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INTRODUCCIÓN. 

movimientos m1ísticos-culturales en los espacios populares de las áreas urbal1as de fuo de 

Janei~'o y de la Zona Metropolitana de la Ciudad de ivIéxico, más especificamente los 

movimientos de las favelas y de íaperiferia que reconocen una necesaria asociación de sus 

proyectos artísticos a una fill1ción social del ente. 

Este análisis estará ba"ado en una cartograíla de los nombres y de la" imágenes 

socídles Que de alguna forma cuO\nlen una función ín\oortante en la con"truccióny refuerzo 

del llamado disclu'so de la ausencia. Las ret1exiones íenchill como centro la':> narrativas de 

un adtar social: el arti~ta de los movimientos artísticos-culturales que también se presentan 

COI11Q proyectos sociales V proponen confrontarse con el desafio de a través del arte 
," _ J -"' .. 

construir puentes y un campo simbólico que puedan re-configwar los usos que se hacen de 

sus territorios, interviniendo en la concepción de ciudad y ciudadano. 

El trab<!,io de CCl.O\00 tiene como blenteHlos rutistas moradores de las favela" de RJ 

y del municipio de Nezahualcóyotl. En la región de 10 el es1udio de caso se ba'3a en una 

Asociación Cultural, llamada. "Nós do Morro", que se ubica en la favela de Vidigal en la 

zomr!sur de la región metropolitana. Además de la sede de la a"ociación .. acolqDrulamos la 
, 

implementación de un proyecto coordinado por la misma, en forma COl1illfita con la 
, 

Alca:ldía, en la periferia del Estado de RJ, específicamente en el municipio de NovaIglL:~u. 

En el i muníc\oío de Nezahualcó.yotl el estudio de caso Se bft.sa en lapro,ouesta del Colectivo 

N eo~tllln·alistn. N eza i\líe N el. 

i En el presente trabaj o tenemos como obj etivo desarrollar tres ejes de reflexión: 

• Analizar desde un ~je socio-político cómo los artistas cOII¡Drenden las 

relaciones entre S11S proyectos artísticos-cultw-ales, la re-configm-ación de los usos 

que se hacen de sus íelTitorios y el papel del arte en esta re-significación y 

construccíón de un nuevo call\OO dialógico como un contrf~)Unto al discurso de la 

ausenCla 

• Id entifi. cm' desde un eJe psicopedagógico por qué cammos, medios y 

I estrate$Ía~. el mieha contribuido para rernrner.sionar los teITÍtOl-ios de ret:erencía)l 

favorecido una relación simbólica que posibilite otro sistema de validaoiÓ!l 

identitaria. 



• Reflexionar desde un eje estético-fonnal del por qué se cree, que la 

,~OTodllcción .artJ5.jjca cru:n,.omme.tTrL-'l Cfln Jll)fl JimcJim $oóaJ, pORee lID poder ele 

intervención contra el discurso de la ausencia. 

iConcordamos con Borrfil Batalla quien al desanullar el concepto de control cultural, 

afirma Que la capacídad de decisíón sobre los recursos culturales interfiere en la 

fonnularión y realización de tUl proyecto social. En este trabcYo, vamos a dm- priCl'idad a la 

evaluación de la capacidad de decisión, que ¡nvoluna el uso, la producción y I'eproducc¡ón 

de los .e1ementos culturales Que per1enecen al can\PO del arte. 

La importancia dada a la relación entre conlrol cultural y proyecto socíal palie del 

princi~io de que "La dw¿¿ctlca de! control cultural no se establece entre lo mio y lo tuyo, 

SU1.0 entre io nuestro v io ele ios otros".' La dialé"tica está entre 10 propio V lo aieno. La 'v' .. ... ~ _~ 

ínventi'va, la innovación y la (Tf:<1tívídad cuHural necesitan de un tenitolio diferencialEs 

desde ¡este tmitorío propio, que se ejerce la capacidad de reinterpretación del universo 

<!,íeno y la sLcrtitlcacíón de un terrítorio propío. En la dinámíca de una sociedad como la de 
I 

América Latina, donde identificamos r'elaciones mal'cadas por la colonización y 

subaltdmidad, que generan procesos de jerarquizacióll, subordinación y dominación, el 

análisis del control culturat nos remite al problema de esclarecer cuál es el temtorio 

diferen~ial, que compone los terTitorios populares que cumplan con la función de campos 

dialóg~cos, entre los diferentes actores sociales y las diversas unidades sociales que 

coulDonen la ciudad. 

o sea, cómo se orgamza su visÍón de mundo y dómle están los medios y los 
I 

elementos culturales, específicamente los asociados al arte, que el ten'itono popular es 

capaz de colocar enjue¿;:.o para des-construir el discurso de la ausencias afirmar el derecho 

a la alteridad 

. Antes de desruTollar el tema en el capitulo 1, sobre metodología, presentru'cllloS los 

procedímíentos utilízados pm'a obtener la colecta de datos,. la delínútación de los estudios 

de cas~s y las categorías conceptuales qtW privilegiamos como instmmentos de análisis . 

. En el Capítulo 2, denominado '"El poder de la ¡xl.ld}T(l y de la irnagen a 

contrt{Deid'. encontraremos dos a.nrutado~. el ,primero denorninado '-'j>,Jarraa.'ores )' 

lE '~'l¡E n •• 1,.· .. ·· '1 r"c' 1 .. , ~ -',onti r.: r'E:11Sru- nuesüa (:UIL.Ura~ 1\!2.~X1C[)~ P-Jl[-tl1Za bO.1Lona ; 5° e(tlcl0n~ 1~'99; pp. ) 1. 
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l'lurrativas de territorios populares brasilei'icxJ: la iavela" y el segundo llamado: 

estospreselltnremos las palabras e imágenes sociales a pat1ir de los análisis de las l1c'11Tativas 
I 

de in~tancias del gobierno, de periodistas/literatos, mtistac; externos a este territorio y las 

mundivas de los moradores y at"tistas <;lUe viven en estos telTirorios. Destacamos en los 

análisis, el predominio de la oposición entre un discurso de la ausencia versus un discurso 

afirmativo. El primer discurso habla del territorio popular como aquel que es definido por 

lo \lUb no es: no es la ciudad,. no es cívílizado~ no es lesal. El seSUndo discurso habla desde 

el tcnhtorio popular y defiende que este telTitorio es "impulsor'" porque en el se desruTollan 

sisterhas de valores y usos sociales que tienden a ser considerados en igualdad de 

condiciones. El discurso de la ausencia está .presente ei las l1rurativas del I'''.Stado.v de los 

mediós. El discurso afinnativo se encuenlTa entre los rutistas. Les moradores traer. el 
I 

discurso conflictivo que revela el deseo de ser respetados y el deseo de ser incluidos. Esta 

o.oosÍcíÓUr esta zona contlictiv~ torna eJ\Ulicito un sistema para nombrar las cosas y un 

sistenla para. valorar cosa') que denuncia diferencias entre los de adentro y los de afuera. 

Esta :oposicióll, estes conflictos y diferencias son el tema que nQS I"enute él investigar el 
, 

pqDe! del arte en la vivencíi+ pEf"cepción y representación de las il11~~enes sociale~ de los 

telTitorios populares. 

En el capítulo 3, "Algunas R.ly ¡'-kzaf',uaJcóyotl" , 

describiremos en Haeas .generales las jI'opuesta'3 ,mesentada.;; por tres or;ganizacíones 

canoca-; y cuatro organizaciones de Nezahualcóyotl, que compruten el propósito de 

desruTollar el rute n.:srut'1l1do su nmción sociaL La fInalidad es proporciomu' lUla 

Ílrtor~llación contextual más allá de ia,:; experiencias delimitada.;;porlos esrudios de casos. 
" 

El Capitulo 4, "]'¡arradores y narralivas: estudios ca;IDS corno tem:LS 

genetadore::,-.I" está centrado en los análisis del trab<tio de cmnpo en !U/Brasil, a partir de la 

Asociación Cüítural "Nós do M_01TO'" yNezahualcóyofllMéxíc0,. apmtir del Colectivo Neo

muralista Neza Arte NeL El análisis procuró determinar los principios, reflexiones y 

proyectos que orientan la a<¡;ociación y el colecti"vo estudiados. I'ara aÍcanzar tal oQjetivo el 

análisis flle estructurado a pwtir de cinco qoartBdos: Historia de ia asociacíón .y del 

colec:tivo, ¿Cómo comprenden el arte?, ¿Qué métodos, in.~íl11mentos y 'Soportes desan"oUoo 
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para poncretc'U· sus propuestas? ¿ Qué Junción social cumple el arte?, ¿Qué relaciones 

eRlahJ,ecen entre Jas diferente::.: instanCJas de poder? 
! 

i En el Capítulo 5, presentamos las consideraciones finales y buscamos un análisis 

regioqal donde relacionamos las diferentes experiencia" brasileñas y mexicanas, un análisis 

enlre ¡la experiencia brasilefía y la mexiC<Ula y por último puntuamos algunos desafíos" 

algunCl.s zonas con±1ictivas y algunos horizontes posibles. 

i Para fin':-llizar, antes de la bibliograíla, presentamos un anexo con infonnaciones 
I 

. sobrei al:.ounas e1períenciao; intemacíonales .v nacíonales en el área de los movimientos 
I 

cu1lsticos culhu'ales que posee clI"acterísticas similares a las experiencia" analizadas en este 
i 

trabajo. Juzgamos que serían informaciones complementaria,> al capítulo 3, las cuales 
I 

podrítm corrobortr algunas llnea'5 generales que hemos identificado v reflexionado. , ~. ~.... .. 
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Metopología: fonnas de obrar. 
¡' 

Relevancia del tema 

I Considerando que el nombre de este trabai,o es: "C'artograjlas de los nornbres y de 

las usos soclales del a.rte en ios 17u::wmientcs artí'J!:icos culturales de 

Los te~ntof1os I-'VI-' '""'''''' Brasil y ]~léxlco", creó que sería importante en un primer 

momelnto, resaltar alg.unas situaciones que ilustran el motivo por el cual me pareció 

importan te realizar esta investigación. 

1° situación: econonúa de la cultura. 

i En un articulo Carlos Lessa y George Komis, se destaca la creciente "economía de 

la culttnl", Definen a los brac;ileIlos de los centros decadentes y de las periferias 

incandescentes, como aquellos que están siempre en el límite de la supervivencia y que este 

hecho¡ nos acerca más a la creat.ividad que a la cOQia o rel}roducción. Segílll estos autores., 

este limite de la supervivencia lleva a una aversión de la pérdida y esta aversión nos 

conduce "(1 UlZ corztwuo reciclaJe que se convierte en una genatria del objeto, .2 

través afzi pr())!ectado ¡;Xlra no durar gana sobrevida por la 

incorporación en. su manutención. ,,2 

rn{lsas con gran diverfidad productiva e igual 

de.)lf!.l-faidad cODlt)lejjdad de la vicl.:'l social 't' económ!ca brasileña, no es 

inco.rlpatible con la inversión actual, en una política industrial centrada en indu.strias de alta 
¡ 

tecnología e intensidad de capital. En este contexto, existe una (:specíalización de los 

ne~cios filk'lllCieros, donde identificamos bancos y otra':> instituciones financiera" 

partic¡pando de ionua creciente en los negocios culturales tales como editoras, red de 

1ibrer~as, transmisión y producción de cine y otros campos de activídad audiovisual. O sea, 

Carlos y "Tudo celto como 2+2=5 un 0111<)1,'1','0 gotwe a 8concma brastle1n1 in 

Catálogo de la muestra "Tudo é Brasil", Instbtuto Cultural y Pa90 Impenal, 2004/20C!'), p.28 y29. 

Cl'it1!ogo de lamues!:rzt "'Tudo Brasil", InsttitutJ CuHl.lraly 2Cr,:~4/2.005 .. p.30. 
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existe lUla gran penetración del capital financiero, en la esfera. de la llamada economía 

CJlltJ.1r~ de Ja e OIDJ.l.1D caeJ ó])}' del eJJírefenimi entn. 

2° situación: Desarrollarse con Arte. 

En 1999 fue realizado un seminarÍo"DesarroHarse con Arte" y en 2002 un 

"Encuentro Mundial de los A,rti::.tas por tUl Mundo Responsable e Solidcrio", en el Instituto 

Pólis ubicado en el Estado de Sao Paulo 1 BrasiL El seminario tenía como objetivo 

reflexionar sobre las relaciones entre arte" culttu'a y sociedad~ destacando la afinllación de 

la ciudadanía, la transíorlllación de la sociedad a través del arte, la contribución del arte en 

la construcción de las identidades cultlUnles, del espacio urbano y de la solidariedad En el 

Encuentro el o~jetivo era. r<:t1exionar respecto del lugar' del arte y del artista en la 

construcción de tUl mundo solidario, Solidaridad que pueda favorecer el sentido de la 

comprensión y aceptación del otro. Los temas debatidos fueron: giobalización, arte e 

identidad cultural, reencantamiento del mundo. pluralidad e ínterculturalídad. ciudadanía 

cultural, el significado del arte y el papel &1 artista en la contemporaneidad. En el 

seminario se reunieroíl representantes de 20 ciudades de todo Brasil (S. l'31.iio, Rio de 

Jane,íro~ Mínas Geraís~ Brasílía. Alagoas, Pemambuco~ Paraná,. Río Grande do Sul). En el 

Encuentro IVIundial participaron 17 países. Se presentaron trabajos relacionados con la 

danza, música, teatro, aties-plftStica'3 y museos. 

3° situación: un ejercicio estadístico informal 

Det)endiendo de cómo definimos lo qpe es una favela l)odemos identificar 

solamente en Rio de Jél1leiro de 500 a 800 de ellas, esto significa que podemos encontrar 

alrededct, de 500 a 800 organizaciones a<;ociadas a la producción rntística en diferentes 

áreas~ como: teatro, música,. dilllL:'l., fotograBa., cine" artes l)lásticas, 

Solamente en el municipio de Neza encontramos en los ,grupos que se dedican a la 

también un número entre 50 y 100 l)intores y Qet1~ormances" en los grU!)OS dedicados a la 

música tal vez un poco más de 100, distribuidos entre música clásica, popular, folclórica y 
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4° situación: imagen y visibilidad social. 

Según infonnaciont.s del Observatorio de fave1as en el narcotrátlco están 

involucrados directmnente, cuando mucho, 1 %¡ de la población total de la comunidad. O 

sea, si lUla comunidad posee una población de 30 mil habitantes, apenas trescientos estarían 

directamente invol ucrados en el narcotráfico. Solamente en la Asociación Cultural Nós do 

Mon'o existen 300 alumnos, además de la compañía de teatro, de los profesionales 

involucrados en la administración y enseñaza Considerando las células y los agentes 

multiplicadores que se encuentran en otras comunidades en las cuales la asociación 

desarrolla proyectos podríamos establecer un cálculo aproximado y afirnlar que alrededor 

de la Asociación Nos do Morro 90r lo menos unas 1500 T)ersonas son beneficiadas 

directrullente por el trabaj o. 

La proliferación de los movimientos artístico-culturales en los ten'Üorios populares, 

la Qenetración del caQital financiero en la esfera de la economía cultural, el número de 

moradores im!olucrados con alguna actividad artísticay el número de beneficiarios de estos 

proyectos artísticos con pedil social, apuntan para la relevancia de estudiar este fenémeno 

social. 

De hecho podemos decir que los estudios de los territorios populares no son nuevos, 

peroha'>Íahoy las categorías Que pennanecen orientando el ÍIllc'lginario en general sobre el 

telritorl'o popular <;:011' luoar 'VII~iO y)ei¡oro-;-" vioi".,t'Í "",i<""rob,L-, '-J'-;:>1'O nl.~.~n7 ¡¡¡ ter!z'hn';-, ~~ • b' ¡.-J ... t,V-¿ '1- .b"'b~ IJL..... ... P:../UL.: .. 11A-L.-,~ .. H::; 11· .... t::. .f"t-....... .- LU-t;.6' t.:. ........ v • ...-L~ l·L,I 

popular es de11nido por lo que no es y por lo que no tiene. Pero, actualmente, es percibido y 

re.nresentado a partir del problema del narcotráfico. En este sentido .. el narcotráfico acaba 

funcionalldo má" como una reducción representativa, que impide conocer la complejidad de 

los telTitor1os populares y ademá<; distorsiona la cuestión del Ilarcotr"<.tfico. 

J:<-:J íf:fTjt.mJ{) popular e,~: lID espacio :-:ohre el cnalse ,nmdncen wuc.rns .DmTatJ"'"ílS,. en 

contrapartida las n .. 'llTativas generahU(~nte no hacen hablar a los moradores. Los rnoradores 

son el ob]et"J sobre el que se habla. Por ,lo tanto, la cuestión de las voces es lo más 

sLg.tlÍficaiivo a ser re Cl.!D erado aí hacer una investiJ!:ución que pretel1d(~ alguna interlocución. 

Estas voces nos hacen reflexionar sobre cómo una cohesión social necesita de 

cleten:nL.'1ados valores QUe permitnn él los grqDos sociales dialQ!;3r entre si. Tenemos mucha 
- . 



8 

información sobre los espaCiOS populares" pero esta il1formación no es el ~!Jercicio de 

cO!1Dcer al otrq, porgue estructura su::: definiciones por la negación del otro, 

Por lo tanto" esta investigación se basó en alsunos ptincipios: 

• Establecer relaciones entre la" vivencia~. percepciones y representaciones de los 

territorios populares (favela,Y periferia) con el concepto del discurso de la ausencia 

• Seleccionar movimientos miísticos de los territorios populares que se definen 

también como unproyecto social. 

• Analizm' los disClU'SOS de los ru11stas de los tenltorios l)Ol;lUlares urbanos de Rio de 

Janeiro)' Ciudad Nezahualcoyotl a fin de poder ídentificm' .v reflexionar sobre sus 

o~ietivos" ))royectos ,v métodos. 

• Reflexionar sobre los usos sociales del aJi(~ y sus vínculos con la \'ealización de un 

l)royecto social y la construcción de un territorio diferencial contral)uesto a las 

reJ}fesentaciones {¿roducidas por el discurso de la ausencia 

• Considerar tres eies analíticos a través de los cuales I)lantee I}anorama", zona" de 

conflicto y l)ersl¿cctivas: ele :::ocio-l)olitico~ eJe l)sicol)eclag,óg,ico y eJe estético

fomml. 

El análisis del fenómeno social. 

Ell)rimer acerccuníellto al fenémcno fue a través de la" l)ágjnas de intemet de las 

or~izaciones .. a'ií como de 1m; Viiginas de or~izaciones a.ue trabaj,an con el tema de las 

al nosicionamiento de las instancias del 20biemo con relación a las comunidades. recorrer . ~ , 

datos sobre la historia de la~ comunidades a l)artir de 1m; narrativa,; de los moradores y 

artistas 10cak,,'3~ obtener teA'tos referentes a los medios y a literatura:. tener acceso él miículos 

producidos VOl' activi&1:as moradores de la comunidad y realizar mm. evaluación ir..icial de 

las 1)rot)uestas Qresentadas por las diferentes org~llzaClOnes. Este f;mmer acercamiento 
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proporcionó infonnaciones necesarias, para organizar el guión de preguntas que orientó las 

en1re,d:;;t.a.<;:: deJ trahí1io de (:am,oo y tmnhjén .fuvru'eció J;3. ílrgan.izaCJÓD de Dar:ratjva~ apartir 

de diferentes actores sociales, a fin de identificar las imágenes sociales ¡roducidas sobre los 

espacios populares, Incluso, es importante resaltar que la existencia de las páginas de 

internet, facilitó los contactos con ¡as orgamzaclOnes, las cuales hicieron parte de la . ~.. 

investigación de campo. 

El trab<!i o de campo propiamente dicho, fue realizado en un periodo de .5 meses en 

Brasil.y 5 meses en México. En Brasil el.oeríodo fue de 15 de 3&osto de 2005 11a'3ta 15 de 

enero de 2006. En J\IIéxico el periodo de trabqio de campo fue de 15 febrero hasta 1.5 de 

julio de 2006. La base del trabajo consistió en la realización de enírevistas semi

estructurad~. observación participante y confección de diario de can:po donde se 

aconlpañó el funcionamiento de las organizaciones y el funcionamiento de las propuestas 

desaITollada~ por las organizaciones. 

Las entrevisias tuvieron como guión: relaciones entre historia de vida del 

entrevistado y su contacto con el rute, historia del entrevistado en la organización, historia 

de la organización, objetivos y proyectos desarrollados por la crganización, cuestiones, 

sucesos~ fracasos )l des afio s de la organizacióll,. electos directos producidos en Jos 

participantes, en los beneficiarios directos e indirectos; referencias del <JIte brasileño y 

mexicano en el traln~io, cómo comprenden el proceso ariístico y qué métodos utilizan, 

relaciones con On,-!?s~ Fundaciones~ instituciones subemamentales. instituciones de la 

comunidad y narcotráfico. En Brasil fileron I-ealizadas un total de 40 entrevi~tas, esta" 

pueden ser divididas entre fundadores de las organizaciones, coordinadores de proyectos de 

la or:ganización .v rutistas Que también ~<;::tl1nen la función de maestros de las clases Que 

componen la estructura de los proyectos. En México realizmnos un total de 20 entrevistas, 

enfocadas en los artista,> fimdadores y participmltes de los movimientos de los espacios 

populares seleccionados. Tamhién fue inCluída una entreví~i:a con un representante de 

Tepito luir Acá, el mtista Da .. üel M~nrique. Esta fue incluida porque fue citado como 

referencia por los movimientos realizados en Nezahualcoyi.l. 

Lo interesante es que .. en pmte~. podemos considenu- algunos análisis sobre la recepción 

a partir de los artistas porque ellos fueron y son blancos del propio proyecto y al lrusmo 
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tiempo son multipitcadores. En Brasil, también identificamos que algunos colaboradores no 

morahJID el) Ja. cOIDllnidafL pero t.eniao años de 1rah~:io COIDJ.m.itlrJO, 

La observación participante en Brasil fue centrada en la Asociación Cultural "Nós do 

!vlOITo" (Nosotros los del Cerro), donde también acompaí'lamos la implementación de una 

célula de la asociación en elmuniciJlÍo de "Nova 19uafll" y eí fimcionamiento de la matriz 

de la asocioción. El proyecto ele la céluia de "Nova Iguafu" está siendo realizado en 

cOl!iunto con la PETROBRJ-\S, que ofl-ece el apoyo económico y la Alcaldía del municipio 

proyecto. La Asociación Cul turm Nós do Mon'o está ubicada en la favela de Vidigal, zona 

sur de Rio de Janeiro, dentro de ¡a zona turisticade la ciudad. 

En México. la observaci6npallicipante estuvo enfocada en los mw'alistas del municipio 

de Nezahualcoyotl, e5pecíncamente Neza Arte Nel Colectivo Ne o IilW'al ista. Obsen.rrn.llos 

básicamente las actÍ"\tÍdades que realizaron en el municipio y en la ciudad de México a 

través de la realízacíón de íntervencÍones en estatuas públicas. performances. ensamble, 

mm'al-grafliti, 

lnduim0s otros movimlerttos para obt,ener con más cíaridad el contexto miístico

cultural resíona1. l.os mO'l/ímíentos son: en Río de JaneÍrolBrasíl. Observatorio de Favelas. 

Gmpo Cultural Afroreggae y CUFA (Central Única de Favelas); en 

Nezahualcoyot1iMéxlco, .Poetas en Construcción, Agrupación Tealrai lItopía Urbana, .Peña 

de! Son. CECOS {Centro Educacional Cultural y de Or$aIÚzacíón Socíal). 

El análisis del fenómeno de proliteración de los movimientos rn.tístico-culturale~ en 

áreas urbana" de Brasii y Méxlco también requirió ia consulta y análisis de documentos, 

entrevistas concedidas a ios medios oficiales V altemativos .. productos publicitarios e 

infornmtivos y la producción artística del g¡:upo. 

Como fuente secund1na utilizamos bác;icamente las tesis producidas sobre los 

movímíentos y los líbroo producídos por las or$:aruznclOnes en los cuales presentrn.l su 

historia y sus proyectos. 

Las informacIOnes slstemr-lÍizadas a pm1ir de la investigación de campo iueron 

OI:F<'lllizadas e intelyretadas a. través de los siguientes puntos: las palabras e imágenes 

sociales asociadas ti. diferentes actores sociales (k los espa.cios populares, la historia de las 

orgamzaclOues y agrupaCiOnes y los prmcipios que orientan los proyectos que estructuran 
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las organizaciones y agrupacIOnes. Los pnnclplOs son anaiizados considerando cuatro 

pllntfl.K: ¿_CóliJo cnrn.nrenden el ruíe? ¿ Qué nH~Jodn~ J.n9rllmenínR y -sOpruie.R $OJJ 

desarrollados? ¿Qué función social cumple el rul~e? ¿Qué relaciones existen entre las 

organizaciones y las diferentes instancias de poder? 

Relaciones entre los movimientos y marcos conce!,tuales. 

¿Por (I"é estos movimientos'! 

Como esta tesis está centrada en las nanativas del artista del tetTÍtorio popular:. el 

primer critelio a ser considerado fue seleccionar un proyecto que tuviera como base el arte 

.Y además que reconociera en su trabajo artístico una función social. O sea. la narrativa aquí 

analizado e5tá ~:specíflcamente ubicado en las referencias y rei1exíones del artista de los 

telTitorios populares, que desarrollan proyectos artístico-sociales. Otro o'iterio utilizado fue 

tener un proyecto que tuviera al menos 5 mIos de existencia y que tuviera representativídad 

en su comunidad,_ aSl como representatividad en ¡os telTitorios afuet'a de la comunidad La 

representati'vidad y el tiempo de exü,t~ncia nos permitirírul poder evaluar ha..<4:a que punto 

esto signíEca la con5tmccíón de una referencia para los beneficiarios directamente e 

indírectmnente. involucrados con los proyectos, Incluso poder tener acceso a bs cambios y 

reflexiones, resultados del dialogo entre el propio proyecto y su realización. 

¿Por qué l)alabra~ e imágenes sociales? 

Durante las entrevistas.v la observación ))at"tü:ipante observamos que la cuestión de 

la vivenci~ percepción y representación del tenitorio popular siempre slU:'gía como un tema 

que atravesaba la producción, reproducción, recepción y partícipación atiístíca. Parahablru' 

de SUf' proyectos artísticos paralelamente hablaban de cómo eran tratados,_ recibidos,_ 

percibicbs y cómo enm interpretados como rnoradores de esos lugares. Este dato produjo la 

necesida.d de encaminar las retlexiones hacia los efectos de los discursos en los modos de 

vida, en la víah ilí dad de proyectos de viday )a función del arte en este conteAio. 

¿A p:1ltir de qué marco conceptual cOlU!)rendemos las palabras y las imágenes 

sodrues'~ 



Los análisis des31Tollados se basan en un trabl!Ío interdisciplinario y utilizan como· 

principal instrumento metodológico el análisis de las nanativas sobre el tenitorio popular y 

de la.s ik'lIT'ativas de los actores de ten-itorios pqtJulru'es. interdisc~plinario porrJue se 

histori~. la,geogratla. la clIltropO 10,gí a y la sociolol?Ía, 

Consideramos gue los movimientos sociales pueden ser comprendidos como 

dinámicas sociales (lUe constituvcn tC;lTitorialidades. por lo tanto son port-'ldores v 
.... ~ , .1.. .1.. "" 

oroductores de alcill1 orden social que suciere prácticas sociales instituidas e instituventes. 
... "-_" ~ ~,. 1< .., 

Los movimientos artísticos. como el de muieres. los de derechos humanos. los ecoló¡;úcos. 
. ...." .......... ' 

sucieren que los ciudadanos sumergidos en impasses instituidos por la dinámica de la 
......... .. ---... ¡, 

superVlvencl~ en alJ;.'UI1a medida recqperaron el c:.iercicio para la resolución de los 

problemas de la cotidianidad. Los actores sociales de esta,> prácticas sociales son 

atravesados por tema':> gue sobrepasan las cuestiones cOlporativa'3 de sindicato .. partido o 

clase. Estas prácticas nos penniten ret1exionar las relaciones entre barrio-ciudad,. local

re@onal" individuo y sociedad. 

AQ!Jí nos ickresa considerar la acción de los suietos sociales como lIotencialidad y 

como J}arte J}rotagónica de lo real, donde lo fundamental es reconocer que la realidad 

Qroviene de la artictlación entre \)oder y voluntad colectiva y esta última de la 

construcción de un territorio que sostengll fines colectivos. Este territorio s~ define desde el 

poder como instancia.;; d~ decisión in5,titucionalizadas y desde el poder como cal}acidad de 

creacJlón de nuevas instancia.;; de decisión. 

Terna" interdisciplinaríos,. narradores,. narrativa,<s.poder como instancias de decisión 

institucionalizadas,. pode.r como capacidad de creación de nuevas instancias de decisión y 

ten'itorio que sosten~ga fin,':,; colectivos son como marcos conceptuales que propone lo que 

Carlos W. P. Gon~alves lltJmageosraficidad de lahü,1:oria: 

) la socledari se terntcmaliza :riendo t:.?rtito,rio su rn:"n,rJ,W' 

materiaL .necesario recu.perar e::ta dimen:i.ón r.~tenal rno¡nento 

como vivunos en alfe se (:la cada ¡¡fOZ más unportanEw a casi 

atril:ni}'!el'l. un.a: 
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material es, uf mismo tiempo, limhólica (.) Pero, e.xiste W1il dinumsión de la materia qUE 

lógica súnbólica '!1'Klternática y abstracta al mundo €'_-r:iste una materialidad qUE concierne a 

/.a producción de /.a vlda y es irredJlctibie a la /.ógicajlnanciera ". '/ 

El .ª-!J!i!;8~is .de )a~ ~t]'",%.th~::. ~!i'!,lj EIfl.[',1.f.\.\li' .[.:~W9 ~m Fe.[',W~9 2 1T2\~$ &J nmJ 

pretendemos tener acceso a. la, "producción de la 'Y'Ida", o como de±lne Patuo Freire
5

, 

intentar un adentr'd.tl1iento en el diaiogo, que nos revele la ''palabra verdadera" que sea una 

unión inquebrantable entre accíón y ret1exión y. por ende. ~lUe sea praXIs. Por Que. prívada 

la palabra de su dimensión activa.. se sacrifica también, la reflexión, transformándose en 

palabreria, en mero verbalismo, en palabra alienada y alienante. 

'/í}Jor eso naalepu.ede decir iapalabra verdadera solo, o cleclriapara ios otro$, 

en un acto de prescripción con el cual quita a los dernás el derecho de decirla. (...) Nuestro 

papel no es i'.abtar al pueblo sobre nuestra visión de mundo, o j(l.1entar imp::merta a él, sino 

d¡alofar con él .laDre su vLsión.y la nuestra. Tenemos que estar convencidos de que su 

visi.Ó;1 ete lmmdo, rnanzléstada en las formas de su acclór~ re/lefa SI.l situacLón en el mu"ldo 

en el que se constituye. ,:6 

referido a.la.realidacL, los nivele.s de percepción s.obre esta.realidad, y su. visión del m\mdo". 

mundo en el cual se encueutran sus temas generadores . .En la investígación desde estos 

e1 eme ntes podémos evídencÍar larelacíón díaléctíca entre los condícíonamíentosy líbertad 

a los cuales los hombres están inmersos. 

"~Aj separarse del mun.do que ob]etiva;1., al separar su actÍ'vidad de si rnisrnos, al 

tener eipul1to de decisión de su. acflvidad en sr ,ven S'JS rela.czones con el n-lUmo y con Jos 

otlrJS, irx; hOl'nbres sobrepasan las situaciones ¡inutes que no deben ser to.1Yk.1das corno si 

tiNTan barreras insuvera.bles, más allá de las cuales existiera, ( .... ) Las situaClOl'lES lünite 
~ ~ / 

son dünensioflEs concretas e históricas de una realidad d(~ten-njnada. [)¡rr,;::;nsiones 

4 GONCAL ' .. 'ES, (' ilTlos " ... V. Porto -" da geografía as geo-grafías un mun:lo en busca de novas 
Len1tori:ú dade:;" , in L:, guerra inÍÍnÍí:a: hegemonía y terror rrrundil:'J; CECE1{r A; Ana Ester y SADER, E., 
Buenos Aires, fev. Zl\J2.. pz::m 
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a la superación y en lugar de ünplicar su acep:ación, dócil y 

La situación límite aquí tralntiada sería la homogenización de los territm-ios 

exístencmíes y sociales que generan eí la ausenCIa. El díscurso de la ausencia 

es un concepto presentado por Jailson de Souza e Silvas, donde argumenta que los 

parámetros tradicionalmente utilizados en la detlnición y en la relación con las 

comunidades populares y sus moradores están centrados en referencIaS de otros sectores 

sociales. en particular los sectores medíos .\' estos parámetros van constítuyendo una 

relación con los telTitorios populares ba'5am en la definición de lo que la Í~\.vela no tench-ía: 

no tiene acceso a servicios básicos, aSJalto, escueLas, puexos 

no no hay le.ves. no ha.v cludadaniai"g Esta 

definición refuerza lUla representación de qu.e los telTitorios popdares no serían 

constituyentes de la clUdad A partir de este discurso se elabora otros discursos, y el 

prin(;~Da1 discurso es el crímínalízante. según 10 cual todo morador de la favela es un 

criminal en potencia juzgar que cualq.Ber}oven de la ja\'í?la estaría 

en achvid2d2S CTUnlnOSaJ .;7 no estUViese en un riJOvlrniento de culture, de educación o en 

a.ctividades ;-;¿nulares." Como sí el mis.mo joven no tuviera iniciatíva prqDÍa e interés en 

insertarse en el mercado de trabajo y solamente percibiera como única posibilidad de 

trabajo el narcotráíico. Del hecho de que los Jóvenes que están en ¡as faveias poseerán 

mayor contacto con el narcotráfico no se puede concluir Que estos son potencialmerie 

criminales. Otro discurso que surge en consecuencia del discurso de la ausencia es el 

discurso patemalísta disfrazado en la versión de "rescate de ia ciudadanía", donde se 

considera que en estos la persona fue ciudadana y dt:jó de serIa o no es una 

ciudadana y por eso se,' rescatada E-;ta ausencia de la ciudadanía presupone que el 

morador de estos espacIOS son víctima'J paslVas de un sistema IDJ listO y que justifican 

., Freu'e. Paulo. !:-'eC!agogía 
BJaiisor¡-¡ de Souza e 

)hQ.",""Mr~'¡,,", de 

lU,:::.I.1,,-, .... ,SígloXIY..;30"edícíón, i983;pp 97-154 
Umversídad Federal Fh.il1inense, ÍÍJndador y coordinador 

Jal1s()nl. "Sobre osriso:x:; do di."Cl.lt'SfJ da auserlc13 em rela';ár:< as fallelas". site "Varal de 
'\etr.a~ ",'l5JOC¡!70rr:; 
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eslraíegia'i individualizadas e ilegales para resolver problemas sociales. ''l..·a ciudadanía es 

J./.lJo. üHJdú,jáJ {j ~nriol]:. J1.D )j}JfJ c()jJ¡jjdiHJ {} .... IJD.'\.fF..rinv .. ,,:::: 

Por lo tanto, las imágenes sociales están relacionadas a la proch.¡cción de un sistema 

de nombrar las cosas que nos remite a un sistema de valoración. U sea, como afiIma Hellrt 

Lefebvre. para comprender ía vide'\. cotidiana v sus representaciones. podemos recon-er a tres 
- .::;.:. ~..:..' =. 

momentos en la producción del espacio: las prácticas e~paciales, las representaciones del 

espacio y los espacios de representación. 

