencia, efectos característicos de la apariencia 
nera, donde se marca una clara empatía por las construc
nes formales. Edificios acristalados, transparentes y traslúcidos 
ntrarrestados a una apariencia monolítica de imponentes 
ructuras sólidas, marcan la nueva sensibilidad arquitectónica. 
"Minimalismo Estetico" en la arquitectura: " Menos es Mós." El 

)1 adquirió una. gran relevancia a principio de los noventa. Se 
da menta en una sensibilidad hacia lo neutral, y lo indefinido, 
nde no se limitan las sustancias arquitectónicas. Con ello el 
leto arquitectónico tiene referencia a nada fuera de su propia 
¡uitectura. 98 Descontextualizada, elocuente por su formalismo. 
control al vacío. El espacio indefinido se convierte en un con

,edor seguro y flexible. Los llamados espacios multiusos. 

I fenómeno de globalización en los "no lugares". 
n el avance tecnológico en las telecomunicaciones y en los 
KJios de comunicación, se van generando un cúmulo de fenó
~nos que se expanden de manera global por el mundo. 
) de ellos es el fenómeno de la globalización. Todavía no existe 
) teoría clara acerca de los origenes de este proceso. Se 
lciben diferentes posturas respecto a su existencia. Poro 

Imagen 28.Exposlción de Coches. 
Barcelona España. 

Fotografía. Dr en Arq. lvan SOnMartín. 

98. Supermodernismo 
Arqultectura.en la Era de la 

Global~ación.Hans Ibellngs Pag 62. 

71 



Arquitectura de los "no lugares: 

algunos sociólogos este proceso ha adquirido una notable prOl 
nencia en la actualidad y sus origenes datan de tiempos atl 
otros en cambio argumentan que es un fenómeno contempc 
neo que puede ser consecuencia o no del proceso de moc 
nización 99, 

TOdos estos cambios repentinos han afectado multiculturalmel 
la planificación urbana - arquitectónica, Manifestándose en 
áreas urbanas de las capitales mundiales y en la concepción 
la actualidad de la arquitectura, Ejemplo de ello lo encontran 
en las grandes cadenas multinacionales que a través de sus n 
delos de comunicación arquitectónica venden sus prOducto 
con ello van transformando los asentamientos urbanos de las ( 
dades, De igual manera la globalización ha servido para la difus 

Imagen 29,Tierda Swatch, y el emplazamiento de las obras de arquitectos reconocido: 
Londres 1997, 

Fotogratía, Dr en Arq. Ivan SanMartín, escala mundial que hoy en día estón fuera de las fronte 

99, Idem pag 67 

100, idem pag 68 

1 Ol , Revista Arquitectura Viva, 
N, 63-64 pag 1 58 
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nacionales, " El mismo Edificio, con unos pocos ajustes relativo: 
emplazamiento puede eregirse en cualquier parte "1 00 

Este proceso económico del que hacemos parte y que infll 
considerablemente en las condiciones sociales de la humanid 
conocido como globalización, tiene repercusiones fuertes en 
arquitectura, facilitando la "categorización", en algunos obje 
arquitectónicos, del término de "no lugar", 
En este caso la arquitectura de los "no lugares" se convierte 
concepción transcontinental, Su recombinación inducida pue 
generar un amplio trófico arquitectónico, En este trófico de obr 
la contaminación es una gran desventaja y la arquitectura se C( 

vierte en un componente mós del deposito de la globalizaclón, 
Esto nos ayuda a analizar el efecto directo de la globalización 
la arquitectura en América Latina, La sociedad latinoamericana 
esta en el nivel económico del primer mundo y con ello su inl 
cambio de bienes y servicios depende de la postura que es 
centros mundiales tienen frente a los países en vía de desarro 
Para esto es importante aclarar que el diseño de la arquitectura 
los "no lugares" en latinoamerica algunas veces resulta ser COi 
fiel de lo que ofrece el primer mundo a su mercado, dentro de 
contexto sociocultural. Pero en otros casos el diseño resulta de 
simbiosis entre el intercambio global y local y es en este procE 
de diseño donde se ha aprovechado del fenómeno de la glot 
lización para la elaboración de este tipo de arquitectura, 

Si vemos a la arquitectura de los "no lugares· en la actualid 
como un modelo de expresión ante el proceso de 
globalización, debemos tener claro que el presente en que se rE 
liza, es fugóz y efímero, Es decir la valoración de una obra se 
de acuerdo a la producción arquitectónica que se produ 
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Jalmente. 
consiguiente esta materialización arquitectónica no pretende 
mayor al saber de una cultura, a la manipulación de las posi
Jades, a un posible juicio en términos nacionales de investi
~ión y preservación o simplemente a la percepción individual o 
poi de una sociedad o critica. 
~Iobalización permite virtualmente el desarrollo real de los edifi
) en cualquier lugar del mundo, manteniéndolos siempre fres
; a los acontecimientos culturales y globales. 
91 congreso de la UIA en Barcelona, se habló de globalización 
Jentidad. Básicamente hacían referencia a la tendencia glo
, a la homogeneidad planetaria yola resistencia local que se 
ITa obstinadamente a conservar sus señales de identidad. Estas 
ácteristicas generan en la ciudad la producción universal de 
ntidades a través de réplicas, facsímil o simulaciones. 
) llevo a proponer el término ciudad mutante y paradigmati-
102 El cual fúe explicado como la experiencia de una colosal 
tamorfosis en la ciudad, que la transtorma en objeto inédito 
Jrico. "Ciudades inciviles están formadas por una mirada de 
:/aves arracimados en torno a un grumo de sustancias simbóli
; que el amplío territorio emplea como emblema y que es ca
terístico por: Redes de comunicación y transporte, parques 
eados de oficinas, interminables centro comerciales, hoteles 
ónomos, palacios de ferias o congresos, aeropuertos laberínfi
~ parques de atra-cciones, y edificios singulares protegidos 
no fortaleza. " 

as estas obras generan el la ciudad, un espacio que no es de 
jie pero es de todos. Donde la memoria se escenifica en recin
comerciales y de ocio. 

actores que potencian la lectura del concepto de "no lugar" 
la arquitectura. 
esor de que algunos factores generadores de escenarios arqui
tónicos se han tranformado con el paso del tiempa, en la ac
idad se conservan como medios para que el ser humano se 
nifieste. Es por ello que el mito, el ritual, la imaginación y la fan
J entre otros, continuan siendo parte de la conformación de 
enarios o representaciones físicas cotidianas a las que 
tenece la sociedad de consumo. 
] poder tener una lectura que se aproxime al concepto de "no 
]r"en el quehacer arquitectónico, se hizo necesario tomar 
no instrumento de análisis algunas elementos de gran relevan-

Imagen 30. Pabellón de Cdombla 
Expo-Hannover 2000 Alemania 

dentro del contexto sociocultural actual. Estos elementos son 102. Idem pag 8 

ados en esta investigación como factores que potencian el 
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concepto del "no lugar". 
A su vez el planteamiento hipótetico formulado en relación a 
factores busca dar diferentes pautas de diseño, que puec 
intervenir o no, al momento de diseñar dichos espacios er 
actualidad, sin que afecte su proceso de diseño. 
Estos factores, que a continuación vamos a explicar, serón aplil 
dos en el último capítulo a tres géneros de edificios que se o 
sideran parte de la arquitectura de los "no lugares" como 
museo, el centro comercial y el aeropuerto. 
1.ÉI cumulo de información y de fenómenos conocidos dentro 
ámbito cultural: la información que llega a escala mundial afl 
ta la percepción del usuano sobre el tiempo y el espacio. Es I 
medio del intercambio internacional (las redes mundiales que nos 

can dentro del mundo efímero del ciberespacio) donde se puede adq 
gran cantidad de información sin necesidad de habitar el lugar 
camente. 
2.MovíJídad: Esta va incrementando junto con la valoración I 

capital global. los medio de transporte van reduciendo las diste 
cias y con ello la apropiación del espacio por el transeúnte es rT 

superficial. El poder estar en varios lugares en un mismo día ha 
que la percepción del usuario sea mós rópida y se desarrollé rT 

a nivel visual. A esto habría que agregar la adquisición de bier 
de consumo sin acudir fisícamente al espacio de venta y la fe 
lidad de estar, virtualmente ,en un espacio del otro lado del he 
isferio. Para este caso la concepción de movilidad se vue 
efímera y el objeto deja de ser habitado físicamente para 
habitado virtualmente. 
3.Homogeneidad: Existe una lectura arquitectónica homogén 
en el interior de los objetos que reafirma el concepto de los" 
lugares". la similitud en el diseño se aplica al interior del espae 
Este tipo de arquitectura se convierte en axioma económie 
Ejemplo dé ello lo encontramos en la producción en masa de u 
imagen coorporativa como Guess, Levis, Diesel etc.. El objE 
arquitectónico se dispersa y se erige en diferentes lugares, lo únil 
que cambia para si. son pequeños detalles con respecto a 
emplazamiento. El objeto arquitectónico puede construirse I 

cualquier lugar. 
4.ldentidad Artificial: Se refiere a la difícil lectura de indentid< 
dentro de los objetos arquitectónicos que toma impulso con 
movimiento posmoderno. Es aplicada a aquellos complejos arq 
tectónicos que buscan atraer al turista para que el espacio SE 

y ciu- consumido y a su vez brinde confort y seguridad a las person 
que lo habitan, dejando a un lado lo que el término de identide 
implica en una sociedad. "La identidad es uno construcción q< 
se relato. Se establecen acontecimientos fundadores, ce 
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npre referidos a la apropiación de un territorio por un pueblo o 
1 independencia lograda enfrentando a los extraños 1 03 

eutralidad: Se desarrolla una lectura neutral de la obra arquitec
ca con respecto al entamo. En la actualidad algunas obras. por 
hablar de la mayoría. son ajenas a su entamo y a su contexto 
io-histórico. Esto implica que el resultado arquitectónico se orig
bósicamente en interior del edificio, sin que su exterior re-vele 
ja de lo que aquel quiere expresar. A su vez este tipo de arqui
tura se vuelve multifuncional en cuanto a su uso. La habi-tabili
j estó bósicamente determinada por el usuario, él cual asigna 
Jnción que se va a desempeñar. 
. consumo: Entendido como el conjunto de procesos sociocul
Iles en que se realizan la apropiación y los usos de los productos. 
Jnas corrientes consideran el consumo como un momento, un 
o de producción y reproducción social: Es el lugar en el que se 
npleta el proceso iniciado al generar productos, donde se real
la expansión de capital y se reproduce las fuerzas de trabajo. 1 04 

") ello se generan objetos arquitectónicos destinados para este 
El carócter cultural de una comunidad es negado desde su 
¡cepción y al momento de diseñar lo importante es atraer y 
erminar todo lo que esta sucediendo a escala mundial para 
jer adquirirlo rópidamente. Los espacios arquitectónicos realiza
• pora el consumo de bienes nos brinda esa facilidad. 
::enología: Se consolida como el lenguaje de comunicación 
'e el objeto y el usuario. A partir de los años treinta ha sido la 
,te de inspiración pora la elaboración de objetos arquitectóni-
tales como aeropuertos, museos, salas de conciertos, termi

~s de transporte etc. Sobresaliendo en su totalidad, por medio 
la ingeniería, el enorme alcance que la tecnología tiene sobre 
Irquitectura 
~rcepción: Mós que un factor, la percepción en esta investi
;ión se utiliza como herramienta de anólisis poro poder detectar 
:Jbjetos arquitectónicos que en la actualidad que cumplen con 
carócteristicas del "no lugar". 
I de las primeras tearías sobre la percepción la desarrolla la 
uela de la Gestalt. 1 05 Toma los lineamientos de la sociedad 
:idental y se despliega a través de patrones, por los cuales la ------------cepción distingue un objeto en su fondo contemplando la ima-
1 a partir de unos cuantos indicios. La Gestalt tiene como princi- 104. Idem pag 59 

bósico darle un carócter formal al objeto. Esto significa que toda 1 05.EI término Gestal. slgnfflca todo o 
. t t I b I st b d I I forma; esta escuela de origen na tiene una es ruc ura g o a que e a go erna a por as eyes alemán estudia la forma en que 

pias que tienden a su plenitud. perciben y experlementan objetos 
1 el excistencialismo la percepCión se enfoca a partir de la ubi- con patrones totales. 
;ión del hombre. 
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El hombre se encuentra en el centro y maneja un sistema 
direcciones que van cambiando con respecto al movimiento 
cuerpo. Entonces la percepción poro el excistencialismo, a d 
rencia de la teona de la Gestalt. tiene en gran parte un grado 
subjetividad. Es decir el espocio arquitectónico que se perc 
depende del perceptor y de sus direcciones propias. 
El estudio perceptivo de la arquitectura de los "no lugares" v( 
depender de cada individuo respondiendo a una forma de v 
entendida en su expresión física. La percepción para este C( 

es subjetiva y va ligada bósicamente a la condición cultural y 
ológica de los sujetos. El sujeto da su propio sentido de signifi< 
do. Y es en este sentido que la percepción se convierte en la t 
ramienta de anólisis de espacios, indispensable para la arquit 
tura de los "no lugares." Influye como factor en el momento ( 
determina lo que el objeto nos identifica como resultado. 

Para poder valorar a la arquitectura como modelo de expre~ 
de un proceso de globalización debemos tomar en cuenta 
factores y efectos que la han producido, pero también su dE 
rrollo en el contexto sociocultural actual en el que se des 
vuelve. 
La valonzación en este caso debe estar centrada hacia 
deseos, intereses y tendencias de comportamientos individue 
y de masas. 1 06 El principio de valor que ejerce el arquitecto se 
como una respuesta de modelo a los procesos económicos, t, 
no lógicos y culturales que determinan la serialización ordene 
de sus actos. 



Arquitectura de los "no lugares· 

Gráfica 12. -.Factores que potencian la 
lectura del concepto de "no lugar" en la 
arquitectura. 

Factores que potencian la lectura del 
concepto de "no lugar" en la arquitectura actual. 

1 .EI cumulo de información 
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~. Consumo 

7. Percepción 

~. Tecnología 

tE,' 
•..••... 

;r>---!~ 
- !J u· 

• El contexto sociocultural actual.. 

• Medio de acceso al espacio dentro de un 
entorno global. 

• Lectura arquitectónica de carácter 
homogéneo. 

• Fin, busca que el espacio sea consumido, 

• La relación entre la obra arquITectónica 
y su entomo es de carácter neutral. 

• Espacios arquitectónicos realizados 
para el consumo de bienes. 

• Herramienta de an6lisis del espacio 
determina lo que el objeto nos identifica, 

• El lenguaje de comunicación, 
entre el objeto y el usuario, 
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"La filosofía es en realidad añoranza, necesidad de 
sentirse en casa en cualquier lugar. ¿ A dónde vamos, 
entonces? Siempre a casa. 

Fragmentos. Noval/s. 
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Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar," 

este capítulo se busca descubrir la lectura del concepto "no 
:¡r" en algunos géneros de edificios que en la actualidad son 
Jitado de las manifestaciones de la sociedad de consumo, Estos 
1eros potencian la globalización de la arquitectura, 
1tro de los anexos de está investigación se muestra un breve estu
sobre algunas ciudades que nacen del esquema formado por 
procesos que envuelven a la arquitectura de los "no lugares," 
no medio de comunicación de masas y como respuesta a pro
¡OS económicos y políticos de la sociedad actual. Pero las ciu
jes están conformadas por géneros arquitectónicos, que para 
O) caso son específicos y desglosan la respuesta de un modelo 
~ representa la sociedad frente al proceso de la globalización, 

mportante aclarar que este capítulo se centra en el estudio de 
unos géneros arquitectónicos que son efímeros y escenográficos 
¡de su origen, Efímeros por la relación entre objeto usuario que se 
al momento de ser utilizado y escenográfico por la "orna

'ntación" utilizada y la conformación de escenarios al momento 
ser usados por el ser humano, 
licio de la investigación se habló del significado de lugar dentro 
la comunidad, retomando la visión de algunos arquitectos, 

no es el caso de Cristian Norberg Schultz y Josep Muntañola, 
)s arquitectos toman como referencias las teorías existencia listas 
idegger) para definir el concepto de lugar y que de alguna ma
a van a seNir de contraparte para la definición del "no lugar", 
be señalar nuevamente que esta postura del concepto de "no 
aro es tomado de la visión contemporánea de la antropología 1 07 

:ial la cual retoma los análisis hechos a los efectos que causan 
)s objetos arquitectónicos en el comportamiento humano, 
culmina el primer tiempo de esta investigación aplicando Los 
tores que potencian la lectura del concepto de "no lugar" en la 
luitectura, Estos factores se aplicarán a géneros arquitectónicos 
~ han sido previstos dentro de los estudios antropológicos antes 
ldos como "no lugares" y que son respuesta de una comuni
:ión de masas, de la evolución de la tecnología, del consumo y 
un proceso globalizador, 
lando lo anteriormente descrito, se encuentran dentro de este 
Irco, géneros arquitectónicos de grande escala como Centros ----------
nerciales, aeropuertos y museos que desde la segunda guerra 
ndial son puestos en escena, como elementos potenciadores 107.Tomando como referencia el 

. concepto de 'no lugar'que es dado 
la arquitectura actual. por Marc Augé, al proponer un estu-
la siguiente gráfica se dan a conocer algunos ejemplos que dio sobre la antropología de lo cotl

encian la arquitectura de los "no lugares" aún cuando no es dlano. 

eto de este trabajo incluir todos los géneros arquitectónicos que 
¡iblemente pertenecen a esta relación, 
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Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar", 

Se contempla en un primer tiempo a los objetos globalizadores 
la arquitectura y que son respuesta de las manifestaciones de l 
sociedad que hace porte del consumo, de la evolución de la t, 
nOlogía, de los medios masivos de comunicación y de los me<: 
de transporte colectivo, 
De la siguiente relación, se toma para este estudio tres ejemplo! 
museo, los centros comerciales y los aeropuertos, 

Características Géneros 
Arouitectónicos 

-Museos 
Consumo cultural de masas. -Galerías 
Abundancia de información -Centros Culturales 

-Ferias v eventos esp_eciales 

Comercio ~entros comerciales 
.. Tiendas departamentales 

Contenedor del consumo .. Supermercados 

de masas -Restaurantes de cadenas 
multinacionales 

Turismo -Parques recreacionales 

Diversión yacio. -Bares y restaurantes 

-Cadenas Hoteleras 

¡v.oviJidad. Medio de transporte y 
- Aeropuertos 

- Barcos y cruceros 
consumo masivo. 

- Estaciones de tren. ( T. G.V) 

1 ,El Museo, Eje De consumo Cultural de Masas 108 

El museo tiene un valor eminentemente simbólico, por su funcl 
de albergar objetos que rememoran el pasado ausente de 
movimiento o proceso social. A principios del siglo XIX en el mus 
se destacaba la abundancia de decoración y policromía, Es 
permanecen, actualmente, por la protección que su orr 
mentación brinda en los objetos a exponer y por el valor simbóli 
asignado por la sociedad, Con ello este tipo de museos se ce 
vierten en monumentos históricos, 

108 EL término consumo cultural de 
masas es tomado del libro Museos 
orqu~ectura y arte. Juan ca~os Rico. 

En este siglo surgen dos concepciones que se contraponen con 
primeros museos públicos, anteriormente señalados: 
1 ,El museo como centro didóctico y universal que transmite a 
sociedad el gusto académico y los nuevos valores de progreso, 
2,EI museo como elemento que rescata las antigüedad 
nacionales, desarrollando la sensibilidad evocativa de la memor 
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Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar,· 

lediados del siglo XIX los museos se especializan por óreos (arte, 

1eologla, ciencias naturales, y aplicadas.) destacandose la utilización 
iluminación natural y el acondicionamiento de las salas, 

)s museos son manifiesto de que la arquitectura es siempre la 
ldición hermenéutica para la compresión de la obra que 
erga,"109 

n el movimiento moderno se aplican dentro de los museos, 
as que persiguen una ética relacionada con premisas for
Iles: 
I planta libre y flexible, 
)nsparencia, 
espacio universal. 
Jncionalidad 
ecisión tecnológica, 
9utralidad, 
Jsencia de mediación entre espacio y obra a exponer, 

) genera que la obra artística, al interior del museo, sea inter
toda por el observador como elemento autónomo y el museo 
jesligue de su contexto inmediato. Con el surgimiento y ruptura 
nuevas vanguardias dentro del diseño del museo, se han ge
oda museos urbanos que pueden ser o no cajas transparentes, 
)s museos arqueológicos (no urbanos) esparcidos en el paisaje 
ue estón en relación no autónoma con el lugar. 
la actualidad el contexto sociocultural influye ampliamente en 
jiseño de nuevos museos, El museo se manifiesta como objeto 
balizador de la cultura, su espacio interior estó en continuo 
nbio, y sirve como medio de comunicación para las masas, 

El Museo Como Elemento Globalizador De La Cultura, 

) ideo de un museo universal data de la época de la ilus
~ión, con la disposición de salas en secuencia para establecer 
deposito de todos los saberes humanos, 
génesis del museo tiende hacía la globalízación una acrópo-
1e la memoria hacia el almacén de todos los inventos de la 
nanidad. 11 o 

ualmente algunos museos se han convertido en objetos de __________ _ 
lsumo para las masas y la aportación por parte del gobierno 
presupuestos que de una o otra manera han generado nuevas 
~iplinas, como es el caso de la museología, 111 Con ello la 
Ición entre obra artística y espacio no tiene una connotación 
órica, tipológica y técnica, Simplemente esta relación hace 

109.1gOO81 Soló Morales. Tornado del 
libro Museos para el nuevo siglo, 
Josep. M. Montaner. 
11 O. op CII. Josep. M. Montane¡. 
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Imagen 31 Maloka. Museo de los 
niñas. Santafé de Bogotá. 

111 . Ciencia interna de conservación 
de diferentes objetos y obras. posee 
abundante documentación y estu
dio.Por ejemplo, ilumlnación,climati
zaclón,técnicas de exposición etc .. 
Museos arquitectura y arte. Juan 
Canos Rico. Pag 1 9. 
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EjemplOS que potencian el concepto de 
"no lugar,' 

parte de las influencias plósticas de las artes, de los estilos dE 
arquitectura y de la tecnología que generan cambios palpat 
en el diseño de esto edificios. Este tipo de museos son los que I 
interesa analizar dentro del marco de esta investigación, sin in' 
venir directamente en aquellos museos que han sido diseño< 
para conservar el caractel de identidad local. 
Los museos antenores al siglo XX, llevan consigo una tradic 
histórica o como se dijo anteriormente se convierten en mal 
mentas históncos. Con el movimiento modemo, el discurso forr 
y funcional buscó y logró: 
- Enfocar la nueva sociedad industrial y su conformación masiv( 
- La influencia de la alta tecnología y su relación ante el arte. 
- La relación de los nuevos centros culturales, derivados del mus 
que cubre la demanda de las últimas expresiones artísticas. 
- La especialización de los museos de acuerdo a óreas. Origine 
del siglo XIX . 

1.2 Factores que potencian al museo como elemento glot 
lizador de la cultura. 
1.Abundancia de Información. 
La integración del medio artístico dentro del proceso comercial ( 
consumo, de la oferta y de la demanda, brinda una multiplicid, 
de opciones que obligan al artista a generar un diseño de al 
bientación, información y publicidad dirigida a una sociedad . 
masa siendo valiosa la posición del artista por reivindicar su obr( 
su forma de enseñarla. En este sentido el mito está en alcanzar 
vínculo del medio artístico con el proceso comercial de conSUfT 

2. Tecnología. 
Con los montajes industriales dentro de la expansión universal de 
cultura se generan: 
- Nuevos espacios cada vez más grandes, para la colocación ( 
una escenografía adecuada con respecto al objeto a exponer. 
- La utilización de materiales industriales que posibilitan rapidez! 
los montajes y desmontajes de la obra, y dinómicas en los diseñ 
de dichos montajes. 
- Lltilización de nuevos espacios expasitivos que buscan ur 
relación directa entre los objetos a exponer y los elementos circu 
dantes que los albergan como trenes, coches, aviones etc. 
- Homogeneidad del espaCio, evitando reforzar la relación histé 
ca escenográfica y ambiental de la obra de arte. 

3. Consumo. 
A partir de los años 70 la cultura y el arte se configuran como el, 
mentas pnmordiales de consumo de masas. La sociedad en ma: 



Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar," 

e a estos objetos arquitectónicos como paradigmas de la 
lución del nivel cultural que tiende hacia valores mós lúdicos, 
sticos y populares. Los museos se convierten en la atracción de 
o recorrido turístico y es la primera línea de atención que utiliza 
urista en la actualidad. 

>n la influencia de los medios y de la tecnología, el museo 
mple su misión de propaganda política. El espectador ha cam
ldo su actitud en la actualidad e interviene mós activamente en 
proceso de móxima libertad individual y genera un ritual que se 
marca por el comportamiento de la sociedad frente a estos 
oacios interviniendo el valor efímero en el interior del espocio y 
continuo cambio con respecto a las diferentes exposiciones 

nporales. 
J arte ya no estó dentro de los museos o para ser mós exactos 
. esta "Todo· dentro, por tanto: O el museo se transforma o la 
i(Q plástica se va de él. "112 

>n esto se busca que los diseños de los nuevos museos, esten 
mpenetrados con la tecnología y con la infraestructura medióti
I para albergar las nuevas tendencias de exposiCión que se ge
ron en la actualidad. 

Veutralidad: 
aportación de la tecnología en el diseño de museos ha desta
Ido la unanimidad en técnicas que sirven para la conservación 
nantenimiento de las obras de arte. Existe una neutralidad al 
nar la tecnología avanzada para representar, al interior del 
Jseo, ideológicamente la reivindicación de una apuesta en el 
uro y poder sacar su móxima potencia. Ejemplo de ello lo 
mos en el tratamiento homogéneo de la luz artificial, en el con
I de luces ultravioletas, en la mezcla de luz natural y artificial, en 
utilización de acrílicos en las obras, ademós de los nuevos sis
nas computarizados de calefacción y regulación de humedad. 
ltonces se vuelve necesario trabajar una arquitectura mas ges
)1 que real, con ello se quiere decir intensificar formas, aumentar 
naños etc .. 
)n el movimiento modemo, el museo se convirtió en un espacio 
,ntínuo donde se podía dejar para después el acondi
mamiento de los objetos que iba albergar. Al ser un elemento 
Itónomo en el interior, el museo adquiere una utilidad pública, al 
Jal que la escuelas, los hospitales etc. 

lAovilidad: 
s nuevas colecciones museísticas son de carócter local, a través 
) la adquisición de obras de artistas jóvenes que son mós acce
Iles. 
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Imagen 32 Moloka. Museo de los 

niños Santafé de Bogotá, 

112. Idem Pag 256 
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Imagen 33 Maloka. Museo de lOS 
niños. Sontafé de Bogotá. 

Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar," 

Por la demanda social hacia todo tipo de actividad plóstica, 
arte y la cultura han creado una movilidad. Colecciones privad 
de bancos, galerías o museos viajan de forma itinerante por 
mundo. Anteriormente, los museos eran vistos en su mayoría co 
monumentos históricos, por las salas de colección permanente 
su carócter de importancia con respecto a las salas de colecci< 
temporal. En la actualidad se diseñan museos que desarrolle 
mayores óreas dedicadas a actividades de carácter itineran 
acercóndose en su programa a la estructura de un centro cult 
rol. En este caso adquiere mayor importancia los espacios de< 
codos a las exposiciones temporales y la apreciación del espe 
tador tiene un nivel cultural mós alto. Gracias a que este tipo ( 
colecciones llega a lugares cada vez mós alejados, al igual ql 
otros bienes de consumo, las ciudades a mediana escala exigE 
disfrutar de la oferta que las grandes ciudades demandan. 