Síemore generamos formas de percibír éi espaclO Que conVIven con los saberes 

oficiales y abstractos que se producen de estos espacios y con los conocimientos locales 

basados en la expenencia de íos que viven en estos espacios. Hay SIempre una percepción 

gue configura eí espacio. tuJa concepción que desmaterializa eÍ espacio y una vivencia que 

se apropia O sea, las imágenes sociales son producciones simbólicas que atraviesan la vida 

pSIcosocial a pmtir de la VIvencia, de la percepCIón y de la elaboración de conceptos. 

En este trabé!,ío prívílegíamos la producción síníbólíca reíacíonada al espacio 

popular, que a través del trab~o de campo identificamos esta marcado por conceptos que 

denunCIan un disC\.lrso de ia ausencia .Pero también, demuestra unape~cepción de que hay 

una proliferación de producciones Que no pueden ser reducídas a la crímínalídad y 

violencia revelando un discurso afinnativo que tiene en el arte un campo productivo. 

Confrontada con estas dos formas de interpretar ia vida psicosocial está una vivencia 

marc.adapor eÍ conílícto que traduce ia lucha entre el deseo de e~apar del discurso de la 

ausencia y la potenclU de las acciones afinnativa<s que caracterizalllas luchas sociales de los 

espacios poplllru·~. 

Sin embm:g;o. cuando resaltamos que los narradores )' las lUllTativas nos permiten 

evidenciar t~mas generadores que resaltan las situaciones iíllútes, también afirmamos que 

eXIsten acciones Íímites que buscan la superación y la nega.cIón de la opresión a fin de 

favorecer laproduccíón de la vída en toda su díversída.d. Esta,;;; acciones linúte nos renúte a 

preguntarnos que relaciones tendrían con el control cultural y el papel dd m1e en este 

contexto. 
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Hí concepto de controi cuitural, es introducido en ei sentido de poder pensar sotre 

Ja c~nílcidad .socJaJ de lID puehJo o de IllJa COJlJuuirlad de usar, prod1JClr)l n-.. nroduc.u- Jos 

recursos culturales que interfieren en la vivencia,. percepción y representación de las 

imágenes sociales. 

El concepto de control cuitural está basado en el trab<!.Ío desarToílado por Bonfil 

Batalla, este afinlla que el control cultural es la capacidad de decisión sobre los elementos 

cuIturaies y ios elementos cuittn'ales son "recursos ele una cultura que resulta necesario 

))0'112 T en juego ))..11(¿ JórmuJar)1 realizar un propósito social ",11 Para realizar. formular e 

imaginar un proyecto social hay que desaITollar la capacidad ~ usar, producir y reproducir 

íos mal:eriaies naturaíes y íos producidos por ei trab<yo humano, ías formas organizatívas de 

la sociedad. las fOl1nClS de conocimiento.. la producción simbólica y el sistema de valores, 

Es la capacidad de decisión sobre los elementos culturales que posibiliüU1 y limitan la 

concreción de un proyecto sociaL 

fa discusión respecto del contro 1 cultural sur~e de la necesidad de evaluar hasta Que 

punto las posibilida.des y Ül.ctibilidades de lID proyecto social están asociadas a la dialéctica 

entre io nuestro y io de lo~ otros, entre lo propIO y ío ajeno. Identificamos que un terrítorio 

dí-fe-rencial es fundamental para el ~íerclcío .1:: la creatívídad cultural que permite abrír 

espacio~ ele transtormación y liberación, ¿Qué telTitorio diferencial está com;tituyelldo los 

movimientos arti~tlCOS que también se definen como proyecLOs sociales'¿ ¿Qué visiones de 

mundo estos lllovímíentos mafl~,ían? ¿Qué medios y elementos culturales del arte ponen en 

juego en los espacios populares? 

El modo de proceder báSiCO que estl1lctura esta tesis es tomar la palabra deí m1ista a 

prutir de sus nan'ativas y proyectos a fin de gue estos sean el o~ieto de estudio desde el cual 

se habla y a la vez sea el SlUel:o elel conocimiento al cual se recom:l para reflexionar, así 

como pm'a muítiplicary extrapolar el análisis. 
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EL PODER DE LA PALABRA Y DE LA IMAGEN A CON1RAPELO. 

Una crónica 

"Supongo que es en mi. com'J uno de los representantes dE nosotros, OJ1.e debo roscar por 

qué 1/11;: está do/hondo la rJ"..uErte de Wl jadneroso. Por c.ué será Cl}.JB para mi vale nUÍ.s la 

pert'-'Z c()ntar los trece disparos que mataron a }vÉ,neuinho que coruar sus crÍlr'.erws. 

Pre.'?Julté él mi cocinera que pensaba sobre el a.sunto. Vi en su rostro la pequeña convldsión 

de UJí conflicto. ei mal-estar de no cO/'Jwrender lo c/Ue se siente, el n1fl1-estar de tener Que 
- ...... ..1, 

necesitar traiciomr sus sensaciones contradictorws por no saner corno armonizarLas. (. ) 

Con ds'zJ!Jw raNa de mi, que estaba revoLviendo su alrna. contestó frÍa: "Lo Q)le yo siento 

no Slll1t:: para decir". (.. ) Pero, hay alguna cosa que me hace oir el r;Jiimero y el segurrdo 

disparo con un alivio de seguridad.. pero el tercer disparo me deja alerta. el cuarto 

desasosegada., el quinto y el sexto me cubren de vergüenza, el s¿ptirno y octavo Lo oigo con 

el corazón faliendo de horror, en el novenD y en el décimo ,ni boca está temblando, en el 

undi:cin1D digo con esr¡.anto el nombre de Dios, en el ducdécimD !Jamo per mi hEnnano. El 

décin}[! tercero disvaro me asesina -l:DOrQUe yo sor el otro. Porau.:e )"0 aurero ser el aro. ... .( ~... ....( 

Esto.: lu:1icia que vela por mi S',-,eño, yo La rec,htlZo. h.1ünilJada por nece::itar dE ella. 

En cuanto eso duernu) JI {alsarnente me salvo. msotros. los hipócritas esenciales. ( .. ) Si yo 

no soy hipócrita. rni casa se estremece. llibo haber olvidado que debajo de lr'J casa está eL 

terreno, el piso dónde una nueva casa l?-<'"Jdria ser eriyida. En cuanto eso, dorrnimos y 

f{¡l:;amenle no:; salvarnos. Hasta que trece disparos nos despiertan (.) lvfi error es mi. 

esrqo, donde vi.no 10 que en silencio yo r,ice de un hombre. fvfi error es el modo como vi a 

la vida abrir su C{1!"ne y me espanté (. ) En A1ineirinho e .. :r:piotó n1.i l'rJX10 de vivir. 

Yo no CJj.úero esta casa (.. ) y pe rmanezcc,' rnoraJ1do en esta casa frágil. Esa casa, 

cUyu pUErta prote:;tora yo cierro l17Jly bier" esa casa no Tesi.:stirá al prinwT veJ1.1arrón que 

han; volar por los aires una puerta G'€rrackl. () S:.Hnos los hipócritas esenciales, 

balu("¡rtes de af?uJ'w cosa. J: sobretodo bus(;amos no CC'l:'lT)rend.er. 
~ ~ 

Poraue émle.'"'r cr:Jr:>F)renrie desorezaniza ... ( ) Jj~2sta aue. llU1ú:ra una tl.i.sticia mis loca. ... ~ (;'1:' -é) ~,.;.( '" ; 

( .) L~1..2 lusticia ~)revia Q}le .record2r(l que nuestra gra.n lu.cha es hz del n1iedo (;) 
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como Jo1o vivo, SOln:1S oscuro:;, y por eso fU la rrlüjdad /111sr1'1o de W1 flDnilire puede ::.""er 

subiuri1z, m las cosas que se fueran tran'!fc:mmndo en Dc/labras que n.1E f>.acen dorrnir 

tranquila, mezcla n.Qsotros los que nos re~tkgial:V1{)S en io 

abstracto. 
,.-, 

Lo !;:ue . .vc deseo es nWJ.-;ho rnas áspero)l rr.ds d~fic¿J: (:ieseo eL terreno.""" 

Presento este segmento de una crónica de Clarice Lispector para iniciar la reí1exión 

sobre ias palabras y ia'5 imágenes porque esta autora posee la capacidad de desarroliar 

sobredeternlinaciones que condensan muchas inteIpret.aciones a través de la ~ropiación 

estética. De hecho para desarrollar una. tesis sobre los movimientos artísticos~culturales de 

íos telTítorios popuiares he percibido que tengo que confrontarme con la cuestión de la 

violencía y del poder del narcotrátlco. porque esta es la palabra y la ím~n más 

diseminada respeto de estos espacios. En realidad es la imagen más valorada por los medíos 

y por una visión hOlllogenizadol'a Recurrir a ciance me permite abur une reí1exión desde 

diferentes puntos de vÍsta .. 

Primero destaco Sil indagación inicial: ''.Sup':mgo que es en rn1, corno uno de los 

representOJztes ele nosotros, que r:Ü/.x> buscar por (,Jué 7f'R e~'lá doliendo la lm¡erte de un 

lnataran a ],tj7nclnnfw qu.e contar sus crímenes. " C!arice habla desde el lugar del yo como 

representante de nosotros y concentra su búsqueda de sentido no en ios crímenes smo en íos 

dispm·os. AguÍ nos apwltapam la necesidad de sobrEpasar lapercepción individualizada. de 

un fenómeno socie>J a paiir de un ejercicio personal y para eso es necesario no 11.1 arse en el 

crimen como obra de un crimínoso, sino lmrar hacia ia cuestión de la \,ioiencia que surge 

en forma de )ustícta. En un seglmdo momento. nos re~direcciona hacia otro lado,. hacía el 

pensamiento de su cocinera y descubre que hacerla hablar irae a flote "el mal-estar ~-le tener 

H<!V que confi-oBiarse con eí mal-esulr y traicionar las sensaciones contradictoria.;;. Son 

estas contradicciones Cp.1C permiten comenzar síntiendo el alivio de in seguridad, pasar al 
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estado de alerta y de desasosiego, cubrirse de vergüenza y después dd hOITor, del espanto, 

,ba5f.3 d.'lrse CJlt:nt~l qut: eJ décjIDO tercer (li~aronll;'; a~eRinBporqJle '~VD,:~I?Y e.l alm"_ .En UD 

tercer momento lo que surge es la cuestión de la justicia, la íalsa tranquilidad, el sentirse a 

salvo, la íupocresia esencial, la diferencia entre la casa y eí terreno y pnnclpalmente ia 

conclusión de gue"'En l"ftnetrtnho eX}Jiotó mi modo de vivir." Creer que lo que se siente 

no sirve para decir nos hace perder el sentido crítico que posibilita comprender el miedo. 

Necesitmnos comprender que lajusticia del fusilamiento no proporcIOna sentido a nuestro 

miedo de perder la casa de puerta celTada y mucho menos nos proporciona la comprensión 

de la importancia de construir un ten'eno para una nueva casa 

Re-visitar las palabra'5 e imágenes que revelan lo que se siente y se piensa respeto de 

los espacios populares, antes de presentar los esmdios de caso es Ulla necesidad de mirar 

hacia el terreno-territorio que marcan la.::; iniciativas comtmitaria'5, incluyendo los 

movimientos artísticos-culturales. Aquí -como ciarice- no estamos buscando un nuevo 

re1~_~ío, sea en 10 sublíme,> sea en las paíabras ~fl.le nos hacen dormír tranquilos. sea en el 

perdón o en la abstracción. El poder de las palabras y de la<: imágenes a contrapelo es un 

recu:rso para "e:qJ.otar el n'odo de vivir", como una forma configurada siempre desde lo 

síIN-ular. cuando sabemos Que la ciudad es plural. un modo de. vivir Que por su 

homogeneidad impide el reconocimiento de. oíros usos del ten'itcrio. 

Mineirinho munó en 1962 y hasta hoy podemos verificar que se han hecho muchas 

otras ~opíacíones sobre los e~'Oacíos pqoulares. pero solamente a partír de la década de 

los arlos 90 es que slifgen palabras e imágenes que nos hacen mirar hacia el terreno, 

Un debate: Diez años después: ¿Cómo esta usted, Kio de Janeiro'! 

"ClJ..~tJ..")JJDj¡--}.{]rL .L'L<:J:e JalvHZSeo. Fl campofJJ?JJ!e vjjtJ.1 dE eSl]. JrL<:J:e. ,b.i.st.m:ia. ]:J[-¡ •• <:J:o. ,h.qy ~ {] 

l'esar de todo e/ dinero gastado en el com/:}(lte a la. "l~o!encza ~ ningún ('Ciudadano de bien." 

que posee el hahito (ie negociar con narcotrqticantes jite mole.'i:ado. Tampoco ningún 

delegado de la }.J(}ücÍtl o coronel de la polida rnliitar perdió su puesto ~rorque J"UEra 
,-¡. _l • - , , ¡ ¡ .. L 1· , 

.Tl.-agrauo con un carro de su prcpw corporaCLOn vefl.Qwnao anr.us .:.12 gruesos ca IU'es para 

nifios esqueléticos que mal conquistaml1 la mayorífl de edact~ pero dan su vida para cargar 

l'.lj h(,~y directores de }Jresidio 
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encontradas en las unidades por ellos adrninistradas. ( .. ) La m~yoria de las veces, el 

un m:ío, la fúerza de tarea formada por [o/iCÍús lecales)' federa/es dEscubrzeron que el 

dl.<efío ck la corredora "Condortra1'e/ lUlIsmo e Chmbio 11ria. ", Sr. fCaymond L.elger, de 

51 ailos, tralx2)aba con lavado (le dinero Droducldo por el narcotrá,tlco. Las 

invesrrgaclones tatnbién terJan sospechas del abcgado Clu:los de Oliveira Silva, rnnrador 

de w~a al!l!)üa cobertuYai.~ en la ¡iieira Souto, en Ipanema, este era socio de Zelgeren UJUl 

de/f:~.i./ecido t r:4icap!!e Ar'wüio fInto de 1vfeci€iro3, el sanguinano Ue. 

iJe estos tres persof'lOjés, la úillca cosa que se sabe es que Ue ji4.e muerto a tiros y su 

cadáverJue r;.¡uemado. en se.DtlemDre de 2002., Ix)r su concurrente Fernanmnho BeaaMar, 

en un motÍn adenlro de la cárcel de má:wm. seguridad -. Bangu l 

Los ser',Drcs 'Leiger y Oiiveira siguen tran.qu¡lclJ172nte con sus vidas. Entre tanto, es 

111]}JC)rtante resaltar 'lile estos sielr~re estJJ1prC-f.egwó;jpor á¿iles abogaoos)J una cantidad 

razonable de ha,l-x?ax-cOlpUS, proJ11amente concebidos por la Jústtda cuando se sienten 

inCÓl'i(xiDS o arr..enazad;-;s en sus acti'vidades pUf' alguna investigación. (.) pero hay gente 

rnás hsta 'lue nunca .n'.le riescuherta. .. Dor ,?ferrplo los al"l.'inerados seJ10res qw:.? e~f)ecuJan 
, I t ' '.e' I ,- ,/. ' st !egannen e en el n¡erC.:1J1.0 jLfWnaero y CU/JJICW se eqdlvocan o sUIl12n perardas en apue .as 

con a'ólares. tienen la costwnbre de recuperar su a'irb."3!'o jinaru:iando la compra de cocaina 

en BolivIa.v Coion0ia, Por cada dólar que lnvwlten en estas c!.lJeracione,,,. con:{guen 

reOljJerar otros cÚez dólares, en un eSI)(lcio (le tienij'JO ¡,,¿unea supe liar a dos serna.nas. E, un 

red de 

cOlr~:.)ltCÍd·ad. Enjunio de 2ú02, Rio de JanelTO esto:ba nuevarJ72nte tralml{Itiz/:ldo y asustado 

13 (~ob-er-tur·a e.s el n.ornbre que se utiliza para denOlTlIDi?S un dep;~utm.11ento que ocupa b:)ch) el nlvel de un 
edifi(~10 y S{~; 8:n.cuentra e.n últitrlO·nÍvel, 

-
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sucede en estas ocasiones de gran tensión, la sociedad se viste dE r.egro recdiza ur..a 

clase rnedia - enlre ellos zm periodista- jiJeroJ2 detenidos en la f{];VeLa do Vidigal. Estaban 

vestidcs con las playeras de la ¡Th7Ilife:5tacÚ')n y j!~{HOn a la tiendita a cOIr,prar cocaina. 

JustHicaron su presencia atas J)olicffl:; l'nilttares dzcrendo: "estábamos rm.{.v tnstes con lo 

que habla sucedido con Tim, necesitábamos un aliento p:zTa diSJr.inuir lo atom1EntariD r:k 

nuestras vidas con talúa Violencia en esta clUdlJ.d. o ( .. ) ¡::'¿ hilce f1f!cesario un diagnostico 

se rioxprc¿.tú]1.do sobre las causas de estos desatinos. 14 

Creó que el señor Amaldo César no debe haber leído a Clarice Lispector, puesto que 

ia palabra compiicidad retoma ia cuestión de ia víoiencia desde ei punto de vista 

individl1:'11izante, cuando en realidad la violencia.Y el problema del narcotráfico en 

específico es un fenóm~no social que es parte de la runárn!ca social de la ciudad. No se trata 

de cornpiicidad, sino de desiguaidad y justicia social. Los diferentes person~es que 

Amaldo César presentay Que generalmente no están incluidos en las ret1exiones y tan poco 

presentes en los proyectos de seguridad, cuando se toman visibles demuestran que el 

narcotráfico es una cuestión amplia, compleja. (;' ínvolucra otros sectores y territorios 

sociales. 

J.:<;ste debate en ei cuai Amaldo César participó surge a razón de re-evaluar cómo se 

encontraba Río de Jalleiro desQués de los dramáticos acontecimientos de la década de los 

arios 80. La Mcada de los arIos 80 es reconocida por un ,giro en la imagen de la favela, 

porque se viVIeron tres tragedias que exigieron de la SOCIedad otro pOSIcionamiento y otra 

cot11grensión resl)ecto a la violencia y a los tenitorios l}0 t;:lul ares. Los acontecimientos 

fueron tres chacinas, lUla en la favela de Acm"í, otra en la Candelaria y otra en la favela de 

Vigano UeraI. En Acari asesinaron a adolescentes, en la Candeim'ia asesinaron a nrnos de la 

calie y en Vig~u-io Peral a,>esinaron a 21 QersonaEk algunas vertenecielltes a una misma 

familia, incluso hubo familias que fueron exterminada,>; en esta tragedia fueron asesinados 

aduitos, ancianos y niilos. Todos ios asesitmíos fueron acometidos por policías que 

corrn}onen ~UQOS de exterp:nnio., 

_ .. _-_ ... _~_.~_ .. _ .. ~---~-

14" " . 'd e ,. 'd d.J· ' . -' .. IA'Sal', Amal O. \::urnpllcl [j' e uemomtica" in Uez anos depo:s: Cen'K) vai voee Río de JaneL'"O?; Instttuío 
de ~:studGS d:) 'Ih:ibalho e Sociedade~ J:\f' 5 ~ ]:',,,.J3rc;o 2003~ pp. 1 ~1 Y 12, 



22 

Finalmente escucharon a Clance y la sociedad empezó a pr'eguntarse a sí nusma ei por qué 

de e,!ite tillo de justicia, La" vjdas de cro-.a~ ,oerW1Jm: recuoeraron .sil yaJor v .Se urorlnio una ... ~ ....... ... ~ 

seril~ de reacciones. A partir de ese hecho se organizaron y des81Tollaron diferentes 

estrategias: ía acción de la ciuda(Üillía contra el hambre, el píenl estratégtco de la ciudad, el 

movimiento Vi,ra Río. ei Grupo' Afroreggae. eí proj!l-ama faveia-Darrio. ia diZQue-denuncia,., 

la Comisión Nacional de Trab¡:Yo, Rio Credi, B811CO del Pueblo MunicipaL En fin estas 

tragedi~ gestaron un proceso de eiaboracIón de poiíticas púbiica-; centraCÍc'lS en ia 

urbariizaCión de las favei aS.l':s lIl\Dortante destacar (,lUe éiesde ia decada de los aúos gU con 

la entrada del primer gohiemo electo direct8111ente después de la dictadura la relación con 

las favelas ef>tuvo siendo atravesada por el eje de los derechos hunmnos y la mentalidad de 

remoción fue sustituida poco a poco poria mentálidad urbanizadora. Pero,. tí efecto de 'las 

tragedias fue simbólico, porque la s0ciedad vivió como étlgO suyo los crimenes cometidos 

en contra de la comunidad popular. 

"En este sentido. podemos afirmar Que las faveia" sufrieron un canihio s~tii:I:Ícafivo 

con relación a la calidad de vida asociada al acceso a los servicios básicos de salud, 

educación, áreas de entretenimiento, sanearr.iento, agua y luz. Este cambIO es significativo 

pon;me 'interViene directamente en las característica,> gue ddinen 'lo que esla fuveIay jo que 

es mi barTÍo. Hoy un número razonable de tave1as es considerada como barrio. Entre tanto, 

los dos c81npos donde no han habido camhios son el simbólico y ei de ía poiítica de 

sesuridad. 'EVidentemente estos dos call1DOS están -rL~a.dos entre si enia medida en Que la 

seguridad es interpretada como represión de las accJones a:iminosas y la íave1a es el 

territorio productor de a-immales. Hoy ei desafío está en la amplificaCIón dei cambio hacia 

otra relación sinib61ica con los t.en;torios popúlares: este canibio se hace necesario porque 

las representaciones de estos ten'itorios están men-cad:'1s por prej~lÍcios y estereotipos 

ba<;adacs en de11niciones que en muchos casos ya no corre¡;,ponden a la reahda(L Ei problema 

es .;me este carr~)o sirübüfico produce una poílfica de SC
c
!!111:¡éiad ~1Ue en reáiídañ lm 

institucionalizado el extermino, ha aumentado la corrupción y los poderes ten1toriales del 

narcotrátlco -poderosmllcnte arlllado- v disemmó lUla cuitum dei terror y del miedo. . . 
Podo tanto. considerando Que eSta asociación eIitreterriWriospopülarcs y violencia 

- -- - ~ ) 

está ba"ada en una percepción viciada, orientada por pr~juicios, estereotipos e ignoran¿ia, 

se toma necesano re-conJigurc.r la cuestión simbóiica para tener incluso una aproxÍmación 



reai a la cuestión de la violencia. sin perder de vista lo que Üama la atención a Clance: la 

) J1sti.c.i JI.S o ci aL 

Este trabajo pretende, por lo tanto, traer a la disctlsión los lISOS sociales del ruie y el 

papel que este saber ha desempeüado en el contexto de la re-configuración smlbóÍlca. de los 

telritorios pqoulares. El valor dado al papel del arte está relacionado al fenómeno social de 

nuevas practicas artísticas-culturales desérrrolladas en los tenitorios populares que exigen 

una re1lexlón, pero e5.1a reflexión debe empezar por los criterios que de alguna formB. se 

encutmtran señalados en el texio de Claríce: posícíonarse desde el punto de vÍsta del yo 

como representante del nosotros: escuchar a los que viven en los terrítOlios populares, 

considerar habiar desde lo que se siente, pnncipalmente porque la lucha es contra el mÍedo 

y la necesidad de e~üotar mediante el modo de vivir hegemónico .y homogéneo, no 

banalizar la muerte, re-construir el sentido de justicia a partir del ten'eno-territorio y no a 

pattir de la idea de justicierd 5 Pat'a cumplir estos criterias es fundamental comprender para 

busca¡' la. palabra. que nos tnmqui 1 iza. y gUffi....:1a nuestros suet10s. o la palabra. que nos 

justifica 

Patiiendo de estos críteríos Que procuran dtíar claro el 14?ar desde donde hablo. la 

intención de este primer capítulo en des-organizar las palabras e imág~nes asociadas a los 

territorios populares es una tarea reveladora de que la mirada de una palabra más de cerca" 

se encuentra con ím~?enes e íústorias. Palabra". ímá,?enes e l1Ístorias gUt construyen 

territorios. Hay palabras t imágenes que pretenden cla"ificar, otras intentan deilnir, algunas 

son resultados de la percepclón inmediata, pero todas stu"gen de la convivenCIa social. La 

vida en sociedad es fiuto de la cOIüunción de íapalabra,.. de ía imagen a ía materüL Toda 

grafla es telTitotÍo. lJna visión del mundo es acción e intervención en la realidad. Este 

trab¡~jo desea hacer hablar ala materialidad de ía palabra" labrar la realidrd de las imágenes. 

Posícíonarse, Tomar la palaí::nt es crear im~el1es. pero tarnbíén es pOSIClOllClrse. 

Posicionarse es el arte de de:l:lnir los límites. 

1'1 T ,","' , '1 x '., , ., 1 I . 'f' , , t • .... 1 
... USL.1C:lerú segun e .(J1CC10nari() [JJ.rellO E)l~1rque (le HO_2'-tiKI3 slgnt.1Ca: (1) Alirue¡ que Ílao~ JuStlCla con :x; 

_prf~/pias rr!a110S~ (2) Indi"!"~nduo gU€~.'por sUJ:1r'cJ,ia inicíativ'a o _por solicitación de o'lro~ e incieJ€ndent.ernerite de 
la ley o de los f:oderes constituidos; Sup!Jéstar[.ent::~ r-€J)8Sa l!r1 rnril, esp. por rnedio de la T~¡engarJ2a_ 
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¿Qué límites son rotos cuando labramos las Imágenes producida<; por los mOVlmlentos 

ar:tí.sficas-cuI111fIl)CS deJns rt::nlíruJos DODulares? .;Ollé confjl?J.lnICJooe.sRllf2eJ) de ]a~ micías 
.lo .... ~ .... '-"" ...... L..-

abiertas por las imágenes rotas'? 

"Y6 c:reó que "Nós do ./vJorro' (NJsotros ios del cerrc~¡ quiebra e,'ltemotipos cuandn redbe 

a ios vlSltan!eS, cOrr',¡J ~Dor ~JenJ!)¡o, ni. Entonces, quien vzene aquly peráb.-'J que ¡agente 

piensa, que la gente an1G, que la gente no vfve en un gueto. Y l1.'Ue las personas comprendan 

eso y valoren el inJ~rcambio. Es eso lo q'.le irá a quebrar, a quebrar con el 'I¿T\leiado ", 

cO.mo Ul1. Dedf',zo de La sociedad ine~rmJsivo. el que no tiene cultura o que llene miedo, 

tienen JUÍusea. ,,[6 

Lo que .Mana habia es del trabajo de fronteras, del ejercicio de íos límites. ¿Pero, qué 

re1ación tiene ei arte con todo eso? 

"Cuando yo pensé en jlmdar "Nós do Morro N, yo fU] pen."¿ en organJ.zar srmplemente un 

proyecto de teatm. YO pen,w qll/2 un proyecto c1'e teatro es cOrno w-za lilosé.,-tfa de v!d:z. YO 

siempre péns¿ en orgOJlizar un grupo de teo1ro, pero nosotrosestábalfl.Ds hahlando en dar 

acceso a quien no tenia acceso (.) Y, ese acCESO produjo un desee de (.) organizar un 

nosotros pudi¿ralms trabC{lC.r al artista y no soiamenle al adoro ( ) !\bsotros tu,virnos la 

idea de liornar al grupo "Nós U (J\bsotros) exactamente por causa de esa jiloso/la de 

pensamiento colectivo, de las le/eas multzphcaduras, de la solidarúIQ/}, de la alscfpkna, c1'e 

la 07galúzacióT1, (ie la res[x).I1st:ibtlidad. () Es claro que regresa la búsqv..eda del buen 

ciudadano, que d'epende de las cosas sen,cillas (. ) l\hsotros creern-:Js en ios carnhios de las 

cosas sencillas (. ) ::'on cosas serv::illas para jo nnar al artista, nNJ.S 121 artista-ciudadano. 11! 
7 

Un ,proyecto de teatro es como una filosotla de vida, En esta :fiClse encOIlÍramos como 

propOSIcIón una posibie conjunción entre ei m1e y VIda, que podemos ldentiiicar en 

di5.íinta<; nanCl6va'l del CarTlQO del arte moderno y contemporáneo. Eü fa clase inaug.uraI de 

los cm'sos de Filosofia e Historia del Lb....rte, del Instituto de Artes, de la Universidad del 

Distrito Federal, t.n 19::;~, Mario de ,~~ndrade afirma que el "caoticismoH
, ia falta de 

'6 
,. Testimonio deM:maJos€ da Silva, fundadora, administradora y cúürdinadora de el area pSl(opedagóglca 
d~ 'la FsocÍación t.::uIturs:l1.:~Ss 60 1"10rro, 2"C S€n}8stre "2.üü5. 

i 7 rr¡' . ~ . . --. .-.' ~. ". ~ i ... .. ~ . 

..lest.lfIl0nlO de (}ub .traga~ tundador] cl1recfnr gE'!1E1"al, actor-y (!1re::t1f (le eso"::na (1€ ia p.sOClaClon l~ulbJt;al 

Nós do Mon·ü,.2" serrest:e 2005. ' 
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orientación de gran parte de las artes contemporáneas no deriva de ia variabilidad 

marL}villm:a. de Ja. t.écnica. personal; pero .gJ de JJl .aJlSí~ucia de una. ad.ltlld ''ru;i.<;; D menos 

filosófica". En este sentido, invita a los alumnos a adquirir una conciencia ruiístíca, 1ma 

actitud estética :tiente al me y la vida 

"Sé:: hac-'e Ln"}Dresandriie que adqwramos ww. Dedizcla concwncw ( ) un }'Jer;tecto 

COlr,portarniento artútico frenJ:e a la vida, una actitud estética disdplir,ada, 

apaszonadarnente ln-subvertihie, libre pero Legztim.0 severa a pesar de insurr.isa, 

dlsqD'1inada de todo el ser. para que alcancemos realraente el arte. ,'Y:Jlamente erJonces el 

mdivliiuo regresará a 10 hwrltlno. Porque en eL arte \12rdaderolo hurnano es iafaJaJidad"J8 

.tl art~sta-ciudadano, ei intercambio, ei acceso, lD.1a filosofia, lo humano del ser, son aigunos 

de Íos parámetros a través de Íos cuales ~Dodemos entrar en este territorio de los 

movimientos artísticos-culturales. Estos conceptos normativos enuncian un prcyecto 

poiítÍco-social, proponen un ejercicio estético, un trabajo educativo y un análisis de la 

sü~,íetívidad. En este sentído. pueden ser comprendidos dentro de tres ~Jes de análísis: el ~je 

socio-político, el ~i e fonual y el eje psicopedagógico.Hacer arte en estos territorios es 

confrontarse con el desafio de des-constnlÍr los límites geogratlcos y simbólicos. Es revertir 

los círcuítos de intercambios .. hacer reconocer que en estos teITÍtoríos 'hay ~~ente que píensa. 

hay gente que ama, de estos lugares no salen solamente personas que ejecutan los servicios 

invisibles, hay personas que construyen ia ciudad . .!::stos iugares son ja ciudad y tiene cosas 

que deCIr. Estos lugares· hacen hablar otra leQcua a la ciudad. Es revertír las formas de 

ex-prcsar, significar, connotar. Es recuperar el "mtehacer" del ate, interviniendo en la 

percepción y vlvencmque uno tiene de sí mismo, en ia percepción y vivencia que uno tiene 

del otro .. en la conslrucción de visiones de mundo. 

"Entonces, el estereoti]XJ es roto (.) cuanab el aiUP1J1,O presenta una tristeza en relació'n a 

su prc~:oia vicia o en relación a su. con.ocunlento () porque solamente con el con.ocin-Jien.to 

¿l va a poder entenderaJ aro. ¿l-va a peder entrar en contado con el otro)1 cambiar su 
'. y.'.(; . ¡ . l '..,/ ) ,,19, COJ10cvmento. ,!a jO rmr.2 de l<,cha ae nosotros es el C0!1()CU¡'ll12nto ( .. , . -

'le) 

L.) tmdrade, h1arío de. "O rutísUI B o rutesao" in O Baile das Quatro htes; 3 o Ed, SaoPaulo; Livraria l\lfaltíns 
E.ditora S.p.; n1Stituto nacional do L.i\To..: lSfl5: })ág, 33. 

19 Tt-;~.stirn(,¡ni(, dtz.1Jf~lriaJos.é da S.1JQr1) fu.rY:lact::ó!""'d¡ ~idrrrinistrr¿:-.ray (>/)('(dinadora dt:. f11 ~.a p-si:-:op~.dagf:~gi('~:· 
óe ~ii1 p...sO(:"iaCibil. 'C;ijtaJ.ra~i J:~bs aú l:vl.OjTü, '2:7>· senle¿Ii:e. ';.J.:.:'tf:..¡. 



26 

"Tu conociéndote, tu ya des-rnitijicas JJ'11<chas cosas que imprimieron para t( que t,,¿ 

i,wpwJ:)P.s pam P] afm r ) tr¡;J)(zf(J.fJfl'[) Ja {1]Jfo-f'..w.nl¡J. Jj~'if.ed dP...'r:wjjjfjcaln~ R:'ífRTP.a!J¡Dtl.<;', Jos 

prejuicios. coloca en jaque, coloca en movilniento, en reflexión, coloca en la ronda de 

d · . J.',. ..... /) . t . / ),,¿ü 
ISCUSlO,n.zs ... E;."VeLPlIJl CWlSLLOf1eS l / e:rpe nrnen eL senSaClO?lES ( .. / 

investigación de la. prl)du.cción de las !rr.lágen.es soci.al.es .. Producc!o!1(,s d(~ imáge.n(>J'.; que, 

colocan en ei centro de ía escena el conocimiento como análisis, ret1exión, investigación y 

productor de realidade:; mas que un Instrumento deintelpretaeión, 'Los testimonios nos 

hablan de q\,le más allá de la existencia de múltiples formas de ver el mundo existen formas 

de experimentar y vlvenciar este mundo. Formas que abren heridas, contlictos, 

descálí:ficaciones. váloraciones des igual es .. j erargúí a.;;;, o seareíaciones asimenicas . 

.El objetivo de este capítulo es tomar las palabras e imágenes como temas generadores que 

nos ,oerniitan comnrenderla vivenCia la percepCión y 'las renresentaciones oue constituyen 
... - • ... .. ..-,¡ - -

las visiones de mundo, estableciendo un contexto socio-hi¡:,tórico que pueda orientar las 

mterpretaclones de las relaciones asimétricas señaladas anteriolmente. Algunos 

te¡:,iimorllos se constituyen en narradores de referenCia para encontrarse lo no diého entre 

las palabras, puesto que sus nanaciones cuando son sobrepuesta" a otras nanativas revelan 

zonas de con11icto. Aquí serán priviiegiados íos reiatos de aqucilos que hablan desde ei 

góbiemo.los artif,ta'i. 'los peó.odi¡:,1as Ji los moradores. 

N"'ARRADORES y NARRAllVAS DE LOS TERRnORIOS POPlJI.,ARES 

BRl\SILEÑOS: LA"FAVEIA. 

LAS FAVELAS YEL GOBIEI{}¡O. 

EÍ gpbiemo tüvo que estabiecer aigunos Qarámetí'os con la finalídad de Qíanear su,> 

intervenciones urbanísticas en las ciudades. Las "favelas" son considerada" como un 

problema para las instanCia'.> gubemamentales desde que surgieron y con esto fileron 

20'T' .' ., -, l' i ,..,¡. d" dI' d" de 1 A~ . '. " 1 • ,..1 
.i- esumol11o (le kegma VleíO, ::¡'...t.flZ y coa!' ma'Jora e e area pe agog1ca' . a .'-\SüClftClOn CUllura, N os -ro 

1Vi-on"o;2 G SeiYle-stre'2üü5. ' 
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bíanco de un ejercicio de definiclón de este fenómeno sociaL Podemos decir que existen 

dmdÍlr.JJJas báRicas ~ crunprenderJas,. JlD.r:dederal y nb'j3mJlnic~oaL 

El Instituto Brasileño de Gtogro:illa y EstadístÍca es el órgano federBf que de:tIntó la 

"faveia" como "un agiortu?rado ;))!Cm,i2i (..j iül COflJÚHtc' constituido por un rtúnirrJ¡:J de 

51 unIdades habrtacionaies, oeiiDando o teme.'uic1 cxuoado {¡{zSta el l}erL:Jdo recientr?, 
- --

son ídentítícados por la ocupacían íle.?a1 de la tíerra y una urbanízacÍón fuera de los 

patrones vigentes. Estos patrones ilTegulares están reflejados en la presencia de call(-'S 

estrechas e irreguiares, iotes de torma y tamaño desiguales, construcción no regularizada 

por los órganos publícos y taHa o precaríeCk'1d de servÍcÍos publicos esenciales. 

Según el Estatuto de la Ciudad, apmbadú en: Julio de 20tH, qüe reghifnenta: los artículos' de 

ia Com,títución 1<ederai referentes a poiítica urbana, en su Artícuio 2u
, inciso XlV, define 

Que 'lapoilÚca wbana debe actuar en 1a "re:;gufarizaeión c{.,?raria.y urbanización de áreas 

ocv-padas por la población de bala renta rtlEdiar'lte el establecimiento de nonnas especiales 

econórnicG (le la ~bIQcl6n}/ ¡~, norrncs Gl'nhwntaies". En este Estatuto podemos ohservar 

que las "tavelas", invasiones y fi"accÍonanlientos ÍlTegulru"es son tratados como problemas 

urbanos a ~er I"e~ueiios. 

EJJ e.stas de.f.mkjODe.~.hay cODce,ncJOJJes que JJOSt1TfsautmJ conflictOs': 

• l\glomerado subnorma1l1ersus problenillS urbanos a ser resueltos;. 

(O Ocupación iíegalllersus reguhu"ización; 

• .Patrn.oe$ de IlrhanizacJón ilH:gllJare~ YP..r.'V¿<>: régImen Jlrhaní~co e¡;;;pedficD 

donde se establecen normas especiales de urbanización,. uso y ocupación del suelo y 

edÍílcaclón; 

" Área. predcurunaníenJemf hahJtaciíluaJ cnn.'tt}tuida. de UD aglomerado de 

habitaciones o asruplli"lliento continuo veJ:rus área de espe.cial interese social que 

debe ser constituida en residencias dignas y provista-:; de equipamientos sociales y 

culturáles. eqDacías publícos. servÍcio Ji comercio. 

Estos conflictos nos remiten a cuestiones de un poder público ¡pe en un momento reconoce 

y acepta y en oiro momento no reconoce y no acepta ia "fa-lela" como parte mtegrnJ o 
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igualitaria de la ciudad La convivencia con la "favela" es un constante trah<!jo de fronteras. 

Fronteras, aue se constituyen v se deshacen a partir del territorio concreto v aue van más 
.. '" ..." <'1 ... 

allá de este territorio. Fronteras que nos hablan de otros ~lercicios tetTitoriales. 

amontonado. O se~, un grllJ)O que no se puede discriminar:, no se puede s~parar en 

categorías má<; claras. Un grupo indefinido" o m~lOr dicho" que es definido por una 

homoj!:eneidad Que indiscrimina 

A esta indiscriminación se añade el adjetivo anonnal, OJ:le resalta la idea de a.ue es algo 

afuera de la fi'ontera de lo a.ue se considera normal. estar afuera de la normalidad 

refuerza la ilegalidad a.ue se fundanlenta en las in-egJ.llaridades en el uso del suelo. Sea 

pora.ue es at}rol)iación indebid~ sea poro"ue construye edificaciones afüera del patrón 

urbanístico instituido, sea l)oru.ue no posee infraestructura 

Estos términos a.ue representan parte del conflicto I)foducido por las "fav e las' \ detnue,stran 

una defInición que no es un eiercicio de coml)fensión., má':> sí un método de intervención. 

Los otros ténninos a.ue surgen como contrru;mnto son términos a.ue se basan en la existencia 

de un l?mblema urbano a.ue como tal debe ser resuelto. este contexto, percibim0s una 

conducta de reg,Ulru'ización a.ue nos remi te a un reconocimiento de a.ue estas áreas tienen 

sillg,ularidades Cl.ue deben ser res,l)etadas. Son ocupaciones del telTitorio ClJle deslliTollan un 

régjmen urbrulÍstico. las casas, la':> vías, etc., son soluciones a.ue deben ser analizadas y 

evaluada':> a I)artir de su propia realidad la referencia l)ara re ali zru' algim proyecto 

urbanístico es el interés social que debe prOlnoVet' la digrtidad, representada por la 

capacidad de aprovisionar esta..:; áreas de equipamientos sociales y culturales, espacIOS 

públicos, selvicio y comercio. 

Aquí identificamos alg,una discusión de la nOl1n~ pero diferente de la normalidad o 

normalización. }\1 reconocerCípe las "favelas" son Q.ue tienen una lógica en sus 

construcciones y formas de ocuQación se establece hay tul procesamiento de 

lanonnatividad. Nonuatividad OJ:le orienta todas las o usos de los estlacios en 

la ciudad. En rea1ida~ estos ténninos ponen de forma las relaciones que 

CO!1stituyen la "eclificación" de una ciudad o de la'il 

'-'!. 
" El termino "aglomeracion" est.a relaóonado mn el de , de Las bvelas se cous'lC!eran i 
por los derTlógrafós 1Tr.lltusiano$ C'OfflO arnenazas, pOfq!Je los s()n de 
TPprndl1f:1í5f: df:J~Oft¡]ff~3 drz"sr:oedj floj. 
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PROYECTOS URBANÍSI1COS DESARROLLADOS EN RIO DEJANEIRo. 

Es ImpOllante resaltar que todos los proyectos urbanisticos están insertos en un 

contexto de grave crisis habitacionaI en las gnmdes ciudades. Rio de Janeiro tuvo un 

aumento poblacional alrededor de 120~io en el periodo de 1870 hasta 1890, cuando pasó de 

235 mi.l hasta cerca de 52U mil habrt<Ultes. 1':n este mismo periodo el número de dOlTIlcilios 

corres90ndfa a 14'%. O seCL. en e:ste l)erlodo de 20 aiios,. en fa ciudad de fuo de Janeiro había 

46% de su población sin lUla casa para morar. En este conteJ..10, la cuestión urbanística se 

transforma en un reto para íos gobiernos . .Podemos identificar 4 lógicas que orientaron las 

1)oHticas urbanísticas: lUla higienista .. una de llcdago¡:;fa civiiizmoria una de remoción y una 

de urb anizaci ón. 

Las favelas son IDI fenómeno social que surge en el pas~e del Siglo X1X ai xx. En 

ef gobienIO de PereiraPa..:;;sos,enef aíío de 1902 se IniúafaQrimerarefórmaurbana de Rio 

de Jaueiro, donde las moradas -caractelizadas como casas de cuartos o vecindades- son 

consideradus como habitaCIOnes 1l1numdas, asquerosas ya la vez escasas. La altemaíiva de 

[a QobIoci6n Qobre fúe habitar fos ceITOS. Pero, cada vez más,. el crecimiento de la ciudad 

acaba por .producir un uso muy diferenciado del terTitorio de la ciudad y este genera dos 

conductacs báSicas con reiacíón a la faveia: la condición de ser invisibie haCia los OJOS 

burgueses afrancesados y fa fáIta de reconocimientos de sus dcrecflOs af acceso a ros 

equipamientos urbanos bá.~icos, que acaba por fimdamentar los juicios que se ,generalizan 

en la época. Entonces, desde un principio se com;truye una percepción y una rc'prc,sentacrón 

ne~iva de estos ten'itorios y e nJt)ieza a constituirse un discurso higieni5.ta heg¡;mónico que 

enfatiza los rie~gos a la saludpúblicagenerados por estos espacios. Este discurso higienista 

se perfecciona y onent.a las relaclOnes entre gobierno y fuvela ha."ta la década de los años 

:iO.· 

En jos años ::)0, mm'cados por eí régimen autoritario y popuiista de Getúiio Vargas, en cuyo 

sistema de sribiemo se desmToTia una nueva postura con relacíón a los sectores populares. 

V<:lrgas era considerado como "el Padre de los Pobres". En este contexto, el discurso estatal 

se fundamenta en ia necesidad de me~oria de las condiciones de vid.:'1 de íos fuveiados. Ei .' 

llfllye.ct.o de hase de) 2ohJelJJf; de Gcinliü Var,2aS dei{f.inaiio ajo;:: f':ecton's nOllulares en leJ 1. ~ .. ~¡ - - • ........ - - - •• - -- • ....... • < 
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área urbana estaba centrado en la construcción de "Parques Proletanos". Estos Parques 

.Pnll~j.aJjos jmíll co.mo Jlluóim ofrecer a Jos $ectorcs ,oqnnJareB UDa .morada digna, 

higiénica y a la vez una educación "civilizadora". Entre tanto. es reveladora la información 

de que los Parques Proletarios eran casa,> "geminadas,-11 de carácter provisorio que se 

favelado como un sujeto pasivo que necesita la intelvención direct:1. del Estado a través de '-o 

un sistema regulador de la vida social establecido mediante de los códisos de conducta a 

que los moradores eran sometidos. Estos Parques Proletarios acabaron por generar una 

orgamzación social de los núsmos moradores y un tipo de contacto diferente entre gobierno 

y moradores. 

En 1945. con el fin del periodo del gobierno de Varga::., surgen las COffilSlOnes de 

moradores que empiezan a reivmdicar sus derechos sociales. Este movinuento de 

or,-!!anización social a través de la.;; comisiones de moradores genera una preocupación de 

parte de los sectores sociales más conservadores que en cot!íunto con I<! iglesia acaban por 

promüver en 1946 la Fucdaclón Lean YJll. Esta institución fue creada especUicamente para 

intervenir en la.;; faveías porque se creía Que era necesario subir el cerro para Que íos 

comunistas no ocupasen la ciudad. Pero, como las intervenciones siempre tienen doble 

mano, esta intervención también ayudó a los moradores a que se organizaran porque se 

utilizaba la estrate.~:áa de trabcYo comunitario en benetlclO de la comumdad a fin de aicanzar 

m~iorns urbanas. 

En 196:;, la Asamblea Legislativa destina :)'Yo de la recaudación estatal para las obras de 

me1-oranúento de ¡as "fuveÍas". Con el gOÍl"'e militar de 1964 .. las acciones g.ubemamentales 

son orientadas h'lcia la propuesta de remoción. En 1967, las asociaciones de moradores de 

las "faveÍas" pasan a estar beYo el control de la Secretaria de SenficlOs Sociales. 

En ia década de lOS 6U y 7U el 9íOceso de remoción aleia a los sectores QOQulares a regiones 

más lejanas al área de trabajo. Surgen los "Contutos Habítacionais" y el Banco Nacioml de 

Habita(,'1ón. En las "Íavela:,;" con aSOClaClOnes de moradores Slgtte la lucha por lrrbamzación 

y no rcrl1oción. De 1961 hasta 1965, 27 "fc1.veÍas" y 41.958 t?ersonas son removidas. De 

1968 hasta 1973, se removió a 33 "favelas" y alrededor de 100.000 persona.;;. 

22 Se di,: e de aqu~l que pO-3ee parte; duplicad::ls y yuxtapuestas. 
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A partir de la década de los años 70 errpieza un cambio iU\Dotiante con relación a las 

intervenciones en las fuvelas. Las relaciones con la'i íllVelas pasan a ser orientadas hacia tUl 

proyecto urbanizador. En este pro)'ecto urbanizador se inclqye la propuesta de legalización 

de la tierra. Algunos tactores considerados por Valla {l986) son elementos relevantes que 

favorecieron el desarrollo de propuestas mbanír"iica'i: 

• La I?reocupación de instituciones intemacionales con el crecimiento de las 

Qeriferiffi en el Tercer Mundo; 

• El crecimiento de las favelas como reooctos ol)osicionista'i, ya que las 

política.;; de remoción fortalecieron a la or~ización de los moradores,: 

• El reconocimiento de la ,gravedad del problema de la favela,. gue habría 

crecido 317% en un periodo de 14 aIlo~, mientras Que la población no favelada 

tendría crecido solamente 44%,: 

• la reorganización en 1979 de la Federación de Favela"3 del Estado de Rio de 

Janeiro, con el slogan "urbanización y pose de la tieITa"~ 

• la Qresión de la iglesia católica, Qor intetmedio de la Qa"3toral de favelas, 

marcada entre otras acciones, 1)01' la Call1Qaña de laFraternidad de 1979 y la visita 

del Papa a lafavela de Vidigp.t en 1980~ 

• la desacelc1'ación de la construcción civilllara la clcse media en 1imción de 

la crisis eccnómila,: 

• l.~.tt~:~~li\ci.&\. <.t~ l,Q.'i!" gtv.\,Á','k., ?AEti,cQ,'i!" &1. ~!!J}.ci;...t d~tQT.~l <.te l.~.'b {~(dW~,:B 

La década de los aiíos 80 marcada I?or el Qfoceso de reclemocratización del Vaís 

proporcionó UI1 cmnl?o féliil para el desarrollo de asociaciones de moradoíes de favela"3 Cl"ue 

basaban sus reivindicaciones en la resQonsabilidad del Estado de Qrol)orcionar el acceso 

re@llar al <'bola., desag!1e, colecta de ba."iura, iluminación, asfaJto, escuelas guarderías, 

centros de sruud y titulación de la propiedad. De hecho, T)odernos afinoar que la década de 

los aÍÍos 90 a i)artir del Qrog¡:ank'l "Favela-BalTio" de la Píefectzrra de Rio de Jalleiro en 

concf4;.tización de estas reivindicaciones, con exc-i:oción de la titulación de la I.lfoniedad que 
1.L -1, ..1. 



aún es un tóplCO donde se ha avanzado muy poco. En este sentido, Íu caiídad de vida a 

partir de Jll cODQui!'it.1l 00 t:~m: tópjco:¡; re.<.:altarlns anterjru:menk ha mnnenl:ado 

considerablemente en los territorios populares. Incluso podemos concluir que la definición 

o11ClaÍ de favela y su imagen sociai están en desacuerdo con la actuai realidad de muchas 

comunid.'1des. Hoy como afIrman Souza e Siíva)' Baroosa {ZOOS): 

tipos dR. íntervencwnes en las }2i.'das, sean los 

y accwnes de losprqDios mDradores o resultado dR prqvectos estatales para 

urbano, ger.eraron urlfl profunda alteraaón en 

v"aneiro. Con eso, la :ma,yor parte de las javeias cle.¡Ó de encuadrarse en la 

en el unogmano dE. la Gud.tl,ci f ) PeTe!. a pesar esa 

de una gran caf1.1idad.dE fav¿fas cariocas, esto no correspondió a 

una en la rnentalidad de las ciases donúnante. Las representaciones 

no d~/aron de ser hegemÓnicas. ( j f'ersiste.. en el imo.,ginano 

la ciudad, en partzcular los TeSldentes de los espacLOS forrrLlles y, .por 

auJondades pJblicas, la representaclf'm de fas jáveias y de 

décadas de 194U)' /5ijU. La per,:;e,ot:lón 

cuando lw.v;ho. amplific{¡,ia. A[:tuübn.ente. no sólo 

i.Ji~U,J...'t¡,vH/1l!::'¡> como un e::"}Jacio de ausencias y carencias (urbanas, 

durarlte su poiíttca de rernoción. T:llrLbién son percibuJDs en el 

como javelas. 81 hecho de: que f:,~'Stos COn]liJ1.tos pO::''''ean 

a~finlCwnes tr'ldlf,:1Onales en ¿a~De n:;f{lJCI6'1, ,gI?J1e rabzada 

En es/as l1ílIl1fÜVa" "oficiales" a partir de ias definiCIones sobre lo que es una taveia y los 

pn~vecto urbanísticos deswTollados podemos identificar Ía, presencia de algunas 

contradicciones, algunos zonas conflictivas y principalmente iógicas esteriotipadas y 

:t'~SIN 

SEHAC 

de pr~UlClOS sociales. La cuestión que vamos privilcgHir es la pers~s~enc1a de 

Jorge Luiz Favcla: alt':gria e d';iína C1cbde; de Janeiro; editora 
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representaciones anacrónicas en relación a la situación actual de la mayor patte de las 

comunidades .y lapersistencía de una percepción)' experiencia con los espacios populares, 

marcada por estereotipos,. estigmas y prejuicios. A fin de arllDliíicar esta cuestión 

oresentaremos otras narrativas que revelan la sobrederemúnación de ef::.te hecho aue exige 
... & ... ........ 

la interlocución con otros actores y nmTadores para gue no nos quedemos con un análisis 

basado solamente en el discurso "oficial". 

LA FA VELf\ LOS lTTERL\ TOS Y PERIODISTAS. 

Muchos escritores y ~)eriodistas se ocuparon y se OCU1}atl de intel"1}retar a la;;; "fuvelas". 

Podernos decir a.ue contribuyen de Ulm fonna sustancial en la T)rochlCción de un imag,inario 

que es el re::;ultado del esfuerzo en tratar de conuFender este t(;nómeno secial. Alg1l110S 

subieron a los celTOS y otros relatan desde abaio. A continuación seleccioné tres 1}equeños 

teh'ios 1}ani eieml)lificar la revresentación divulg<lda a través de estos medios. 

Texto 1: 

"E! cerro de la lávefa se quedó cG.mo lUla le}'eluJa erl la ciudad entre tanto, nada Jr'!i¡s real 

que sus l1lli>1:erios. Poca g,ente ha sutido aquel cerro·- rarisúnas persof'l./lS flegpron a ver y 

a comprender el laberil1io de las "baiúcas", escond.ites., sepulturas vacias}' casuchas de 

puertas falsa') que ¡c.'rnnn tod~'lla origpudidad dd bmrio lerrúrilfa donde la policía del 8° 

distnto no va. (.) ¿Rio es un rnisterio:)· (..j Ha};', sin dzula, dos dmlades en Rio. La 

nlish.?riosa es la (/}i!] más l'ne encan1a. 1vfe €.usta veda en lucha cC<Vllra la otra -la ciudad 

que tod'Js tienerl .I:1:Iucho plac:er en conocer. (..) la [avela tienE el talento ji el hUlnDr de 

Texto 2: 

"Rio es una llgloJ1J.eracióti de vanas citultJile!!í: (.) caja una adqwJienclo W1.a fison.olnÍll 

) son sltb-ciuilades (,,) 
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Adas dE todru las ciudades /.) la nuls or{ginaj es la que se e.xtie,'1...l.e}Jor los cerros / .. ) la 

más ori;?fnal.y la más triste /.~J l .. lace }XiCOS dia~~, en el cerro de la "Conceip!JD'~, en lo 

, . '1' .' , 1 - 1 'h' ::?" - (.) alto. enconlre una mUler, avanaera, (lue no vzene al cxntro d.e a cwCiaa ace.JJ anos ... . .) . . ..: , ,. 

¡Tcxia ww e:::istencia/ /.) Hicirnos "abajo" la Abolición v la ReDública, creamos v .. " .. ' -'--. ~ 

de;:;tr".¡irnos Gobzen1Ds (.) rasgarnos en avenidas el Wr:¿/D centro urb:mo /..) r tan cerca 

1'1'JtlleriaJri'l.2nte de nosotro:;, en su cerrCi, esta crialura e~<tá hace 33 años tan moralmente 

alijada de nosotros. tan separada deJilcto de nuestra vida, CC.1(/1() si retrocediera en el 

e;:D·acio y en el flempo. como S1 estuVlese -viviendo en el siSlo ))ruaCÍQ, ~v en elfondo de 

Chuw .él de _Australia ... No se si es de.'gTacia oJehcldad e:io ,(..) {!sta'i criaturas l{THJgados 

)' J.n:5-.:t,6"J¡ n¡xificm: e i.IJerpTeYh~ /.jIJe ,rj,¡eH foeTU Jk? Jo ~WJa .. ,,26 

Texto 3: 

"Estábarnos, en plena ''faveJa'', fuera del tmtnilo (.) em:::lavada en Rio de Janeiro, la 

"fe'vela" es una cim1m1 aa.entTo de la ciJuJad Perfectarnente diversa y absolutam€nte 

(JutÓ1W1I1:(I .. 1...0 fue afectada por regjmnentos de la Alcaldía y está lejos de la vista de la 

í"' ". J ".r. i n...J; " ,..¡. (.' ~ 1 uf '., 1 l '" ~t ' Ji ...J-pO.,'DW. ell j-a Jú've.a nai..Ue pag.1zmpuei)!..OS , ... ) t,na }aveta". es (! eJ' ua m.as llene y 

dd nuis valiente. La T1l1vaia liquida Los casos. El cc,'TaJé dirirne todas las contiendas. Hay 

tnü::ho crimen, rnucha .muerte, porque son estru las soluciones para todos los géneros de 

ne_~:pcws _ .. negpcws de honra como negocios de dinBro. l..""{¡v¿ la "[avela n no h(lY divorcios. 

porque nadie se casa .. No :E hacen contratos (.) Venia bajando la noch..e sobre la bahía. 

}'(,z era hDra de retirarnos (. .. ) Con rnu.ch .. o trabaJo bajamos, llegarnDs, finall'nenle a la calle, 

aj pie (¡'el cerro. R~resábamos a la "ida, a la ciudad.. con luZt Cq¡l caJksl con tnutl-ias 

En estos textos l)odemos verificar la presencia de alg~lllas palabras q}le poseen una carga 

sigpificativa negativa: Barrio terrorista, dos ciudad~,s._ sub~ciudades~ personas moralmente 

a]eiada~ de Nosotros y se1?aradas de fu.cto de Nuestra vida" criaturas <li?áticas e inexl?re~-ivas 

Cl..U(· viven fuera de la vida .. fuera del mundo~ ciudad adentro de la ciudad. ¿Pero, más allá de 

7I , Chavo E,Ilac, "Foca da Vida" - 1908, 'm 'libro nlronI3 e 1-'le(ta,)¿", }',], T2_ ""FrancIsco Alves, 1916_ 
Inf'cnTlaGíón obtenida en las páginas de int€met: ~~-\1:)Bnd'.3'i'.C' .. r'é;tV"ii!i~ivn,:afa;<:ld9.,(,~·),Ir:i . i 
27 ~ - , .. -, t 11 ~ U].r-,....i. ~ d TI' " J ,,~A h1' , 1 Q -" r Del'" L> T 19"'" l'" I - , ... -,etJlJitJJ .. lJ) LO-"";1 .... j}J, y.JJ.'-1-!'J:l0S. (Jy,J[l - .. '1L::t, Pl.!LJ r1l0flpf'.,j3_~.f!f: .N na e ,LlJlT.3,..1'_, .. ~ _·u IJJ [¡IJJJ,'lC'j[lJJ 

'Ck:h5-::?¿~(lt ~l'lll2~~ .¡:.ói:g:ti'ilQ ~~fC ;lí'tt;~ITlá:. ~:W .. -:)12iir:rl:~~~·'¿LiCi.:~l~j; 
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estos textos qué nombres, qué percepclOnes, qué comprenSlOnes podemos destacar'? Liamo 

ll) "lugar infestado de vagabundos y criminales", 

(i) '))atoiqgía sociar.,. 

(3) "foco epidémico", 

(4) "habitado por las clases peitgrosm;", 

(5) "contaminación'. 

(6) "aldea de Casebreió 

(7) "aglomeraciones", 

(8) ""iiia de lamiseria indoiente'·;., 

(9) "arraba¡J9 de la sa-didez alegre", 

(10) "covachas horrendas", 

.O 1.1 "asilos de miseria". 

(12.) "pronuscuidad", 

(U) "covachas fétidas e m!llUndas", 

P{l "reducto de maiandros3c
". 

(15) "es~)ecie de aldea de indíge.nas", 

(16) "mundo de mIseria', 

~'17) "antro de md(2encla". 

(18) "negra mancha', 

(19) "Hagas sociales", 

('lO) "Mon'o-A.cadernia" .. 

(21) "Catedráticos de MOlTO". 

fu"1<tlizando de forma general, en estos nombres y tmnbién en íos te)"i08 pre."entados 

identificamos Que estos nos remiten al higjenismo, a ia QerceQclón Qolicíaca criminalizante, 

a preJUICIOS raciales y sociales, al mor¡:¡jismo y de forma esporádica a producciones 

:.~ Casebce según el dicCl0nm'10 Aurelíeo Bt¡arque de Holanda signifíca Casa pequeña y/o pobre 
,.'-;, • ~ 1C.. . • ~ ~ ~ . ".. ~ , .• __ .Arrao:".! es u.rt!ugar (le carnpamlentO, aOOlan1!emO (j.~ caraCLff jXOV1Slf)naJ. 
JU lv1ruruJdro quiere decir" individuo dad.:) a abusar de los otros ú que no trabajay ViVí3 pequeños 5tlV1Cios

J 

indívldu') perezoso, ladrón 
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culturaies. Podemos decir que hasta hoy e5.tas categorías permanecen orientando ei 

Por esto, algunos autores utilizan eÁl)resiones como: "otro mundo". "ciudad l1rutida". 
~ .. ... . 

"subciuda.des", "fuera de la vida'. E\.-presiones que nos indican como ia ocupación de la 

ciudad), la circulación por la ciudad producen percepciones que revelan modos de vivir. 

Percepciones que nos hablan de un proceso de exclusión, porque la favela es el "otro 

mundo", la "faveía?' es lo que está a "fuera de la ,,-ida". La "favela" es el "otro" vÍ510 a 

trCNés del parfunetro de íos Que viven ab'!ci o donde se re~gresa a la vida. donde se regesa a la 

ciudad, donde hay luz, calles y tranvías. 

La mayoría de ios periodistas y iiteratos parecen defender la eXistencia de un gobierno 

paralelo que riFe ia cotidianidad de esta ciudad adentro de 1(l. ciudad. Dicen que su 

autoIJomía se hace por la ausencia de la Alcaldía y de la policía, por la ausencia de 

impuestos y contratos. Por eso, ailrman que hay una ley del más fuerte basado en un código 

de honor. Nuevamente podemos percibir una detlllición a través de io que está adentro de 

la,> reglas del gobierno y lo que está afuera de las reglas del gobierno. Entre tanto, gobierno 

y Estado no es io mismo. Gobierno es ia instanCIa temporal que hace al Estado funcionar, 

que hace que ei .I:!:stado si,gnifigue o no unproyecto para ei bien comiln. Por io tanto. en la 

tavela siempre hubo la presencia del Estado, pero un Estado que en sus formas de gobernar 

no induye a todo~ su,> ciudadanos en sus proyectos de constitución de una ciudad. La 

preStnCla de otras normas es generalmente percibida como falta de civilización. PorQue "en 

escuelas ... no hay iwspilales. .. el terreno no es de nadie", rn 
La "tavela" es definida por 10 Que no es y .Dor io que no tiene Es una ne.gación de la 

ciudad o una negación de la civilización. Allá no llegó el progreso. Por e510, cuando el 

gobiemo "de acá" comienza a querer iniegrar ia "faveia" a ia ciudad vienen propuesta,> de 

iutervención. como: demoiición. remoctelación urbana, remoción. higienización. 

transferencia, extinción, recuperación, rehabilitación. Propuesta'3 que intentan 

homogeneizar territorios que son diversos y que tienen histonas diversas. Son 

intelpretaciones Que refuerzan ei punto de vista gubernamental sin poner ia propia 

concepción en que el gobierno se basa y sin considerar la concepción de Estado como un 

telTitono que debe ser regido por acuerdos estableCidos pu: tocios íos ciudadanos,! no 
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solamente por algunos. Los periodistas., los literatos .v el Gobierno pcuten del mlsmo 

principio de representar las ÚlVela<; apartir de la ciudad formal sin considerar las historia;;; 

Que formaron estas favelas. Por eso es irrg)ortante incluir la historia de las fuvelas a partir 

de las narrativas de sus moradores. 

LAF.'\ VELA Y LA HISTORIA ORAL. 

fama ,r:.')". Con\oanUldo las historias relatadas por los moradores es perceptible que entre 

las "favelas" existen ierarqUías. O sea hay quién oerciba Que Ullas "favelas" son meiores ""'... ,..,...... ..., 

gue otras. Hay las fi:rvelas \Rle ¡;:on el "Ber~o do Samba" .. otras gue son ex-haciendas,. unas 

ex-guilombos. al¿wnas son el resultado del proceso de remoció~. hay las que tienen como 

orLgen el urbanismo de la ciudact otras que son el resultado de la lucha comunitaria La 

historia de las favela-: está asociada a la historia de la. esclavitud,. de la desigualdad social .. 

de las políti cas públicm,. del crecimiento de la.s ciudades.v de la" diferencias culturales. 

I 

En un conte:\"Ío estnlctural podemos identificar que el cambio de la estructura económica 

basada en la producción agrícola y latifimdista,. la liberación de los esclavos asociada a la 

ausencia de proyectos de inclusión socio económica de esta población .v la introducción de 

una economía basada en un proceso de industria1izaci~. senera unú cambio en el prus<ye 

de la ciudad que se urbaniza cack\. vez más. Por eso., podemos verificar el origen de muchas 

favelas a p31i:ir de ocqoaciones realizadas por esdavos gut' fundaban quilombos,. esclavos 

que quedaron libres de~més de la abolición de la esclavitud,. obreros que vivían alIado de 

las obras de urbanizac:ión realizadas (11 la ciudaq, obreros que vivían alIado de la fabrica en 

la cual en~p(,zaba a trab<!:Íar. Obreros que muchas veces se cOilstituíCUl de emÍp-antes 

e~lJulsados del medio mral. 

TIERR.A. DE LA Si\J\ffiA, DE LOS 1'ffiGROS, DE LOS OBREROS, SUJETOS 

SOCU~LES y ELECTORES EN P01ENCIAL. 

Las "favc!as" conOCIdas como HMamrueira", "Sao Carlos" v "Saigueiro", eran consideradaS 
"----"." ~ ~- - , 

como !l~ares ele gente hOilcStq, Que })él¿gall impuestos {impuesto predial y ~u~J., con calles 
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más :lllchas, con casa de iachiio y con número. Las personas son soiidarias y por iniciativa 

par:ti cuJar .hacen mej orla." en J a com lmi dad. La." jj andas jj roen Jo.¡; preci o.s de RUS lDercaDd as 

regulados y no OClUTC eií.--plotación ínmobiiiaria. Son también considerados los "MOITos

AcademÍas". Los lugares que abngaban a los maestros cid "pandeiro", de la "cuíca", de io 

"cavaguinho"', etc. Era la tíeITa de la ·'Samba-"'. 

Las "íavelas" "Escondidinho" y "Serrinha" son el contraplmto de las haciendas. La primera 

es representante de las histonas de íos "~UIlombos" en Río. La seglUlda es una de ias 

reglOnes Que los esdavos ocuparon des~oués de la aÍ10Ílclón de la esclavitud. O sea son 

"favelas" que traen la marca de la cultura negra y de la experiencia de la esclavitud. 

A traves de una investigación de una trab(!jadora social, 1\laria HOItenCla. do Nascimento e 

Silva. renlizada en 1942, identificamos un nuevo fenómeno a-:::ociado a la configuración de 

las favelas. La comunidad de "Largo da Memoria", situada en el barrio "Jardim Botánico" 

fue removida al "Parque Proletario da Uávea". !:!:sta "faveÍa" se conformó a partir de la 

construcción de un canal en la caHe prÍnc~oaL -l::<.h esta investisación de Nascimento e silva.. 

se observa que muchas "fuvelas" empiezan a formarse en función de obras públicas de 

urbanIzaCIón que hacen mudarse a muchos obreros de 10caÍes lf¿ianos para obligadDs a 

ubicarse en ia-s irillledianones de sus trab~os. E~ta Ilusma trabq,i adora social también ilama 

la atención hacia atra-s fOrmaciones de favelas que son proveniente~ de la proximidad con 

las fábricas. 

Otras "favela-,;" de la zona sur de Río de JaneIro no fueron removidas porQue íos habitantes 

se organizaron para resi5tir y posteriormente constituyeron organizaciones de moradores y 

la fúieraclón de las Favelas del Estado de la Guanabara (.b:t\FEG-196:;), con o sin la 

participación de ia iglesia Lac;; más conocidas son "RQcinÍla;-'., "Cantagaio'''. "Santa Marta;;y 

"Vidigal". 

A través de esta-,; pequeñas historias de los nombres de la'3 "1.:l.veias" podemos percibir que 

las cate2:orias (lUe destacan son: Hacienda versus esclavos: l11Ime:rantes versus - - . ~ 

urlYdllización~ especulación inmobiliaria versus remoción; trabajadores Vel'SUS fábrica 

En este contell.io, hay un último elemento que atraviesa ¡as fuvelas: los moractore.'S ,como 

electores potenciales. El movimiento de oQ~anización de lOS moradores de las faveJas 

generado por los cambios entre la'S relaciones entre gobiemo y íavela produce poco a poco 

la tlgura de ia reivindicación, donde los moradores pueden servIr como moneda de tn~hque 
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en la VIda política institucional y a la vez surgen como SlUetos sociales con derechos 

$oci.aJeR. ERt.e t:)ercJCJo del poder pnJitjco que en darlo mome.nJo babJa. de Ja $ocJaciÓJJ 

entre poder institucionalizado y COl11.1pcÍón y en otro momento habla del poder 

lllstitucionalízante que obliga al gobierno eJercer el poder para todos los ciudadanos, 

instaura la necesidad de dis:.:utir estos rerritorios desde el iqgar de íos derechos humanos. 

PrÍnclpalmente pm'la criminalización de estos territorios. 

La introducción de ía cuestión de íos derechos humanos entre ei poder asociado a la 

com\oción ,Y ei poder asocIado al ~jerciClo de los derechos sociales genera un desvío 

impoltante en la imagen criminalizadora, porque se empieza a orientar la discusión hacia el 

derecho a la vida y a iajusticia social. Viferente de ia posición hegemónica que representa 

este ten1torio como "Bibrica de cI111linaÍes" que )ustiücan eí ~iusticiamento, eí exterminio 

como una ética de justicia que orienta a las políticas de seguridad. 