6. Homogeneidad. Algunos criterios de Diseño para los muse, 
que se tomarían en cuenta en la actualidad. 
6. 1 Contexto Político- Social: 
El museo como elemento urbano fundamental se convierte E 
parte de los programas municipales de la ciudad. Manifestóndo: 
como uno de los emblemas que las ciudades utilizan para 
adquisición y conservaciones de bienes y olvidando el antigl 
concepto de edificio estandarizado. 
Su puesta en escena se vincula con el formalismo monumenl 
que es manifestación tangible de un gran espectáculo de mase 
Su diseño estó condicionando al espectóculo atractivo para el' 
sitante, es decir, las obras de arte ofrecen un entamo atractiv 
lúdico que provoca en el espectador una permanente atenciór 
Existe una relación interdisciplinaria en el momento de diseñar 
musea (sicólogas, comunicólogos, economistas etc,,) que ayudan a 
conformación de espacios con variedad de ambientes y estrat 
gias de comunicación. 

6.2 Contexto Económico: 
Inclusión de posibilidades económicas y comerciales como: 
El autofinanciamiento que sirve pora cubrir gastos de manto 
nimiento, reformas y adquisición. A través de actividades compl' 
mentarias que se benefician del marketing. 
Asesoría de grupos financieros e inversionistas, que a través de ur 
detallada programación planean el funcionamiento del museo 
largo mediano y corto plazo integróndolo a los causes del ca 
sumo. 
6.3 Contexto arquitectónico: 
El espacio es diferenciado según sus funciones. El museo funcior 



Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar." 

no un "enorme contenedor" dentro del cual los diversos usos se 
erponen. las formas de exponer la obra, dada su temporali
j y su variabilidad hace que el espacio tome como caracterís-
110 "Asepcia."113 Debido a que las exposiciones temporales 
an notablemente de una a otra en diferentes lugares del pla
a. 
~eneración de nuevas óreas como: salas polivalentes, bibliote
;, cafeterías, cines, librerías y otras demandas logran que la 
ibición, en sí. tome un papel a veces secundario con respecto 
tras óreas. Esto contempla la necesidad de distribuir dentro del 
grama arquitectónico del museo tres zonas las cuales determi
I al museo como contenedor del arte para las masas. Estas 
as son: 

.rte: Nuevas concepciones plásticas demandan escenOlios 
~rentes para poder combinOl actividades artísticas como la 
Iza y la pintura, el teatro y la escultura etc .. 
omunicación: Areas destinadas a albergar videotecas, salas 
ltralizadas de información, microfilmación y todas aquellas 
ividades que impulsan la sofisticada comunicación de las 
sas. 
onsumo: Areas que absorban el potencial financiero, para 
ler cubrir con el autofinanciamiento del museo, tales como 
aurantes, bares, cines, librerías, tiendas etc .. 

lecesario recalcar, que a través del museo y como respuestas 
emandas ajenas a su funcionalidad, a partir de los años 70 se 
leró la necesidad de crear un nuevo objeto arquitectónico. 
~ nuevo objeto es el centro cultural, considerado como el espa
destinado para la cultura y un poco mós accesible a cualquier 
I de aconte-cimiento artístico. 
esta manera los nuevos diseños de museos, contemplan otros 
tores que van de la mano con el programa arquitectónico. Ver 
nuseo como un eje de consumo de la cultura para las masas, 
ca que dentro de su composición, existe un esquema de 
¡sumo que transforma al edificio en su interior. Estos factores sir-
como referencias al momento de diseñar el museo para 

ler estar en contacto directo con los nuevos estilos que ofrecen 
a actualidad, las exposiciones del arte contemporáneo. 
~ anólisis descubre, en los museos actuales. la lectura del con
lto de "no lugar". El museo se va transformando en su forma. al 
ItO, de ser desplazado por el centro cultural. 

113. limpieza. término utilizado por la 
medicina para decir que un espacio 
está libre de Infección. 
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Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar." 

2. El Centro Comercial. Contenedor del Consumo para las mas 

Después de la segunda guerra mundial. con la expansión 
escala mundial de los medios masivos de comunicación. de 
tecnología y el crecimiento del capitalismo empiezan a preve 
cer espacios dedicados a la venta y consumo de bienes y se 
cios.En las ultimas dos décadas los centros comerciales r 
tenidoun auge descomunal. convirteindose en espacios car( 
terísticos de las manifestaciones del hombre que emerge de 

Imagen 34. Centro comercial Plaza proceso de industrialización. Los centros comerciales durante 
Salitre. en España. 
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www.arquitectes.coanc.es proceso de desarrollo se han ido convirtiendo en uno de los es¡ 
cios diseñados para el flujo y la adquisición de bienes y servicir 

Dentro del marco social. todo comerciante busca satisfacer 
deseos de sus clientes de un modo ventajoso para que pue 
despertar su demanda y poder dirigirla. Actualmente los estat 
cimientos comerciales. con sus características funcionales. té< 
cas y arquitectónicas. contribuyen a contentar del mejor modo 
deseos del vendedor y de su cliente respectivamente. 
En estos espacios la relación directa entre vendedor cliente. pe 
a poco se ha ido desvaneciendo. En alguno de ellos el cliente 
sirve así mismo y genera una comunicación. característica de 
"no lugares". de individualidad y anonimato. Es decir. una relac 
entre la oferta y la demanda individual. donde un vendedor al 
nimo yausente se sujeta a satisfacer los intereses e inclinaciol 
de un cliente anonimo. 

A partir de la revolución industrial hubo un cambio radical er 
organización y carócter de las urbes. La construcción de fóbri< 
dentro de las ciudades generó retazos en donde se aglutinat 
los seres humanos. El vivir en las urbes en esta época se ha: 
hecho insoportable. ocasionando el desplazamiento de algul 
grupos sociales a la periferia de la ciudad. Estos grupos se me 
lizaban por medio de trenes interurbanos. el vehículo ideal pe 
desplazarse entre el centro y las afueras de la ciudad. 
Con la aparición del automóvil. como medio de transporte ine 
dual generalizado. el éxodo se convierte en una explosión urbal 
Así los suburbios crecieron siete veces mós que el centro de la ( 
dad y fué en la década de los cincuenta que estó expansión cr 
tinuó con creciente velocidad. generando grandes distane 
entre los lugares residenciales y el centro de la ciudad. 
Se hace indispensable. a partir de este momento. localizar cel 
a las unidades residenciales. el mercado de beneficios para 
tisfacer las necesidades y deseos humanos. 



Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar,a 

:ialmente se generan almócenes sobre las grandes vías, Eran 
zados cuando los habitantes de los suburbios se desplazaban 
~entro de la ciudad. A medida que el número de almácenes se 
rementaba, de igual forma los espacios para los carros eran 
lS escasos y la utilización de estacionamiento tenía un alto 
sto. Esto ocasionó que las tiendas tuvieran espacios para el 
acionamiento como anclaje comercial. 
luge de la construcción de centros comerciales iba cada vez 
lS en aumento. Potenciado por la cultura del confort y de lo 
sechable. Era el espacio que solucionaba el problema de la 
¡uridad; uno de los fines del centro comercial es brindar tran
lidad para el usuario al momento de comprar. En la década 
los ochenta, con el planteamiento de las ciudades, se tenía 
no objetivo dar bienestar para sus conciudadanos. Se generan 
etos arquitectónicos que brinden la facilidad comercial y es por 
KJio del diseño de estos espacios que se trata de comprender 
ompilar las necesidades y deseos del comprador. 
consiguiente, los deseos del comprador toman prioridad sobre 
del vendedor, destacándose entre ellos la seguridad para el 
nprador, facilidad de acceso, área comercial bien surtida y un 
¡plio y libre estacionamiento. Estos deseos se convierten en los 
1cipales requerimientos sobre los cuales se conciben los centros 
Tlerciales. 
~ clima psicológico, característico del habitante del suburbio, es 
picio para generar oportunidades de venta brindadas al com
Idor a través de la vida social, la recreación, la educación y las 
lciones comunitarias. El centro comercial se convierte en unos l .. ' 
los objetos arquitectónicos contenedores de satisfacción y 

nplimiento de los deseos demandados por parte del com
Idor. 
centros comerciales estón llenos de vida a toda hora. El reco

::> por el centro comercial no implica una necesidad de com-
1, algunas veces va muy ligado a la necesidad de escape por 
te del ciudadano con respecto a la cotidicinidad y al estrés que 
;Jenera en su estilo de vida rutinario. 

El espacio hiperreal en los centros comerciales 114. 

, título fue tomado con base en un ensayo publicado por 

Santolé 
www.arqulred.com.mx 

Ina López Levi. Toma características muy importantes que con- -----------
114.Espacios imaginarlos Primer colo

;Jen alrededor de estos espacios comerciales. Su estudio es quio internacional. Coordinadora. 
)re las sensaciones ocasionadas por la percepción del usuario María Noellapougade. Pog 187. 
1te a la utilización del espaCio. Por otro lado el término 115.la escritora cita la definición 

dado por Jean Baudnllard.ldem Pog 
errealidad lo incluye como la condición en la cual la realidad 187. 
perdido su referente, y los modelos, simulaciones o discursos se 
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Imogen36. Centro Comercial Salitre 
Plaza. 

SOntafé de Bogotá. 

11 6. Idem Pog 1 88 

117. Idem. Pog 190 
El término escape. se refiere en este 
caso, a una forma de manipulación 
hacia el consumismo. 
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han convertido en mós reales que la realidad misma 115. 

l 

Esta postulación nos sirve de pauta para entender al centro e 
mercial como el espacio que se encuentra entre la realidad y 
ficción. En este espacio la relación objeto sujeto se involucra c 
la satisfacción y la credibilidad del sujeto hacia el objeto. La so 
facción de tener por medio de la compra determinados tipos, 
objetos como referentes de su personalidad y de su estilo de vic 
implica una caracterización del individuo con respecto a su ce 
texto. "Una de las características de la hiperrealidad es que el in 
viduo o la sociedad terminan por aceptar dicho objeto o espa( 
como una realidad y se borran las fronteras de lo imaginario,"11 
Ademós de ser un contenedor de grupo de locales comercial, 
o de edificios asociados que funcionan como unidad operati 
Los centros comerciales son subcentros urbanos virtuales. diser 
dos a partir de la manipulación de los sentidos para lograr 
mayor consumo por parte de los visitantes. Según Liliana López L' 
son escenarios que han sido meticulosamente arreglados pe 
promover el consumo. 
Dentro del centro comercial se crea una interacción social en 
grupos de población que conforman un estereatipo global . 
consumo y que gracias al manejo semiótico y sensorial que 
grandes cadenas comerciales emplean para atraer al comprae 
en potencia. siendo excitante su nivel de competitividad y , 
aprehensión. 
Los espacios diseñados dentro de los centros comerciales s 
resultados de la simulación que al poder controlar la atención ( 
usuario por medio de los diseños interiores. con el fin de crear SE 

saciones que invita al comprador a tomar el consumo como 
estilo de vida. Es importante rescatar. la sensación de escape q 
el centro comercial ofrece a sus visitantes. ya que da la posibilid 
de vivenciar una serie de situaciones. que ayuda al individuo 
evadir su cotidianidad y los problemas que lo rodea. 
n Los negociantes, apoyados en /0 publicidad y en los modelos, 
vida promovidos por lo televisión, han logrado hacer de 
centros comercio/es, espacios donde los visitantes escapen de 
problemas del individuo y lo ciudad contemporóneo. Así los v 
tontes a través de sus compras, de lo interacción social, y de . 
formas de esparcimiento ofrecidas, se sitúan en un mun 
ilusorio. "11 7 

Obedeciendo al modelo intemacional occidental la mayoría I 

centros comerciales en latinoamerica son espacios cerrados q 
rompen con su contexto uibano. El centro comercial funcio 
como contenedor que se abastece a si mismo por medio de ~ 
condiciones sociales y naturales. Al interior del espacio se da 
posibilidad de generar simulaciones que esfón totalmer 
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;ligadas de lo que esta pasando afuera. Esté factor de neutra
Id hacia el contexto, ayuda a descubrir en los centros comer
les el concepto "no lugar." 

Factores Que potencian al centro comercial como elemento 
balizador del consumo. 

r consumo como estereotipo: 
múnmente visto como, diversificación empresarial que pre
nina para facilitar estilos de vida. Actualmente las empresas 
nerciales por medio de sus tiendas, tratan de esforzarse para 
er posesión dentro del corazón de la sociedad, como instala
nes que brindan un fácil y entretenido estilo de vida, siendo 
)ulsadores de la "cultura light" en el ambito social. 
instalaciones comerciales tienen un directo contacto con los 

)itantes en particular y son manejadas para jugar un nuevo rol 
:ial como un lugar de producción y consumo de modelos o 
~reotipos "light" accesibles a las masas, donde los habitantes 
~dan abastecerse. Además de esto, son lugares usados 
núnmente y amistosamente, sin embargo la principal carac
ltica es el entretenimiento y la información de eventos y acce
os que puedan hacer una vida "más distrutable". 

ecnología 
medio de la tecnología, las instalaciones comerciales, 

pieza n a desarrollar áreas de entretenimiento. Estas áreas son 
leralmente espacios de alto impacto visual. tactil y auditivo, 
:ados al interior del objeto. En ellas son puestos en prueba con 
inversiones necesarias, una infraestructura itinerante, análoga a 
~scenografía, que va cambiando constantemente durante el 
), de tal manera que parezca ser una recompensa espon
ea para que el público pueda obtener los servicios que ellos 
¡ean. En otras palabras, básicamente es popularizar la filosofía 
la ganancia de satisfacción a cambio de pagar por ella. 

lomogeneídad 
tiendas departamentales, que se encuentran en el interior del 
"to arquitectónico, sirven como ancla de las instalaciones ca
rciales. Estas brindan diversas situaciones de tipo comercial 
¡ responden a la individualidad previamente manipulada de 
habitantes para transmitir estímulos que generan adicción a los 
"tos que son expuestos para su venta. Con la utilización de 
Igenes, efectos sonoros Y táctiles se logra una homogeneidad 
el diseño interior de las tiendas departamentales, de determi
jos compañías multinacionales, que se han diversificado en 

Imagen 37. 
CentroComerclal.Tepeyac 

lN'N'N,arqulred,com,rnx 
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diferentes lugares el mundo, como un medio de expansiór 
comunicación global. 
Las tiendas son diseñadas para mostrar el impulso de la moc 
desarrollan la satisfacción por la individualidad del cliente, y 
ganancia de la popularidad. Estos espacios han sido soportes 
éxito en red de una marca particular que evoluciona cada ' 
más en el negocio de la moda. Los habitantes observan y obtier 
de otros los deseos tangibles, con el abastecimiento de su estilo 
vida exclusivo, siendo los productos presentaciones soportadas 
la información especializada que ellos demandan. 