La lógica de los derechos humanos revela la cOffilpción más cíaramente como deiito de la 

policia)' de íos políticos involucrados con negocIos lÍe,-gales o clientelares. Además. io que 

antes era. una política de seguridad pública, los "grupos de e};.ierminio", pasa a ser 

considerada como el propIO acto crimlllaí. la cuestión de la crlmmalidad puede ser 

refleXIOnada más aiíá de actos de persona') Que vrven en ia<; "fuvelac;;" o que están en 

sitll:l.ción de miseria. Violencia y crimen no son la misma cosa El crimen debe ser 

comprendido en ti contexto de la violencia. En el conte.do de la \-lotencia la cuestión de la 

exciu:~ión se encuentra en la base. 

ActuaÍtnente, en el último censo realizado pm" ei lnstituto Brasiieño de Geogrnfía y 

Estadística. en 2UUU,. se destaca a,ue en el MUfilcit;>io de Río de .Ianelro viven en 

"favela'i" 1.092.783 persona,,>, para una población torol de 5.851.914. O sea, las "±avelas" 

representan ei 19,67'Vo del total. Entre 1990 y ZOUU, ía población de las "lavelas" creció 

2A% al aÍÍo contra. OJ&,:\iÓ del resto de la ciudacC o sea, él un rirmo 6 veces más alto, 

demuestra que ias "favelas" exigen una proxnnidad que proporcione una comprensión 

"real". Las "faveías" r¿roducen un::-t criSIS en la imagen de Hlo de .!ancim, conocida como la 
C· d 11\'¡- . '1 TT , r" '11 h 1 lU ... al.. 'Lara:Vll OE;a. HOy, esm mas que CIaro que no es ta!1 maraVl lOsa para mue os ( e sus 

habitantes. Entonces, ia "faveia" y la crisis de mmgen que produce debe ser digerida, atln 

de Qfoí)orcionar la v1;;;;ibiEdad de nuestros ftl"oblemas y de nw;'st:ras solUCIOnes. 
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LA FA VELA Y LOS ARTlSTAS. 

Nuevéunente surge la cue:"tión deÍo humano del ser, la cuestión de la visibiiidad, la 

cuestión dei reconocimiento social. En este conteXtO, 1?arece Ctue cualquier Qrochlcción 

aItistico-culttu'al de estos espacios tiene que cOllfrontaI'se con la necesidad de sobrepasar los 

lillútes simbólícos que se concretizan en las relaciones, interpretaciones e mtervenciones en 

íos eSQucíos QOQuiares. La T)erceQción Y rec(1}ción a,.ue Quedan tener las Qroducciones 

aIiísticos-culturales de los espacios populares están intrincadamente asociadas con las 

imágenes sociales de estos espacios. En este sentido, podemos comprender por qué es 

im\)ortante ia cuestión de ia cajidad dei trabajo y ia cuestión ele ia auto-estima tantas veces 

remItado en las entrevistas con los r~resentantes de los movimientos artístícos-culrurales. 

Estos artistas, antes de tener la oportunidad de evaluaren su trahaj o artístico, son percibidos 

como "faveiados", como sinónimo de ausencia 

ay es claro Cj'.Á.e para todo eso, nosotros somos de W~ cerrc!, SOn1()S de una 'jave/a" y hay 

un estereotipo muy grande entre la ciase ¡xJbre y la cIa~>e media--clase alta. y toda la vida 

nos quedamos en la búsqueda de cómo rornper ese esrereotzpo. Hste estereotipo solmnente 

se roH~'Je a través de la calidad. solamente la caltdnd puede cambiar alguna cosa. Y. junto 

cc'n fel c(úúlad tOl-da un largo twn¡po que, a través de prel'nios, de reconccimienlos, de 

vi:;il,Útd:zcL se vaVL rorn:;iendo estos estereoti¡;.os y te colocas como artista común, en W1 

mErcado conún. (. )N:xrotros e.:r:istimos hEe 19 aNos, p"]ro ,f..,asta que ganamos el pnrner 

prfJn¡ú~. n'Jsotros éramos COlr'¡'{] sí juérarnos anónimos. (¿)Con1O hace j.) años, las personas 

pregU!1IaDan: {.Como está el tealnto a.lia en el cerro) i i}: nosotros no hacemos otra cosa 

en la vida qU.e investigar de forma rnás projimda el afie de interpretar!! Puede verse en 

cualquier clase (¿)(nadie hablaJiAh,1 Pobrecitc' e¡'el nih.{J de aquí del cerro! ¡llb! .4']Iú 

l~)ro,veC!D es ~~ura sacar a{'!.wen del rw.rcotn'r,iíco o L'.,xzra sacar &¡ la _l.)rostltuf-'lón. ;. i I-'orc." ,.., - ~ ~ ,~L_~ ~i~ 
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No es suficiente hacer una investigación formal y téclllca del arte, del teatro. pm'aieíamente 

'$ _Uf'ce~arjo cílll~nlir otra. vi.<Ú}~jJjdad.. uníl C()J).trB,.jm~geD que plled.'l nunper eJ circulo 

vicioso de la percepción estigmatizada 

Retomemos el comentano hecho por Orestes Barbosa donde dice que ,,(.) la ilvela tiene 

taiento _v hlÜnCH}J(JJ'él provocar envlrita. la es una mtehgenaa 

y no crear". Dejando 

al lado la provocación de que en la ciudad no eXiste creacIón smo solamente imitación. es 

mt<:resante percibir que exuste írqoÍícitamente la Idea de que en este "otro mundo" tral1.';ítan 

nruTativas que son incorporadas a la ciudad. Nruntivas marcadas por el talento. Talento 

que está relacionado con la acti,·'idad creadora Por CIerto, este clraJito creador sIempre se 

cara.cterizó por un intercambio .. un diáiogo. una interiocución más Que una il1tervención. 

Muchos músicos, cineastas, artistas plásticos cirmlaban y hacían circular palabras e 

Imágenes entre los mundos . 

.Entre la faveia.y los 3liísta<; SIempre hubo al;..í¡:ün t~oo de mtercambio. de diálogo. de 

interlocución más allá de la intervención. Muchos músicos. cineastas, artistas plá.<;ticQS 

cÍrculabrul y hacían Circular palabras e !ffiágenes entre estos tCITÍtorios. Podemos citar 

algunos €:.:.íerqoios: 

En el área del cine podemos destacar como primer trabajo sobre laíavela ellargo-metrfÜe 

de J osé Carlos BurÍe denominado 'Tamhém somos Irmaos" (TambIén somos hermanos), 

reailzado en 1949. Pero. íos trab'!lOS Que se tomaron en lma re:ferencla en el cme brasileño 

fueron "Rio 40 Graus" (Río cuarenta grados), rea1~~ado en por Ne)son Pereira dos 

Santos, conSiderado el fundador del "Cinema Novo" (Cine Nuevo) y "cinco Vezes Favela" 

(Cinco Veces Favela) reaiizado en 1962 por un.g.rqoo de cineasta.,> Que participaban en ei 

Centro Popular de Cultura (CPe), brazo cultural de la Unión Nacional de estudiantes de la 

década de ios 60 . .En esta película pru1ícíparon cinco nuevos cmea.<;ta"l, que formaran la 

generación dei "cinema :'-Iovo'~. JoaqUlm Pedro de. Andrade. Lean HirsZ1llan. Miguel 

Bon~es, Carios Diegues y Marcos Faria. En la década de los 90, conocida como la década 

de la retomada. del cine brasileño, sm~en nuevas incursiones en ei tema: "Como nascem os 

arljos" ( Como nacen íos ángeies) y '·Seja o que Deus Quizer" { Sea io gue Dios Quiera) de 

J\¡Iurilo Salles; "Veja essa can~ao'" (Vea esta Caudón) y 

sector 

Diégues; 

docur:tJe.ntal 
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tenemos Eduardo Coutinho con "Santo FOlie" (Santo Fuerte)' "Babilonia 2000". Así como 

su discípulo Joao MoreiraSalles con "Notícías de umaGuelTaparticular" {Noticias de una 

g.ueml part.i cular). 

El artista plástico Hélio Oiticica que participó del movimientos "ne.oconcretista" brasileño, 

que contribuyó en el movimiento "tropicalista" del ('ual salieron CaetallO Veloso, Gilbelio 

Gil, r.,:raria Betania, Gal Costa, también, estuvo cercano a la "favela da Mangueira" donde 

los moradores pmiiciQaI'on en algunas obras que creó y a.ue denominó de "Parangolé". 

Además .. íue amigo de "Cara de Cavalo'\ uno de los má"l famosos bandidos de la época, 

que en lID operativo policiaco murió con 100 tiros. 

Hélio Oíticica 10 inmortalizó en una opera prima llamada: homenaie a "Cara de Cavrno". 

La obra consiste de una cafa envuelta por una tela b'allS1]arente de nylon, cuyas paredes 

interiores contienen cuatro reproduccioiles de la foto oficial del bandido asesinado, tirado 

en el r¿iso, perforado de balas y con los brazos exiendidos en forma de cruz. En labase de la 

caia se encuentra un saco con pigmento roio donde está escrito como en una l<ll? i da: "Actuí 

esm y actuí se a)ledará Contemple su silencio heroi~Q." 

Sob:-e esta obra Oiticica dice: 

"(..) C:OJ1oci a "(Ara de Cavalo" pers(;',i1,1hnente y pUB&l decir afie era mi amigo. rnas 

nata i1 sociedad era el enemif!o vúblico n° l. buscado ver crimenes osados v asaltos - lo .t "\,.;.- ;&.- .... .... 

aue r'1/! defa perplejo es el cOfl.1raste entre 10 (lue yo conada de él corno mnigo (...) y la 

inulg..en hecha por la sociedad. o la manera corno su comport2rniento actuaba en la 

socied'.1tj ( . .) Este homenaie es una actitud muirquica contra todns los tifOS de fuerzas 

armad2S: policía. ejército, etc. Yo hago poenns·-protestas (en capas JI ca fas) que tienen 

sentido social, mas esta para aCara de CavaJo" repela un imp:;rtan1:e momento ética, 

r • . " 
aeClSlVO [Jara JnL. pues refJeja una n?vueita individual contra LUda tipo de 

condicionamiento social. En otras palabras: 1>; violel1l::ia es /ustificada en el sentido (le 

contraste entre lo gue él conocía y la imagen hecha por la sociedad .v la relación 

condicionami~nto social-violencia-re'melta -opresión. Parafi'aseando al periodista brasileño 

3.' OÜ:ú::¡Cft, füJ10 111 ü· A mvenqao de Hifú) 01ft(~lCP~F de Geíso Favarefto, EdItora Edi.1Sp y F APESP, 19n, p.' 

131 
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¿uenir Ventura resalto que "Cara de Cavaro" entró más merecidamente al acervo de ias 

arte$ .oJá."\tjc1'l::; olle narn.Ja o'ónica de J2. fTlminaJidad de]{jo de Janc1ro. lncJllvenoo "Cara .. ...1. ~ 

ele Cavalo" en el telTitorio del ente, los razonamientos producidos por él más que 

representar ei perfil de un criminal es un proceso de retleXlón sobre larealídad misma 

En ei IV(anifiesto de la Poesía Pan-Brasil también identificamos la presencia de la faveia: 

"La poesta existe en ios hechos. Las casu¡;has di? 02L"r(ráfz y dE ocre en los verdes de la 

Jávda, ;.,uore el azul cahralmdi
;: son hechos estétlcos.··)] 

obras y testimonios. Esta relación ha venlclo produCiendo Wl universo de e:q)eriencias 

conlPanidas Que refiJerza la idea de que existe un c:unino féltii a ser investigado y 

analizado. 

Actuaimente, empieza a surgir tilla especie de "ruiistas-proponentes", que además de ser 

ariisía<; son también actores y voces de los espacIOs populares . .Por ~.lefl!Dlo. M VBill es el 

nombre artístico de Alexandre Pereira Bmbosa, calltaníe de Rap que vive en la "Cidade de 

Deus" y adopta ¡a propuesta dei Hip Ho}) como estrategIa política En uno de sus textos, 

que escribió pru'a ei pOliaí "'I"vw.vlvafavda.com.br hace una observación muy pertinente. 

Podemos decir que la idea central es: las calles imitrulla vida 

A través de la teleVisión mUa unreporteye sobrE: ia CIUdad de "Sao jJauio". En este reportaje 

se habla de la eXistencia en un biliTlO de iaperiferia hamo "Ja-dim An&e1a" y de una calle 

ilamada Afg'duistán. En otros barrios más nobles se encuentra 1ma calle lla!l.lada E<stados 

Unidos. Bdl liruna la atención que la diferencia es clara: "fin Afganistán faÜa todo: 

verdad (...) rnientras el trq/lco va fastrdia.ndo la de todos y la policia no se queda, 

atnJs." Adenuls, la calle de a lado se llama .Paquistani y la caiie a iado de la de ios Estados 

Unido;,; se llama lngÍatetTa. La e~ectativa es de que SOlanl(~nte íaitaempezar iaguen-a Las 

caHes imitan la vida porque parece que los representantes colocan a todos en su debido 

lleg'::' a BI-asil en nombre de la corono 

~;\!!'i'ft'~~t¡;~:. i' Zi-.ta'Vt-~f~it~'¡ ?:0 ?l.~~[::r~ ~~~l-i~~B 

IU; Editora Civilíz2J;ao Brasilera; . 
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los oprimidos v Dara los rico,';, los nombres (JU,e reDresentan ios ... .. ... . ....... 

CU.laC'S CJ No se trata de Querer aue la (avenida) "Paulista" se /lame mas 
'i l' "'''', " 

en corno es que ~~ crea este sisterna de nomhrar las cosas. "'(7) 

Si,?1úendo este razonamiento encontrarnos otra reflexión que viene a sumarse al "sistema de 

nombrar la'.: cosas". En este se habla que levó un artículo de lUla revista que lo hizo pensar. 
... ... 1. JI 

En este artículo se dice: "en las tCn.>d(',s v rxmfe!ias brasileFú.w las rx:dabras 
'" ,,' ~ .,¡ .J. 

.:-lire se .v Bill comenta " están hablando del Rap cornoforl'na 

potitíca ~v cultural de una Rente que se encuentra _11 se siente q,tüera 

cUlestionamientos se dirigen en el sentido de saber si aQUellos,. como él.. <;.lue hacen Rc'lp. 

hacen la múSIca de lajo.vela, de gueto",. saben lo Que quieren Propone: 

gueeJ sea una música denuncia hechapor un 711cmtón de locos que no 

guie Ten)' lo (¡ue el Rap estcllJpJe la ilmgen de una mú:;ica un 

mentón que r€f.vroducen casi industrialmente, las ideas un dia 

el Rap abrió nuevos e~acios}Jara el pueblo de la "tavela'~_ <;.lue hicieron mucha'.: cosas,. pero 

se preocupa con lo Que se puede hacer._ con Iv glle se conquistó. Explica: "El 

hUl'nano es que 

De hecho, los artistas de los espacios po¡;mlares t}a-ecen t}ropOl1er la construcción de un 

lluevo sistema de nombrar las cosas. En esos movimientos rutísticos-culturales de los 

esnacios populares existe una notenclalidad de reconstrucción de otro iDla~:inario. de otra 
.. ,4... lo. \.:..J '" 

forma de cohesión sociat de otro CaInpo dialó,gico. Porgue elpfoceso de exclusión acaba 

POl" producir un vacío de comunicación que no es la simple información lo gue pude 

revertir este cuadrQ, sino el ejercicio de conocer al otro. Un conocimiento que a la vez es 

también un reconocimiento social. 

Sig¡.üendo el análisis de la cart.ogprfia de los nombre.s y de la.., imágenes, destacaremos 

de dibuiar un conteAio histórico CI,lJe sitúe las representaciones., las t}eI"ceQciones y ·vivencia., 

ten'itoriales desde donde se uhican los movimientos rutísticos-cuIturales acpí seleccionados 

como campo de análisis. 

?A 
-'" lvIVB i 11, Portal 
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CIUDA.D DE IvIÉXICO "ENr2RRA.DA Y RESUCITADA CADA DÍA,,:'5: CIUDADES 

Fn 1m nr¡m~r m()m~ntn nl-f'.Sf'.llt~l~m()S 1::1<': dpsmwcinnf'.s I"fornn<.:trnrrintlf'.!': v rO!IstnlrC!D!!eS 
--- --~- ,-------- ---~---~---- J-- - --------~---,- ---- •. _,-~,--~- -----.,-.., - ~ n •• ------.--------,.1 -

de la ciudad de México, pnviiegmndü ias significaciOnes que se van configurando y van 

ín:stituyendo diferentes usos de la ciudad. En segUida pondremos m<l;.yor atención a aigunas 

colonias y municipios pueden sel-vir de referencia para analizar a los territorios populares, 

como: la colonia de Tepito; la col0111a de Santa ~e y el Illlll11Cípio de Nezahualcoyoti. Las 

natTativas present'ldas sertm basadas en íos mismos actores sociales selecciOnados para 

analiz?r las "Favelas" en BrasiL Rio de Janeiro: representantes del gobierno: periodistas: 

íiteraías; moradores y artista'l deí barrio. 

CIUDAD DE "MÉXICO: "NOVEDAD DE HOY Y RUINA DE PASADO :MAÑANA,,:io 

H(.) Si es mima] que la.s esta,:-fIsticas ornitm~ la descripción cualitativa de los 

realidadE:] psiquicas, hIStóricas y culturaJes irreductzbles a la.') groseras medidas que, por 

/il.erza. debe utilrZ(lr el Censo. 

/) CW1ndo lle.g6 el J)rogreso a Ül rnod.erna, nuestra casa. hecha con los de:F..?Qtos del 

de la civilización .hispaJ'l.DCatólica, se 

desmDronaba: la que h.emDs construido en .';1.1. lugal~ aparte de albergar únim!11io.?!11:e a una. 

mUILJrla de rrJ.e.Xlcano:,¡, ha szdo dRshabrtada}?c!r ei e::;pintu, Pero el esplntu. no se ha u1Ó: se 

ha ocuJtado. ,,37 

Así como no podemos dej at· de habiar de ia vioiencia y la') descripCiones cualitati.va'S que se 

encuentran por detrá<; de ella,,:; revelando realidades psíquIcas. históricas y cuituraies de ía 

Ciudad de Río de J aneiro, mando hablamos de la. Ciudad de México nos confrontamos con 

los despojos V1VOS deí mundo mesoamencano y las viejas piedras de la civilización 

~;~ :P37) ()ctav10. lJublicad(ls en 198~J en larecoD1]ac1óE l\rbol adentro, :Barcekrrla
l 

Se-íx Barra!. 
:::r:,]?az.. ()ctavío. !\rhlleados en 1':j87 C!t11~r~,.'"'nt\11~r,i/',n Áthn1 q.-lp.nt.rr-" P::;.t"C'pl,)n3 C!,G-;~Parral 
371}.~ ;'2/~,:<!~.;,'.C; Yl ;{~:~~¡?k)~~-I~ ?~J;~:j::;&. ;~:,;;~:;~:;;~;,~1'; .~~';, ~~,;;r~~'~ ¡~~ :;;~~!;, ~#C":f'5c¡, ~'C1¡Y~ ,~~ 
'~ulbJra E~;on6rnica~ 20C4; pp. 2.r37 y 2.89. 
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hispanocatóiica y más recientemente ei arquetipo estadounidense. Entre despojos, pIedra" y 

ar~.fIletjpns una .rrrinnrja .se .siente nomhnxla y IIDa n:aJjdad .muy exteJl.~ . .se queda en eJ 

silencio o se oculta por den"á,;; de palabras que no e:\.1>resan la complejidad de su mstoria 

vivida Hay otro 1\1éxico, según Odavio Paz, que se encuentra sumergido, repnmido, 

euten'arlo vivo. 

rara rf'jenrse al México subdesaTToilado, alguru.'Js antropólogos usan UJla expresión 

reveiaclora: cultura de la [XJoreza. La deSZf!.NGELOJ'l no es Inexacta SllW Insu¡icwtlte: el otro 

lviólco e3 fXJbre y miserable; aderrris. es e,lrxtivarnEnte otro. Esa otmelad escapa a las 

nocwnes de pobreza y de riqueza, desarrollo o olraso; es un complejo de aditud12S y 

estructuras inconsclentes que lejos de ser supervivencia.<; de un mundo extirJ:o son 

pervivencias constitu.tivas de nuestra cultura contemporánea. El otro MéxICO, el surnerzido 

y repnm.ido, reO¡;c7.rece en el Méxicc rnoderno: cuamlo hahim'nos a sofas, hablarr.os ccm. ¿l, 

cuando hablamos con él. hablarnos con nosotros rrllsm"Js. 

Si el hombre es doble y triple, también lo son las .civilizaciones y fas sociaiades. 

Cada pueblo sostiene un diálogo con un. interlocutor invisible que es, :irnultáneaJr'.enfl.?, él 

mismo y el otro, su doble. ,¿;)'U doble? {,Cllál es el orifind. y cuál et !rznlas.ma:J ( .. j Ni 

adentro, ni o!üera, ni a'1tes tÚ después: d posa;io reaparece porqUE es un presente oculto. 

() A.qul2ilo que pasó ejectivarrb'Jnte pasó, pero hay aigo que no pasa? algo que pasa sin 

VIsar del tocio. perpetuo presente en rotacwn,() Apenas Sl deDo repetlr Cl)ie el otro 

]vf¿üco no está afúera SInO en nosaros: no ]:JOdriaJ'J'lDS e:r.ti!parlo sin rnutilarnos. Es un 

Ju'¿r:ico que, si saberr.os nornbran'o y reconocerlo, un dia acabaremDs por traf1sfigurar. J!~'b 

que !'eapa!"e('~e!! el !!!.undo moderno. Pero, lo que hace Octavio Paz es traer este otro 

México hacia nosotros porque no hay adentro ni afuel-a, hay aigo que pasa sin pasar de 

todo. Ei camino que sugjere paz es saber nombrarlo y reconocerío, 1)8ra trans:íig:urarÍo. Ei 

si 1 enciamiento, el ocultamiento, la represión hacia este otro México como se fuera algo 

exierno a nosotros produce mutiiaclones en las formas de viVir ia historia 

nuestra rnuerte. Entm vivir la hütoria e interpretarla se pasan nHeslra:; vidas. Al 

~'2 

~v Paz, OctavlO. Ellabennto de la soledad Postdat.a y Vueita a El Laberinto de la soledad; 1,..1éxico; Fondo de 
Cultura EconórIlÍca; 20(}!~; pp. 289 - 29 L 
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interpretarla, la vivimos: hacernos histc'ria; al vivIrla, la interpretarnos: cada uno de 

historia visible dehen:vs leer las rn.etalnmf0S!s y los cambios de la hi:tmia invisible. Esa 

lectura es un desc:{tran:i1ento, la tradliCCl.ÓIl de la trad1.lr,,'Ción (c.) Ülda traducción es una 

La lectlll'a de las metamorfosis y de los cambios de la íustolla invisible comprendida 

como descifi1uniento. traducción que crea y transtigllra es ía estrategia utiiizada 1)or paz 

prua aímnar que el hombre no está en la historia sino que es historia Pero, a esta estrategia 

aSOCIa el razonamIento de que ei espacio que 1mbltrunos también es una vivencia de la 

reQresentacIón. 

() El palsGJé es histórico y de ahZ que se convwrta en escritura cifrada y tv:to 

je roghtico. Las op:Jsir .. :icmes entre mar y tierra, lianum y mr:mtañil, isla y continEnte, selva y 

desrelto, son slrnboios Ó? OpoSIClOflES }ustóncas: socledacies, culturas, clvzlzzaClOnES. C'2da 

tierra ~'s una sociec/aa': un mundo y una vi.sión del rnundo y del trasmundn. Cada historia e3 

una geografía y cada geograJlü Ul1II geometlia de simb%s. (.) La pirá:l11ide es W1a 

Lmagen del l1utnab. o su vez, esa inJ2f'l!n del /?mrlI1.'O es una proyección de la :;ociedad 

humana (.) La n1i:7.tdJóra del mundo comD ll!/ .. inJ:aJic1 y ,-le la morJaFía como dadora de vida 

se rnaJerializa con pasn.'Dsa literalidaxi en ia pirárnide. ( ) La erílica de México comienza 
, . ., • . ,(1\ 

I?CJF tl2 crtllca ele ta pl rL-¡}:;~[1r1e . . '"' 

Tierra y sociedacl mundo, visión de mundo y tras mundo, para hablar de la periferia d" la 

ciudad de México hay que descifrar y traducir ios lL'30S sociales y prmcípalmente poiíticos 

del suelo urbano. La conqmsta de l\'léxíco, füe ia dominaCión de una ciudad Conapístar 

significaba controlar la ciudad. En este sentido, la imagen más impactante de la Ciudad de 

México es que esta puede ser detlnida por ser una ciudad sobre ia otra, una ciudad sobre el 

otro. Su sobredetenninación es concreta y vosee testigos y testimonios concretos. la 

memoria urbana de la Ciudad de IVléy,ico está siempre asociada a "una ciudad de grandeza 

caída".4í 

0.:;1 

~, Paz, ()diflio El 1 llbenrl: de la :;oledad Po:tdata y -',Iuelta c. El LaberÍnto de la soledad; )vféxlCO, Fondo de 
l~~JlturaE;(:;of1IS!T~(:a~ 20L"':4~ pp. 2.92. 
'<¡tI PaL; ()Ct~l1 (). EllabenT:L:J (-le la soledad: FJostdata:/ \Tuelta a El Lab(~lnto de la soledad~ IvféiG co; Fondo de 
Cultura Econónl1ca~ 2.004~ ~. 293. 2.94, 30S. 
41 I\ •. -,.,...." _r-¡ .. -,.¡...:-,T.T.~ .. -'7-. ¡~:r.T;, L' .. -::TO",~;._:c.;.<).. J.t".i.,,:h·,:n ~-,-+,:" ·-:,.b:\':~;.,:, .. A . .l..-' J r.t;.\(;. .":-,~. {"I :1.0 

...L .. ~ ".....·· ... ·L· ....... V..<·,_". '~·!..H.-i. flti . .:....,."'.:.-.~ ,,.,~.I.""""-'- ",,,,,.j, ._.-'-_._ .... ;;.,~- "",_, -'-J'-"'J;t t'-t"'-" .l.""', 
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Las reformas urbanas en ia ciudad de L\léxico pueden ser cootextualizadas en diferentes 

cnncep~noe.s de Cjlldad: ciudad india - altepjJ~ óndad CO.1lí}llÍ.Rtada o cjlldade~··l:!:~jado.s 

Militaristas; ciudad criolla; ciudad secularizada. ciudad por:fi.riana ciudad de latifimdios 

urbanos, ciudad ocuparla Además tambí¿"fl podemos percibir que coexisten ClIlCO forma,> 

fundamentaies del uso del suelo: eí t:jido, ia tietra comunai., la hacienda colonial.. iarifimdios 

de la iglesia y latifimdios urbanos versus ocupación urbana. Entre todas estas 

1l0mencÍaturas podemos ¡dentíficar una Import.ancia dada a ia revoiución simbóiica 

asociada a lUla ciudad Iconográilca A cada nueva forma de gobierno impuesta hay una 

transfiguración icono gráfica de la ciudad. 

La primera oposición puede ser establecida entre ia ciudad india y la ciudad conquistada 

La ciudad india está asociada a la paiabra náhuad aItepctt que significa '~el agua, ia 

montaña'. La traducción realizada por los fi'anciscanos del siglo XVI distorsicna el 

significado de ia paiabra aítepeíÍ, porque esta fue asociada a ia idea de pueblo y viíia, 

cuando en realidad está re.iacionada a una cOlI\orensión má'l cósmIca de ia realidad 

geográfica Para los aztecas la montaíía no es WI accidente geográfico, es una imagen del 

mundo, una representación de ia soclc:dad en ia cual vivían. 

"l.) -1.uenas si era necesario recorda;- "lIle para lo;; arJ:iguos el mundo era una rnonialia 

( .. ) La represeJ1.iación geornétrica. )' simhólica de la montaña cósrnica pie La pirámidE (. ) 

La pi rárrJide asegura la continuidad del tiempo (el hurnarlO y el cám1Íco) por el sacrijicio: 

es un e:g;uciogenerador de vida/ .. ) Laplrá/'Y'.ide. tienpo}Jeír{tlcado. lugar del sacrVicio 

dh1ú1P. es tarnhién La irmgen del Estado azteca, /i¿ef11e de vida urJversaJ. ,,'{'2 

.Por io tanto, cuando paz líarna la atención para la necesidad de la critica a ia pir'dlníde, io 

que debemos resaltar es ianecesidad de intervenir en la iUill,.§::en de Estartogeneradapor la 

pirámide. Esta imagen, según paz persigue a México hasta hoy, porque la sociedad colonial 

se hace del pasado mesoamericano. Cortés encuentra ulla cmdad al cual debe dominar y 

controlar y para tal enlOrendimlento está obl(gado a construir una cmdad sobre la eXIstent~. 

o sea, construir literalmente una ciudad l!tilizando los restos de otra ciudacl 

"La construcción de la ciutiad eS¡'Jafíola costó n1iks de vicias hurno.nas. La.s avenidas 

47. Paz, Octavío. El laberinlo de la soledad: Posixlat.a V Vuelta a El Laberinto dE! la soleé~i.d; },,1¿:'::1 co; Fondo de 
.-•• , __ -r' ....... "'.-.. __ ~.~ ~.-_ .' 

l.,:UII.Ural~./~onorrnca; ¿Ut,¡q.~ pp. L:'..j5-¿:~·/t)_ 



casas. Las colwnnas que se cru:mJ:.:an 

Dr!tY.J.oJJdm. preqnJtr;do.me.'J.te, Jos 

mdigenlls, cl{vos c?lErpos mutilado;; 

urbano es, enlonces,. verdad;;:n:lnente 

obras en COf)struccu5n donrie los 
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embote1laJ'rJentos. 

ruinas y 

En el urbamsmo de Cortés encontramos los vestiglos del urbamsmo mesoamencano, los 

~les. las calzada.;; y canales fueron mte~rados a la cuadricula de la ciudad espafíoía La 

destrucción de las pirámides y la utilización de estos materiales en la construcción de la 

cIUdad española fueron una aiianza y una apropHlclón física y Simbólica de la ciudad 

ind(gena De hecho .. no había otro modo. ia ciudad tenia que ser conquistada para ser 

sometida, dominada 

Esta lógica de la destrucción pam la construcción va a perseguir a ias reformas m"banas 

realizadas en la Ciudad de México. La sÍ8:túente oposición vamos enconírar entre la ciudad 

española y la ciudad criolla 

En el período colonial, la ciudctd de México ~ra la sede de un cOlte que estaba soatetida ai 

poder de un Vim~'y enviado por la metn\uoli y de una sociedad criolla QUe se elUl(}UeCIÓ a 

través del dominio que tenia sobre la tierra sobre el comercio y sobre las minas. 

Con rres siglos de conquista iR clUchui poset: 150 mii habitantes y sus habitantes están 

dÍf.¡tnbuidos .. Dor aniiios concéntricos: en el núcleo, donde se encuentra eÍ Zócalo" están los 

españoles de origen peninsular, de un lnismo origen social y que ejercen una m¡~ma 

actividad profesional. Son los dnenos del comerciO, de las oficinas de gobíemo, los 

convenios J' coiegios. Airededor de este nlicleo._ encontramos íos espatíoles nacidos en 

México. estos generalmente están asociados a la pmíesión de maestro y a los gremios de 

at1esanos. En el segundo aniHo residen los crÍoHos que son mestizos y artesanos íibres . 

.Estos cOfI\Darien casa con individuos sin parentesco y VIUdas. En el tercer aniiíq. viven los 

inmigrantes indígenas, que son c<,rboncros o muelen maíz y se agrupan de acuerdo con su 

origen geográfico. Por úitímo, en el cuarto aniHo, dehnído como la perifena, se Íos 

bruTios de ía ciudad ind\gena 

La Ciudad de Iv:léxlCO una histona; Me'neo; Fondo de 
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La circulación entre los anilios es muy compleja en Ítmclón de la dependenCia que los 

lJBh.if.arJie.:: fj ene.n entre.::i A .trav~ deJ ~,ien:j c.i D ele .~JS .nrnte~ onc.s Jo.s .babitanfe.s erren] aban 

en diferentes espacios geográficos ~ienos a los que vivían. Solamente la vida política, se 

mantuvo durnnte un tiempo razonable separada. La ciUdad indígena aún permaneció 
• • I • .• •.••. ,-' • •••• - • 

~J erclendo su autonomía nllsmo en el penodO colomal. La,; l~yes, lapollCla, las lonua<; de 

sociabilidad estaban b<yo la dirección de caciques y notables indígenas que conservaron su 

poslciQI1. La elite mesoamericana aún quedó gobemando en estos tenitorios en conjunto 

con la lclesia 

A finales del siglo XVIII ya se identiflca un crecimiento considerable de una clao;¡e 

mediana, esta componía de :;U ~/o a 4U % de ía totalidad de íos habitantes y pretendía ser 

considerada como e~aiioia o a"imiíada por los espaiíoies. Se ilusionaba con una 

hispani'zación de la cultw'a me}~icana, pOl'que los mestizos no deseaban el mestizaje. 

A principios del siglo XlX, los bruTios indígenas surgen en íos reportes poíicíacos y en los 

peliódicos como territorios de delÍncuencia La IIl.~Yoríª.de Íos culnabíes son indígena" y la 

mayoría de sus desCL'4:res implican a IDtstiZOS, espmioles y mulatos. En los procesos 

aparecen los notables y los patrones que explctan a los empieados. 

"w los inculpables muchas veces ti/) (,JUeda más tJ1.l.e un nombre.. una edad u.na sllu.eta. 

que apenas alcanza para algún tituJo de la nota r?fa. Un indio de veintrún alias viola a una 

l11J2sttza de catorce. Una india de cuarenta años hurta una camisa de bretaiia en el 

temasc.-:.¡J del barrio de las Anim:zs.. donde Q/recia sus .'Ervidos. Un u.lbaFfli indlge!1Ci de 

veinte años I-ive concubinalo con una ve.n.aedora de tartillas, india tarnbién JI preiiada FOr 

¿l, quien se niega a casar,<;e con el pretexto de que un rival desvirgó a GCj'Uélia (. . .) Un 

huerfano mdw de doce anos, ob re ro en una panadería. es erwerrado po,. una deuda de dzez 

al .44 pesos y cu.atm re es.' 

Entre tanto, ei Siglo XIX miCla con una serie de medidas que producen la muerte iegal de ia 

ciudad.india. después de haber sobrevivido a tres si,..clos de dominación española En HHZ. 

la Constitución de Cádiz,promulgada por Espaf:i~ suprime los tributos y propone hacerlos 

acceder a la propiedad individual de la tiena Las comunidades mdígenas son remplazadas 

por municipaiidades constitucionales y absorbidas en su esenciaJ)or la nruniciJ)aiidad de ia 

;~l~~l~ski, Serge. La Ciudad de lv1:éxico una hístoria; Mé-.t.:íco; Fondo de Cultura Económica; 2004; pp. 
444. 
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ciudad de México. La principal consecuencia de [a l1uuúCÍpalídad fue la apertura para la 

e.t;.oecl.IJaÓÓD illmDhjJjarja OlJe crecjó nm;feJj(UruenJ.e elJ J;:¡ .éllDC;:¡ de benito Juárez CM las ... ; ..... .... 