4. Neutralidad. 
Acorde con lo anteriormente hablado los centros comerciales 
convierten en ventanas, donde cada tienda departamental pue 
desarrollar el aprovechamiento de su mercado como especia lid 
autónoma. Entablando una relación directa con el comprador c 

" ........ r __ "" consume su servicio y asegurando que sus productos cumplan c 
\.e~:.r"~~~z---~ todos los patrones de estilo de vida, básicamente hace parte dE 

Imagen38. Centro Comercial Selitre 
Plaza. 

Sentafé de Bogotá. 
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escena de la vida global que algunos seres humanos estan ( 
puestos a obtener a cualquier precio a cambio del confort. 
Así el diseño del centro comercial adquiere su carócter neutral c 
respecto a su contexto, siendo el interior, el espaCio donde 
experimenta toda series de sensaciones. Realmente el obje 
arquitectónico no necesita una comunicación con su conte: 
inmediato, lo que busca en su exterior es que a través de su irr 
gen de venta las personas sean persuadidas a utilizar lo que en 
interior se ofrece. 

Es interesante ver como a portlr de este anólisis, el centro comere 
tiene otra connotación de origen,como demanda de la cultura ( 
confort y de lo desechable. Este manejo de diferentes sensacior 
que en el interior suceden, para persuadir al cliente, brindan la pe 
bilidad al momento de diseñar dichos espacios, de jugar con 
creatividad que los sentidos nos ofrecen, pora hacer de las tiend 
anclas un juego perceptivo arquitectónico que va cambiando, 
su interior constantemente. 

2.3 Descripción de un centro comercial en la ciudad de México 
Dentro de la investigación se hizo importante hacer una descn 
ción física a uno de los tres géneros arquitectónicos analizados j 

este capítulo. Tomando en este caso el centro comercial, por ¡ 
uno de los espacios que más frecuenta el ser humano en la a 
tualidad. Cabe señalar que se dificulto la posibilidad de tener im 
genes fotogróficas y planos arquitectónicos, debido a que 
administración del edificio no brindo esta colaboración r:: 
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uridad del establecimiento, 
otro lado no se señala la localización exacta del inmueble. 

n esto se pretende afianzar los factores de neutralidad con 
ecto a su contexto urbano y homogeneidad con respecto a 

centros comerciales ubicados en la ciudad de méxico. 

I Consumo como estereotipo: Uno de los medios de comuni
ción que este centro comercial utiliza para atraer al habitante 
la ciudad. es la colocación de anuncios publicitarios por todas 
vías principales, en especial el periférico. 
mo todo centro comercial de la ciudad, posee información 
blicitaria en su entrada de dos o tres establecimientos de cade
s nacionales y trasnacionales de gran consumo en el país. 
mo es el caso de Palacio del Hierro, Sanboms y Me Donald' s 

,tre otros. 
Interior de este gran contenedor del consumo, se encuentran las 
ndas más importante de marca mundial que cubren básica
:mte el mercado de ropa, accesorios electrónicos, 
Itigüedades, accesorios deportivos y joyerías. Omitiendo 
tablecimientos indispensables como bancos. supermercados, 
macias, centros de información local, librerias etc. 

el medio de los pasillos se ubican carritos fabricados en 
Jdera, tipo stand, que ofrecen souvenirs de diferentes partes del 
Jndo. De igual manera en la plaza de acceso principal encon
mos un espacio de juegos y guarderta para niños, con el fin de 
:ilitar a los padres la visita del centro comercial. 

Tecnología: Se caracteriza por sus grandes claros soportadas 
Ir columnas de grandes dimensiones. Estos claros se manifiestan 
Jnumentalmente al exterior a través de densos vólumenes regu
es que rompen con su contexto inmediato. 
s cubiertas Soportadas en estructurtas de aluminio permiten la 
trada de luz de manera indirecta. Este tipo de cubiertas se 
cuentran ubicadas, estratégicamente, en las tres plazas interi
~s que distribuyen las circulaciones del centro comercial. Estas 
culaciones están iluminadas por luz artificial, propiciando una 
luidad al recorre~as. 
e cambio de iluminación logra dar al ambiente seguridad y 
parcimiento. De tal manera que el usuario se olvida, en un lapso 
,rto de tiempo, de sus actividades rutinarias y entra a ser parte de 
hiperrealidad que los centros comerciales ofrece. 
terraza de comidas de planta libre, se encuentran conformada 
Ir columnas de menor tamaño. Estas columnas estan forradas 
Ir baldosín y rematadas en cristal reflejante de color oscuro. El 
nate de la terraza es un gran ventanal cuyos límites son las 

95 



96 

Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar.' 

paredes laterales Este ventanal da una pequeña vista del secta 
permite la entrada de luz directa al espacio. En este caso el v 
tanal se convierte en el elemento de comunicación del obj 
arquitectónico con respecto a su contexto. 
Durante el recorrido se puede observar el manejo de la tecnol 
electrónica como parte de la omamentación de las tiendas. La 
lización de pantallas con resolución plana para vender a través 
imógenes publicitarias el producto, equipos de sónido que 
medio de sensaciones auditivas promocionan el estilo de las ti 
das, la utilización de rampas, escaleras y elevadores panorámic 
al interior de las tiendas ancla como puntos de circulación y ac 
so a los diferentes pisos, 
La fusión de materiales no perecederos con la tecnología ele 
trónica son utilizados en las tiendas, durante algunas épocas e 
año, para desarrollar diferentes tipas de montajes que contribuyE 
a la presentación del producto al público. Ejemplo de ello 
encontramos en los desfiles de lanzamientos de temporada < 
tiendas de ropa y accesorios; o las simulaciones virtuales que pr 
mocionan accesorios electrónicos. 
3. Homogeneidad: Al interior del edificio los recorridos de los pa 
lIos desembocan en espacios amplios, estilo plaza, generalmen 
utilizados por los visitantes como sitio de reunión. La mayoría de 1, 
tiendas que conforman el centro comercial son de ropa y acc 
sorios. En el caso de las tiendas ancla, en este caso Palacio e 
hierro, se encuentra ubicado en el remate visual de las entrad' 
principales. Por lo general esta tipo de tiendas son de mayor órE 
con respecto a los demós establecimientos y siempre abarcan 
número de pisos en altura que el centro comercial tiene. 
El juego de imágenes esta dado por el diseño de la om 
mentación que conforman los escaparates de las tiendas y por 
fuerte competencia en el diseño de los anuncios publicitari< 
Durante el recorrido por el sitio, en fin de semana, se observó ql 
las tiendas al interior, excepto las ancla, estaban vócios; mós ~ 
embargo el manejo visual era absorbido por el usuario que 
encontraba en las circulaciones y plazas principales. 
Como estereotipo de confort del cliente y status del centro c 
mercial se utilizaron materiales como: 
- Mármol para los pisos 
- Recubrimientos en espejo e incrustaciones doradas en escalep 
eléctricas, elevadores y en los antepechos de las terrazas ql 
rodean las plazas interiores. 
Como expresión de seguridad y pertenencia encontramos 
manejo de grandes vócios en planta alta. De manera que el vi 
tante tiene una vista general de cada plaza y del centro comE 
cial en su conjunto. 
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do a la utilización de los materiales anteriormente descritos está 
manejo de transparencia y la pertenencia visual del espacio, 
a sensación de pertenencia la generan la seguridad. el 

rcimiento. el status y la apropiación efímera del usuario con 
pecto al objeto, El espacio da las pautas para que el usuario se 
nvierta en el personaje principal de la " puesta en escena" del 
nsumo, 
terraza de comidas se encuentra aislada del centro comercial. 
un rincón y es el espacio mas concurrido y donde terminan la 
oría de visitantes, Rodeada en su totalidad de restaurantes de 

o tipo de comida rápida. nacional e internacional. se carac
iza porque utilizan como colores en sus fachadas y en sus anun
s publicitarios el rojo y el amarillo. 

ro generar la sensación de tranquilidad y un cambio de am-
3nte al interior del objeto arquitectónico se utilizan fuentes de 
¡ua y en algunos casos vegetación. 
señalización de cáracter importante. para sanitarios y salidas 

, emergencia. están localizadas en las esquinas o escondidas 
I medio de los establecimientos comerciales. Su dimensión de 
I por 20 cms no logró ser lo suficientemente atrayente para infor
ar al usuario. 

Neutralidad: Este centro comercial se encuentra ubicado al sur 
, la ciudad. teniendo como eje de acceso una de las vías arte
les que comunica el norte de la ciudad con ciudad universi
ria. A diferencia de otros centro comerciales. por ello su elec
)n. tiene como medio de llegada además del automovil varias 
mas de transporte público entre ellas el metro. Lo que a primera 
;tancia esta determinando la accesibilidad de todo tipo de 
)se social. 
igual que la mayoría de centros comerciales latinoamericanos. 
volumetría cerrada no tiene una lectura urbano-arquitectónica 
:orde con el contexto. El mismo edificio puede ser eregido en 
lalquier parte del mundo utilizando al exterior como imagen tridi-
3nsional la réplica de un gran cubo contenedor de espacios. 

:1 Aeropuerto. Medio de transporte y de consumo masivo. 

igual que el museo. los aeropuertos de manera global estón 
3Ciendo como mega estructuras polifacéticas 118 que no sólo 
'ecen el servicio de movilidad y todo lo que ello alberga sino 
le también contiene actividades secundarias que tienen que 
r poco o casi nada con la industria de la aviación. 
omos hablando del edificio prototipo de los años 90 su foco de 

Imagen 39.Fotomontaje. 

11 8, Op, eil. Hans Ibellngs, I'og 79 
II 9, Idem pag 83 
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Imagen 41, Aeropuerto Charles de 
Gaulle, Parls, 

120, Hlpenacal: La adquisición de 
bienes locales. como el mercado 
artesanal. 
Hlperglobal: La adquisición de 
bienes globales que. se encuen
tran libres de Impuestos. y que por 
está característica, no tienen el 
mismo poder de adquisición en 
otra parte de la cludad.como es el 
caso del duty-free, 
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interés se basa en la movilidad, accesibilidad e infraestruct 
como aspectos de gran importancia en el diseño actual. De ig 
manera el manejo del espacio aéreo ha consolidado un c 
cimiento en cadena para la búsqueda de mayores y nue 
instalaciones. 
A raíz de estas actividades secundarias se genera un amplio es 
dio al emplazamiento y conformación del aeropuerto, Aquí se u 
el manejo de ciudad con el diseño del intertor del objeto. un ob 
to arquitectónico como tipa, que alberga el diseño exterior den 
de su interior. La utilización de bienes y servicios económicos y c 
turales se pasesionan del objeto arquitectónico como tal y co 
vierten al aeropuerto en un núcleo económico considerable ql 
empieza a competir con la ciudad misma. Estas actividad, 
secundarias tiene como objetivo principal generar distracción E 

los pasajeros mientras abordan el vuelo. 
"El Mundo encerrado de la terminal estó habitado veinticuof 
horas al día por incontables personas procedentes de too, 
partes del mundo. Son personas que se encuentran allí por 
libre voluntad, que deben atender una espera obligada hasta 
despegue de su avión, que tomaran en compañía de otros vi 
jeros con los que no guarda relación algund'119. 

Los espacios de los pasillos principales y sus circulaciones se co 
vierten en el punto de encuentro y reunión del futuro, son zon' 
donde el tiempo no tiene una característica local y muestran l' 
horas del todo el mundo. La conformación comercial hiperlocal 
hiperglobaP 20 es muy estrecha y el encuentro con una multicl 
turalidad global convierten a los usuarios en ciudadanos c 
mundo, 
Si nos remontamos histórtcamente. podemos ver como los aer 
puertos han ido conformando su discurso formal. Encontram 
que de 1950 a 1960 Norte América fue el centro del desarrollo c 
aeropuerto, donde nuevos diseños ymodelos de aeropuertos S< 

implementados y la tipología de la terminal aérea fue estable< 
da. Estados Unidos plantea el prtmer estóndar de la terminal de 11 
gada y dos niveles de salidas (Internacional y nacional). 
A partir de 1970 el foco de atención se vuelve a Europo y 
desarrollo de aeropuertos va integrado con otros modos de trar 
portación. Desde 1980 en el Reino Unido se abren las terminal, 
con la influencia comercial, refiriendo la noción de la terminal ( 
pasajeros como una gran adquisición para la evolución global d 
comercio. 
A medida que el diseño del aeropuerto avanza se reconoce es 
como edifico tipo del siglo XX. dentro de la taxonomía ql 
respande a los diferentes sistemas aéreos. El aeropuerto r 
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icamente se considerada como un bien de consumo sino tam
¡n como un intercambio de conocimiento cultural y tecnológi
. entre las naciones,Los nuevos aeropuertos hacen parte del 
·sarrollo global de empresas constructoras multinacionales, 
Indo nuevas herramientas y aprovechamiento directo del mar
~ing y la administración al diseño y funcionamiento de su 
oestructura. 

I Factores que potencian al aeropuerto como elemento glo
Ilizador del transporte y del consumo masivo . 