Leyes de la Reiorma. Las tien'as indígenas v la::: tielTas ele la iglesia fueron anroPiadas y . -- .. ...... ....-

negocIadas por especuiactores que vendrían a formar la burguesía naCIOnal. El capital 

Drivado se uooderó de ia llluniciDalidad. En ese contexto, ya no es ia senaración entre dos 
~;c .:;. . _' ~ 

repúblicas lo que caracterizaba la cíudacL sino la sepa'ación basada en las diferencias 

económicas. Los ,nabales nacen de esas diferencias. 

innlUndicias, esqueletos de anirnaies y esconw!Os se anwntonan a las entradas de lasca]/es 

Junto a mjserabj¡;¡~, cOOeltizos, cubiles de vagabundos miserables o de indios semidesnudos 

/.) El tenUl del arrabai() se m:;znúa en el lm2gznano urbano comonm se borra pi lndw 

calrJF-esirzo dE los pltl=!bios _v del va1le~ a:espc.1Seidos d.'e sus parcelas Ji tra.garlos por féZ 

, . ¡ h·45 c.aplta. 

c0!11a mdependencIa eí reto es enteffiU' el sistema de casta.::;, acabar con el antiguo régimen 

y con la tutela espafíoia .Para aÍ(:¡;mzar estos retos se desarrolía un proceso de 

descolonización que incluye como una de las principales estrategia':> lIDa reestructuración 

ICOIlOcla.;;ta de ia ciudad. continuando con la desapanclón de los vestigios de Mesoamérica, 

ahora había Que desaparecer con los vest~g:loS de la colonizacIón españoiay de la ~~lesía La 

imagen ele la ciudad tendría Que ser secularizada 

La ciudad de Hernto Juárez temida que sc-"[ la representación de la identidad republicana. 

Los liberaies necesitaban., .para conCJuístar ei e:::pacio púbiico., destruir la "ciudad sqgrada" 

instaurada por la'3 órdenes religiosas dunmte la dominación esp aíío la. las élites del siglo 

}(JX percibían la herencia histónca o el pasado antenor a la independencia como algo a ser 

nesado a fin de poder abrir espacIO .m¡-a constnur la identidad de una nación ll1dependiente. 

1111{ie:res y a~ecinueve .de hCJtnbresw l!J aii() (-le 861 perteneció a fas denl{JledDras, que 

:~ (~ruzins~, ~ergr:. ~a ~íu~a~ ,~e ~\!:~}~ico 
¡~i'tt1Z1nSEJ.) uerge. La ~;nJ(iaG. (le 1:li.eXIC(f 

},{éxico; Fon.do de Cultut~aE~onón11(:a; 2004:, pp.46J . 
. L'll.'C<"ol',",-', Fondo d~ C-uituraEconÓrfi!Ca; 2004 pp. 84. 



La historia de las cons1rucclones que componen ia CIUdad se coniunde con ia 

evao}!elizacióo y cODDllÍsta f.RU.añOJa. .. AdenD'o de elida Jó2:Íc.a. Dada.ha .sobrevjv.ido1rullo 
~ .".... ... L,¡I " 

como la metamorfosis porflfiana lvluchas de las instituciones y monumentos aun presentes . _. 

en el cotidiano de ia ciudad son originanas del régimen de Por fino Díaz que duró tremta 

ruios, 

.) Aunca, desde la GOnqulsta espaizola" la ciudad de México conocIÓ 

tan En rtwdw slgio. la fisonomía de la cludad se vuelve v su 

crece rnás del doble: pasa de 200 000 a 470 000 r.abitantes en ¡ 

rnisrno lapso de tiempo. su superficie prácticamente se quintupUca: en 
~ ~ , .l7 

México OCUfKl8.5 Ám~: abarca nns de 4() en ¡YiU. ,~, 

Hay varios hechos que refuerzan este caml1io significativo de la ciudad: el empuJe 

comerciai e mdustriai de la era podrriana; ía desecación de las zonas pantanosas ampiíando 

ei eSQacio llfbano~ ei crecimiento de ia eSQecuiación inmobiliaria: creación de nuevas 

colonias; modernización de los medios de comunicación (correos) y de la vías deJransporte 

(red ferrovicria y tranvías); surgimiento de redes bancarias; redes de hospitaies, cárceles y 

t:scueias. 

Estos hechos favorecen la desaparíclón de tos últimos vestigios de la CIUdad mdia en la 

medida Que ei ambiente ~mícoia fU(~ siendo sustituido .Dor un mundo mdustriai y obrero, La 

ciudad porflfiana es una ciudad comercial e industrial, donde su exprulsión generó un 

runpilO poder a los especuladores Íl1mobdlarios que en conjunto con ia muníclpaiidad 

diseminaron nuevos batTios y nuevas residencias. En estos acuerdos estabiecidos entre 

gobierno y especuladores, el primer era el responsable por .10do8 los gastos de 

infraestructura; pero sí ei proyecto no obtenía éxito Íos nuevos habitarltes eran abandonados 

Entre tanto, el enorme Cf"ecímiento poblacional exigía ¿qué? .. Con la proletarizacióll de la 

población pobre asociada a ia segregación espaciai y sociaimarcada por ios bamos ncos y 

pobres. el gobiemo ,porfiriano deíega a la policía ..Y a íos ol::..ganÍsmos de beneficencia eí 

"runol' a la patria" con la intención de establecer reglas que orienten un orden público. En 

este contexto, ías fiestas reíigl0sas ~on contrapuestas aílestas patrias. 

47 La Cíud:::td de México' una historia; MéXICO; Fondo de Gultura 



Esta Husma Íínea pedagógica sigue en la ciudad pos-revolucionaria desarroiíadapor José 

Vn~cnnceln:;:;,. muen l.JWct.íl dn~~ de nro.naQa1HiaindÍEerusta '1/ nOllulJRt.a donde el míe '1/ Jas .. .... ... ... ~-." .... ...- -".......' "" 

escuelas van a ocupar un papel preponderm1ic. El proyecto pos-revoluciomuio también 

desea lamodemización del país y pretende rescatar a ios indígenas a través de un proyecto 

civilizatorio basado en la educación y la culturél 

En este proceso de negación de la ciudad anierior para aílmmr la ciudad actual es 

importante resaitar que ei uso social y político del sueio produjo otra sobredetenninación 

Que ha generado hasta los día;; aCUk'lies problemas muy con\DI~)os relaCiOnados con la 

política de regularización del uso del suelo. Identificamos que a cada cambio de gobiemo y 

a cada demoÍlción y movimiento de especulación mmobiliano se genero expropiacwnes, 

apropiaciones y ocupaciones gue concit!jeron a la ca-existencia de tielTas comunales, con 

ej idos. con propiedad privada, con latifundios ~l.U·ales y urbanos. 1,cluso, existen sobre el 

mismo teITitorio, tierra:; que son comunales, ej idos y propiedades privadas. Situación que 

promueve conflictos vecinales generacionaies. 

Por lo tanto, hablar de uso social del suelo e~~ tmnbién hablar del uso político del suelo y en 

el caso de la ciudad de México slgtliÜca también considerar el fenó:neno del 

"paracaJdísmo'~. Que conSIstía en entregar eí título depropiedady lagarantíadei sumimsíro 

de irrfi'aestructura a cambio del apoyo político al régimen priísta. 

En los años Clllcuenta má'O de dos millones de personas \'1vían en condiciones deplorables, 

en íos años setenta la,;; colomas proletanas concentraban 40% de la .oobíacIón total de la 

ciudad y en los años ochenta en la.>.; zona . ., perdhicu>.; había dos millones de habitantes. En 

íos años ochenta también se iderjdica un alza de las rentas que varIaba entre 100 y 5UO'Vo 

en una pobiación compuesta de dos tercios de aITendatarios. Esta alza de íos precios reveló 

la presencia de jos latifimdista'3 urbanos que acaparaban unagrnnde cantidad de inmobles y 

vivían de la renta de C51os. 

Es a partir dei periodo cardenista donde OCUlTe un despe:...2ue de la mdustnalizaclón Que se 

puede identificar la organización de las prácticas sociales urbanas y resaltar el ascenso del 

mOVimIento urbano popular a través del1'VIUP. En este periodo el proceso de concentraCIón 

económica Cilla Ciudad de México produjo flujo8 llugratorios y concenfraciól1.Pobíaclonal~ 

amplificación de la población proletari<?.; saturación d~ vivÍend'i y progresivo déficit 

habitacional; rnvaSlOnes y comerclOfi-auctulento de tierras ejidales y comunales; 
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fracclOnadores cIandestino~ tolerancia del Estado a las invaslOnes y al mercado iiegaide 

fjerra Bá<ticamente Jm: mecanismos de relRción efitahJcCldm: entre eJ gobjetIlo y eJ J\1llP 

son: tolerancia. cooptación y represión 

El periodo considerado como la etapa de emergencia y ascenso de la" lucha" urbanas está 

asociado al ,gobiemo de Luís EcheveITla {l97ú-1976) que posee como característica \.Ula 

econonúa decreciente, un sistema urbano deteriorado y profundos problemas de 

legitimidad. Falta de legitimidad que produjo cIerto movImiento de apertura que posibiíitó 

el sur,-~ámiento de un movimiento urbano de una ~otura inicial de carácter proL~eslsta con 

relación al aparato priísta apoyado en la legitimación de las invasiones. En esta época 

también surge las primeras iniCIativas de políticas de viVIenda popular con la creaCIón de 

financiamiento púhiico a ía vivienda como: Infonavit. Fovisste,. Indeco. Estos prqgramas 

eran d~ interés social y pc:rtenecían a la Dirección General de la Habitación Popuiar. Pero, 

estos programas no tuvieron efectos positivos en la población pobre porque estaba 

constituída~Dor una mayoría ~me tenia ill.et"esos cercanos ai salario mínimo y no dÚ:iDOnía de 

un empleo estable. De hecho el programa que prodl!io mayor efecto directo en el tenitorio 

popular fue la regularización de la tenencia legal de la íÍeITI. Para eso se con~tituyeron 

fideicomisos. En eí cuadro general. eí c0fi!00rtanuento deí gobierno era de una represión 

selectiva y de control ma"ivo de la<; colonias populares a través de los movimientos 

urbanos. 

En íos tres últlmos rulos de Echeverrtay en íos tres pnmeros de López POliiiio {l977-i9l:)O) 

hay especulación financiera y fuga de capitales, también ocurre la intervención del F11L 

Hechos que refuerzan a la burguesía financiera En el plan mbano se aprueba la Ley generai 

de asentamientos humanos y se canalizan fuertes inversiones en obras de vialidad y 

trauspOlte. Dicha ley crea un cerco jurídico que vuelve a favorecer al capital inmobiliario. 

El estado no reconoce a íos movmlÍentos urbanos como interlocutores y íos aisía Además 

termma el penodo de COlIVIVeIlcÍa tolerante y se instauran estrategms de contención. 

detención y represión hacia los movimientos urbanos populares. 

En elpenodo de 1979-19::)0 OClL'Te ía petroilzación de la economía y ía aplicación del IVA·· 

(inlDuesto de vaior a,?Jt;~ado). La política dd Estado con reiación ai },,1ÜI:i fiJe la creación 

Órganos de colaboración Ciudadana en ei DF que funcionaban como un mecanismo a 

través~.el cual se igt'1orahan los mOVImientos representativos y sus representmltesj Se 
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estableció un Plan Nacional de Vivienda Que era utilizado para cooptar a los Que ctPoyaban 

al PRI Y aislar a los movimientos independientes, 

En el periodo recesivo de 1981-1983," con la b<!ia del precio del petróleo hay una crisis 

generalizada y larga Del punto de vista urbano se instaura la municipalización del 

tratL)Dn.rte y la espN'lJ.laóÓJJ iDnJo.b.iJiaria aJcalJ.Za .Qjyt'Jt's Dt'S1.J.l.rrllDo's t.ao.to NJ 1.as 

operaciones de com.:oray venta como en los aumentos de la renta 

En 1985 la Ciudad de México sufi'e un temblor de grandes p'fOQorciones. Los estragos 

cau<5ados p,Of el sismo abrieron oportunidades a los eso.eculadores en coniunto con los 

l}fogramas de modernización l}ara que intentasen librar el centro de la ciudad de la vivienda 

l}ol}ular y la reacción de la g.cnte que se vio directamente afectada en la misma intensidad. 

Las organizaciones que at;larecen deSQués del sismo traen la marca de la '-rieia tradición 

asociativa y Qlodaman como Qfincipal argumento de defensa contra la eXJ}fot;lÍacián el 

re{~onocimiento de su ten'itorio como "l)ueblo" en contra1}unto a la demarcación de ban'io. 

En el @bieI:;'lO de Salinas, vor T)l~mera vez la Qeriferia es t;lefcibida como un telTitorio 

vir~en a baio e 05>1;0 •. donde se t;lodría realizar una inversión y concretar un me~aQroyecto 

trrbano. De hecho esta nueva visión de la periferia también fue feforzada t;lOf la falta de 

eSl}acio urbano t;lara sef eXl¿lotado. Los ba.~lU·eros de Santa Fe sufi'en una intervención 

tederal en nombre de uno de los t;lroyectos más modernos de urbanización. Pero este 

vroyecto estaba destin'1do a la da<;e alta.. tanto a nivel de condominios con alta seg!.rridad, 

como transnacionales y universidades privadas a')ociadas. SelÍa el Qrimer barrio l)laneado 

con un Qatrón de primer mundo en una ciudad de tercer mundo. Este ti1}o de t;llaneamiento 

urbano Qrueba que es 1)osible promover el desarrollo de la ciudad con calidad y a la vez 

tan1hién es la 1}rueba de que la ciudad no es 1) ata todos. 

Este recorte histórico que intentamos realizar tiene 1)or obietivo 1}od€f' enseñar cómo ei 

tCITítorio es una eií..-periencia, una vercei)ción y una representación. ei udad de Méxi ca 

trae la marca del vodee ejercido a través de la connpista y control de la ciudad. lo Qlle 

también significa la redistribución y oClll?ación dei territorio de acuerdo con la lógjca de 

aquel O}le domina y aquel que es exvulsado del tcn"itorio o.ue representa el voder. 

estrategia icono~a:fica resalta canla una estrategia l}rivilegiada por los gobiemos de la 

Ciudad de lvléxico. Iconograí1a Clpe incluye la monumentalidad y el tute de la pn){)flganC1ii1. 

Como dilo Octavín Paz, "Cilda tiernz es una socwcú:zd: un .I1uozao y una 
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del tra.:.'mUndo. "Por eso, a continuaclón vamos pnvlie.giar ei repertorio de lmágenes y 

paJahr.a.c;;a.c;;ociad1!' aJaperrlrJJa de]a Cjndarl deMéxicD.. 

NO:tvIBRES E IMÁGENES DESDE lA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE lVIÉXICO. 

Eo :un nrimf'J' .UlDJlli'.nln r.DJ) la finalidad &. nn.LOJ:\t".C.1DUar.ll)l na.f)J:\l'.arna .aomliD dE' la 
" " .1 .t .1 .1 

c::lJioQTmta de In netiteria de la Ciuelarl ele Mé":lco selecciomullos alQ"ullos nomhres 
~ . ~ 

encontrados en diferentes documentos: "Modesto barrio indígena"; ".Miserable encÍave 

coíonial": ".Arrabai de la ciudad de las Palacios"; "Abrevadero cuituraí de íos chihu1?os".: 

"Lunar y Lupanar Metropolitano": "Atracadero urbano"; "Tierra de rateros": "Basurero"; 

'Tierra de gente pobre y nuserable"; 'Tierra de gente apestosa"; "Culo de la Ciudad"; 

"Ciudad Fronteriza';: "Cinturón de lvüseria:': "Ciudad Perdida';' "Ciud.:'1d Satéiite"": 

"Territorio Naco"; "Zona conurbada", "Zona metropolitana''' 'Territorio Nace". 

En segtmdo íugar llamamos la atención al tratamiento dado al barrio de Tepito en 
" " ~. •• _ _" ~. 110 

una reVista de carácter cultural. En un artículo reClente de la 1(eVl5>ta Letras Ltbres~. 

Tepilto aparece por deh'ás de un título "México ~lícito", que comprende tres textos que 

pretenden verificar en México las categorías presentada.s por Mois"::s Naím para analizar eí 

crimen organlzado, Tepito es asociado al narcomenudeo. al c.omerclO informal y al 

contrabando. Los otros textos hablan de la especulación que genera degradación urbana y 

ecológica en el Estado de Moreios y ei mapa del narcoh'á11co en ei país. En esíe panorama 

no está incluido el reciente escándalo .m·oducido por los dóÍares encontrados en Ulla 

mansión de loma'3 de Chapultepec, asociado al comercio ilícito de productos farmacéuticos 

que son utiíizados en ia. confección de ia cocaína, adnumsh"aCÍo por un empresano chino, 

ZhenE Ye Gon49
• Observemos que tratamiento periodístico dan a Tepito. 

"El calor es sofocante )' el sexto vagón del rnetro de la linea B - de Ciudad .. i}zteca a 

Buerwvísta - va repleto de gente que, con ÍXJisas, maletas JI cajas cargadas cIP. jayuca, 

es,.Dera ansiosa la :ft,?u,:ente,Daradapara tener W1 rqtJiro de aire menos viciado y expandir 

algunos ¡nili.rnetros los iina'eros dEl espacio vital. En la estaciÓr"t Tepito las pUErtas se ahren 

JI varias decenas (le personas salen en blOCJU12. (. j HecupemtÚ:Z la individualidad, 

afianzadas las rnercanclcu;.v re,"Iguamal1as las carteras, uno ]JlenSa que, ahora ;,i, se esta 

:: ~:~:~i'¡i:~: rS;"tÚúaÍ)i,"'Tiv:,ll\'m~ a.l<-;prro in >i,?-~7i;:;;:;¡ 1ú>:.t..v, Ti..k'¡¡~G~ii."I<:S, 'l.::¡Z¡';i<:'ir!un:,'l'iJ\'i} I 
LA:, TIIL0, ' __ ii..lstaI.W Rev-€iful vmculos para trafICO de sustancIas qUlffilcas, Pata el gpbl€lTlO federal, 

Zhenli Y-e Ctonno ha sal1dcI del _pais: L.a Jc-'rriada] F'olitlG~ n1arzo 3 1 de 2.007 



listo para er,carar el lxzrrio 

f})jE JfinjjQ .hnga2f11/J. fle .SJ1. 

una n-lEzda de rtlEnUJ.riaJ, 

luchador. ,.,50 

no ho,:;e jálta &Úl r de los túneles 

kY2üD ff:e .1/J. p.sfarJim. )J.fJ.2JJllJJfe 

de que usted ha llegado a 

para 

e.s 

tierra 

que entraron en la casa del presidente Luis Hchevenia o robaron ia cartera de un agente de 

ía C.LA cuando de los preparativos ía visita del presidente Kennedy. Esta'3 son histona.'3 

sobre los "buenos ladrones de antaño", contada por un señor simpático dueño de lUla de las 

úItimas cantinas que han resistido a los call1bios en el barrio. Más adelante comenta sobre 

ias estrate~ias que íos comerciantes de íos tianguis utiiizan para prote.~er la cíienteia de un 

posible asalto. Estos utilizan de un ú:::rema de protección pri':'U-da que acompaíía al cliente 

hasta su coche. "Hn tepito ser no depende tanto de la ingenuidr.zd, el """- .. '>IAU-WV o 

la ostentación del cliente.. CC)!r1'] 
- <:;. ~ - . ~ 

,v qué te C0111/JTa. ,,~. incluso al ílllal coloca 

informaciones sobre 1m cifi'a" de los crímenes cometidos en Tepito y orientaciones para 

evitar la'3 condicicnes que favor.::cen :¡er asaltado, como hora, iocal y calles. Después del 

tema asalto. introduce la cuestión de 1 narcomenudeo a través de la fi,gura del "enten'actor", 

el intennediarío entre los vendedores y los compradores, En dado rr.omento llama la 

atenclón con un te~timonio que 

"Al barrio puro CCqUltO. la:; 

asaltos y narcomeHudeo coioca 

diferentes tratos dados a los chferentes cíientes. 

guam'anpara PolaFIEO", 52 En medio a los 

pánufos sobre el movimiento organizado de 

moradores y comerciantes, pero resal-sa la denuncia que hacen de corrupción existente entre 

íos comerciantes y elgobiemo dei Di:iiOiro FederaL 

Este texto encontrado en una reViSE que se supone sena, nada le debe a los medios 

81lli1riiií&1a<;. Lo que hace la difere:oa son las letras utiiízadas para decir lo mismo: 

violencia. mu-comenudeo. ilegalidad. ;:'::;mparación (~on colonia'3 valoradas. COI1l.\OcÍón. 

Intentando establecer alguna~ ~1Íegorías para los nombres generales dados a la 

perifenay comparando con el tratar¿~i1(o dado bruTlo deTepito, en especifico, podemos. 

50 E.ienvenidos a }:rovienlbr-e~ 2007~ pág 20 

Letras Libres; J<íoVi erTbre; 2 Wi; pág 22. 
l.€tras }'To;lieínbr-e~ 20CJ7~ pág 23. 
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identificar a qué imágenes sociales nos remite tales nombres y re-ordenados en algunas 

cate~!Drias; cODcencinne$ .rnóRtllS v coJnnir'lljRtJl~_ ll.illLVerCf.vciÓD de estn- al manren de Ja 
........ ... ~ '..... L-" 

civilización, de lo urbano, de la metrópolis; representaciones asociada-s a lo sucio, apestoso, 

violent.o, deshone5.to, ilegal, despectivo y demarcaciones orientadas por ei ciasismo. 

Entre tanto .. es importante l'esaltar que a diferencia de las "!c'lveias" brasiieüas. la 

periferia de México trae en su imaginario las marcas de las civilizaciones mesoamericanas. 

Este origen mesoamericano atraviesa tanto a los discursos oficiales de los gobiernos, como 

los no oficiales de íos moradores. Hay a veces uu tono melodramático y heroico 

contrastado con tm tono reivindicativo que percibe este origen como las huellas de una 

historia silenciada que se repite de otlClS fOlIDas. Esta característica smguiar de la histOrIa de 

Mexico trae un nuevo sabor a la cuestión de ias relaciones enlre la tradición y la 

modernidad. Relaciones densas y conflictuadas, muchas veces retrataJas en la literntura 

"iR daba vergüenza que un país de iglesias y pirámides edi;ticcllias para la 

eternidad acabara co,,!:forrnándose con la ciudad de cartón caLiCÍ',z)1 caca. Lo enceparon.. 

lo sofocaron., le quitaren el sol y el aire, los ojos y el olfato. ,,53 

Entre igiesias y pirámides, entre crutón y caca, entre nacos y fresas, el tenitorÍo de la 

CIUdad va cOIr\Domendo unaperrteria que es su "otro", su noche. su contra.;;te. su negación. 

Sin embargo. la Ciudad de JI/!éxico también es una cmltTadicción que genera imágenes 

apocaiíptica'5 "en el Distrito Feckralla obsesIón permanerJe es la rr'1lJ.ltitud que rodEa a la 

rnuititud". Los chilaqg:os también son considerados mexicanos <y)atte. son ei "Otro" del 

México. La multitud que rodea la multitud, nos revela el duro y pesado juego de los 

nombres y sus fronteras. La :frontera entre eiciudadano y eí gobierno, entre el hombre y la 

historia .. entre ia realidad y ias natrativas. Por detrá.-s dei duro y pesado juego de los 

nombres y sus u'onteras esta el contrapelo de la-s hü;toria<>. Seguir las palabras y las 

unágenes a contrapelo de la historia nos exige urur las hü,tonas anteriores a la historia de 

aJ,g.unos barrios HjJresentaiivos como: -repito. Santa lié y Nezahuaicoyotf4
• Por eso. en un 

primero momento presentemos las imágenes que asocian Mesoameric.a a los nombres de los 

barrIOs, en su segundo momento las imágenes asOCIadas a una visión gubemamental y en , ... 

~~ F1JENTES; Carlos. Cristóbal N mato; lv:fé:üco; Fondo de CultLtt'a eccffrmi'::a; 1987 
,. r..:¡'2.Z2J-malcoyotl es un m.l1líc:iplO del estado de Mé'.r.ico. 
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un tercer momento las imágenes relacionadas a la l~alidad y sus narrativas,. privilegiando 

las narrativas de los artistas, 

VERSIONES DESDE, M:E'sOM'lÉRlCA, y OTR.AS ffi&TORLAS~ 

Si@liendo las t01)onimias l}resentadas en el folleto N° 2 del Centro de Estudios 

TCt)itelio observamos dos oríg~nes del nombre Tel}ito: Pequeño templo, cosa ~equeña o 

Qoca cosa "Tepito se deriva del vocablo teocalr-ter:Uon: peqUEño templo o rnonticulo de 

pledras ubicado en fa actua! Plaza de Fray Bartolomé de las Casas y que los indi'?f!nas 

definición llama la atención 1)81'a la defonnación l)roducida lior los e~liañoles. Defoffilación 

que I?oco a QOco se transfomm en una descalificación. Se apita el tem1)lo y se Cl}.leda el 

peopeño. "Tepito slg}ufica pequeño o poca cosa, y que proviene de tepiyoti, pe,~eñez; o 

tepitoyotl, cosa {xYl,ueña; refln,endo cl,ue era un barrio rnenor pertenecrente a W1. barrio 

ll1tTjor." S6' AÍLtt e).i~.f! IJJJ.a caJ.i.Ücaci.6tt ~IJ.f! tla8. t.:~ro.itJ! a UQ.fL relacVlQ:. un h:;.l1:t.:~a ~f.\I.l.cií.a 

que t;lertenece a un burrio mayor. Sin embargp, !o Qea.ueño prevalece y comienza a ser 

asociado a 1)oca cosa de I?oco valor. Lo QeQ~leiío como t;loca cosa o tl0co valor son 

reforzados por larelación con los trabaios allí desarrollados, 

"El f'."imer nornhre de tepito fúe l~fecarm,hflL~o "lugar donde se tuercen las sogps" o barno 

de los rnecapaleros del TWJ1,'{wztli de Tiate/oeo. Ya pesar de ser un bamo lt1r:xiesto, se 

hIZO célebre durante el Sitio de Tenochtitlan, ya que durante 93 dlas al!i se atrincheró 

se le llamó TeqUlpeuhcan, ap_e G,.'uiere decir "lugar dnnde cmnenzó el teQ}J.io obliga(lo" y fa 

De barrio modesto a trinchera de resistencia y lucha contra la colonización la marca de la 

esciavitud, E'ita tradición de ser un territorio asociado al trabaio esclavo y a la clase obrera 

también surge en la anécdota contada por Antonio CasQ. gue decía haber un mercado El 

Volador donde proiifefÓ un mercadeo de o~jetos .v herramientas usada~. al que se llamaba 

5:5 Rr'BELO' (,,,,{:ii;,~, A Dl-,,;n¡r""'l"V" ,-k A7t'·Clui~lnrJ~ ¡-n ('C1'1-e-'~"l'o'-n d-os t'11-os l·Jo 'J- ('''nlon de Estudios ""-" "-,_,-,,-,-\.." __ .. '"J._ .. _- ... J.M •• '"'.-_ ....... ~ .......... '-"'_.J. J _ ....... -_-~ ... '-" :! '"t ~~"--""--_d.-,- ___ ,"", ....) ... 

Teptteños 
-:;6 i.fil L~J E..., t ca~~ ~1n(f:: n V'-l' :. ~~.J..:: J L~~,I} d~~ 1 ;J. 1.R.11f2! l;~ e(t~tt=;.U;lDJl b-·fu.~Jf:3tlB4 11:L tt1- (~t11.fi~~-:C:Jl::t.:l flrJ s tJJj) '1, bT,j 2 1 I 

~~tc1íCiv J¿' Est.:..,~d0s T.::pité.i??S . 
. H C;dlecc'lón Ó(¡S 'iúüs~ l:~'~ ¿.~ C~eritro de "ESt.tiÚCG ·~T€p·iteflos. 



60 

El Tepo,. apócope de fierro. Hasta hoy. Tepito es reconocido socialmente como el ban"io 

bravo. Bravo de luchay bravo de ilícito e iles;al. 

En el artículo de la Revista letras Libres mencionado anteriormente,. del mes de noviembre 

de 2007. por detrás del encabezado de la pOliada ''"México llícito" encontramos un texto 

sobre Tepito. La autora Cynthia Ramirez relata una intel)Jretación popular que atribu.ye el 

or~en de lapalabra tepito a una anécdota conocida de los vecinos. Donde cuentan que años 

atrás,. cuando los policías se .preparaban a realizar sus rondines de vigilancia.. estos tenían 

como estrate_gia de captura la si.?Uiente: "Si veo a un ratero te pito". Entre tanto.< "el número 

de veces que tenian que utilIZar el pUo. Jura a.l1unaar lapresencia de ungran!pa era tan 

numeroso que, }JCco a poco. el "te pito" se convirtió en señal de Jr.,zedQ, de n1Sl,gnación de 

I . . . ..J I .. I j . ,1 " ))i 
.J::J~~ a)J:t.r:rFJfiJ::JJ¡g",~)J f]§' .r:rrg)jJJt)JJ9 .os J!').[,.tJJPS. 

De pegueñlJ templo o ban'io pegueño perteneciente a un barrio mayOl:. Tepito se transformó 

en un barrio bravq. símbolo de lucha social y de mar,ginalidad, Este t~po de cambio también 

se verifica én el caso de Santa Fe, 

"S:znta Fe o:riginalrnente iimnada AEaxúcftlti, Jugar de la flor de caña ji rnaÍZ, [ue poblada 

por otomles. na.huas ji tepan;;;;cas. Fundado hacia 1532 por Vasco de QUirog,a" insplr:zdo en 

la Utopia de Tmms ],-,J.'Oro, el Púeblo Hospital Santa Fe recibió tal tlDlnhre en honor al 

fugar t.7e España donde Cristóbal Colón recibió fos títIdos y oUigaaones de sus 

d.f2soJ.hrv:1:l.ÍJ2.uJ:os..'Á."/ El. t;l(o\ló'O.iJJl de Put"!blu Hn~ij.aL d.e Soaua Fe p.ca \l1.)·.lf¡¡U1.:ctol1ill' I.a 

asistencia médica, social y espiritual a los indios, huérfanos, enfermos y vieios~ además de 

crear talleres para la enseñaza de oficios. La utol?Ía de Tomas Moro file concl-etada por 

Va'iCO ck Quiroga a través del trabajo comunitario y del derecho comunal. Este proyecto se 

desalTolló durante casi 350 años. Entre tanto, esta eXQeriencia contrarió intereses de otros 

eSl)añoles y 1/oco a poco se fiJe núnando el proyecto hasta extinguirlo. 

Otra referencia imp011ante de estaregjón es que fue lug.ar estratégjco, porque era una de las 

entradas de la Ciudad de México. En Cua¡imalpa estuvieron los zat;mtistas (tue se Ol}usieron 

a Cam-:mza Además, era Wla región Cl.ue surtía el ag.ua de la ciudad y donde también se 
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ex:olotaba minas de arena, En el viIwinaío fimcionó una fabrica de pólvora y actualmente 

hay un campo inilitar, 

PosterimTnente, como aconteció con Te¡¿ito, la "modemizaciÓll" de México ¡¿roduio tul 

cambio Qrofundo en este telTitorio que rultes fue blrulco de un 1)royecto de una sociedad 

utó¡¿ica En el siglo xx: el pueblo de Silllta Fe Qa<;ó a ser un territorio CI.ue re1)resentaba 

todos los clichés del México marginado: casuchas que OCU1)aIl los CClTOS, pinta'; en las 

barda'5 .. falta de transQotte, in'5egUI'idad y violencia A finales de los años setenta la zona 

además era identificada como uno de los ba5m'eros Q}1e colindaba con la zona urbana de la 

graIl Ciudad de México. En esta zona también se ubicaba a "Los Pachos'\ los conocidos 

"chavos billlda'\ a.ue la prensa amarillista reQfesentaba como una QandilIa formada por 

jóvenes drogadictos y violentos. 

Pero, con el fenómeno de sobre¡¿oblación del Distrito Federal el g.obierno federal eml.Jezó a 

vislumbrar l)aI'a los ten'itorios vírg~nes de Santa Fe la t;lOsibilidad de realizar un 

megat)royecto de desarrollo urbano. E'3te meg.aproyecto estaba basado en la ultramodema 

Zona de "Défense" de Pru1S. Hubo una serie de telTenos eXl;>ro1)iados o comprados por 

inlportes insLgnificillltes. Actualmente :.:sta región de territorios vírgenes fue transformada 

en una de las zonas má':i h¿iosas .. modernas.v sc,gm'a<; d{; la ciudad" con múltiples vialidades._ 

edifici os monumentales,. universidades particulares.v eIllDresas transnacionrues. La nueva 

Santa Fe es una isla ~!ue invadió y contaminó al Pueblo de Santa Fe. Con este 

meeaorovecto el Pueblo de Santa Fe se encuentra sobre la presión de los costos de los 
"-".1. .. ... 

impuestos que aumentaroll debido á la valoración de la reeión, sobre la presión de lo b001to 
"" -4. ........-; • 

y moderno ante lo ieo )' atrasado, El nuevo vecino y el vecino indeseable. La utopía de 

Vasco de Quiro,ga dir'L2:ida hacia los indt2;enas fue sustituida por la utopía del descllTolIo 

urbano de Carlos de Salinas;, ex·presidente de México. 

Es una zona conurbada ((ue representa la mayor parte de las contradi cciones que confi gprilll 

la Ciudad de México. Otro destino hlVO la zona conurbada qJle demarca el ITIUlúcipio de 

Nezahualcóyotl. La nueva Santa Fe está cercada. de oh'os vecmos de "Buen gusto'\ Loma.,> 

de Chapultepec,. Te CaInac hako,. Cu,,!jünalpa, Nezahualcóyotl se encuentra en compaiiía de 

la delesación Iztf!Dal iloay deie~<?ación Venustlano CatT8nza lac.; colonias vecma'i de Santa 

Fe son coloma;;; asociadas a la elite mexicana l)OfC(Ue ahí se concentran las embaiadas, las 

grandes mansIOnes y tiendas de la,,: l}rincipales marcas transnacionale& Las colonias 
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vecinas de Nezahualcóyoti, son colomas populares que poseen las núsmas representaciones 

a.<;Oc.i3fJa~ aJosllrio~ aja 'vinJf:1lcja,. etc 

Laregión donde se localiza Nezahualcóyotl tuvo influencia de la cultura tolteca. esta puede 

ser dividida entre dos sefíoríos: los mexicas, en la ciudad de Tenochtitlán y el de los 

acoíhua<; .. en Texcoco..) 1402 - 1472, Akzahuaicóvoti. el má:;zrana~: arquItecto que 

construyó teocalii;,~, palacios, /ara~nes. acueductos y una mansión de recreo en 

Tezcwttinco. ,,00 A tln de encontrar una solución para los problemas de inundaciones de la 

una lado queda la laguna de México y del otro la laguna de Texcoco. Además de ser 

considerado un~an an;lUíreclo. Nelilhualcóyoti también era reconocido por ser un gran 

p0eta y articulador político instaurando la triple alianza: Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco. 