Neutralidad. Conformación de un microcosmos dentro de la 
¡dad: 
¡ aeropuertos son la mayor industria de la década de los 90 de 
jos las formas de transportación, volar es lo mós glamuroso, 
)ido y seguro para largas distancias de viajes. 
Aviación civil ademós de ser una alta y regularizada industria 
:onoce pocos límites nacionales y culturales. Es una empresa 
e actualmente estó soportada por compañías estatales y pri
das y que requiere de una masiva aportación de fondos para 
¡optar los cambios de regulación, las condiciones de mercado 
JS oportunidades comerciales. A través de la inversión privada se 
ne al día la antigua infraestructura de los aeropuertos. 
)bjetivo de la industria aérea es brindar un servicio al público y 
desarrollo económico favorable a sus inversionistas. Las ganan

lS pueden ser adquiridas por: 
onorarios por aterrizaje 
:oncesiones dadas en las terminales aéreas 
30sing con empresas de aerolíneas 
30sing con empresas de estacionamiento 
quipos de rentas(carga equipaje, guarda equipaje etc.) 
Jeropuerto en su infraestructura se expande a medida que el 
fico aéreo crece. Las concesiones dadas a los espacios com
:iales, como compañías de alimentos, renta de carros, esta
)namiento y duty-free, generan un 80 por ciento mós para sus 
ersionistas. Con esto se hace necesaria la creación de espacios 
;)dedor de las terminales aéreas, que alberguen este tipo de 
tividades secundarias y que compensen el tiempo de estadía 
I pasajero. 
ransporte aéreo depende principalmente de la industria del tu
no, de la economía de los viajes de negocios y ademós de la 
tribución de las ciudades y su densidad de población. Pero la 
)Iución de los medios de comunicación y de la tecnología 
ede desestabilizar este modelo económico, ya que se reduce 
lecesidad de viajar, (en el caso de los viajes por negocios) o la 

Imagen 40. Aeropuerto Schlphol 
Amsterdam.www.Shlphol.ml 

'SSTA T]ESK§ NO §~ 
DiE lLA. BKlEtUOrna 

1 21 TIle modern new approache to 

airport orchífecture.Brian, Edward 

Pag.S 
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evolución de otros medio de transporte como es el caso del T( 
(tren de a~a velocidad) en E uropa, un poco mós económico y el tiel 
po de arrtbo y de llegada es prócticamente el mismo al transpOl 
aéreo. 
Es importante señalar que la industria aéreo genera miles ( 
empleos y soporta muchas actividades sociales de la econorr 
de un país. Dentro del aeropuerto existe un intercambio CUltuf 

social, económico y comercial, y esto lo convierte en él microc< 
mos de la ciudad donde la tendencia económica mós fuerte' 
dirtgida al turtsmo y al comercio que se generan al momento ( 
desarrollarse en su infraestructura. El aeropuerto es visto con 
parte de un sistema de transporte integrado que satisface necE 
dades y deseos del pasajero como hoteles, centros comercialE 
información turística entre otros. 
Este enorme impacto económico hace que las demand 
aumenten en una infraestructura regional y que conceptualmer 
se hable del aeropuerto como una estructura de ciud< 
donde 121: 

1.La actividad administrativa del centro este formado por la terr 
nal aérea. 
2.La actividad Industrtal por los hangares y toda su infraestructul< 
3.Los hoteles conformen las óreos residenciales 
4. Las Zonas comerciales y bancarias, por los tiendas y establ 
cimietos bancarios. 
5.Las vías de comunicación son los diferentes medios locales d 
accesibilidad y los recorrtdos peatonales en su interior. 
6.Las actividades cu~urales se ofrecen a través de exposicion 
temporales, intervenciones artísticas etc. 

Este intercambio comercial característico de la ciudad y en E* 

caso dado por la congregación en masa de los viajeros, ha< 
parte de las vivencias y de las estadías pasajeras que se dan en 
lugar. 
Funcionalmente hablando la terminal aérea es un edificio ql 
divide el espacio terrestre del espacio aéreo yola vez estable< 
límites en su interior entre el espacio público y el espacio privad 
Esta división estó marcada en los sistemas de control utilizad 
para el usuarto y su equipaje en el momento de abordar el avié 
El espacio interiormente hace parte de la animación d 
movimiento de personas de diferentes regiones y se convierte E 

una interacción multlcultural que al mismo tiempo genera 1 

espectóculo social en el desarrollo global de la ciudad. 
La infraestructura de la aviación consiste prtncipalmente en: 122 

- La capacidad del espacio aéreo 
- La capacidad del aeropuerto 



Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar. ~ 

I superficie de accesos 

lbundancia de Información. 
leropuerto es el objeto arquitectónico actual de mayor escala. 
la conformación urbana que alberga dentro de su estructura 

~rior. Reúne los principales tipos de edificios que fueron evolu
nando en este siglo y que tienen una fuerte aportación por 
te del desarrollo de la cultura de las masas, la tecnología, el 
lsumo, los medios masivos de comunicación entre otros. Este 
ltenedor arquitectónico alberga hoteles, estacionamientos, 
nercio, museos etc. Culturalmente, económicamente y social
nte el aeropuerto es el nuevo punto de intercambio de infor
!ción entre la sociedad, las compañías multinacionales y las 
;iones. 
licio del aeropuerto es el final de la ciudad, el aeropuerto deri
¡U forma lógica de la distribución, de la ocupación mundial. del 
delo espacial internacional de lo ciudades. Esto ha permitido 
lerar algunas observaciones que determinan al aeropuerto 
no un nuevo tipo de ciudad, siendo la respuesta mós cohe
te de la nueva generación de la ciudad pos-industrial. 123 

terminales aéreas frecuentemente retienen algo de la identi
j cultural, de esta manera el intemacionalismo aéreo es inva
)Iemente temporal por las características regionales en el di
o de las terminales. las terminales aéreas reflejan las aspira
nes de riqueza y prestigio de un país, no es de libre albedrío la 
lformación de las fuerzas del mercado y de la eficiencia de las 
olíneas. 
xx ello que el diseño del aeropuerto como estructura requiera 
l apropiación de interculturalismo e interfuncionalismo de la 
J moderna y la comprensión de las oportunidades que sobre
m por la abundancia de información que envuelven el trans
te aéreo contemporóneo. 

lCno/ogía. 
'uturo del transporte aéreo depende del desarrollo de su 
Jestructura y de la accesibilidad del espacio aéreo. Una 
plia inversión en el diseño y la tecnología satisface las necesi
jes del cliente y de sus inversionistas para poder mantener una 
lancia económica; se busca con ello dar al pasajero la posi
jad de menor inversión a cambio de la imagen de "bienestar 
ruro y de una transportación rópida". 
ransporte aéreo ha crecido rópidamente y el fenómeno de 
Isportoción de masas ha permitido la generación de nuevas 
nos como las terminales aéreas internacionales. Grandes 

Imagen 42. Zona comercial. salo de 
llegada Internacional. Aeropuerto de 
la ciudad de méxico. 
Fotografío de Dr en Arq Ivon San 
Martín. 
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Imagen 43. Solos y pasillos del 
aeropuerto de lo ciudad de méxico. 
Fotografío de Dr en Arq Ivan Son 
Martín. 
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Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar: 

edificios con amplios espacios para el traslado rápido de persol 
permiten la introducción de nuevas técnicas de construcción 
cual es la propuesta de un proceso evolucionado de nuevos til 
de edificios que utilizan un crecimiento en la dinámica de las e 
gas estructurales y en la conformación del espacio. 
Es interesante que el programa funcional de un aeropuerto ~ 

concebido como un edificio temporal, dando una vida útil al ir 
rior de 1 O a 15 años. siendo realmente corto con respecto a 
edificios habitacionales. La conformación espacial y su comp' 
ción jerárquica está asignada por el diseño de las superticies \ 
tecnología aplicada. el manejo de la luz y la utilización de UI 

buenos materiales. Esta conformación espacial es el inicio del ~ 
ceso para definir el aeropuerto como un tipo de edificio care 
terístico que refleja las áreas de funcionalidad y sociabilidad di 
tro de su esquema interior. 
El manejo de la iluminación brinda una sensación óptica e 
ayuda a distinguir la terminal aérea de cualquier otro edificio e 
hace parte del conjunto del aeropuerto. Este sentido de identid 
tecnológica permite que la terminal sea reconocida como edifi 
distintivo y entendido por sus usuarios: la forma. la función y el l 

nificado tienen un valor más social que un valor estético purc 
nivel formal. 
Por ultimo debemos de entender que el aeropuerto emplea 
forma directa con respecto a otros tipos de edificios. la estructl 
y la perfección de la técnica. a través de la utilización de L. 

arquitectura liviana que combina la simbiosis del espacio con 
expresión tecnológica para definir su espíritu. Ver al edificio cor 
una estructura ligera que asemeje a los elementos que albergc 
su disposición. dándole al ambiente una expresión de liviandac 
una perfecta prueba de sus ideales. 

4. Movilidad. 
Las terminales aéreas son esencialmente un sistema en movimie 
to que maneja dos circulaciones principale. Estas son realizac 
por el pasajero y su equipaje. del exterior al interior y viceversa. 
necesario reconocer la importancia del movimiento en el intel 
del espacio y poder entablar un orden en el sistema estructural ( 
aeropuerto. 
Poro que este sistema pueda ser entendido y de alguna manE 
marcado en su interior. se debe tener en cuenta cuatro esquerr 
básicos que se interconectan al momento de diseñar: 

1 .Espacio: La definición de la circulación a través de volúmenes, 
diferentes tamaños al interior del objeto ayuda a la jerarquizaci 
de las circulaciones. con respecto a otras. De igual manera 



Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar,~ 

anización del espacio interno, conservando estas jerarquías, 
uda al pasajero a encontrar el espacio deseado en un corto 
)So de tiempo. 
estructura: Por medio de los ritmos utilizados en la estructura, el 
:::>vimiento mantiene una secuencia; la escala relativa de la 
tructura refleja la jerarquía de los espacios más importantes. 
npllas columnas indican espacios abiertos y públicos y 
¡queñas columnas indican espacios privados o semiprivados. 
luminación: Ayuda a articular el espacio y animar los elementos 
tructurales brindando al pasajero una secuencia de percepción 
¡I edificio, reflejo del espíritu del mismo. 
Elementos sólidos dentro del espacio interior: Estos elementos 
lidos contiene generalmente un espacio funcional (staff. baños, 

ntrol de inmigración etc .. ) Además de cumplir un papel funcional 
11bién es perceptual, ya que ayuda al usuario a entender la 
~anización del espacio abierto dentro de la terminal aérea. De 
Jal manera el uso de las esculturas y murales en espacios de 
>ngregación, establecen puntos de referencias que sirven de 
~alización de espacios importantes al interior del edificio. 

¡mas hablado anteriormente de ver la terminal aérea como la 
erface entre el espacio aéreo y el espacio terrestre. De igual 
:mera el libre mercado que se genera en los establecimientos 
res de impuestos (ubicados al pasar migración), ayudan a la confor
::1ción itinerante de una estructura simbólica durante la 
:::>vilización del pasajero en el lugar. 
mtro de la terminal aérea se establecen territorios de salida y de 
goda característicos, que unidos a la movilidad brindan un sis-
110 de zonificación apropiado para el diseño del objeto como 

124 

salida alberga básicamente 6 territorios distintos: 
obby de entrada. 
lformación y revisión de vuelos. 
stablecimientos bancarios, comerciales y culturales. 
:ontrol de pasaportes 
ola de espero y almacenes libres de impuestos. 
mbarcadero y salida de vuelos. 

llegada alberga básicamente 4 territorios distintos: 
olas de espera de llegada 
ona de retorno de equipaje 
:ontrol de migración y aduana 
::111 de salida. 124. Op. cit.Brlan. EdWard Pago 122 
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Imagen 44. Contenedores del 
aeropuerto de lo ciudad de méxico 
o hoteles vecinos. 
Fotografia de Dr en Arq Ivan Son 
Martín. 

Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar," 

Es importante mantener estos territorios unidos a través de un dis 
de señalización que indica el recorrido para llegar a cada uno 
ellos, De igual manera las actividades secundarias poseen u 
secuencia de recorrido, inicialmente encontramos las casas 
cambios o bancos, y la renta de carros, de ahí a los almacen 
para luego pasar a los cafés o bares y por ultimo a las IibrelÍas y 
puestos de revistas; esto genera un deseo de apropiación por pc 
del pasajero durante la estancia en el lugar, la secuencia contin 
hasta que el pasajero aborda el avión, pero la presión comercial 
menor cuando el pasajero llega a su destino. 

5. Consumo. 
El diseño de las terminales aéreas esta previsto de tal manera q 
durante la espera del abordaje el pasajero tenga la oportunidad 
gastar dinero. Esta tendencia de comercialización de las termina 
aéreas es una combinación perfecta para la privatización de 
mismas. Incluso, últimamente se han determinado tipos de usuar 
diferentes al pasajero mismo, de acuerdo a las actividades q 
desempeñan. como: 125 

- Empleados del aeropuerto 
- Compradores de artesanías y bienes de consumo que soló 
consiguen en ese lugar. 
- Personas que visitan el aeropuerto para pasar el tiempo libre o 
para recibir a un pasajero. 
- Residentes locales que utilizan la terminal aérea como punto I 

intercambio comercial. 
- Ejecutivos de negocios que ven las terminales aéreas como pL 
tos ideales poro entablar un negocio con pasajeros que van I 

paso. 
Este tipo de usuarios, también son apreciados al momento de ' 
señar la infraestructura de los aeropuertos. la terminal aérea del 
contemplarse como una generación de ingresos, a través de 
colocación de bancos, establecimientos comerciales, renta de c 
rros y óreas libres de impuestos que seducen al pasajero a la c 
tracción. 
Se puede decir que el tiempo de estancia del pasajero es explol 
do con la adquisición de bienes y servicios comerciales, ajen 
incluso al deseo del pasajero, que son medios de persuación pa 
que el pasajero pueda conseguir estimulas a través de recorrid 
llenos de imógenes, sonidos o ambientes, generando un movimie 
to en masa hasta la salida de abordaje del avión. 
Al igual que los centros comerciales, los establecimientos ubicad 

----------- en este lugar, manipulan al usuario, invitandolo a adquirir un "statL 

125. Op. c~.Brlan. Edward Pago 125 
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o "estilo de vida" determinado; con ello las diferentes tiendas mUE 
tran al pasajero el tipo de compañias que va encontrar en el paí: 



Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar. a 

e visita. 
a posibilidad de escoger por parte del usuario, generan en el 
eño interior de los establecimientos calidad y competencia. 
¡ espacios para el consumo se encuentran ubicados cerca a 
salidas intemacionales. Son muy pocos los que estón ubicados 
reo de las salidas nacionales Estan colocados en secuencia a 
argo del recorrtdo que se establece desde el momento de re
trarse hasta llegar a las salas poro abordar. De igual manera los 
teles ubicados a sus alrededores e incluso al interior de la ter
nal aérea, son respuesta clara a la demanda que suscita el 
nsumo. Por ejemplo, se estima que de un millón de pasajeros 
r año, se utilizan un mínimo de 100 camas, sin contar con el 
) de las salas de conferencias que facilitan la estadía de los 
sajeros de negocios. 