El municipio de Nezahuaícóyoti fue bautizado con este nombre en homen~e a este gran 

poeta 9ue sLl!nifica "coyote en ~Yuno". Antes de Que alcanzara el estatuto de munic~Olo los 

moradores que constituyeron movimientos de lucha social por sus derechos a la ciudad y el 

cumplimiento de la instalación de un mfraestmctura básica para el lugar donde vivían, este 

movimiento en un momento se denominó "L/nión de h1l2TZrlS }JlD-lvfw1ic~tio de las 

colonias del Ex - Lago dE Texcoco". 

La historia del municipIO de NezahuaIcóyotI está sentada en la inmigraclón, en la iucha 

social.,,,;' en la urbanización de las cmdades iatinoamericanas. Pero. hasta hoy está asociado 

a polvo. basura, lodo y bandas. Entre tanto. paralelamente la iconografia mesoamericana 

sigue vigente, incluso es utilizada para componer ia imagen de los escudos que represent.an 

ei municipio: 

"De la escritura ideográfica preh,Lpánica se toma la cabeza ele un coycte de cuyo cuello 

pende un pectoral real. () ;.;i penacho significa el poder y la dignidad de las rai.ces de 

nuestra rr ... -:::xicanidad a trclvés de! tien}lJo).' ciel t!4Dacio. 

r~presentan la uni.ón del pueblo y el gobierno, en un esfuerzo solidario. () El coyote la 

asl'dcia; la serenidad v./ti nneza. (:). Ji¡ viso el mosaico de CO:1:UipJJres v razas Dl'Ovenienies 
J.¿. .J' -'--

60 GAl<r:Í¡. LUNA l'YJc,<'''áríf a y GT1TITRF'EZ Pprh-, Plvarez ú r\fezabuah:".";'1' l,A;-'no''-~f'{" 1\ir1widpaPL : 
Gob¡;~;o d~i Esm(i,~ ~i~il{Íé:(ic0íú;!< (;RI:)1\~~1~tih;t~, ll[¡exiquec;se·de Cui~.1~:~~""l'S'~';·,pá~ ~~;< --- " .. , , 
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pro/lmdo del cos.mos que poseian nuestros an.tepasadns y alude a las injinitas posibilick¿des 

dE dp..so.r.rnfla de lJJJP..stm//J.w}.ioü;rJ.iD .. / o ) Iem¡i_' Par .la JiJ..gJJ]/IcoááruiE la ¡J]fÚJ }/'r!Jo.'H/;3: 

En esta descripción del primer escudo del municipio podemos observar como se recuperan 

iconos mesoamencanos y se asocian a valores proycmcntes de la iucha social que lllstaura 

el municipio. La versión otlciaí trae una mezcia de heroísmo y sufrimiento para re

significar la taIta de condiciones dignas que marcaron la percepción y vivencia de los 

moradores de Neulhoualcóyotl. })or eso, consultando documentos ofrecidos por ei Centro de 

información y lJocumeniací6n de Nezahualcó)lOt! .(CillN.!:0 lo Que encontramos son 

versiones de la historia de Neza basadas en la centralización del '1Jersonaje histórico": el 

poeta mesoamerícano NezahualcóyotL los iíderes de los movimIentos sociales, todos ios 

presidentes municipales .Y ;sus Denefu.ctores. Se subenriencie Que existe una línea entre 

Nezahualcóyotl que pasa por los lídc'fes sociales y temlÍna en los presidentes municipales. 

Con eso es importante ex-plotar la imagen de mIseria que tuvo Neza, la precariedad y la 

violenCla Que la marcó a 1m de resaltar los logros de sus líderes. ¿Podríamos decir que ei 

imaginario es utilizado como trampolín político? 

UNA VISIÓN GlillERNA1\·IENIAJ ... 

"(.,,) Sus ortgenes se rerrwntan al inicio de la a'¿ca. .. ia de los aPios 4U i?f/ d siglo pas{ldo 

ioXiX), cuando en7piezan a asr...Hr1tlT ios pnlr'.Eros l}ohladores de estas tierras de o::mtrc:stes 

externos, andas, de::,'érticas en tiempos de secas, Jedosas, jClflgoSas en tiempos de lluvia, 

esto aderezado con tdvan.eras, plaga de rnosqvitos, dmnajes a cielo abierto, basura JI 
~ ~ . ~ ~ ~ ... ~~- - ~ 

fJoorf:.:za par aC).~UI:2r~ tic:,.:; cta"tÍ. Z¿lt2 r(i.~~(l cercarta ele te} que eran la.s coJ,()J1.las t1f:.~t }j',,"f. Lc1._'?p de 

Texcoco ( o. )"62 

, '-
Así empieza la tests sobre el pedil mercadológtco de la ciuc'~d de Nezahualcóyotl, 

resaltando que la ciudad nace de la necesidad. Los autores a11rmall ape (~sta necesicbd &1Jrg,e 

a partir de la t.nms±orrnaóón política, social y económica que atraviesa el país, que se 

ca.--actenza, por la converSión ~~opecuaria en llldustnal, I1lrnl en urbana, calnpesma en 

f,1~ < T. > .' °f-> o" ~o > o ,- ,¡.. ¡ < 1 -o' - o, ¡ , o , IJ8l\;la LA.UlaJ .rv'l..:.'l.rgBJ'! L·3 y lftJf-l€I1'i-2Z; ... u <?(ru Alvar'ez. ' l'l eZt1LIU a coyot : lvionograiia .tvfUlJj clpal"~ Ch)[uerno 

6~ej E::~ad.o de l~í~);ic:c{:A~\-~,=~RC)IVi'Instfb_;t::) ~\:íex!lfuense ¿~ C;u1tura: 1 999~ ¡::~ág. 13 :'l! 4:! t -r--" ~ i 

Pa-t:J mErCaaolog.¡co de "0,0, Nez31-,u;ucoyou; Umvers!dwj Tecnolog,1ca de Nezahua!cóyotl; 1J1V1SlOD de 
co!ren;ializacJón~ os. --
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obrenl .Estos cambios estmcturales en el país promueven un deslgual desarrollo de las 

regIOnes,. particlllannent.e lID de.~gllaJ desarrollo de Ja Ciudad de México, EJ Distrito 

Federal es "como el inuin que atrae por miles a los buscadores de empleo y su..,,'1:ento alaria. 

cosas que ya no encuentran en el camZJo. fistos grandes grupos de inrnigrantes empiezan a 

sat'llrar los escasos f?'jDacLOS (ús/Jombies del area urbaJl/1 de la cwdad, por iD tanto la 

alternCLfiva es la zona orief'Je, en tierras inhóspitas yen donde VIvir se convierte en un reto 

dtario (.) JJ 63 

Ciudad de México. 

"Mipf2res que lavan rqoa en un canal de desagü~ .. cadáveres de perros en JYJedlO ele 

. charcus, niíws haciendo flla en una soja toma de agua, hombres serr.i-{1.2snudos tirados en 

las cdies ahogados de borrachos, alambres y cables que jorman verdaderas telarañas 

sostenid"}.'; congarroch..asp'lrajaJar luz.pulquerías.v toreos cIandestU1Dsprácticarr..ente en 

cada esquina, familias enteras que se bañan en tina/as que son ocupadas consecutivamente 

por todos sin camfAar e: agua, Jn:.lleantes JI delincuentes por [Lodas [Xlrtes ( ),>'i4 

Comit6 de FnKr10narmentos Urbanos p<LT1! e.l distrito (le Tex(:oco que. tt:n!a (:OffiD objetivo 

vigilar la pÍaneacióll, desmrollo y control de los innumerables tracclOnanuentos. Adentro 

del comité había representantes de la .FederacIón de Colonos del .Ex Lago de Texcoco. 

Estos representantes en la década de los años 60, cuando finalmente conquistan la 

municipalidad, son los que se transfOffilall en los políticos que ocupan el nuevo gobierno en 

una eiección con candidato único. 

Hoy esta región es denominarla como conurbada o metropolitana porque lo que era una 

región :fi'onteriza e independiente se transformó.en un área llue territoriaímente se mezció a 

la Ciudad de México y al estado . de México debido a su creciente y continua 

sobrepoblaclón. 

[,3 Pfrf¡} mErcadológico (l," Cd. Nezahualcóptl; Universidad Tecnológ1Ca de Nezahu1cóyotl; División de 
c-omerclalí7"Clf)n' 7nl)7' n;;" OS 
¡;4 PErfil m~~~ca~.i~J6;1~~; d;·c.i NezmualoSyotl; Um~Tersidad Tecnológica de Nezahua1cóyotl; División de 
corren:~ia1izaciórL 2007: [}á:g 06 v 07. 

• • A ~ ~ 
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"( ) La zor.a conurbada del l::!:stado de Iviéxico llegó a represer,Jar el 1:1% del total de la 

pDhiarJón dE.: ptÚ,- El J)f7is Dra:ff] í/mm:/fi"x:.:n!e J _959 Of/D!JllhiJDJJles)J de f?~"e JJJJ.]JJe]"CJ- f)DO 

000 /la CÍan o se asenlaban en el Distrito Federal )' ,la zona conurbana del Estado de 

lvl¿xico. listo sigrlljicaba que el 4(5~/¿ del crecuniento a'en2Dgráfico del país se estaba dando 

en la zona conurDana del valle de ]VÚXICO. / ) F'anl 1949 habla C{vra:.:urlfidcur..ente 2000 

f ,. ,." . t A ,-o '1",-· 19"4" 65 wartanles en atch.ilS colomas que aurnen .. aron a q.(j GUU en" :; . . 

Esta denomlIlación de co ll111b ada y m etropoíítana refleja ia orientación para representar esta 

región asociada a un proyecto urbano Que desea transfonnaria en lma cmdad "clviiizada". 

compuesta de servicios básicos. Incluso en el pedil mercadológico dibujado en una tesis de 

ia Universid.:'1cÍ tecnoiógica de NezaÍlllalcóyoti, destacamos que ei servicio que más 

proliferó fue el sector terciario. De un totai de 39u/o de lapoblación económicamente activa, 

66.3%) está el: el sector terciocúj. B;'isiccuuente son negocios asociados al menudeo: 

llllsceianeas, papeierías, tintorerías, mercados, fannacías, restaurantes, boneterías, café 

lIlterne~. refacclOnarias, taíieres mecámcos, discotecas. Pero, también encontramos un 

crecimiento de servicios como: bancos, hoteles, supelmercados, redes de restaura..'1tes y 

cen1..-os comerciales. Llama ia atención el nÍlmero de mercados púbiicos y tianguis. A razón 

de 67 Y gU respectivamente. 

En el caso de la escolaridad lo que se destaca es que exÍf,1:e un mayor porcentr.je en el nivel 

de priman~ 6U.62% de la poblaCión está aifabetizado y concillyó la. primera etapa escoiar. 

Sm ~mbarso, cuando evaiuamos ei porcellÍ<pe en ei nivel Sl\.DeIi.or obtenemos 11.10% 

contabilizando a t.odos los que tienen estudios universitarios si especifica' si est{m titulados. 

Dentro de este porcentaje encontramos habitantes con maestría y doctorado, en un total de 

3.,267 personas en 1999. 

Estos datos son importantes cuando evaluamos que cerca del 79% de los entrevistados para 

ia investigacIón de campo tienen curso UIl1versitario y trab~jan en el área de educación 

pública 

Entre la tierra. inhóspita. cinturón de miseria y violencia, hay un poder público que coloca 

orden en eí planeamiento y desillroHo de ia comunidad El gobierno surge como 

re~presentf'i.nte dei proyecto urbmnzador de ia ciudad. fenómeno que se repite recientemente 

65 '-0-?~~~t;,.L LTL"7'lJ.i~ l.fw'fgi.ü~lLí.¡ ~} ~Y;",:G~~~?,~:z.., :i1.t:~~~; ~!i~"'::.:l-;~2. ,:c1?~;.:;¿:;::1rL~t:·~1i~{}·yt.r¿-.1v'1.1)rff:¡~;;¡?íti -l\~t~'~~iy'"~¡r'J 
GobIerno del Est.ado de ]v1é;"icoIAlvIECROr.¡Yln.sbbJto Mexiqu<:!!lse de Cultura; i 999; pág. 89 ' 
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en ia coioma de Tepito COD las intervenciones realizadas por ei gobierno del Distrito 

Federal basadai.' fJ) la f-;,;p1"O"nlat:;jón del cOl1iuuJo nahitm:üumJ 40 de Te.noc.hjjJán. .Entre 

tanto, los tepiteííos presentan otras versiones 

"81 i 6 dR. marzo azrca fOTir.aron el Fom Abierto de 

echar abqw v Slzm ~"'l,[eDretende e.r;rJl.¿lsar a casz tremIa ;mi 

gentes del es PJí'leT un alto a los grardes capitales 

nacionales y extraJ1.jéros que buscan sus jugan~s dR. trabajo. h,'j Foro 

nace dIvidido: .Dor un lado se encuentran 63 

agren1iados y. por otro. quienes se aswn.e./1 C011'JfJ 

políticas. U,...,os y otros se acusan de encender ¡os á,1imos 

que. aS(:;5ur(lf~, el gODWTnO de la cw:dad 

cmr.ercios arnbulantes )1 sus 

ve rdad, sm bandEras 

con eÜo}1L.>"'/ijicar 

w1piementar dentro 

desaJo.Jar la zona: Los veCLrins están convencidos la opz(2cum del 

4U el cormenzo de un gran proyecto de fransjcmnaclón urbana 

v sus tt?:")itef'¡{Js. Y/xor aún. estál'l casi seguros de que fibra(ooctó con 

lUf,fJJU.Su.r.tLt::.:l la rendlción del banio.'.fJ6 

Además de usar ei imagmano de la miseria como trampolín político, sigue también el des-

vaior para favorecer otros vaÍores: ia otra cmdad ía civilizaday urbanizada La urbe QUE: 

tiene como meta ser como la metrópoli europea. 

¿<:¿ué papel cumpien íos ruiistas en medio a estas imágenes mes o ameri canas, coionizadoras, 

lU'bamzadoras y amariHistas? 

ARTISTAS CülV[ü NARR.i\])üR.ES. 

ELClf[N NACü YIJESBüRDAIVLlENTÜS. 

En la década de los anos 6ü vemos surgir lUla figura importante eu ei territorio de la 

periferia me:xicrulCl, Chin Chin el Teporocho. El Chin Chin es un persofiate de la novela de 

A.¡"rnando Ramírez, escritor origmano de Tepito. Hu su lloveia podemos acompañar los 

cantinos v desvíos de un laven trabaiador que tennina en ía. banqueta destruido I)0r el 

alcoholisruo. En medjo del alcoholislllo y sus consecuenci~ Ramírez va presentando la 

cotidim.ñdad de la vida en Tepito. lnfonnación a la que pocos tenían acceso, de Tepito se 

Bienve.nidos a Tepit.o in1vfé:xic0 Ilícito; l .. ctras 23 
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conocen la,; representaciones que se producen al respeto. Pero, a través de esta novela la 

re,nre::;entaóÓD e.s.tí.mczcJada e D.n Ja. yjvencia y Japercc,oció.ü que poSL'~ el autor m arador de 

Tepito. Hav descripciones sobre los micros, sobre los lugares de trabajo, sobre la 

cotidianidad del lugar de trab~o, sobre las reíaciones familiares y sus vertientes de 

vioienera inlrafamiiiar. sobre las reiacionG"'S entre íos jóvenes. entre mujeres y hombres y 

sobre la. cotidianidad de la vecindad con sus cumios y baños colectivos. No es tilla 

concepción amariiiísta de los medios, sino una concepción dramática Bena de un 

vocabulario tepíteño . 

.En un primer momento la recepción de C}ún Chin el Teporocho estuvo asociada a la 

valoración de un autor que hablaba desde adentro, pero también fue utiiízada como una 

nueva versión dei exotismo urbano, como una nueva figura lülciórica que no produce 

. ningul1ai Illptura con la reloción asimétrica entre la l_)eriferia i.' la ciud<ld. Sin embm'go, a - I -

pesar d~ la actualización folclórica y exótica la visibilidad social alcanzada por Chin Chin 

también! pro(Íl~io una perce.oción interna de que en Tepito como en cualquier periferia 

también hay más cosas entre el cielo y la tierra que la violencia. el contrabando o el 

narcotráfico. En Tepito también hay arte y cuHura Un ruie y cultura que no puede ser 
-_. l. _ _ _ . ~ ~ _ -

medlcla.lJor el mie y cultura hecha en otros espacIOS. Esta representación de estas tormas de 
, 

vida qu~ componen Tepito y la presentación de diferentes percepciones sobre esta.;; formas 

de vida constituyen diferentes usos sociales de las Imágenes y de los nombres ~sociados a 

un ten'itorio sono-culturaÍ. Estos usos sociales pueden ser identificados en el testimonio del 

artista plást.ico Julian Ceballos Casco, cuando este explica lo que significa Chin Chin para 

los tepiteños y como lo perciben los no tepiteños a pattir de la apropiación que hiCieron de 

ia novela de f'\.11uando Ramrrez. 

"(..) Un d la, platical1.do con Arrr.ando, en el lflte rin CÜ? La daba ración de la 

hl:..'Í:On et(l, m3- alce: _ Oye, ¿Qué pedo. córno ves tú a C)un Chm;o y cof11esto: Lo qUE yo 

veo es que la gente se ha embarcado)' piensan en Chin Gún corno un clj?odofonéticoy no 

piensar¿ en que tú estás diciendo: Chingue a su rnadre el teporocho, que es io qUE en buen 

castellan.o v m~3tor teviteño auiere decir Chin Chino l\b, no es el isaiu;;l! italiano del choaue .... ..' ... .... : ~ 

ele copa,"! ()tú estás mentando su lmdre por perdec{or, pe:!]' ser alávicmn2nte consecuente. 



68 

cuenta. siendo consecuente con él rniSrno, Domue el idiorna lo hace auien lo usa v CJun. 
•• -... .1. J..-" 

Chin hal2ia P(L,ado a ser el nomhre de un téf.Dom;ho, )'Jorque su LooJ;, el Boom .,V la 

Adentro de este mismo contexto de los usos sociales de los nombres" otra figura muy 

di\>ulgada .y asociada a la peri1eria es la del "naco", princ~palmente después de la 

divulgación de este ténnino Dor el personaie de Televisa. cOll'stnlÍdo por el actor Luis de ",--,' ... ..l..... . ..1. 

Alb<~, el Pinuris. Esta figura fue analizadapor Carlos Monsiváis en diferentes teA1:os" como 

lo que sería naco según el autor. 

"() Dentro de este lenguaje de dLscriminación a la .17'2Xlcana, equivale a proletario, 

iUnll}enproietario, pobre, sudoroso, el pelo gra~ento y el copete aIto, el perfil de cabeza de 

Palenque. vestido a :a 'r',;..,-yj:a de hace seis ¡rieses, vestido fuera de ,noda o simplemente 

cubierto con cruces ai cuello o manos de doscientos pesos. (.) La herencia del peladito y 

expone sue la procedencia lingüística de la palabra naco" según Ramos Duarte" significa 

indio y sería de origen otollÚ. El mismo significado encuentra en el diccionario de la 

Len,gua Española de la Real Academia E~añolaYa en los diccionarios de mexicanismos 

de Gómez Silva y de Santamaría,. así como en diccionario de voces pQDulares de Ve lasco 

Valciés y diccionario del español usual de Luis Femando Lara~ además de indígena 

encontramos otros significados asociados a la palabra naco
e

, como: b<!-jo nivel cultura1,. 

ignorante,. tmpe" iletrado" nada civilizado y carente de educación Existe una línea que 

atraviesa el des.rncio y descalificación del indí¿¡::ena ha<;ta el pobre de la periferia que 

intenta clisfálZBrse de "elite" a través de la moda "Los nacos /::,--e lni2 ir¡lo.rtr.a que "ajeresis 

de tOtOl1ClCOSJ sienten e(veso dE su f1.Dlf7hre.. del )'}([ycirativo acuIiadr.)}Jor un neqpor.firismo 

¡;.:? ROSJi . .LEiJ; HIOC1 c[' lijara (::asco vi6rencias en un 6amo popuúu' y fa netl1 deí ['ll-te aC8'; [J}rftl'li; 
~uernatlacall'vl(;r., 1 S'S9~ pág. 90 Y 91 , 
c,i! l.:tDr~J:8.l\[ ~m. (j;<t: 11:Js: O&x, ¿; g¡,tttnJ.a.r , 1I!e:~úJJ, , G:J.i .. ÓCff.:if'S fra, 'ZíJJl'2... (J-3 i~f:li'~/JD .. t91 Q) 
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,,71 .Esta 

relación entre imáeenes sociales" identidad de clase y raza (¡ue resaltan en las palabra..; 
...... ' '" ~ ¿ .. 

sobredeterminadas de 'prejuicios,. según Cm-los I\J'1onsiváls funcionan como insultos Que una 

c)a<;¡e dirige a otra v Que los mismos ofendidos a toman como un autoelocio sarcástico. 
~ '" ~ ~ 

Estos nombres Que vienen cargados de un reconocimiento social (me valora a algunos como . ~ . ~ 

referencia del ci"ilizado-urbano " a otros como referencia del inculto también producen . . 
érea<; de circulación'y convivencia telTitoriales concretas. Existen los IU.§:BI'es habitados 'por 

los nacos y los lusares habitados por los <;Iue tienen clase. 

(.) su desprecio por eL .'11Qr de sembla;l!es cobl1.zos. por los invasores 

suparwram:z vls2¿al. /Cómo se J?l1útl.Dlicanl laferttlidad demográfica 

convertirse en el ajud a/Yk.'?fwzadoryplf'loresco sumerge a 

ciudades .:::n la u nlfo rmi dad ,r..~) Ll elite se reSIgna, da por concluido Sil libre di.:¡frute 

e.o h1'gbJ?Jtos tkJ pr-wJ!?gj.(l {,) "T1 

Delfin.. en el mismo wtículo,. resalta esta cuestión de regionalidad'y demarcación de 

territorios cuando retomando otro texto de Monsivéis sobre Cantintlas y la cultura del 

arrabal afirma Que estos se encuentran asociados a la 'posición entre marSiI1alidad y 

exclusividad 

"la 

ricos 

aquello 

se a vivir en el centro de la Cwdad ck lvf¿xico V en los 

casco urbano of!gjnd, el lia.rrY1do "Centro Histónco". 

rnudado a otra'} coJoniá-s (...), Luscaruio la e:xau.si:v'idad lejos de 

¡i.ebe por Jos ln,{lrf;jnaoos "cle siempre" y 

ellos viven en las vecindades, las antigu.{'i..S 

~ di:'ltdJ2n :J S/2l!laKf.Y.IJ]:PJ:;U!~(to~, ,,73 

La mw-gjnalidad y la exclusivíd.:W, las vecllldades y Italacios, el naco y cantinflas revelan 

representaciones ClPe marcan las formas de vida y la 1?en.:e-pción de esta,> fOlIDas de vidas., 

De hecho el naco Qarece una actualiL'1Cióll de la agresiva docilidad ttilizada como 

iU&trumel1to de dcwarcación de territorios. En el libro "Escenas de Qudor y liviandad", 

:/.I Carro:; .Mbnslv:ús, [)[as tí:! gtlan:far, ZrjO;: (r'" ediCIÓn í 9TlJ), p. r 20. 
n lbü-.l.. Oí). 22-;13. 
t"\,'. l' ~ .1. 

,'''' 1] ELJ7Tt.J, "T..:iil.. r.:JJl,bJl:li r.o.e:~;v::,a(t.a:a. tt::t'fÁ}" ~ l.v:.Dit:~:lrJ;vjp_ ~¡fr:.r.'s.i.wái.,,·. ~1. ';)21.:/1, LEL ~dJJ:'lJ. <;,aJ.~fa)~ : 
2fJt...,'ff. 
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Cm'los Monsiváts toma 'visible la relación entre teITitorl.o, vivencia, percepción y 

re¡OTf$f:lJtaCJ ro ClJaDdn anaJiza Ja vúcila del ac.tm' Ini::: de Alba a Ja Cjudad de 

Nezahualcóyotl a través de la oresentación de un espectáculo del person,ye Pinuris. el 

estudiante de antropología de lalbero que estudia a íos nacos. Neza es reconocida como el 

"teITitorio naco'\pero íos espectadores Que se reían de íos chistes sobre l1c'lCOS no creían que 

hablalnfil de sí mismos sino del vecino. 

"r¿J.!zás nliciairnente ei sentido dej perso,wj2 del Chico de la ibero no era el show de 

engendrados per el demrrolitsmo). El hwnor del persoN/l)e se VoLVIÓ racista al ser a.Ji lo 

perc2bido y conducido por un púbúco formado )! enlrenadc' en el racismo como la 

expresI6n vLsuai del ciaSlsmo. f) ¿aparcxiza del rlziio bIen no recae sobre él SIno sobre su 

vicUrn . .:'l ( ) (asi uno no toma en cuenta a ios nacos, sólo se rle evocándolos), A la clase 

l/t.-:3'di:2 le re.')ueJve el problema de su repertorio de insujtos. 6'ntre la raza de bronce naco 

resu./ta ,va ténnir',o q/ensivo cU:.ya garantía de pennanencia es el autoengañ.o: quien lo 

recibe n.o lo sierJe clirigzdo a él, no le concierne nI se lo apr0.'Jla" en todo caso alude a 

aigUl!2n que no e;; él, f1D puede ser para rm parque yo ¡,:k paso a toda madre, lo de naco va 

J)ara otro.,>:. j¡:, queda a nu COnlP(ldre. a mi sobrinQ~ ú' la hya de la vecina que está muy 

féicita.la condenada. () en 121 humor sobre el color (le la tez ( .) se vierte el odio de '!.na 

coJeclivut',:2d contra si ,misrna. ,,74 

1!1',1!ltos como me.dios de resistencia a una 'violencia simbólica, utilizándolos Ci)mo 

formas de combate por un reconOClfIllento social. .Por otro lado, propone que eXiste una 

acritud de autoenga.i:io cuando ia reíación con ei naco es estabiecida desde ia hegemonía 

dd racismo clasista o clasismo racista reflejo dei odio de una colectividad coma sí 

misma. En jas dos po:,turas existe la idea de que existe una dominación simbólica que 

demarca qmen tl(''l1e ei derecho de decIr io Que es o no es naco. demarca quién se percibe 

o no como naco y también demarca quién vive sobre el signo del naco y quién es su 

c orJtl'ap unto. Aqui parece ocurrir el mismo fenómeno social experimentado por el 

"cl1ltro,Dófago';. Ei descubrimiento de América.v sus sah',-!ies sirvieron para caiitlC'"rlT ce 
, . '". í I ti 1 crvitlzados a lOS europeos, en la mee da en que creó un parrunetro (e contrapllttcuEl 

741bú:~?~J p. 359, 



naco también había deiJlIDlor y de la eiitc, E,,, como si la eÍite necesitara de un naco para 

ven:::e como elit..e. 1,.8 jjgllra. deJ mco no dcljm~ pnrsi mi"ma J o Que es el na.cD~Rino que 

define lo que es ser de la elite. El naco es una ddinición desde la negación, negación que 

solamente afinna lo que es no ser naco. En este contexto, afirmarse naco como un 

reconocimiento social es irse más allá del sarcasmo }l abrir un espacio para crear desde 

el naco sin ser la oposición a la elite clasista racista Ser naco es la posibilidad de ser otra 

cosa y no ser el otro del ciasismo racista 

;'1'-'.' ;1 ~.1 ~. • ~'., _' ,1 .,. • ~,;t .. 

..costa Ul1~liLU:tla pUl' St:I' Utra cusa slU s¡,:r t1 Olro Ut'1 ClaSlsmo raCista pruulIct! t!I1 un pnmer 

müint:i1tü la necesidad dt: romper la fif:ürü de lo mftrQ,inal comú únka nosibilidad de 
1",..' ~, r 

afinnaclón social. La imagen de si desde la negacIón o desde ei discurso de ia ausencia 

es una de las foonas de 1(1 vioienci,i slll1bóiica, 

Esta búsqueda por ser otra cosa es el tema que atraviesa los movínuentos artísticos 

culturales de los territorios popuinres. Los movimientos artísticos desean ser la 

afinnación de otro campo semántico. que pueda intervelúr en el abismo simbólico que 

separa eí telntono popuíar de la CIUdad. Desean otra ocupación territonai, mas bien 

desean una clrcuiaclón entre los tetTÍtonos .. lma Cll?ertura hacia otras eÁ.\?enencÍas, otra", 

percepciones y otras representaciones. Con este propósito lo que ponen en cuestión es la 

funCIón social del arte. 

tanto, antes de presentar ei análisis de jos estudios de caso donde explotamos este 

de§lllo de ~t:Qdn.cir otro Cl':lIll;.10 semántico" es necesm:iQ SUllr'll:: aJ.g}Jfu'lS. linea~ gJ:nerales. 

que presentan algunas organizaciones intel11acÍonales y nacionales y resaltar algunas 

experiencias regionales a fin de aclarar ei panorama en que se encuentran las 

experiencias Íocales en ¡as cuales se íos. estudios de c<'1S0. 



ALG1TNAS KXPERlliNCIAS REGIONALES lJh RlO DE JANElKO y DE 

NELAHUALCÓYü'l'L 

; El objetivo de este capitulo (:5 poder proporcionar un contex10 más allá de las 

ex¡;¡eri¡encias iocales en ias cuai.es se basan los estudios de casos. Presentaremos de forma 

suscita infomIaciones generales sobre las organizaciones regionale.s y sus propuestas. La 

intención es resaltar sus propuestas, sus referencias y métodos de trabajo. Seleccionmnos 

las ope tienen una rel}resenlatividad significativa. en función de los traba!os desénTollados,. 

de su resonancia en la comunidad y también en ÚlIlción del tiempo en que existen. Las 

experiencias serán deÍÍmitucÍ.:'1s en dos regiones: MU!l1clpio de Nezahuaícoyotí y MUlllcipio 

de Rio de Jémeiro. 
I 

Como mencionamos anteriornler.te, idcntificmnos la existencia de experiencias en el 

m'ea del arte gue están relacionados con propuestas socio·políticas y psicopedaF6~icas, 
, 

principalmente porque tiene como característica común la democratización del acceso al 
I 

ill1e. A fin de poder tener una percepción má" ("<ltllSa del panorama relatamos algunas 
.! • 

experienCiaS. 

En este trabajo, centralizaremos nuestras retlexiones en dos estudios de 

casos:: la Asociación CuÍtural "Nós do MOITO" (KJ/Brasi i ) y el Colectivo Neza Arte Nel 

(CiudadNemhualcoyoti). Las OI:ganiz.:'1ciones incÍuidas con laitnalidad de contextualizar el 

estudi,o de caso privilegiado, son: En Río de Janeiro, Observaturio de Favelas, CUFA y 
- I _ .• _ _ _ _ 

luroreggae. E:;tas orgamzaclOnes, como la ASuCIaCIOn Cultural "Nós do .l\Aorro", poseen 

como icar'acterística común: la configuración de sus cuadros de fundadores y colaboradores 

a pmiír de moradores y ex-moradores de la." comunid.1.des. Actualmente, también. son 
- I -

consideradas como proyectos representativos en el campo de la labor social y cultural, 
I 

obteniendo qnoyos de el~)resas estatales., fundaciones internacionales .y ór:ganos dei 
• I 

goblemo a nivel federal, estatal y municipal. En el caso mexicano, tenemos como 

referetlcia: la Agmpaclón Teatral Utopía Urbana A.C., el Espacio Cuitural .Peüa del son, 

Centro Educativo Cultural y de Urgaruzacíón Social {CECOS) y los .Poetas en 

ConsÍ1~lcciÓll 

: En todas las experiencias podemos identificar una pregunta común: ¿Cuál es el 

Jugar .:"/-' eJ8¿;nificrldo deJ llite y deJ artista. fjJ Ja cnntemporaneiclad'? ])nguDJa Q1le trae 



subentendida otras cuestiones como: i-Cómo el arte puede transformar la sociedad.v afirITh'lr 

la ciudadanía? ¿.Cómo .puede conlribuir el arte a la const-ucción de identidades cultw"wes" 

en la construcción del es.pacio wbano? 

Este conteh'ÍO de wte/ciudad/sociedad y artista/ciudadano más allá de lma ¡;>remisa 

Qarece ser una condición y una necesidad, cuando el arte y el artista esta asociado al 

territorio QOQulw', No Qodemos decir que esta sena una definición ideológica que se aflflna 

como una herencia del aJ'Íe model1lo y militante. Desde. dell)tUlto de vista de las Qalabras e 

imág,enes generadas sobre estos tenltorios lo que verificamos es la necesidad de romper 

con un Cm1l1}O simbólico viciado y distorsionado a.ue ha favorecido tul luido 

comunicacionaL 

A continuación Qfesentaremos algunas Qrol)uestas y estrateg,ias establecidas por tres 

otgfl.uizaciones de Rio de Janeiro para poder evaluar el estudio de caso desde Qarámetros 

cJ\'Íernos a su J?roQia eXJ}eriencia 

DEL TRES 

ORGANIZACIONES CULTURA.LES DEI ESTADO DERIO DEJANEIRo. 

U/.) tener una ~térvescencJa cultural srande anr.su(::os en la 

( ) En N:Jva Jj]uG.pt nosotrc.'S no te1U,'l7'J()S mu,cho qparato público, "',,",J"'L.','U!F 

pnncipaime'1le en los barrzos, ,IX)! io tanto las persona .. ~ no tienen ",.l/ello ,¡Uf! 

Como nosotros no tenemos CÓ,m'J CCI/'tstruir:, nosotros queremos <"fnT'''''''''/T lo que 

nosotros ya escuelas t) (Cbn) El o!ovecto 
\ I" I L.., 

nO,)()tros 

llO¡-O~"r'1<" lHL,ILfLL.U.I lapasil:ilidad de que la escuela se ahra}Jara la ,",UlfJ.U..rUU,u'A}i la 

se qJJrq:l:lia de la escuela. F.) llosatros tener la 

traniformar esa escuda en un e,rvacio de convivencia, en un e:ypacia de 

" {Julia" repre:;;;nlante (le la cdcaldla del mJ../.J1ic{oia 

una cosa inJ:eresa:nJ;e, tan-li'Jíén, () (vara 

en teatrQ. en las llLlEJl(lrl /',1 

4l)0 de actividad cultural, 
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Según ei gráilco de los equipamientos y bienes culturales presentado por la 

.Preti::cJura de llio de Janeiro .(200.5J JareglÓD $]lf" d~ Ja Lapita] CODcentrn eJ 600/n deJo.s 

teatros existentes en la ciudad, el centro de la ciudad pOSt,e 29%, la región norte el 11% Y la 

región oeste U%. La región sur y del centro es considerada como la zona turística de la 

ciudad y es donde se concentt-an la,> clases media_y alta En la región norte .'1 oeste es donde 

encontramos el mayor crecimiento de las mvelas. En otro gráfico. referente a distribución 

de Centros L'ulturaíes, la región sur tIene 51..1%, la región del centro posee :,1::1%, la reglón 

norte 17'Yo. la reglón oeste U%. 