lomogeneidad. 
,icamente la terminal aérea define homogéneamente sus ter
,rios por los acabados finales, la utilización de la iluminación y 
Jtilización del manejo acústico, entre otros. 
:) homogeneidad en su interior ayuda al pasajero a distinguir 
principales secuencias de espacios y su intención de uso; es 
~-rente estar en la zona de registro y revisión de equipaje que 
ar en la zona de espera para abordar. 
utilización de los materiales para sus acabados, ayudan a la 
Jrquización de espacios en el interior. Esta característica es 
Jy común en los últimos diseños de terminales aéreas. Los 
lteriales definen los territorios de arribo y de partida. Por ejem
), el piso de tráfico pesado es utilizado pOro las zonas comer
Iles y de comidas rápidas, los pisos antiresbalosos y de alfom
lS son colocados en las circulaciones de abordaje y en salas 
espera para abordar. 
na nejo de la acústica en algunas óreas se vuelve de uso indis
nsable, como es el caso de las salas de espera, donde el 
lido que generan los aviones ocasionan en el pasajero expec
;va antes de abordar su avión y logra que se mantenga cal
ldo ante la espera. Pero este sonido se vuelve innecesario y a 
~es fastidioso en controles aduaneros y oficinas de registro de 
rolíneas. 
igual manera la iluminación establece sensaciones diferentes 
cada órea del terminal. La mezcla de luz natural y artificial es 

11 para circulaciones principales que entablan la secuencia de 
diferentes territorios de llegada y de salida. La luz artificial es 

11 para zonas donde el ambiente que se busca sea de confort, 
lquilidad y seguridad. 
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Ejemplos que potencian el concepto de l. 
"no lugar." I 

Por último encontramos la señalización como el lenguaje básico 
comunicación entre el usuario y el objeto arquitectónico. Esta de 
ser clara y legible, representada por medio de paneles de infom 
ción, pantallas electrónicas, señales comunes y luces antireflejan 
entre otras. Se busca una comunicación directa y anónima q 
atienda a las necesidades de lenguaje yola percepción ( 
pasajero hacia el objeto arquitectónico. 

7. Identidad Artificial. Microcosmos Urbano. 
A futuro el diseño de las terminales áereas puede ser un poco di 
rente. Quiza se podrá centrar más en las tendencias sociales y tE 
nológicas que el mundo refleja, pero definitivamente habrá 
cambio fuerte y constante en su administración y mercadeo. El CI 

va paralelo a las propuestas de consumo global. 
De igual manera es el reflejo de la nueva ciudad del siglo XXI, cor 
microcosmos que compila diferentes movimientos a diferentes ni\ 
les, y donde la individualidad prevalece e incrementa la comu 
cación anónima entre los usuarios y los elementos electrónic 
informativos que tiene a su disposición. El tiempo es importante 
igual que el dinero y por ello los convenios de negocios encuentp 
el sitio perfecto en las terminales aéreas: 
Así los programas arquitectónicos de estos "no lugares" podr< 
ampliar su tipología, asignando una nueva caractenstica: Centro ( 
negocios e intercambio comercial global. 
En los nuevos diseños de aeropuertos el espacio y la estructura ti 
bajan juntos para la conformación de un área urbana. la comu 
cación en infraestpuctura con otros medios de transporte ,el disel 
vial. los centros comerciales y administrativos, los hoteles e incluso I 
jardines, son los elementos de acceso al centro de la termir 
aérea. En su interior la creación de caminos y zonas más sensibles 
las áreas publicas y legibles a las áreas de circulación, para que p 
cológicamente genere en el usuario ubicación, seguridad 
apropiación del espacio. 
La posibilidad de manejar el espacio con el cambio de a~uras, 1, 
dinómicas de horizontalidad y la yuxtaposición de las ondulacionE 
reflejan un sentido de aventura y liberación por parte de los ( 
señadores contemporáneos. Las terminales aéreas son objet, 
arquitectónicos que albergan diversidad y riqueza cultural itineran 
y global. podrán convertirse en un modelo de estandarización pa 
la conformación de pequeños microcosmos urbanos. 
Se habla entonces a futuro, de ver visualizado en su totalidad el co 
cepto anteriormente descrito: El aeropuerto, micocosmos urban 
respuesta de una ciudad post-industrial que representa el esquerr 
social del siglo XXI; y así poder influir en una posible investigación e 
este "no lugar" a partir de la postUlación de la siguiente frase: 



Ejemplos que potencian el concepto de 
"no lugar: 

. aeropuerto empieza donde termina la ciudad" 
consiguiente,considero que el anterior anólisis, muestra en 

la su complejidad la condensación de los factores que se 
lican a la arquitectura de los "no lugares". 
unos objetos arquitectónicos donde se descubre esta lectura 
congregan dentro del esquema del aeropuerto y con ello se 
3de entablar de manera directa el significado del "no lugar". 
mo manifestación del espíritu de la sociedad de consumo 
la actualidad. Es decir el aeropuerto es el objeto arquitec
,ico puesto en escena, donde lo efímero y escenogrófico de 
Jrquitectura de los "no lugares" brilla en su mayor resplandor. 
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Mapa 
Conceptual. 

lf.:.,,'~,eno· ';ró1l1fC(J) 
Escenográfico 

Factores que potencian la lectura de la 
arquitectura los "no lugares" en la actualidad 

1.EI cumulo de infonnación 

2.Movilidad 

J.Hornogeneidad 

4. Identidad artificial 

5. Neutralidad 

6. Consumo 

7. Percepción 

8. Tecnología 

~ El contexto sociocultural actual.. 

~ Medio de acceso al espacio dentro de un 
entorno global. 

t Lectura arquitectónica de carácter 
homogéneo. 

• Fin. busca que el espacio sea consumido. 

.. Ln relación entre la obra arquitectónica 
y su entorno es de carácter neutral. 

.. Espacios arquitectónicos realizados 
para el consumo de bienes. 

t Herramienta de análisis del espacio 
d~ermina lo que el objeto nos identifica. 

t El lenguaje de comunicación, 
entre el objeto y el usuario. 

fJ~ 
------_._---,,'. -_._--------------

t. 
El EspacIo 

en su inferior 

Caracto,isticas 

Fonsumo cultural de masas. 
Abundancia de informací6n 

Comercio 
Contenedor del consumo 

de masas 

Turismo 
Diversión y ocio. 

Uso 
[~fñírtflr:~ro 

Arquitectura de 
los "no lugares" 

~éner09 

-MUMOS 

-Gal.rias 
-Centros Culturales 
-Ferias v eVénto& éSDeciales 

.c.ntro» comorclalulII 

.TI.nda. deportamentatea 
·Supermercados 
.Ro.laurantatl do cadanall 
Rll.lltlnacktn ...... 

..parques recreacionales 
-Baros y rostaurantos 
..cadenas Hoteleras 

movilidad. Medio de transporte 31 
• Aeropuertos 

.. Barcos y cruceros 
consumo masivo. 

.. estaciones do trono ( T. G.V) 



Para concluir y seguir ..... 

iniciar este proceso de investigación se buscaba, en cierta 
ma, realizar una crítica directa a algunos objetos arquitec
icos a los que consideraba eran resultado de un estereotipo. 
rante este proceso se fue encontrando, a satisfacción per
al. que existía un camino diferente y poco estudiado por las 
as de la arquitectura, cuyo nivel de anólisis era lo suficien
ente amplio para poder entender el origen y la lectura que 

os objetos arquitectónicos buscan reflejar. 
ando como basamento teórico el trasfondo de las 

manidades, se pudo entablar un contacto directo con algu
s áreas interdisciplinares que estón ampliamente involu
das en el tema del espacio y su influencia en el compor
iento del ser humano. Tal es el caso de la filosofía, la 

tropología y la sociología entre otras. Ese contacto dío la 
sibilidad de brindarle a esta investigación un valor de anólisis 

1 el área de la arquitectura a ciertos objetos arquitectónicos y 
)(jer así sujetar a controversia al lector en el momento de leer 
:ho documento. 

lector, a base del anólisis realizado, podrá darse cuenta cual 
. la raíz de esta investigación. La apropiación del término "no 
~ar" asignado por la antropología moderna contemporáneo 
3U aplicación directa a géneros arquitectónicos que ayudan 
la lectura clara y potencian el significado del "no lugar". 
Ira poder hacer esta apropiación se tuvo que buscar carac
rísticas afines que el objeto arquitectónico manifestara y a 
lrtir de las cuales se podían asignar dentro del marco de los 
o lugares". 
Isicamente fueron dos características principales: 
El objeto arquitectónico como escenario donde su interior 

scita a cambios constantes que son respuestas al contexto 
ciocultural que representa. Con ello el espacio al interior es 
ateria tangible, "escenografía", la cual es apropiada y utiliza
l por el usuario en un tiempo determinado para luego ser 
)Qndonado. 
La relación de uso entre usuario y el objeto arquitectónico es 
ímera. El objeto arquitectónico es consumido hasta que se 
Jota la "obra". 
encontrar estas dos características en algunos objetos arqui
ctónicos y darle la cualidad de "no lugar" se hizo necesario 
~finir el "no lugar" y con ello descubrir que existe paralela
ente y análogamente en sí al lugar. El "no lugar" es una 
)ropiación del usuario diferente del concepto de lugar. 
)tomando del libro los "no lugares" la siguiente frase: 
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Para concluir y seguir ... " 

"La necesidad del retorno al lugar es el recurso del individ 
que frecuenta Los "no lugares". 

Por consiguiente se descubre la postulación de arquitectura 
los "no lugares", la cual se aplica en algunos objetos q 
cumplen con las anteriores características y son potenciador 
arquitectónicos que ayudan a esclarecer a futuro una posi 
rama de la arquitectura. 
Esta posible lectura se da por la utilización de factores q 
potencian la lectura del concepto de "no lugar"en la arquite 
tura actual. Dichos factores se les establecio como base en I 
antecedentes carácteristicas afines en la antiguedad como 
mito, el rito, la utopía y el ritual. entre otros. Para la creación e 
espocios arquitectónicos que eran escénarios y cuya relacié 
de uso era efímera. En la actualidad la esencia de estos fa. 
tares se mantiene y con ello se da origen a otros espacios qL 
son respuestas al contexto sociocultural occidental actual. 
mito, rito, ritual. la imaginación etc, conservan su fin actue 
mente, cambiando su forma de representación y mar 
festación. 
Por otro lado, esta elaboración de nuevos factores busco d, 
pautas de diseño, sin que afecte su proceso, que puedan intE 
venir o no, al momento de diseñar espacios arquitectónic< 
que cumplen con la lectura del "no lugar." 
Al aplicar estos factores en 3 géneros arquitectónicos qL 
potencian la arquitectura de los "no lugares", se pudieron con: 
derar las siguientes postulaciones: 
1 . Algunos museos diseñados en la actualidad funcionan corr 
contenedores arquitectónicos de la globalización culture 
sirviendo como eje de consumo de la cultura para las masc 
Al interior del edificio se genera un continuo cambio debido· 
esquema de consumo que lo transforma, con ello el mUSE 
puede llegar a ser desplazado en su totalidad por el nuevo pr< 
totipo de los años 70. El centro cultural. 
2.EI centro comercial es el objeto arquitectónico que se origir 
a partir de la demanda de la cultura del confort y de lo deSE 
chable. La hiperrealidad que el espacio al interior brinda va 
godo a la necesidad de escape por parte del usuario ce 
respecto a su rutina diaria. 
3.EI aeropuerto como modelo a futuro del microcosmos urbar 
y respuesta de la ciudad post-industrial. En él se representa· 
esquema social del siglo XXI. "El aeropuerto empieza donde tE 
mina la ciudad". 



Para concluir y seguir ..... 

s postulaciones dan la posibilidad de aplicar nuevos estu
s que contemplan una visión contemporánea de la influen
de dichos espacios en el comportamiento del ser humano 

momento de ser apropiados. 
aclara en la introducción que por los límites de tiempo, esta 
estigación llega, a un primer tiempo, hasta el estudio gene
de estos espacios, no se aborda al detalle. Con esto se bus
ba la posibilidad de generar pautas que abran caminos de 
estigación en el ámbito de la arquitectura de los "no lugares" 
uviera su basamento en el campo de las humanidades. 

rondo cumplir con los objetivos previstos, de donde se con
e: 

e establece el concepto de "no lugar"y su descubrimiento 
la arquitectura. 

Se entabla la analogía entre la arquitectura, la escenografía 
u relación de uso efímero. 
Se define en el ámbito de la arquitectura, el concepto de "no 
Jar." 
La creación y anólisis de factores que potencian la lectura 

:11 concepto de "no lugar" en la arquitectura actual." 
La aplicación de estos factores a tres géneros de edificios, 

le cumple con las dos características anteriormente habladas 
)or ello son ejemplos que potencian la arquitectura de los "no 
Jares." 
)mo satisfacción personal se logra comprobar y cumplir 
lrante todo el esquema de la investigación la aportación de 
ras disciplinas ajenas a la nuestra que tienen un estudio am
iamente detallado del diseño del espacio y comprender 
ejor lo que este ocasiona en el comportamiento humano. 

ueda abierta la probabilidad de abordar en un futuro próximo, 
tema de la "Ciudad como espacio escénico", por la 

)Crtación a grande escala de este tipo de arquitectura en el 
;pacio de la ciudad, teniendo en cuenta que el alcance de 
;ta investigación se centró en el objeto arquitectónico. Es 
"eresante ver como en la ciudad se convergen y se manifies
n la arquitectura de Los "no lugares", sucitando la posibilidad 
:1 generar un nueva rama de investigación, donde lo escrito 
1 los anexos sea un pequeño abrebocas para continuar. 
;í esta investigación no ha llegado a su fin, al contrario se abre 
1 campo muy interesante como medio de comprobación y 
)Iicación en la práctica del diseño, de la lectura del concep
del "no lugar"en algunos objetos arquitectónicos. 
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Para concluir y seguir ..... 