Comparando los testimonios con los gráficos podemos constatar que más allá del 

porcent~ e de íos eqmpanuentos y bienes cuiturales exü,tentes en las regiones, 

identificamos una efervescencia culturai. que se apropia de íos espacios .oúbíicos 

disp(¡nibles. como la Escuela y la-Iglesia.. Esas dos instituciones vienen desarrollando un 

pape!. tlmdamentai en la manutencIón de las actividades aiísticas-culturales. J:t:n diversos 

testunoruos recolectados en las entrevistas de catll00 se afirman c;me empezaron su contacto 

con el arte a través de actividades deSaTolladas en las escuelac;; de fonna infonnal u 

orientada y otro grupo de entrevistados colocan su miciaclón en las artes asociada a 

actividades promovida,> en la (ciesia Estas cOITloaraciones ." observaciones destacan la 

desigualdad entre equipamientos y bienes culturales y producción culturnl. 1..as actividades 

existen, pero no las vamos encontradas en los equipamientos oficiales. (9) 

Recientemente,. el día U4!U6iZUU6 .. en ei periódico brasileño de círculación nacíonal 

"O Globo", se destaca un artículo nombrado "Morro pede passagern" (el cerro pide 

pasaje), Ha este articulo, llama la atención la producción artístico-cultural del b:stado de 

Río de Janeiro,. en el encontramos comentarios de Cad. Diegues. cineasta que participó dei 

movimiento del "Cinema Novo" (Cine nuevo), el teatrólogo hnir Hadad coordinador del 

grupo "Tá na Kua" (está en la caBe) y representante del movimiento de teatro de ia,> 

décadas de los 6lV7U y del antropólogo Hermano Viruma Que mves~?a hace aigunos años el 

movimiento Hip-Hop y el Funk. Entre sus comentarios podernos destacar: 

Rr(Li-l~j~n): U.(~_1¡lC() vezes 1.ll.~Jvel(i'~ sien~'F:)J'l? tn.{.~l~yeron- el interca:xFJ1)üJ entre el ':':rrÚJrrcJ T7 .Y el 
i , 

ür,.~f~-I·f¡-···' ,oí" c",.h-,·-," n 1.., "~"'n'i?n' ~u ,. '¡ lO q"1l- .,-, ~~ .",~,.~ ~ n~T';'; . d' i .~ /1'''- 'rYI n~ 
L.¿.,yLi,. J_J 1 C::./" Lt...(I...~-¡ 1 __ " ), 1-0. 1/;~-' ':JL- .... 0.. !,..,~/ 1J M.I.:. ___ J...jC¿l e(~~--- h.H.i:; ~;¡---.J (¿ lj·U .. ..' ui ,e tC"J Li..f10S' ,)lU t;;*~ 
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una organimción ¡n.ás grande de las perUerias alredEdor dE grupos culturales que 

necesario en este n¡{]m'Jnta es la formación de Ur'./l rl.o?d qUE facrhte el uilercambio dR 

informaciones y fortalf'Zca los grupos na,cLOnalmente." lHennano, VimmaJantro,pólo,go,) 

ensenar el arte 

expre~~a es un pueblo que avanza." (Almir Haddadldirec1o,r de teatro,) 

"La gran lv::,'vedaa' de la cultura bra:;¡ier1a es ej cine de jJerijáia. 0? trda de una 

vrszón m~y angUla! en la c1Útúm óra:;zierlq, wz testunoruo de vlda de e,~::ios n-:Jlchachos y 

muchachas." ( Cad Diegues/cineasta) 

En esto,s co,ment.u-io,s perclbimo,s la valo,ración del intercambIO entre centro, y 

perifena basado, en la relación entre faveia}' el asfalto,. la identificación de la pro,ducción 

del arte cün el co,mbate co,ntra la desigualdad so,cial, la definición del rute co,mo, derecho, a 

la expresión y el papel dei arte en la fo,rmación de ciudadano,s capaces de llltervenir en su 

prqoio destino., la inlf)o,llancia C11 hacer diferencia entre ta ciudad.mia _y la intención de 

salvar al ütvelado de la miseria, la presentación de lo,s testimo,nios co,mo, una visión 

orígmaL Lo;:; co,;nentanstas peiienecen a otros territo,no,s, a o,tras gen~raclones y a otra 

clase, pero jdentijjcafJ en Jos i-JCÍIlBJes DJovimje.nJns de Jos fen1Jorjos pr~OIJ.!ares urbanos 

resonancias y diferencias con relación a sus propios proyectos. Pero, lo más significativo es 

que estas evaiuaciones tratan a (:sto,s mo,vimientos co,mo, fo,rmas o,rganízativas, sea de un 

¡mnto de 'visra estétíco-fonnal o, psico,-so,ciü-po,lítico. 

Entre tanto, entre los territorio,s populares y las organizaciünes y mo,vimiento,s, entre 

la periferia y el centro, entre el atie y ¡a CIUdadanía hay muchas formas de desarroilar ei 

derecho, a el~Dresarse, Presentaremos de fo,rma resumida tres proyc'ctos de orgamzaclOnes 

regionales ubicc.das (;,n de Janeiro y referidas atlterÍorrnente. 

OBSERVATORIO DEFA.\i1:';L,Á-,S. 
í 

Ei ObServatorio de Fav(:,las es ou~;anización de ia Socieciad Civli de Interés Púbiico, , 
"Observatorio de Favt\as" file fundada en 2001 y se wl1stituye como una "ral scv:::io-
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}X;dai,qgica. con una pers.DI2ctiva técnictljJoIfiica u1ie,grada J)Qr investi,gadnres.y 

esf',.¿dimJfes vinculados a diferenles institucin'12S acadéJrJcas JV organizaciones 

cOinunitarias. ;)US orúu:iDales coordinacicmzs SC)l! ,moradores o ex-moradores de la r€riféria 
..... -'-- ... .... 

í·~· 

3JJ3 ;,J~~~¿-:J1/Ct.\ R .idf?rjfj·,J1!:ld~..;\ L"1..-1"f} p)fe,r,rJ!f,-lr .. iL.} !Ji? .{::r~~:f~U 'J ~-) 

Básíc.~runente actúa en tres :ti'entes: tormación de líderazl!os comunitarios,. asesoría 

para las acciones en las "fuvelas" y producción de conocimientos específicos solTe los 

espacios populares. Estos fi'entes de trab,!.io están basados en los siguientes propósitos: 

fomlación de cuadros técnico-políticos. comunicación crítica Dara la Dfoducción. registro y 
..' ............." .,¡ 

difusión de la,; cpperiencias existentes en las comunidades populares,. sistematización de la 

información obtenida sobre los espacios populares. realili'lción de estudios y propuesta'.; de 

intervención en el área de derechos huma .. '1os y violencia urbana,. proporcionar acceso y 

capacitación en el call1Do de diasnóstico social a los .§TI.lOos comunitarios locales. Los 

frentes de trabl!,ioy sus propósitos son materializados en 6 núcleos de trabf.!.io: 

(1) Núcleo de Formación,. Evaluación .Y Aco;npañamiento Carlos Nelson dos 

Santos. 

(2) Núcleo de Documentación e Información Mari 3. Amélia Belfort. 

()'l Núcleo de Violencia y Derecho Humanos Luiz Cláudio Rodrigues. 

(4) Núcleo de Comunicación. 

(5) Núcleo de Evaluación y Ivlonitoreo. 

(6) Núcleo Administrativo. 

I ae 110 rmación., Eva.!uCfL;ión }' /Icorr,pañamiento l}fetende influenciar 

directamente en la tormación de ióvenes inv&;stigftdores y liderazgos de origen J.loJ,mlar y 

moradOíes de las "favela<;" de RJ;BrasiL El 'troyecto (jl1e estructura este núcleo es 

"Conexoes de Saberes'\ donde a lravés de la a"ientación de los "investigadores del 

"Obsenrarorio de favelas" > ióvem:~s univeíSitarios de origen l/01}ular realizan la 

si!'.1:ematización de datos sobre las cOilmnidades i}oQulares y desaITollllii estudios ({ue 

Qretenden fimda.Tficntar la producción de políticas públicas. Dentro de las cuestiones 



"77 1, 

técnicas están incl uidos la construcción de nuevns metodolqgías,. diagnóstico social" 

estructuración de medidas. monitoreo de condiciones económicas,. culturales,. educacionales 

y de sociabilidad. 

Este Qroyecto comenzó en diciembre de 2004 y el trabaj,o es constituido 

conj,untamente con el Programa de. las Naciones Unidar;; vara el DeslliTollo, el lvlinisterio de 

Educación y las Universidades federales en diferentes estados brasileños. Fue creada una 

Red Universitm'ia de ESQucios POf)ulares Q!le tenía como obietivo J)osibilitar la realización 

de un Qfoceso de monitoreo y evaluación del íml}acto de las intervenciones Qúblicas y 

fonnal' liderazgos comunitw:ios COl1 un nuevo verfil q)le incluye cm;¡acitación técnica para 

analizm' y acompaiiur vrogramar;; y acciones sociales asociado a un compromiso l}olítico. 

Esta n:d esta constituida Qor un coordinador na.cional Q)le es integrante del Observatorio de 

Favelas, Qor coordinadores locales y núcleos de alunmos conwuestos a partir de su 

universidad de OIig~n, 

EliV/:¡¡J.leo 0.'2 Vioienáa y Derechos Humanos tiene como base el Prograrna Rulas de 

Fw;;.a, (J!.Ie se constituye en acciones integradas l}ara niños y ióvenes que trabaian en el 

narcotráfico y sus familim-es, Q.ue se orientan a I,Jartir de dos obi(tivos 1}ti.ncipales: vroducir 

un análisis alIlJ)lificado de las J}fácticas de los actores involucrados en la red social del 

narcotráfic'J de Río de Janeiro y crear metodologJa'S a.ue fundamenten acciones de 

prevención de la vi olencia contra el niño y ióvenes, así como producir altemativas 

sustentables vara el1u)lear a los niños que est:'Ílj en el narcotníílco. E"3te programa está 

siendo des<UTollado a l?artir de ~uatro líneas de trabaio: desarrollo de una investig!lCión 

denominada TrayectOrIa social dE los njJios }' Jóvenes ernpleados en el narcotráfico de Río 

de Jat;elro~ g~neración de alternativas sociales~ construcción de una red de apoyo a las 

fanúlia", socialmente vulnerables e inIQlementación de estrategias de sensibilización de la 

sociedad. Este programa tiene el apoyo de la Organización lntereclesiástica para la 

Cooperación al aesmrollo (ICCa" Or€;fiuización lntemacional del Trabaio (OIT) y 

U1\1JCEF. La inU)ortancia. de lograr la construcción de un I}edil más sistemático y apegado 

a las condiciones obietiv<f:! de la vida de los niños y ióvenes involucrados con el 

narcotráfico~ está basada en la idea de que la mayoría de las volíticas públicas desarrolladas 

directa de la filenre. Esta investigación también tiene como prOi)ÓsÍto recm?er?r una 



78 

.nerC{~Dción má.IS humana de estos niños y jóvenes que son reconocidos socialmente como 

bandidos Que deben morir:. encuadramiento social ~nle viene favoreciendo el índice de 

letalidacl en la coufi'ontación con la policía. En rea!ichd .. este fenómeno social estaría 

relacionado a la cuestión de la prevención v erradicación del trabalo infuntil V a la ..." ...... 

protección al trab,~5ador adolescente. Lo Que se encuentra como cuestión de fondo es la 

sensibilización de la sociedad para laperc€pción de este problema ruáIS allá de una cuestión 

de se.?midady laafinnación de la valoración de la vida. 

El j\~:'c1eo de Cbrnunicaclón tiene por obietivo realizar producciones críticas 

ba<;adas en el registro y difusión de experiencias cotidianas de la comunidad QOQular. Este 

núcleo posee como base la Escuela Po(mlar de Comunicación Crítica.. o..ue tiene como 

orgp.nizaciones asociada<;: la Escuela de Comunlcación de la Universidad Federal de Río de 

Janeiro .. la Pro-Rectoría de Extensión de la Universidad Federal Fluminense~ el Canal 

Futm'a. el Sindicato de Periodistas de Rio de Janeiro, la A<;ociación Brasileña de 

Periodismo Investig,ativo, la Asociación Cultural Afi'oreggfle y la Asociación Brasileña de 

Productores de videos. Estas orgJillizaciones asociada,;; constituyen el Consejo Gestor de la 

escuela en coniunto con el Observatorio de Favelas. Su r¿rOi}ósito es contribuir para la 

"an"lfilificación ckl ejercicio de la ciudadania dE. lc,'s !ów?fles de las comunidOJ:les populares 

de Ri.o de Janeiro a través ckl acceso a dx{erentes lenguajes en el campo de la 

cornunicación y cultura, de la amplificación de Sl.L GCD)ital cultural, social l' simbólic.o. (ie la 

Inserción calificada en el mercado de traba]::) JI de la {lmplLfkación de su tiempo 'j espacio 

Los medios a través de los cuales vretende.n alcanzar sus obietivos son: q.te las 

actividades desatrolladas puedan selvir como g.eneración de renta, o..ue las producciones 

culturales y corntmicacionales Quedan ser eil.'"Qresión de un reconocimiento de la identidad 

urbana y ciudadana de los moradores de los espacios 1JOl}ulares~ ClJle las cursos teng,an un 

carácter Qfofesional, (1}.lC tengan acce.so a una formación en el área de informática e 

idiomas, que proporcione oQortunida.des vara que vro:lllndicen conocimientos y que el 

tn:,baio se desdoble a través de la creación de núcleos locales de comunicación v cultura en 
~ - ~ 

las comunidades integradas a la escuela Las áreas 1,)ri"vileg.iadas son: vídeo~ fotopa, 

medios imi)l"esos, radio comunitaria 
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Además de la Escuela de Comunicación,_ el núcleo también cuenta con un Bal1,co de 

irnágenes,Y ww o,gencia defotógrqfos. El ba,eo y la a~s;:enciafuncionan como un medio con 

el cual "la (otopra.lla se transfOrma en un instrwn.1'Znto del arle, de infónnación v de ... ,_.~,~, ,~../ 

10nnación Que se utiliza con la nnalid.(lcl de rexatar fa clifJ.nida.d de las ciases DODujares v ..... .... '- ... ... ..J 

fOlTI1ación de fotÓ",~íos y documentalistas populares donde se valora el mirar gue sus 

propios moradores poseen de sus "idas y de su comunidad. "La idenJ:~ficac[ón ~v la 

búsqueda de un.a socredacipiural,jratemay sofjdGlia~Dasa taJnbiénporel acto de ejercitar 

un mirar de confOlicidad /.) La concien1ización~v tran:f,1ormación SOCLal inYJlican también 

t J..: 1 } ,¡¡ f fi ' .J 'i I . r - "78,, ~ f t J,!,':J yY)Q¿:O S'JJc:!'.9J,1 JI,:') 0'1,)./.9 ,r.9CD,';!OX'a jC! ~1!?J.lEZIJ)' J2J W.'.?2 .Q!?¡ FJ¿.E?110 D,raSJ.lE/'Jo. . o'J'l7 ~9n'Jen a 

la afirmación de tma identidad positiva la agencia de fotógrafos y el banco de imágenes 

son también formas de producción de rentay trab,!io. Es ,posible contratar un fotó$I'afo que 

pertem:ce a la agencia y también adquirir las imá.&enes del banco. El valor de referencia es 

establecido a pa11Ír de la tabla de precios del sindicato de periodistas profesionales de Río 

de Jan(~iro y de la Federación Nacional de Periodistas. La repártición del dinero se realiza a 

partir de los si$Uientes criterios: 50% para el fotógrafo y 50% pard nueva ir.versión en el 

proyecto. Sin embargo,. también existe ia posibilidad de donar las in~enes a la,,; 

or~ganizaciones sociales gue no dispoqgan de recursos parap~ los derechos de autor. 

En el JITú.cleo de Ibcu:r/1Entactón e Ir¡/orma.ción ]vkinaAm¿Lia Beifort se concentra 

la sistematízacióQ.. producció~. análisis .y difusión eJe iníormación sobre los e.~acios 

DODulares. así Cotno también se responsabiliza por orientar a ~nlPOS comunitarios en el ...... ~ ...... "'--" ... 

proceso de eJifb.ouóstíco social. 

El Ni~:;ieo de Evail¡'2ción y monitoreo y el A~íl;leo AfjJninistrativo cuml)len una 

función intema de org¡mizar cualitativamente, administrativamente y económicamente la 

sustentabilidad dei l,.)royecto. 

CENTR4..L UNICA DEFAVELAS (CUFA). 
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.buscabaPL qvacio en la ciudad para expresar sus aciüud~, cuestionarnientos o 

seIJ~iüarnE'nte su voluntad de vivir. EstosjÓ'lenes.. en su nJ{{voriapertel11?:cian al fr,ovirntento 

HflJ Hcp [1 éste los Olientaha l.) se o.rganizaron aJrea'Edor de un ideal: tran.:¡/ormar las 

./ávefas, sus talerJos .vpotencwli.dad ante W1.a SOCIedad donr.:ie lOSf¡rf!,iuicios de color. de 

COFA posee bases en diferentes estados de BrasiL como: Sao Paulo. Hmírito Santo. 
• • ~ ... > 

Rio Grande do Sut. Santa Catarina,. Ce ara,. Distrito Federal .. Mato Grosso y Bahia En Rio 

de JrlIlcrro he!V núcleos en la comunidad de Ciudade de Dios .. Complexo Acari,. Jardim Nova 

Era. Jacarezinho y Pedra do Sqoo. Esta orp1nización busca crear proyectos a,,>ociados y 

tamb ién se estructura a través de apoyos .v patrocinios. 

CUFA se considera como un polo de producción cultural gue tiene por finalidad la 

inclt:sión social .v el desarrollo humano. Tiene preferencia por la manifestación cultural 

basada en el Hip Hop,_ entre tanto también busca 8..fI1Plificar .v utilizar otras fonnas de 

eA]Jresión con la finalidad de concienciar .v elevar la auto-estima de las c~as no 

privilegiada,,> por medio del desarrollo de Wl leQ,!?ugie propio. A partir del referencial del 

movimiento Hip Hop CUFA establece un proyecto ba':iado en ocho elementos del Hip Hop: 

(1) Graftiti - definido por la organización como un movimiento ee la,,> artes plásticas en el 

cual el artista aprovecha espacios públicos creando lllk'l nueva identidad visual en los 

teITitorios urbanos. 

(2) DJ - defInido como un artista que une la técni ca al I}erfonnance utilizando como 

medios l}ick-ups y discos de vinil. 

(3') B:reak - estilo de danza creado por el movimiento Hil} HOl}. 

(4 'l Rar) - comprendido como "rltmo y poesía" que caracteriza el estilo musical heredado de 

las poblaciones latina,,> y negras, donde la'lletras retratan la cotidianidad de las periferias. 

(y¡ Audio-visl.lal- valoración de la irnagen como instrumento de movilización social. 

(6) BásCJllet de calle - det}orte oficialmente Qromovido Qor el Rap. 

(Ti Literatura - \,i'oducción de textos a partir de las vivencias de los ióvenes involucrados 

con el Hü} Ro\? 
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(8) Proyectos Sociales - articulación de acciones gue pretenden la translormación social a 

prutir de la comunidad. 

Este orig~n desde el movimiento HiJ;> ROl) tambifn fundamenta los obietivos (pe 

CUF At)retende alcanzar: apertura vara una nueva t} ercevc ión del mundo y de la sociedad a 

vattir de la incoI1)ol"ación del negro y de la causa negr~ funcionar como un mecanismo de 

emanci¡;>ación construyendo forma,> creativas y alternativa<; a la segregilción~ desaJ:Tollando 
! 

conciencia de la ciudadaIÚa en la veriteri~ t}l"Oporcionar la ovortunidad vara Q.ue los 

!,Q.'[Wft'í'" t.~r.~.~" ~cp..m al. <'It.~ " r:~<;;c~.tw: ~ 1.0.'0'. ~Q.'['!I;tP..!¡:~ Qk, J.a "ü1,J,vi~.e~d;J. de '¡iD.O,,"', dar 

visibilikhd a una ehllresión cultlU<ll ((UC se constituye como T)aJ:te de la comunidad~ valorur a 

los mo~adores de las comunidades QOQulares como actores sociales a..ue deben conQ!listar su 

espaci? público y político. 

CUFA es una or~ización concebida con un carácter social vorque el movimiento 

Hit) HOl! se constituye a VaIiir de "una afirmación idenlítaria que represen.ta la lucha a 

favor dE los excluidos, donde el lenguaje de adenlro es para adenlro, re~'rataJ'ldo una 

f..¡1JO..gpl~ cfe la periJ{zria coroo ella reaLmente lo es. La favela es W'l personaje (J}Le debe 

habLar, por :Ji .mismo y participar de UF!. dwlogo cultural. poLitico y social con otros 

g n.gxJ.",. ,,80 

Este t}o!o de Qroducción cultural de Cat<Ícter social defiende la idea de CI.ue la 

reconstrucción del escenru'io social vigente solamente 1}odrá ser efectuada a través de la 

informÁción, formacjón y re-distribu.:ión de OQortunidaJes. En este sentido, su trabajo 

J)ropone a..ue la formación sea tr'ansfonnada en multiJ}licación, Q.ue el a1}rendiz de hoy sea el 

maestr9 de mrulana. O sea, los ag~ntes formadores también deben Qroducir multiQlicadores. 

Sus Qroyectos tienen como vrillciJ)al sOJ}olte el concet)to de Centro de Producción, Cultural 

COJr.unitaria (CEPROCC'¡. El C1'!:PROCC está dividido en tres sectores: Núcleo 

audiovisual donde se ofrece un curso eh"tellsivo de audiovif>ual y cuenta con un laboratorio 

cOlllDuesto por equipamientos digitales de última j;:eneraciórL En el cue1:00 de maestros 

están: Cacá Diegues.. Caetano Velos o" J oao Moreira Salles,. Júlio Cezar Tavares,. cinea.;;ta<; y 

artista.'i cons~ados que también apoyan el prq:vecto. En 2005 .• en el cmuio ,,-~nYJo de 

trab<!;io¡,participaron ah-ededor de 100 alutllilOS. Los materiales producidos son: video clips., 

documentales., películas" eventos culturales. El Núcleo de Teatro gue contiene cursos de 
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teatro divididos en tres grupos de mnos y adoiescentes, en lUla eda,d de 7 a B aiios 

conformando 11n fofaJ de 80 aJJlDJDO:'C EJ cOflJ:e1lÍdn .i.ill1vjJegiado SUD Jas f;¡¡perienóas ji 

vivencias de los moradores de la comunidad asociado a acti'vidades de entretenimiento, 

poiítica, cuitura, saiud preventiva y otros, En 2U05 fueron reaiizadas cinco presenta.ciones y 

se em,pezó un pro)'ecto denominado "Eí Teatro va a ia escueia". donde se realizan 

presentaciones de obras teatrales en escuelas municipales de las comunidades, El núcleo de 

teatro también posee una compaüía de teatro iiarnada Lomboko que trabaja con 

producciones prqoias. En ei Núcleo de Creación se reaiizan Ílwest(e<lciones sobre ias 

acciones propuestas por jóvenes de la comunicL:1.d iIwolucrados en el movimiento Hip Hop 

y promueve eventos cuiturales para diftmdir ios trabajos. 

Además. existe un proyecto realizado en COI!.iunto con ia FlUldación Ford. que se 

llama ":Audiovisual y Ciudadmúa". donde el obj etivo es concretar talleres temáticos con lo:~ 

almunos dei curso de audiovisual dirigidos hacia mla retlexión de temas .como: Racismo, 

Derechos Humanos y Género. Estas retlexiones deberán ser transformadas en documentaies 

que senirán de material para la realización de una investigación. 

Hay también un evento anuai donde rea1Ízan ia premiación HUTUZ, donde 

procuran resaitar los trab<!,ios .y pro.vectos reaÍlzados en ias comunidades. sin embargo. es 

importante destacar que desarrollan otros proyectos no encuadrados ene] movimiento Hip 

Hop, como: futboi, patineta, sala de iectura, contadores de historias, cursos de informática, 

manutención y mont<!,ie de microcoll1outadoras. cursos de fotogrmías. cursos de moda y 

serigrafía cursos para auxiliar de cocina cm"so de venta y atención a clientes, cursos ele 

producción de eventos y producción cuitural. 

GR1JPÜ CULTURAL AFKÜREGGAE. 

En el inicio dei grupo sus actividades esiaban orientadas hacia la realización de un 

periódico ':4!luTBXRae 1\btic'ias" que tenía como objetivo la valoración y difüsión de la 

cultura negra, sobre todo se buscaba o:fi"e~er a ios jóvenes que e~1aban interesados en el 

reggae" soul,hi12 hOlL una alternativa en ei área de comunicación. Entre tanto, lJ0C-O a 90CO 

sus intereses se füeron re-direc'cionando hacia una intervención directa junto a la población 

?fi"obrasileña En este nuevo contexto, en 19Yi, empiezan a desarroÍiar proyectos sociai($ 
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fue escogida como base de su trabai o a lJaltir de la ma.,;acre donde murieron 21 personas de 
......, ... Oo" -'- ... 

la comunidad asesinadas vor lID escuadrón de la. muerte configurado por policíac;, En 1997 
'.. ......... .a a. 

ya habían amplificado su proyecto e inauguraron el Centro Cultural A/roreggae 

eslructurado adecuadamente pal'a la,::; actividades dtsan'oUadas, Actualmente el f-\:frore;g,Fae 

tiene su núcleo base en Vigario GeraL pero también posee otros núcleos en 4 comunidades: 

Complexo do Alcmao,. Cantasalo,. Pm"ada de Lucas)' Nova 19uapl Además,. desmrolla un 

trabaio en la capital del estado de rvlinas Gerais. Belo Horizonte. en coniunto con la Dolida. 
J a ~ r~' JI' 

el J1:Obiemo estatal y el Centro de E~iudios de Seg.widad y Ciudadanía 

El obietivo es "ofrecer una formaclón cuJtdrd. v artistica rura ióvenes moradores 
...,. oJ -" ... ' ''' .;¡ 

de favelas de medo que ellos tuviesen medlOs para construir su ciudndania v con eso 

en multiplicadores para otros )óve!1.Es, /.) .F?Edizando un trabajo con pocos recursos 

invirtzendo en el potencial de jóvenesfavelad~, llevandn educaclón, cultura)i arte a los 

territorios marcadnspor la iliolencia)JOliciaca e del narcotréifico {.) NUEstra creencia es 

(.) crear o}Jortu1udadespara aquEUos qUE están en situación de ries.....r;;opersonaj, afb1. de 

que ellos~Duedan deJar de ser una estadídica de la)Jobreza~v de La videncia /) nuestra 

misión espromover la incluSlón~v ¡ajUsticia scx;ial /.) Somos una o!;ganizaciónque lucha 

prH la tranifonnación SOCÚ1.l a través de la reaJizaJ::lón de SUEños, (le:pertaYldo 
- 1 ,_..1 .. .. .. ,,¿¡} 

1~'/Jp/J.('J!1j.ri!.J.!j~' .. s)1.aJJJ.D-!!..<:jj.¡;'UI Ji:? ./.as .cLlp.t:lS p!..]DJ!.},o. &~'\ 

En el .Nücleo Ba::;e del CJn{/Jo Cultural Jl.lror~ggae encontramos prqyectos 

desarrollados en la comunidad de Vigario Geral y proyectos de cm-ácter más seneral que 

son prqvuestas del srupo hacia otras comunidades y ciudades, Los proyectos en la 

comunidad de Vigarío Geral son: Centro Cultural Wally Salomao y Núcleo Afro Hip Hop, 

Los proyectos de carácter general son: Conexiones Urbanas,. Juventud .v Polida: iQué es?,~ 

DEpmiamento de Asociaciones Institucionales,: TieulDo Libre,: Productora 

El Centro Cultural fi¡:{zI{v Salol1liío está siendo construido para sustituir ei Cenlro 

{:wturaJ Atro.regga~, esta remoclelación tuvo el 't00yo del BCJ'I..GO Ná.cional de D2sarrollo 

Social (Bl\tlJ)E.~). El oQ.idivo es que el nuevo e~acio pueda funcionar la" 24 horas y 

di~'Ponzl de salones de clase, estudio de ensayo v grabación. cuadra de deporte, salones 
• "-" ," ~ oJ ...... ' l' • ~ 

para aíenciónpsicosociat. salón de recm"sos andio-visualesy acceso a interne~, etcétera En 
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este centro concentran la administración v los sub!rrUpos de trabal o: talleres de danza 
~ -- ~ ~ . 

capoeira,. percusi~. educación (taller otras palabras): Trupe de TealrQ. Proyecto "Crianza 

Le;...gal" ..Y Bandas (Band.:'l A:froregga~,_ Banck'l Plu¿wdos, Banda Makala,.. Banda Afro Samba .. 

Banda Kit6tQ, Banda Afro-Lata). 

El Núdeo Atro Hip lIo!? tiene por objetivo adol)tar los concCl)tos del movimiento 

Hil) ROl), Graffiti, DJ, Break, Rap/rvlúsica, J)ara "potencwlIzar aspectos personales COlnD 

auto-confianza, desarroiLo artistico, cap(l,'~Ldad critica, visión dE numdo, dernocratizanab el 

conocin1iento y cleshaciendo el prepll.C:w oye asocia el espacio de la favela a fas nocwnes 

d.e CJ..'.'"Q.\'..ct<L, 'lt0le~'..a:r.:1 '3.use¡1.c:t<L. ",32 E<¡.1.e ?rc;})'~j.Q, ~}:.úQ.l.R Q.q!,a.r.\~TI!.C~Qn., t\\.e. ~\l~.dQ a 

l)aJtir dell)roceso de @len'a entre las dos comunidades vecinas (Vig,ario Peral y Parada de 

Lucas) como una acción emerg.entc de motivación, calificación y estímulo, 

El p;-oyecto Conexione; Ur'banas se J)rol?one realizar un circuito de shol;vs en las 

favelas de la Ciudad de Rio de Janeiro, ofi'eciendo entretenimiento, cultura y eiernl)los 

artísticos-sociales que fimcionen como modelos Qara los locales adonde ocurran los 

eventos. Este circuito de shows tiene como asociados aCUFA, la Radio FM ODia y Riotur 

(secretaria de turismo del municipio de Rio de J aneiro), InclUf:o .. una de las atracciones 

fi-ec.'.IC.t'Jf.es S!).l} .la b..%.~ A.fj-!)reggae y i;'] R:,.~p ..!\Qi.?B.¡Ji?; c9n,si.der.wQ<; C.cfIJ!) iJ;O.W;t'i- .de Ja. 

cultura contemporánea de las favelac; e ícono~ de la rrnísica pqoular brasileña,.. como: 

Caetano Veloso .. Gilberto Gil y otros miistas que ya alcanzaron la fama ~v el reconocimiento 

social. Sin embar.go .. Iajustificativa para or¿;:anizar.v proponer este proyecto está basam en 

la comprensión de la favela como un iu~~ar de exclusión social .. abandonada a su suerte por 

el poder púbI ico._ donde se incrementan esquemas de seguridad que ¿;:e.nera fronteras 

r.') 

~ÚV.l\.~~V_ afroreggae~COlrl br. 
83 b'LlI'Btll,lIDJh" lJ):'i t;Jcmr:u)'1ip.s l'P.1¿rp.,;;p.TJLlnIt:s. c!r..t m1vim1P.JJto BiT;!-Rnn" rrtnC'!,dnr de 1Xr:OTXlJl1"IÍG3!i 

"'::Y'J'du\';- (,¡l¿ Deci!:)", prelnúm'u por fa u7'lIC'EF en ;;YXJ] y ¿'cm cTOrIlO un de la;:: r'appt!l'S' más" poú't!'zuo'uS' de 10:;
íirtnrloS 10 aik6, comagraúo "cméiaJ.iano de~l munéló" en e'! "F'órum 1.¡hm¿ÍláJ oe 'las Cülturas, en B3¡,ce"!O!fl, en 
el afio de 2003~ coful1dador de CUFji~, (C\entra! trruca de Favelas).désoués de una apeleaJJ con los oroductcn~s 
)r ..r.e~~t1X.Bror~5 Je Jl1 F'.PLlic!..ü.B ti Cj rlB.de .de~I)e.)).:;J, E',C!E!5..1glJ&' J-i.:!..,lp 5e~' ~~.1.BbJE !l.D .cJ..1ísr •. el; .a1..1ili DJ1.tSUSJ ul:~ C.ilDr~ en J~ 
"r~·';!tat6e tt'P; ~~L!S~:> BJ 1.'(,r~f) l?T~~rt~h 'Ú1) i1;it;r )~) ~~{ .. Ti~X .. ' \5Jf! 'drtt6 ttLr~, t(rrl1ft'af{t::ttJ~ Ve: 'ic,r.:l'!1., l.::dlJ .. ~~¡·('.!2rn)"C.l 

S"oares, maestro en antropología, dc·::tor en Clenc13s PoÚftcas, posdodorado en FilosotTa Poí{úca, ex
secret'fu-íc, de S!guridad Pública)?' cücrdinador de Seguridad) Justicia)' CiudadfiJ1Ía del Estado de !üo de 
Janeu'O (1999-2000)_, ex·secl.'ebrio l'Taóonal de Se:ig,ltidad J?'ública del?;bier11O Federal (~e.-oct De 2))03) 'i 
(~~.l1s0~ AItd~ .. ~l~ ~?f~1~::"~i\r.j!:" ,28 R;?p J=" H~p-H¿,p'¡ .~\~~ ,d9 l()S r~J~)cj¿~~~1.1~s..!..1.g ·C.L1.I='A E} JJE~""$' J~la'!;·J.:? s~:\l;·:r.t~1 "'\?S Jt}~18~1"~les 
qoe e:;'L:tIl !:!T1'ra "-vd,m. úe\ t:IÍUied' )? sns ,'a-z.ore::;, szk1!-e 'ndliu !~I J:.l bn 'rICIT m!fl::lt\e eSlJJs }t.lQ tTltS)1'qf[ tUHJI:trj¡Jj De 
investigaciones y íeg¡stri:~)s etnogafú~(t::. E·ste aI1.0 de 2006 concluye y divufga un dócurnentaf d~nonl~1ado 
"Mercínos do tráfico" (Nifíos del tráfico) 
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invisibles QUe mantiene la fuvela apartada de las oosibilichdes de cultura V entretenimiento 
/ti, ..... ", 

que la ciudad proporciona. Esta intetpretacíón del contexto de las favelas produce la 

decisión de Que los shovvs sean realizados en espacIos fronterizos,. marcados por la 

presencia de diferentes facciones del narcotráfi.co. 

Qroyecto Juventud 'j fX!ilcia está inserido adentro de iniciativas o,.ue intentan 

modemizar el trabalo de la -policía, adOQtando técnica~, estrateg;a.'S y actividades que 

favorezcan una mayor integración con la comunidad Tienen como t;>royecto Qiloto realizar 

un documental, una eXJ)osición de totos y un libro. Sus asociados son: el Centro de estudios 

de Segpridad y Ciudadanía de la Universid.:'ld Candido Mendes, el Qrogrruna de Control de 

Homicidios "Fíca Vivo" y la Policía :tvlilitar de J\1inas Geraís. 