Por consiguiente esta investigación a futuro realizara un segun 
tiempo, donde se vincula el campo de la arquitectura de los" 
lugares" en la docencia. Por medio de la elaboración de 
curso monotemótico, incluido en los anexos, yen la próctica p 
fesional con la publicación de artículos y la aportación de e 
anólisis en los procesos del diseño que se puedan realizar en 
ómbito personal. 
Es por ello que el anterior enunciado" Para concluir y Seguir" d 
abierto el camino de posibles estudios, aplicaciones de camp 
e incluso controversias que este tema de investigación en arq 
tectura de los "no lugares" puede brindar. 
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"La ciudad entera se convirtió en una fóbrica de expe
riencia hecha por el hombre, donde lo real y lo natural 
dejaron de existir" 

Delir/ous New York.Rem Koolhaas 
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:::iudad Como Espacio Escénico. 

ltro de estó investigación se contempló la necesidad de estu
r. de forma general. algunos tipos de ciudades que se ma
~staban. en cierta manera per su conformación en especios a 
ndes escala. como contenedores de la arquitectua de "los no 
Jres"; pero lo que interesaba realmente era llegar de un estu
macro al objeto arquitectónico en sí y es por ello que dejo este 
la sobre la ciudad como espacio ecenico abierto para sucitar 
buen campe de investigación a nivel urbano-arquitectónico. 

unos tipos de ciudades fundadas después de la segunda gue
mundial. dan una visión mós amplia sobre la influencia de la 
ldición sociocultural de la que somos partícipes. Ciudades 
odas para la diversión. la fantasía y el descanso. son ejemplos 
ros de la importancia del esquema socio-económico mundial 
'ual en la sociedad. Dentro de este tema. podemos definir la 
dad. con una visión mós amplia del papel que cumple como 
lOcio escénico. "La ciudad aparece como una densa red sim
'ica en permanente construcción y expansión. Lo que hace 
.rente a una ciudad de otra no es tanto su capacidad arqui
,tónica, la cual ha quedado rezagada luego de un mo
-nismo unificador en avanzada crisis, cuanto más bien los sím
lOS que sobre ella construyen sus propios moradores'. 1 

n ello la concepción mítica del origen de la ciudad queda 
¡plazada en un segundo plano, pero es impertante retomar a 
;iudad como una manifestación de la civilización para suplir las 
~esidades de una demanda de tipe social. 

)rigen de la ciudad a través del mito. 

; investigadores de antropología y etnología. determinan en el 
Tlbre la capacidad de reconocer dos modos distintos de 
lenar el paisaje circundante: Uno consiste en la extensión 
tropomórfica de los fenómenos fisiológicos del individuo, el 
:::imiento. el sueño, la menstruación, la muerte etc ... Y el segun-
hace derivar un orden y estructuración de la repetición de 

lómenos celestes. curso del sol y periodo lunar. ciclo de las 
aciones etc .... 
;te un punto de encuentro al intensificar el peso de los hechos 
la existencia biológica y de las leyes naturales (universales) y 01----------
)Valorar la impertancia de la contribución cultural, esto afirmaría 
e la ciudad es en cierto modo. una de las mós altas repre
ltaciones míticas o per lo menos parte integrante del núcleo 
:ico común a todas las grandes civilizaciones. "Fundar", es el 

1 . Imaginarios Urbanos. Armando Silva. 
pag 19 



2. La imagen de la ciudad. Paolo Slca. 
Pag 14. 
3. Consumidores y ciudadanos. nestro 
Garcla Canclini. Pag 85. 
4.Genertc City. S.M.L.XL. Rem KooIhaas. 
Pag 1248 
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tema más elevado y grande de la mitología. 
La ciudad en su esencia es "fundación". primera representac 
global del mito; la esencia del acto de fundación de un espc 
sagrado se identifica con la reproducción. a escala reducida. 
los acontecimientos de la creación y la relación de éste COI 
construcción de una cosmogonía. (Kerényi).2 

2.La Ciudad Globalizada. 

Además de la ciudad mítica. la de los monumentos y los ba 
que atestiguan el espesor de los siglos. y la ciudad indusl 
desplegada desde los años cuarenta. existe la ciudad global 
da. que se conecta con las redes mundiales de la economía. 
finanzas y las comunicaciones. 3 

La ciudad se convierte en este caso. en la respuesta del cúrr 
de información global que vincula directamente al ciudad< 
como gestor y promotor de una ciudad que depende del c 
sumo para su realización. 
La ciudad se reordena a partir del comportamiento de las re 
electrónicas. de las telecomunicaciones. del transporte 'Y 
sociedad de consumo; siendo los vínculos de conexión COI 
extranjero y a su interior se desplaza los comportamier 
nacionales al ámbito histórico y administrativo. 
La influencia de transnacionales dentro de la ciudad actual. E 

ampliamente manifestada. a través de una arquitectura que E 

en todas partes; la ciudad ya no es vista como manifestación < 
enriquece el carácter de un pueblo. ahora algunas áreas dE 
ciudad se ven como carácter extranjero que carece de una ia 
tidad propia y que se confiere en elementos urbanos globc 
aplicados a cualquier lugar. Un ejemplo claro de esto. para 
opinión. lo encontramos en el complejo Santafé. ubicado en 
afueras de la ciudad de México; es increible observar la cantic 
de objetos arquitectónicos que estón puestos en escena. pere 
una comunicación de contextos; aquí el objeto arquitectór 
prevalece sobre lo uribano y su lenguaje funciona independiE 
de lo que el contexto en su totalidad quiere manE 
Independientemente de ser un espacio diseñado para el vehi 
lo. no podemos hablar dentro de este complejo a ciencia CiE 
sobre un diseño de espacio público para el transeunte. 

Tomando a colación lo anteriormente descrito. existe un m 
fiesto sobre la ciudad 4 escrito en 1995 por el arquitecto R 
Koolhaas; es interesante como su postura determina la ciudad 
futuro. que para la realidad esta ya frente de nuestros ojos. 
Este manifestó es dado a raíz de un estudio de caso que 
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abla en las ciudades orientales, cuya postura tiene un sentido 
lico de lo que puede posar con la ciudad, 
retomo, para esta investigación, porque creo que nos da una 
Iplia visión de lo que sucede con las ciudades actuales y hasta 
~ punto esto puede convertirse en el marco de estudio para 
Jlizar la ciudad globalizada, 
ermino Generie Cíty; es designado a la ciudad general, sin 
Jlidades, ni identidad; un simple invento de una nueva condi
n urbana que se puede presentar en cualquier continente, La 
dad genérica, es la ciudad liberada de la captación del cen
de la camisa de la fuerza de la identidad, 

racterísticas: 
Rompe con su destructivo ciclo de dependencia, donde el 
~sente necesita de una reflexión y de habilidad 
:s una ciudad sin historia, 
Es lo suficientemente grande para todos, no necesita mante
~se, si es pequeña solo se expande, si es muy vieja solo se 
struye y se renueva, 
Es superficial, como un estudio de Hollywood, donde se pro
ce una entidad diferente cada semana, 
El movimiento de la ciudad, esta dado por los carros, los di
lOS de las carreteras son cada vez mós amplios, buscando la 
:.:iencia del automóvil. La calle muere y el peatón intenta sobre
ir, 
Su población es multiracial y multicultural, fundada por per
las que estón en contacto movimiento, siendo insustancial sus 
Idaciones, 
El perfil de la ciudad tiende hacia la verticalidad, los rascacie-
son el horizonte y cada edificio esta construido sin tener en 

enta su contexto, la densidad de aislamiento es el ideal. 
Al momento de su fundación, la ciudad evoluciona veloz
:mte; la construcción de sus edificios es muy rópida y posee 
)(jelos de edificios a los cuales el usuario puede escoger como 
uera católogo de revista, 

a son algunas de las caractensticas, que el arquitecto coloca 
!ntro de su manifiesto; no considero que su visión sea irónica 
,te la ciudad, al contrario creo que su postura es muy real y 
~mplo de ello lo vemos en algunas ciudades, analizadas mós 
lelante, que fueron creadas después de la segunda guerra 
Jndial y cuya identidad histórica nunca existió, 
da un acercamiento de lo que sucede con el pasado de la 5, Enlrevlsta hecha al arquitecto 

Jdad, "El Pasado es Demasiado Pequeño Para Habítarlo"5 Koolhaas, por la revista Vuelta N 39, 

stura que prevalece en al actualidad, la historia actualmente 
3 
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sufre de una ansiedad colectiva de ausencia y la globalidad 
cierta manera implica, explosión de diferencia; con ello el pa 
do de la ciudad esta en el centro histólico, lugar tunstico y p 
algunos casos administrativo, alejando a las ciudades de un \ 
dadero sentido de permanencia, 
"Por no entender las ciudades y su vida urbana, las matarema 
cuando estén muertas, nos retorceremos las manos y com 
zaremos a darles respiración de boca a boca,"6 

3,EI Sistema De Fruición, En La Ciudad, (Placer O Gozo Intenso 

El sistema de fruición urbana, corresponde a una de las vías al 
nas que resultan del discemimiento de la masificación de la ar< 
tectura y de su tendencia hacia un particular tipo de consUi 
popular, Son las óreas, alternas al funcionamiento cotidiano dE 
ciudad, dedicadas a la diversión y el esparcimiento; siendo L 

de las causas de origen de ciudades, después de la década 
los 50, donde el funcionamiento de estas ciudades estó deter 
nado por su sistema de fruición, 
De igual manera esta concepción se ve reflejado en la ciuc 
actual, dentro del concepto del "no lugar", del parecer y 
aparecer, y estar conformada por una gran variedad de es. 
narios urbanos que hacen parte del trasfondo cultural de L 

sociedad; La siguiente cita demarca lo que acontece en 
actualidad con la ciudad y sus escenarios urbanos: "La ciuc 
mezcla hóbitos, percepciones, historias, en fin. cultura haC! 
dose como costura que hace parte de la estética contE 
porónea permeable de lo light y es precisamente en la fusión 
todas esas intemediaciones y costuras, como va aflorando 
propia urbanidad o personalidad colectiva de la ciudad,"6 
Este sistema de fruición nos ayuda a entender a la ciudad 
acuerdo a ciertas características o modelos anólogos a su o 
formación, destacando entre ellos: 

3,1 La Ciudad Respecto A Los Mass Media Y A La Comunicac 
No Verbal, 
Así como la arquitectura es repuesta de los medios masivcs 
comunicación en la actualidad, la ciudad es el gran espa 
donde se converge este tipo de objetos arquitectónicos, Es er 
ciudad donde el objeto arquitectónico se manifiesta y llena 

___________ información el contexto urbano cultural; entonces la ciudad f 

6. Idem Pag 185 

4 

ciona también como un medio de comunicación, el lengu 
urbano es resultado de un esquema funcional que habla otra' 
de imógenes e iconos que de alguna manera se convierten e 
puntos estratégicos para la ubicación o simplemente en mee 
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persuasión, como es el caso de los espectóculares, para que 
ciudadano satisfaga sus deseos mientras se moviliza de un 
ar a otro, Bajo esta base, podemos comprender la siguiente 

s lugares para la memorización no han de ser ni demasiados grandes ni 

sfados pequeños, sino de dimensión adecuada para " retener" las imó

es que han de ser memorizadas. No deben estar ni demasiados ilumina

s ni demasiados oscuros, sino iluminados de manera que muestren las imó

nes, Los intervalos entre los lugares deberían ser de moderada extensión. N 7 

s perplejidades aumentan en el momento que el autor choca 
n el ómbito mós especifico de los moss medio, a pesar de su 
ento de obtener de todos modos una doctrina positiva de las 

rías que ilustra, cuando aparece un nudo, aquellas teorías no 
cen mós que arrastrarlo a una aceptación sustancial de los 

ocesos productivos, Los moss medio, son independientes del 
pacio reol y proponen intrínsecamente la construcción de un 
pacio ilusorio, Por contingencias históricas, son precisamente los 

10SS medio que generan la abertura entre la situación espacial 
3ficitaria de la vivienda y el aumento masivo de la oferta de 
)nsumos diversos, Para Martín Barbero, los medios de comuni
Jción no solamente son medios masivos, también son imógenes 
Jestas a rodar por la ciudad para activar los imaginarios colec
lOS" Lo que activo esa memoria (lo de los imaginarios) no es el 
-den de los contenidos ni siquiera de los códigos, es del orden 
3 los matrices culturalesNa 

1 ejemplo claro donde lo efímero y escenogrófico se vuelve 
alidad lo encontramos en la ciudad de las Vegas, fundada en 
s años 50, Esta ciudad no estuvo planeada desde su inicio, fue 
esarrollada en una zona desértica en donde la tecnología de la 
llulación hace de la hiperrealidad una forma habitable, Robert 
~nturi, en su libro Aprendiendo de las Vegas, analiza la nueva 
~Iación entre símbolos, signos, espacios, volúmenes y consisten
a de la arquitectura, que el paisaje vernóculo comercial solici
Ido por la publicidad y los mass-medio, va creando espon
Ineamente, 
omo resultado, la ciudad entre las muchas cosas que comuni
:l, únicamente comunica su supraestructura, ofreciéndola como 
structura real ; se vuelve evidente el uso revolucionario de la 

------------------
lagen en la actualidad, donde se da comúnmente un círculo 
cioso de las posibilidades de encuentro en un terreno psico- 7,F.A Yates, architecture and the art o 

)Ciológico cargado de confusas exigencias y evasivas en los memory.Tomodo del libro La imogen 
, , de la ciudad, Pag 1 99 

veles culturales De esta manera, la Ciudad se conVierte en el 8, Op, cit. Armando Silva. Pag. 44 

entro del espectóculo, no sólo como derrocamiento de la vida, 
como colección de imógenes, sino como relación de subordi-

5 



9.Aprendlendo de los Vegos. Robert 
Venluri. Pag 29 
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nación entre personas mediatizadas por las imágenes y los i 
viduos que consumen y que al mismo tiempo son consumid 

3.1.1 las Vegas. Ciudad Como Sistema De Comunicación de 
Mass Media. 

la ciudad de las vegas fue construida después de la segun 
guerra mundial, en una zona desértica que se convirtió en 
gran imán de millones de personas; esta ciudad creció sin nin 
plan; su único lineamiento urbano, estaba ligado al juego y 
entretenimiento, donde el 85"10 de los turistas que la visitan vie 
a jugar en los sesenta casinos que han florecido en el desie 
Esta ciudad construida por la tecnología de la simulación, bus 
el aislamiento en lo geográfico de los problemas a los que to 
ciudadano se enfrenta en una metrópoli cualquiera. Nos enc 
tramos con una realidad virtual donde el espectáculo busca q 
el espacio conformado por la realidad y la ilusión sea una hi~ 
rrealidad. 
No posee una identidad histórica. ni una conexión con el pasae 
sin embargo es identificada mundialmente como un lugar don, 
se llega a jugar. en esta ciudad se vive el presente. El visitar 
puede encontrarse con lugares de importancia a escala muna 
en la misma ciudad. en un mismo día puede enfrentarse a imii 
ciones de construcciones medievales. de Venecia, de la to 
Eiffel. de Nueva York o la esfinge de Egipto. 
En las vegas. la fantasía emociona yola vez tranquiliza; todo e~ 
científicamente diseñado para llevar al jugador a la mesa. 
colocación de anuncios. la música de los locales. la ausencia ( 
reloj en los casinos. la persuasión del turista de pasar por el casi 
antes de poder llegar a su habitación y los grandes espectócu 
para distraerlos. 
la ciudad de las Vegas esta formada por una arquitectura' 
estilos y signos. es antiespacial. es más una arquitectura de 
comunicación que una arquitectura del espacio. En esta ciud, 
la comunicación domina al espacio y se convierte en el elemE 
to de la arquitectura y del paisaje. comprendida dentro de u 
persuasión comercial de eclecticismo que provoca un conjur 
en el paisaje de grandes espacios. altas velocidades y prograrr 
complejos. los programas y los montajes complejos requieren' 
combinaciones de diferentes medios. mas allá de la purísir 
triada arquitectónica de la estructura. la forma y la luz del servic 
la ciudad sugiere una arquitectura de comunicación vigorc 
mas que una arquitectura de expresión sutil. 9 

las señales. los anuncios y sus formas escultóricas o pictóric 
ubicadas específicamente en el espacio. identifica y unifican 
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aestructura donde se establecen conexiones verbales y sim
licas a través del espacio, comunicando complejos significados 

iante cientos de asociaciones en unos segundos y desde 
ndes distancias. 
símbolo domina el espacio, la arquitectura no basta. Y como 
relaciones espaciales se establecen más con los símbolos que 
n las formas, la arquitectura de este paisaje se convierte en un 
bolo en el espacio más que una forma en el espacio. La arqui
tura define muy pocas cosas: El gran anuncio y el pequeño 
ificio son las reglas de ciertas calles"l o. 

das las ciudades comunican mensajes, funcionales, simbólicos 
persuasivos, a las personas que se desplazan en ellas. En el 
¡p,ll existen tres sistemas de mensajes: EL Heráldico (Los Rótulos), 

Fisionómico (Mensajes emitidos por fachadas de los edificios), y El 
acional ( Las estaciones de servicios en las esquinas de las manzanas, el 

sino frente el hoteL .. ); el edificio es el anuncio o el anuncio es él edi
io. Estas relaciones y combinaciones entre anuncios y edificios, 
tre arquitectura y simbolismo, entre forma y significado, entre 
nductor y carretera, afectan profundamente a la arquitectura 
tual; el problema esta en no ser estudiado como un sistema 

obal, dentro del mundo de la perfección urbana y la "imagi
bilidad" . 

. 2 Las ciudades para la diversión- Espacio de ocio. 
nos remontamos a las antiguas civilizaciones encontraremos 

ue el ocio o la estética del placer, era uno de los privilegios de 
s grandes elites, donde el principio de la realidad era menos 
uro y el acceso al placer mós sencillo. El arte fue una de las 
xpresiones de esa calidad humana, por medio de la fantasía se 
.ncargaba de proporcionar los vínculos para saltar de un mundo 
1 otro y después seguir con lo cotidiano de una manera mós 
:onstructiva. 
\ctualmente algunas ciudades se angina como marco idóneo 
lara que se den estos espacios de ocio; la ciudad misma tiene 
1ste fin dentro de la conformación de sus espacios. Este es el 
:aso de: Celebration, Las Vegas y Cancún entre otras, que nacen 
Jespués de la segunda guerra mundial y que se estón conden
ando como metrópolis. Por otro lado nos encontramos con los 
:entros históricos transformados artificialmente en parques turísti
:os, con una arquitectura netamente comercial y de ocio que 
eproduce en facsímil 12 formas tópicas de destinos exóticos; esto 
:on lleva a una colonización planeta na de la arquitectura, réplica 
le la ficción narcótica y de la identidad manufacturada. Ejemplo 
le ello lo encontramos en algunas zonas de París que la 
:atalogan como una ciudad donde la arquitectura es vista como 

10. Idem Pago 35. 
11 . Calle principal de la ciudad de las 
Vegas, donde se ubican la mayoña 
de las edificaciones, 
12. Reproducción perfecta de un 
escrito, dibujo. firma etc .. 

7 
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la gran escenografía urbana; siendo el resultado de sus ex 
siones de flujo global. de su perfil inconfundible y de sus m 
festaciones de identidad local a través de formas exportable 
viajeras. 
La ciudad actual produce gran cantidad de información q 
llega de forma fugaz, y que impacta fenomeológicamente a 
habitantes a estar en continuo proceso de reciclaje para senti 
integrados a la realidad que los rodea. Cada producción tiene 
sentido en su espacio genuino; fuera de él. su forma es forzad 
una evolución y su significado último transgredido con el fin 
readaptarlo al nuevo ambiente cultural. Estas obras del consu 
que se alimentan de facsímiles y que pueden conformar posib 
mente el urbanismo del futuro hacen parte de la sociedad 
espectáculo, cuyo escenario está dado por la arquitectura 

3.2.1.la Ciudad De Disney. 
Ejemplo claro de la manifestación de la sociedad del espectá 
lo y la diversión lo encontramos en los modelos urbanísticos 
arquitectónicos que utiliza el mundo fantástico de Walt Disney. E 
gran empresa multinacional a logrado en las ultimas décad 
generar un gran "boom" de la diversión a través de sus proyect 
ubica al espectador, que a la vez se transforma en usuario y 
actor, en un mundo que está lejos de la realidad, Disney brinda 
" la vida en un mundo perfecto, el paraíso" a una sociedad q 
habita la ciudad donde el caos y el estrés se convirtió en el ell 
mento cotidiano." 
Una de las primeras manifestaciones fué Disnelandya: Parque ut 
cado en los Angeles; aquí el manejo de la metófora y de la COi 

strucción global se da por los simulacros de una singularidc 
desvanecida que se convierte en una variación pintoresca 
constituye el emblema global de la ficción local y el escenario ur 
versal del espectáculo que hace parte de la identidad simuladl 

Como primer proyecto que realiza Walt Disney como modelo e 
ciudad ideal fue "Seaside" ubicado en la ciudad de Florida, i 

Objetivo era recuperar del pasado elementos que podríc 
establecer un futuro, por medio de la conformación de un an 
biente peatonal que estableciera la restauración de la sensibilidc 
y la sociabilidad espontanea, el retomo a la figuración tradicione 
"Conformada por seis modelos de sonrisa, que aglomeran los si! 
nos de la felicidad sub-urbana y simboliza el sentido comunitar 
y la pequeña escala en la ciudad americana de las viejas peIíc1 

13.Revista. Arquitectura Viva. Número las en blanco y negro"13. 
63-64. pag 150. 

8 El siguiente proyecto que realizó la industria WaIt Disney fL 
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lebrafion: Actual proyecto. que empieza a ser planeado 
sde 1987 aunque no fue abierta a sus residentes sino hasta 
6. ubicada cerca de la ciudad Orlando. la ciudad fue 
-ilizada como el sueño de algunos y el símbolo del gran poder 
rporativo. 
lebraffon is a /raditional America Town built anew, "reads a glossy brachure 

eh spotlight is the tawn is old-is-new orchitecture.( .... )The idea behind cele-
ions was os(architect Robert A. M. Stern) soys. to recopture the idea af o /ro-

onal town. /roditianol in spirit but modern in terms of whot we know obout 
people live"l 4 

lIebration tiene como objetivo ser el desarrollo de una comu
ad amencana que se establece en una ciudad tradicional y 
e es el resultado del diseño. en su móxima expresión. de espa
s públicos. instituciones. viviendas y comercio. que brindan al 

uano la satisfacción de tener en sus manos todo lo que el nece
para poder vivir cómodamente: "everithing you need was 

efed befare". 
e planeada de acuerdo al urbanismo de principios de siglo. 
iendas tradicionales de los años cuarenta y edificios públicos 
raídos del cató lago convencional de algunas estrellas arqui-

ctónicas. Conformada por 8000 viviendas. que giran en torno a 
centro cívico-cultural y a un pasaje comercial en donde se 

cuentra una oficina inmobiliana que ofrece la primera etapa 
" la ciudad y los diferentes modelos de viviendas que el usuario 
Jede adquinr de acuerdo a su presupuesto o a sus comodi
Jdes. 
jemós de ilustrar con videos. testimonios de residentes. donde 
Jblan de lo bueno que es vivir en la ciudad y que definitiva
lente es el lugar ideal para poder educar una familia. el objeti
) de la ciudad es brindar: Comunidad. educación. salud. tec
)Iogía y sobretodo espacios para el hombre. Estó rodeada de 
Jmpos de golf y canchas de tenis. hace parte de una urba
zación que depende de la promoción ngurosamente codifica
J en todos sus detalles (mobiliano Urbano. vegetación. ce
Jmientos y materiales) ademós de tener en sus viviendas dife
,ntes estilos como: clósico. victoriano. colonial. costero. medite
Jneo y francés; todo esto hace parte de la "urbanización de 
Jctoría"15. 
órea de la ciudad es conectada por caminos peatonales y 

Jlles accesibles a los carros. pero dan una mayor jerarquía al __________ _ 
eatón. para hacer de esta un recorrido arquitectónico peatonal. 
lS construcciones estón conformadas con diferentes diseños de 
:::uerdo a lo que el arquitecto quería proyectar en sus obras. 
umpliendo con los requisitos del planteamiento urbano. 
rquitectos como Philip Johnson. Aldo Rossi. Michael Graves. 

14. Sacada de la dirección de Internet 
del mundo de Disney. General 
Celebrations Facts and Figurea 
15. Op. Cil. Arquitectura Vrva. pag 1 50 
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Robert Venturi, Scott-Brown, Cesar Pelli, Charles Moore entre ot 
hacen de la ciudad una realidad. Esta utopía urbana de Dísn 
combina el control riguroso y la variedad pintoresca que ha 
parte de la necesidad y del capricho con lo que se teje su mun 
almibarado y relojero. La sociedad del espectáculo se alime 
de facsímiles y conforma poSiblemente el urbanismo del futuro 

3.3 La Ciudad Como Megaproyecto Turístico. 
Cuando hablamos sobre el consumo del espacio, veíamos al 
rismo como uno de los factores generadores de los espacios 
consumo, ahora vamos a hablar de una ciudad latinoamerica 
consolidada para este fin y la cual ha tenido un fuerte impact 
nivel mundial en las dos últimas décadas. 
El concepto de Megaproyecto turístico lo retoma una instituci 
mexicana "Fonatur", para fomentar a grande escala el turismo 
México, y tiene como objetivo consolidar uno de los principal 
destinos turísticos internacionales, como lo es la ciudad 
Cancún. 
Para Fonatur, los mega proyectos son: La fórmula moderna para 
desarrollo de centros turísticos integralmente planeados. y consi 
en la preparación de una oferta masiva de tierra que se ofrec 
los inversionistas nacionales y extranjeros. garantizando el desar 
110 de la infraestructura y superestructura necesarias. así como 
imagen distintiva del destino turístico17. 

Estos proyectos buscan el balance entre la ecología y los recurs 
naturales con respecto a la infraestructura hotelera. campos 
golf. centros comerciales y todos los objetos arquitectónicos ind 
pensables para dar una estancia placentera y estimulante al ' 
sitante. Los mega proyectos responden también a necesidad, 
modernas que se sustentan en la visualización de un nuevo esti 
al que hemos denominado turismo del siglo XXI. 18 

3.3.1 Cancún. 
Es la única ciudad de México que fue planeada con ur 
vocación turistica económica, generada a partir del vínculo ent 
el paisaje del lugar y la creación de una ciudad dedicada 
entretenimiento y la recreación. 
En los años setenta el Banco de México. empieza a buscar un sil 
en la península de Yucatón, que permitiera albergar un cent 
tunstico y que desplazara el monopolio turístico extranjero e 

___________ Acapulco; con el fin de ofrecer al sureste del país una altemati\ 

16. Idem Pag 151 
17. Revista Enlace Número 8 11994. 
Pag 10 
18. Idem .. pag 11 
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diferente al cultivo del Henequen. Bajo el gobierno del presiden 
Ectleverría se consolida el proyecto,con el apoyo del Bane 
Interamericano de Desarrollo. se convierte en la prioridad bósie 
del gobierno en los siguientes años. 
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e proyecto emplazado en la isla que esta en la península de 
:atán y que sirve como barrera entre el Caribe y la laguna de 
:hupté. Se diseño para que el turista se pudiera separar fugaz
~nte de los problemas concretos de su vida cotidiana; con un di
'lo nuevo en las vialidades, la electrificación, drenajes y sistemas 
, agua que contemplara una infraestructura hotelera amplia, 
igida a uSuarios de dinero acostumbrados a lo mejor y más caro. 
a ciudad ideal para el descanso está alejada del los centro 
)Ono, de la ciudad donde se alberga la mano de obra y que es 
;¡regada en su totalidad por la zona turística. 
mcún es el principal generador del dolar turístico en México 
iplicándose cada año el número de visitantes que consumen 
ja la infraestructura generada por el lugar. 
)Ortir de 1984, Cancún deja de ser para el turismo elite y empieza 
'ecibir el turismo de masas, siendo el principal consumidor de las 
nas históricas que rodean el lugar, convirtiéndose en una región 
Impleja e integrada de impacto regional. 
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