Departatnento de AsociaCLOnes Institucwn.ales tiene la finalidad de desatTollar 

aJ)oyos a las causas sociales a través de asociaciones ":00 entidades Qúblicas y Qriv.adas, 

nacionales e internacionales, obietivando la sus1entabilidad financiera y de resultados de la 

institución, proyecto tiene financiamiento de laFundación A VINA y se basa en cuatro 

puntos: captación de recursos, Qotencialización del uso de la marc~ Qlaneación de gestión y 

evaluación y morutoreo, 

El proyecto tiene como obieto Qromover la moviliZiCión y la 

or€flnizactón de las comunidades y posee como asociados el SESCRio (ServiCio Social del 

Comercio)~ UFRJ (Universidad Federal de Río de Janeiro) y Gobiernos MuniciQales de las 

ciudades donde realizará el trabaio. Han sido Qromovidos talleres de d~ deporte, 

música., teatro~ folelor., graffiti y salud, La intención es beneficiar a 29 comunidades de 

diferentes municiQios del estado de Rio de Janeiro, 

El ARFA Afroreggae Producciones Artísticas~ file creada Qara dar sustentabilidad 

comercial a la carrera 'Qrofesíonal de los SubgtUl)OS creados a l)artir de loo Qroyectos 

sociales, donde 30% de los rectrrsos obtenidos con los eventos son revertidos 1?mll la 

ofg;'lnización COl'ltrario a la natural del mercado. don.de las 

gratrdes ernpresa.s crean o para apoyar proyectos culPdl'a.les o 

sociales,. sornas una una elm}r€Sa para apoyar a flllEstro trahajo 
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Con relación a los otros núcleos que tienen sus bases en otras comunidades 

de5tacamos el orovecto de actividad circell';e desarrollado a través de la "Truoe levantaldo . - . 
a Lona" en la comunidad de Cantagalo: el proyecto "Itinerarios Aliados" con comunidades 

de iacciones diferentes del narcotrMico en lao:; comunidades del Complexo do Alemao 

donde se utilizó teatr~. danza y circo para realizar el espectáculo "Do Caos ao Kaos".~ el 

provecto de infonnática en el Centro de Inteligencia Colectiva Lorenzo Zanettí (lf)ovados .. . '-' ... ... 

por el Centro para la Democratización de la Infonnátíca.v Flllldación Fon:!;: el proyecto en 

N ova 19ua~u donde se desmTollan trab,!; os en el área de música)' danza... con extensión de 

las actividades en las escuelas del municipio a través de lapolíticapública "'escuela bani.o" 

desan'olladapor el gobiemo municipaL 

Dando seguimiento a la necesidad de una contextualización, presentaremos algunm; 
~ . ~ 

intormaciones sobre orgemizaciones del mtmicipio tle NezahualcoyotL 

LAS FORMAS OBGANlZATlV AS A TRAVÉS DEL A_BIE:. EXPEBJFNCLA_S 

:MEXICANAS. 

El traslado de un eSQacio cn1ístico-cultural a un eSlJacio socio-Qolítico o vicevers~ 

l)areCe ser ma característica de los movimientos ru1ísticos-culttrrales de los ten'itOli.os 

QOQulares y Qerirericos en las eXQeriencias mexicanas. Pero~ la relación con la idea de 

fi'onter~ de constitución de ten'itorios y f,11S cm10grafias, la relación con la comUlúdad, el 

b.'-',!;1:j.(~ '.f m j.OY.\Q,~w.,-,., l.%.. '-'JJt~t,:;.da(l, l.~b ~)Ii'{~'{l.e'i:, ~ "!.1. f:,~..ciQ. ~J.b.tiCQ. t~h\w. "}9:~"!.¡" CQ,UlO 

indicios y referencias de análisis. 

A continuación pondremos el toco en el municiQio de Nezahualcoyotl a fin de 

resaltar alglJIlaS proQuestas cJ).le configJ.lran su contexto artístico-culttrral. 

ORGANIZACIONES DE NEZAIDJALCOY01L: TRANSFORl\iAR EL 

"DesqtCntunadam.enJe / .) lex; creadores no han sal)ido aprovechar el,ootencial que 

ellos lnisnlOs rt:presentan ~v l(1l¿chos se han quedado en la mdoconlemplación, i:.'Íen 
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un j~mómeno antropológico con aspiraciones jXJliticas. plra convertirse en lo:; hacedores 

afortunadal11ente en 10:; ¡)Jtim(}s tiernpos han aparecIdo nuevos esc.ritores y otros arti;,1:as 

que h.an empezado a tnms.lo1fflar el pensamienJtJ ltrutá/gico del ¡Veza que se nos lue; e 

i rrunlven con prepuestas mis efabcFadas. dueños de una jormación rnenos nuu;ginal.:. 
,,~ 

rl'lJiCflCJ más aserllada en la U11iversa2itwd ~., )",'0_ 

A través de este comentario podemos destacar los prmcipales temas que los artistas 

de Neza resaltan cuando retlexionan sobre la producción artística de Neza: potenciaL 

autocontemplación, inserción centrada en el municipio, fenómeno antropológico con 

aspiraciones políticas, hacedores de identidad, formación marginada versus propuestas más 

aíiá dei P1W1icipio. 

El potencial está asociado a la calidad de la producción, a la e~~istencia de una 

producción artística en un ten"ítono percibido como violento y SUCIO, a la existenCIa de otro 

rostro de Nezl'\. más humano y positivo. La autoconten~ojación viene de la producción 

artística que se hizo basada en laromantización de la miseria como una identidad posible. 

~3ta autocontenpíaclónprüdujo un fenómeno social de aislamiento y reconocimiento social 

mterno Que no s:eneró un cambio en la lm~!:ten de Neza hacia fuera del muruqolO. La 

imagen de marginalidad explotada como identidad má" que un tratamiento estético sirvió 

como un fenómeno antropológico que alimentó asplraclOoes pOÍíticas, en la medida en que 

favoreció al discurso reiviudicativo que prometía la disminución de los problemas socIales. 

Actualmente los gtllPOS más l'ecientes mantienen la cuesti6n de la identidad como bandera 

de trabcy o pero desean un reconocimiento social y una inSerCiÓn social más amplia y 

diversificada 

Podemos decir que una de las estrategia" más divulgadas en Neza contra la imagen 

amariiíista de la ciudad es la estrategia culturaL Los artista,> y activista" culturales fomentan 

como contrapunto a la imagen amarillista una imagen de municipio eminentemente 

cuiturai, incluso por ser constituida por 1ll1nigt,111tes de diferentes lugares de la re'¡Jública 

mexicana. Pero ... la existencia de movlmlellÍ:os, grUQOS y 1}foyectos culturales no significa la 

relación sin contradicciones y conflictos. 

35 Iv1?RTll'IEZ_, Surtel p~uil~"a Hj~rlios pJg:;¡.ndo y n~ !t€"vista P.jterArte; año 3; nú.rn. 20~ 2C05~ pág. 8 Y 9 
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I.DS GRllJ>OS; RNFJM]GD.s~ CÚMPJACE-S y TRANSCEJ'ID.ENCI4.-

"Algo q¡..le n'k.? rnolesta es enconlrar esa cOf~frontación. no sólo entre los creadoiT:s . 

.'lUlO entre tocios los gn¿oos culturales. Hu-eciem: que, el hecho de !JIu otro haga lo misnto 

ljlle.J'o lo conVÍerle en un enemi..?o,l' 110 en un có1tl}Jlia. lapolitica de nuestro grupo ha 

.'luiD no terwr o!ei!o con. nadie. N;uesfn:J Dei ftrca - Si se Duede definir asi - es de avuda ( i 
.L "" ~... ""''' .1 

l-J~1bria que ¿n.vitar a nuest./DS congénEres de Oi },)'ezahuaJcóyotl a que aswn::m UJ111 actitud" 

'1 .-i "t ' . ti": i • , ,.'., l' JI);O 
SJ,fIJ.J."a. r JJ§' ,r§,~}..-nEJJ:!lx),r El.!. ,r!...?tl!J/i-í .,s JDS'rJ.f'.I:';]{j,S)1 f1;? 3i-íJJ.rJiJ.rJfl.tJJ 

Una percepción que es compcn1:ida por diferentes representantes de los diferentes 

palabras claves: enemi,gos., cÓrI!nlices y transcendencia Existe un deseo de constituir un 

territorio artístico-cultural donde los moradores de Neza reconozcan la confi,c!?:uración de 

una identidad que favorezca un reconocimiento social más allá de la violencia y la 

suciedad Entre tanto,. este objetivo que transciende a los oQ,ietivos más específicos de cada 

grl~no parece no ser suficiente para definir otras referencias relacionales más allá de 

enemigos v cómplices. "Este cFllversario (de la Qudad de NezCIhuaJcóvctiJ iopró aJ90 
....... "'" ..L .. ... / ~ ':.,.J 

mri:;: exhibió nue:lraJilJia de compañerismo ¿ incapacidad paro hacer a lUt Jado intereses 

personales o grupales cuando hqy un . .filt más tm~'celldente.; nuestro ca ren.cw de voluntad 

para qfrecer el mEf)or esJZlEl70 en berN¿rióo de q:¿ien rnás nos debe irn}XJrtar: elp.wbLo de 

.J",k:za ,,157 

La referencia de la ü~ntidad como un tetTitono simbólico a.ut' {meda revertir la 

imael~n negativa v amarillista de Neza aún surge más como un obieto de base Dara la" 
~ "--' ~ L..".J.f,. 

producciones artística~, más que como s'!.ieto de una producción. La figura de la identidad 

funciona máo; como mm representación de Nez~ Que como una e;¡g)erimcia vivirla y 

cOIlmartida. Sin embargo, cabe preguntar hasta aué punto una conceoción del artista basada 
.t.: -..;..... • -'............ & & .... 

en el individuo y en el fomento de proyectos individuales también no colaborapara reforzar 

una relación divisíoni&ia entre los g:rupos. También es impotiante resaltar la ausencia de 

}Jolíticas culturales estructuradas más aliá de <!DOYOS a pro.vectos individuales de 

investigación v creación. Estas estrategias indiviclualizantes de concebir una producción 
\,....-" .. ..;;,..;" _. 1iI 

artistico-cuitural que encontramos en ios discursos de representantes de ¡os gl-'i{lJOS y en la 
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infi-aestructura estatal del municipIO son referentes que 111tentaremos destacar en la parte 

conclJ.L.';.Íva deJ .1rabajo_.Fn lID l1T.lmer mOIDento e::: JJece.sario realizar 1m3 nre¡;;clIfacjón de Jas 
~ ~ L 

propuestas. los grupos utilizados como rererencia regional son: Agrupación Teatral Utopía 

Lrbana, EspacIO Cultural La Peña dei Son, CECUS \Centro Educativo Cultural y de 

O~anización Social) y Poetas en COll.,tnlcción. 

PROYECTOS ARTÍSTICO-CULTURALES DE NEZAHUALCOYOTL. 

La Agrupación Teatral Utopía Urbana A.C., una a'5ocíacíón económicamente 

autosestiva,.. considera Que su propuesta teatral entre las diferentes .oosibilídade~. es "una 

fonna hacer j' representar el tealro para que las ciaszs proletarias no seaJ'ms tan 

consumidores defutbd Ji cerveza, J' en cambiu nos ldentijiquelflCJs cultura/mente Ct través 
• ~. ., ."' , •• QQ - ••• 

La )unclon socwi y d.e comunrcaaon que qtrece el tEatro pO}Jwar" .'~ Los pnnclpales 

compromisos de este tipo de teatro seria: el tema, la calidad profesional y ei público, 

Con relación ai tema~ el teatro de Utopía Urbana, privilegia las lustonas 

contex:íualizada'5 dentro de !a cultura popular. donde "nunca SE: pretende asumir una actitud 

paternalista ni demagógica al decir que "-1!evarnDs el teatro a Jos que mel1{)S llenen ,no nos 

aswnür,cs cortUJ "I,']1s03 DrO/e/a . .'," rJ "educariores·'. pues rwda nos J' ..... ' a 

obreros o a ios caJr}JJe:uLOS, l'vospnlix:mernos r1]tunduforrr.as_v temas 

La tmn..sjórrr,l(1cü!Hl efe la sociEd'ad, que hahfen ele problemátlcas concretas 

involucren al pú...~ltco dejando su pasividad en la butaca e 11.Wt.1J'1tJfJlo a tOl1Ja 

la ~tle.xión sobre lo e.xIJuestopara iuegopoderparar a la acclÓn. ,-2é: 

Reposicionan un teatro que posee como misión denunciar la e.1!:plotaciÓll y la 

opreSión y por otro jado resaltan ía reflexión y el planteamiento de alternativas que 

1I:tvorezcan ía ludm social .y ei desruroHo colectivo de ias comunidades, Entre los temas 

identificamos: el desempleo, la pobreza~ la marginación, la rep:esión, el hambre, la muerte, 

ei tral)~o> ia orgrullzación, la soíidaridad, las necesidades satisfecha.,,>, iaa1fabetizanóI1, etc. 

KOba'to. "Utopía Urbana; una experienCIa en el teatro popular"; texto en e l encuentro 
" .. • .. ;W~".N f;{)puiares de Brasil y ivIéxlCO"; lJl,¡pJyI 

CIENCU.2 DE LA Co}lfT.mICACION); abl'i1l2007 
una experien'2ia en el teatro popularn

; text.o en el 

abrill2C07, 
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Otra consigna fundamental es crear "propue::,tas escéf'.lcas de calitJa4 a 

/imd:::.rnen!:afrnente para cornunidades con eSC(l::j"ez 

recursos .90 La calidad es importante pm'a la configw'oción y elaboración de un 

Por eso es tan Importante iacuestión de iarelación con el púbiíco, principalmente la 

cím'idad sobre a Que púbÍlco este teatro debe trab~ar, Eipúblico Que este teatro prionza es 

aquél en lUJestra ha tocado en suerte carecer los recursos 

indíspel1SabJes y su de acudir al teatro ha quedado a un 
• • ., al 

segunctopiano".' . 

La relación entn.: tema, calidad y público tiene por objetivo, también, no proporc~onar una 

propuesta cultural entre tantas, S1110 abrir espacio para que "la palabra I-'VI-'~LU no sea Ull 

rnal com"J suele suceder, sino un conc':;;'1Jto estética )1 

teatral con / , Con nUEstro traM/o 

comunidad, esos sOI'nos; cOJnunidad. f::ahiamos del plJeblo, no en tercera 

pues 

trabajo creativo aV(lnza en 

evolución de nuestra ,",V'-"''''-V<.''<''""" 

en 

que 10 ajecte o be11J?1kie nos es 

en la aIle eJtarros insertados en el 

Nuestro 

y 

en la que nos involucramos rrumera actlva 

sociaj~:n 92 

Fue fundado en el año de 1989 y tiene como director al licenciado en Literatura Dramática 

y teatro, Roberto Vázquez. Su pnnclpaI método de trabajo es el teatro calleJero, la creación 

colectivay utílizan como referencia autores como: Emiiio Carbaliido .. Tomás Urtu:~ástegui. 

Enrique Buenaventura,. August.o Boal. Han participado de varios festivales 

internacionales en Japón, Chtle, Cuba, Coiombía~ Perú, Venezuela, Guatemala~ .El 

SalvadOt:~ Hondura", Nlcar~ua.v Co¡;,ta Rica ReaííZBIl unt:rab(!Jo de formación de nuevos 

en ei teatro popular"; texto presentado en ti enc:uF;arrt) 
(le Hra:,ii y México"; UNPJltl 

DECIENClp.s DELA CO.biÍUNIC.4CIÓN); abríl!2C07 
e.n f'j J.i?.mrn li!.'1T1l11ar": tf'.l:lÍ.o r¡je';;f',n)}Ki" en eJ f::Hellentro 
de Brasil y íl,.~..:rico"; 1MAÍvf 

nTT",V'T Tyr; T.1,. ,r'¡)lATnJT("h.r<Ti'\t..n· 91",;i{')¡Yli' 
-'-""":-~._,'.i... __ ~h"''''''' ""'_.~ ..... ""'''''''''"' .......... ____ .~'') &-•• ,-._~~.>-.~,-.• ,..., 

~ 'i.exUJ preSeIiw::1U el! f-;"i e!lcue!iilU 
/Ie Bra~;l v UNA ...... 1 
'''' "':-ll J :: "" -; 

J.j'w'.l'ijJG ,·rrr<'.T/'rT DE LA CmCill'fICACIOJ:.1), at,n1l2C07 



91 

cuadl'Os artí~ticos y ei fortaleclIruento de los ya existentes a través de mUeres de creacÍón 

coJecJJva,. maQJljJJ~e escÚlÍcD,- elaboraciÓD}' J))an~,iD de JJJáscaras y.zanco.&. EJJ Jos eventos 

dominicales se utíliza como espacio escénico el ágora del Parque del Pueblo y la plazoleta 

del .I::.<;tado de GuelTCro. 

Pero en su historia hay otras referencias gue son in\Portantes de comentar. En 1983. 

Robelto Vázquez tiene el primer acercanllento con el teah'o a través del teatro estudiantil 

universitario, dentro deí (CCH) Coiegio de ciencias y Humanidades piantel Azcapotzalco. 

En el CCt-1 había un taller de teatro coordinado por la profesora Lucía Pailiés. tarnbién 

egresacL:'l de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofia y 

Letras de la UN M1. 

En 1984, a través deÍj;I1lpo teatrai SO Gfl\1A. en ia CoÍonia Pantitián. empieza ei 

primer acercamiento al teatro popular y de grupo. El objetivo era crear un trab~io escénico 

para compartir con ia comunidad. En el mes de octubre del mismo año realizan una 

presentación en el extinto Foro Abierto de la Ca<;a del L.wo. en Chapuitepec. Este espacio 

era coordinado por el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLEfA). Este 

encuentro con ei CLETA proporciona ei contacto con ei teatro con car"ga política 

En 19i:>5 .• Roberto VázQuez 1I\...!Zrt.'sa en la Llcé'tlciatura en Literatura Dramática y 

Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la m\fAlvL A finales de este año cOllÍorma el 

grupo "Los Angelitos" como grupo IOfantii de teatro que se propone Uevar el teatro hasta 

a<;melios llhaares donde ei pueblo ~e reúne y hacer partícipe ai ,DÍlblico de cada 

representación. 

Después de 5 años, en 1989, surge Ía AgrupaCión 'feaírni Utopía Urbana, en ia Ca<;a de ia 

Cuitura Rosario Ca<;teÍÍarlOs de ía Deiegación de TiaÍluac, Este proyecto pudo sur:Fir a))artir 

de tilla iniciativa de Socicu!tur, institución de cultura del Departmnento del Distrito Federal 

que apoyó a aqueiios que deseaban hacer liegar a las div'ersas comunidades de la Ciudad de 

MéXICO. una formación artística en las r,rea"3 de la mÚSlca~ ei teatro. ia danza y iapintura Su 

primera configuración fue en forma de un taller y tres años más ta.·ue d~la el amparo de la 

Delegación para engirse como un proyecto independiente que busca desarrollar" un 

repertori.o propio. 
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se interesara por las artes eSCÉnicas, y lo iogram/];;, con este grupo participallJOS en 

rlfY'R.J:sns fe.sfivoJes v eVJ?./1tas C)jJJJ!.raJp.s de.ntro ni? ,la }1:IÜJJV de.Ú~90rJj;}L efJ .!RmJJoTmiflS de 
.. ' ~._ '-" • .J... 

teatro de calle en todas y cada una de fas distintas colonias que co.'~torrnan la 

delmrcaclÓn. Con el taller teatrr:d hicún{)s nue.'5!:ro, prin1{!!'a incursión fuera de la Ciudad, en 

el Festiva} L'ltemacLOnal Cervantino c~'(¡jü}ero del (~'LETA en Ouana:Juato. lvIéxICO . 
• #. , ¡. ~ '. ..-. .. ,-(J3 Po{,;:namos c1eCl r que esta pnmera etapa se ¡ievo a cabo ele j 989 a j 991. ,-

La segunda etapa de Utopía urbana sella de 1994 a 1996 donde eí grupo se dedicó 

functamentaímente a ia consoiidación de un repeI10tio teatraí. De 1996 ai 2006. ia tercera 

etapa~ puede ser caracterizada por la intensificación del trabajo a partir de la participación 

de nuevos integrantes. Hay saiidas y entrada" constantes, pero se alcanzó un total de diez 

mont,!i es escénicos y un aproximado de 8 inre,grantes constantes. 

En el Primer Diccionario Enciclopédico Básico de Teatro Mexicano del Sid.o 

XX, editado por ia Coiección .Escenoiogía que dinge Edgar Cebaiios, aparece una ficha con 

una síntesis de ia trayectoria del grl.\00. Actualmente:. la asociacIón trab'!ia en la 

consolidación del proyecto La Sociedad cid Tercer Teatro, ~dicado a la actualización de 

los "teatristas" popuiares, "¡nisn-u) que pretende ajianzar las rdaciones entre diversos 

colectivos escénicos.. en la práctica de nur;;~stro teatro. a través de la realización de talleres.. 

encuentros. mesas recfDndas, conferencias' etc.; es decir. La creación de distintos esp2cws 

ele rejle:xióny crecilnienlo tanlo en leJ artL1ico, cornD ei110 personal. u 

Para finaj¡zat~. es Importante aclarar el método utilizado por la asoCiaCión p2fa 

desalTollar sus objetivos. En la construcción escénica utiliza danza, juegos, música, 

literatura oral expresada en diversas formas, parafemaiia festiva, mitos, ritos históricos y 

leyendas; privil~lriando un humor agudo ~lUe funciona con un carácter de denunciay sátira 

contra la opresióll Con frecuencia que al finalizar las representaciones se abre un foro o 

debate, se evaiúa esta estrategia de acuerdo con las condiciones de la función. Hay una 

preocl!oación por encontrar '~DrCi'DUesta;; que re';lUierún de sencillez en cuanto a la 

pm:iucción debidD a que hace falta tener la frx:ilidad de poder preserJarse en cualquiEr 

ti¡1C de e~,,;'acio, abierto o cerra(k),' {:eH tal mr..Jttvo la calidad la buscanvs en la síntesis de 

93 '¡-"Ti ~iZili}éLJ Rt)t)6tv. (J:rL~.C'p}a. ~}rVill la} "i]Í l(:i <;';1,,1-' ~,ri;:ji K:la ~Ti rdi J.Lc.:í.fu\)-¡:'C.viliafJ·J \c:L~tC· pIé7)a-h:a.i:]\} c;T~ el éilCC¡~Ttu"J 
"Irnág'Ol1es y contraímágenES en 10s espacios populares de Br'dSiJ V lvléxíco'" UNAM 
(,. l""i;( 'LL, Á ¡¡:;-C'I'vSlCLI\LC:íESC'fIFT ,j:" ¡'E-eT¡;',.,Tr" AS 'L') E L-,~: ('OM-Ur\ll'r-, A.C""lO"í)'" '" t)iií¡'J l)j--7 ...... _T ....f .... .Ji..L V _, -> .H '-' ............... ~_AA •• _._' ,.' L . ..J ...... "; ,-,"--,,--~ _le. -..- .... <_r .L......,_ ~ ..L"1) .u,., _ __ L.." 
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" , " l ' 1 t -muúrnos eLe,mentos escenogrqtlcos., apqyaaos en colores contrastante:;, gr(]J1aes arnmws., 

exqgeración en los maqutllqfes.. vestuariosju.eTa de lo cotidial-"¡JJJ1 sobre todo UJl trab% de 

Según Roberto VázQuez" se hace O(~cesario realizar tUl teatro popular con criterios y 

COIl buen gu:sto" rico en trab~io creativo" que incluye el trab¡~jo de voz;. expresión corporal" 

caractcrizació~, actuación y dirección escénica. Como los nuevos hacedores del teatro 

r¡t1)t¡llJJ.m: Rooer..1:n Vámpe.'l. afiuna:. "r,) Se (¡('..ce l:iJ2/:,e',/Irw Uf.'.. l:PJJ1ro popuD'lJ' que plaf:jp..z 

matir;es y qUE no sólo muestre el blarzco ji el ''lEgro. Estos malices habrán de surgir de un 

análisis prolilndo de la realidad (.. j Pese a ay.e en. la historia del teatro. 10 popular ha 

llegado a ser considerado una categoría menor, con.~dero necesario devolverle al teatro 

1. l' . .-J ' ' • "'!)-
pOpt,~ /Lf su. 'lillOf e:ff.ztJJ:.o, (;iJnse~~I<rHfJD su. c¡lwd:Zf SJJ.Cw.J.. 

Lo QOQular~ el tarácter social, la fimción J;lolítica dd arte y de la cultura también 

al;:Hlrece en otra I}roJ}uesta del municiQio de Nezahualcoyotl: ESI}3Cio Cultural la Peña del 

Son. 

ESPACIO CTJL TUR~L\L LA PEÑA DEL SON, 

Sewn los fundadores y coordinadores el "Espacio Cultura.lla Peña del Son (ECPS) 

es W1. proyecto ope const.n.1.ye desde abajo una í}ropuesta enfilada hacia una cultura 

dernoc ráti ca.. Al nusmo tierril,.90 ('S una orgarlización artistica, cultural, polLtica, 

dem9cr.itica; h:.'gf]j, pacifica e indepenr:úente, (Jj,¿e luclta desde la cultura por la 

recupenzción}' eL eji2TCicio de los derechos ciuckldanDs plasmados en nUEstra Constitución 

ji por el Io!?!o elE otn:Js (lUE aún no se recoruxen Es un lUffU donde se ofrece a la 

Gon11Jjü.d.(]fJ~ 1111/-L di'ler-g,l/fld dE op:il:me..'i: (I.!t¿~~tiJ:XL:'''·~ GJltum1.es.. ,,96 

El esvacio Cultural La Peña del Son es mallÍenido I)or el grupo musical Son de 

NIaíz q .. ue Qretenden desarrollar un -proyecto auto-sosl:enible~ donde funcione como auto

elllJ}leo y difüsor de la cultura altemativa Todo dinero recaudado Qara el Qroyecto es 

<0, V ázquez, R(1)erto. "ut.opla Urbana; una exper:¡encla en el teal::t'() popular"; texto presentado en el encuenU1:J 
hlrrzgenes y contrcurn .. 1.gene:: en los espal~10S nopulares de Brasil v 1./Ié:rjü:/'· Ul"~PM 
!'F:F;,u./('ELALFC.PvSlCIt....lC¡'ESC(TEj:JU)E~C~.ID,K'í AS D'F. T .J:: c:olvrrWICp.(JÓ.H'J ;,h,.i 1 i2C07 95,;r / II r - .',-' .-- ----_ .. - - _.- . -- "/J --- - _. 

'6 '~"I::.~i~I.., T'\~~J('R.'":i-:-~V. TJJL~~$}l{~ T\:!1;f~'I!Cít¡1 '&-"J.'l~ ~:~~\~t;JR..ltt& ~~2.l ~t tL9 ... ·tk;~ t.f(::jt}~zt~n -J t.9~L~ y:~~~~~0 {¿: ... '1.l ~'J. ~t¡'í~}~~-"fa\> 

·(.··i!nágenes y O:JOnrraúTJágene:; en lbs espacúJs pGpulz~rts de E:rasú'v jt'i{eX1'cu1~~ Li1~F;t~vf 
(fF'yLfCELp}FCPyS.lCLALC1ESCUELA DE ClENCIAi DE LA C01<f1JNICACIC'H); abrllíZC07. I 

9'0 ".... '_. 1< I ¡ p.' '1 C' " . 1 . ~,' . 
l:.s~)aCI0 l~UllI.¡ra-"- J.a ... ~ena Cle~ ~30!l: una e.X'Qeriencia aut0~stlva., texto co ectlvo \,rESentauo en el encuenrro 

~(lt~c;át;.7li:~\~S J" .,::,.:.;t~'t~t .. ~l.i~6"6~·~~ ,,'3}? ll~-;os '=S{'i?ci,~~ t'-~}r\::'jliiCl"":?S ,~~ Bl."t/\!f.Ll1 ~y J-f~K:.~~~':;P; [J]~IJi1~§ . 

CE'f:,~lL;;-C"ELJ~J·FC~)~:~)::lhl}::}E)C:ij"El.A. J)E.. C;llil~~r:lP~; "l/E, LP-,- 1:":\~lr-,rlw~C; P.J-=:?iJ~':}j~)~ a-or'út2:íJ)1_ 
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inveliido en la resIstencia culturaL El grupo Son de majz pertenece a la Red Cultural 

Nezalm,a]cóvotJ y a. Ja..RedNaciruJaJ de Ollflad.-"IDOS v OJ'!:!.aui.z.::.u:jO.llf:::; l)Or JaDemoo}}~ja .. .. .. ,..... .... 

(RENi\.CID) que poseen como meta luchm" por una nueva cultura, con justicia y dignidad. 

El grupo Son de j\·iaÍz ya funcionaba desde los finales de los años 90, El espacio Culhlrai 

La Pena del Son tlle llmdado en el aiio de Z002 y poseen WI e!?pacio prqnio., IDI café 

cultm'al. donde desaIl'ollan di1erentes actividades: 

"talJeres artisticos. terr.porOfias de cwe-cfuh, conjerencia), encuentros polUfJ::os, 

artÍstu::os. sociales)1 de qparcimiento. Jarnbi¿n se e:t;pone m~Jerial :...,?rqtico.y se venden 

productos culturales lndepen.dientes. Se facilita el lugar a La cormmidad panz sus fiestas y 

reuniones y es un punto de acopio dE la solidaridad que en lonm de caravana cultural 

sale o diVersas zonas de la Repúbilca Mórcanll COJria los estados de GuErrerQ. Oaxaca)' 

Chiapas (el triángulo de la fXJbreza) a entregar lo a;:;opiado, que va desdE ro¡:.:u. , 

medicinas hasta arte p:;pular.'.jj7 

También realizan exposiciones y event)s litcnuios, incluso fomentan un encuentro 

mensuaL viemes literario. donde generalmente invitan ruiÍstas cons~?rados aNeza a través 

del espacio del café culhIral a fin de crear medios de intercambio cultural. Esta visita 

tcmIbién cumple lafunclón de constnur otra imagen de Neza en ia medida que estos rutistas 

con su partic~t)ación coiaboran a difundir una imagen más cercana a Wla realidad 

compru"tida y no solamente mediatizada por los medios amarillistas. El proyecto Son de 

Maíz tiene tres vertientes: 

"]¡;iUslcaimente,. qUIeren ile.goJ' a tocar ~y grabar en tonm prc!,t'eswnai.: 

cuiturcilrnente. organi.zarse con las denkis fiteJza'i culturales y artL'\[Ícas, para ir{on1ur 1.2 

nuestra comu.nidari· interesar, compartir, en..'>:eFfar y aprender las, dijerentes expresiones 

culturales a las q'de todo ciudadano tiene derec.h:x .c[x]jlJicap.Jente.. concienciar)! iucharpor 

n "EspaclO Cu!tural1aPeña del Son: una experiencia auto ge.stj !la; tm;t.o colectivo pre:;e~tado en el encuenb:-o 
"Imágenes y conirairnágene; en los espacios ¡:opuiares de Brasil y Iv[éx:ico"; lJ.rINvl 
(l-J:"iLíCEJ-"AiFCPv:YCIALC!ESCUELA DE CIENCI.AS DE LA~COlvírn:-rrCACI6N'r, abríl!20JI. 
9~' ~ J '" 

v Entre~"ist1 realizada por la P..evista pJterArte;Revist.a t\Jterp,rte; n'O 3; die/ene: 2C\.1112002; pBg. 13. 



La 1:'eíía del Son tiene componentrs que comprnien un pasado en común y 

~xnen.enCJa.<:( .en el áreh.DJJl~caL en el frahillo clilJurm v en Ja~ Jllc.ba~ .noljtjcBs... EJJ eJ 211l1)O 
.lo ' .. ' '" .lo " .... --' .lo 

hay los que participaron de la lucha por la gratuidad de la educación en el CCH y en la 

UNAM. Otros venían de grupos de música con contenidos políticos. También hubo la 

]Jcuticipación de personas Que venían de iucÍl{l') obreras y magisteriaies. Inciuso 

pmtic'ipantes que revelaron su talento en los glllpos de la iglesia y en los talleres 

promovidos por laPeüa del Songratuitamcntc, 

El apoyo t1nmlCiero inicial VInO de un :?Jl,;Oo de )Jaisanos orsanizados en el 0ur del 

Dais, con qUIenes hablamos particIpado solrdarimnenfE varias veces en sus mmnes )1' 

fé~"'tivajes, nos donaban un dinero para apcJyar nuestro proyecto polftic(fmusicai: el 0-.Jn de 
~ _. _ , ....... .~Q¡J 

!l.Ilmz. l!.so nos rnotlvó l~Y1ra retomar GrJ.1eita w;;:!O Idea dR tener un tugarpara eL gnfiJo."" 

Posteriormente, la sustciltabilidad del proy~cto vino a través de la autogestión, no hay 

subsidio externo y se gestiona los rectn·sos que ei propio proyecto genera O sea, también es 

autoflllaIlciado. Pero.. se admíte QUe no han alc3Ilzado una rentabiiidad eco.nómica debido a 

los «altos costos de los mSUl1UJS, poder adq¡usitivo in/zrnn, insujicú?J1cia de público cult,.¿ra1., 

corrupción y trabas increÍbles p~1ra conseguirfin.ancwnuento ins!:itw::ional y priv{1tio. ,,¡üü 

f~V()rN-:f'r el (llleh~r.et' r.ll1tllr~ 1 r.()mllnit~l·i() FI nr()v~d() n() lítí r.rt C:1l1tllr~l nt'E-tenne br~'1d;:¡.r 
~.-.~~-~-- -- -1---------- -~._------ _____ ~w __ w __ .·~_~ -- 1---.J~--~ 1~---~--- ~--------- 1---------

apoyo soiidario musical a los mo.VÍmic.l1tos de izqUIerda en lucha 

El parámetro estructural }I' orce:amzatívo del proyecto. es la cooperativa, Héty 

decisiones co.lectivas y decisiOfies a nivtl de proyectos. Existe también una dirección 

poiítica prinCipalmente pm'a gm'antizar que no se benettcie de la lucha política para logros 

personajes, Ei o~jetivo. es "senil', no servirse" Hcy.r una instancia de decisión soberana que 

es la: 

"Asamhlea CJeneraJ Especial (AC1h), que está c01~torrnada por rniernhros a:;tivos 

con vozy voto.y con Jr,iernhros solidarios con voz. l!j¡ estaA'iamhlea se toman los acuerdos 

por consenso o .si es necesario por iWl)'oria sirnl)/e ele votos. Después está la. jJ.sa.rnb/.ea 

99 "F..sD&clo C:ultural ia Pefia del Son: tina e:"'f)erienCla auto~estlva: te:o±o coiect.ivo pre::ent.a(b ,~n <el (:.n:::uenlro 
J,. ~ .... I ' 

~::Irnágene:) y c()nh-"airr.&~genE5 en l()s espaclc,s populares de Brasil 'i rY'íéxico~~ TJl'¡Jllyl 
(FFyUCELAlFCPyf·iCIi\U:;/ESCUELA DE CTENCI.A.S DE LA COJ:.,1lJNICAC1ÓN); abríV2OJ'7. ' 
100 "t:;".c;n<> '1· D ':l'lta'",l ¡" p., - ,,;1.,1 Sr"""· ll!"'''' I'."p "r1P , •. ", '" tn '" V, ,_o t"'_ ... ·-, (' 1-,--'"· r··, "p t do ., 1 ., ,,,,L~ =r'c<C _ '-"·_h .~_~ .... ,11 .• ,+, ,.-d. o,~ ,.A=,._.-.~rL1L",,1 ... g:.s_1'i:!, .1.1.\.) 0.0 e_.:~gl_ p¡e;~n a en e el1u .... JDlT'J 
i:i 1:.-r~9[é~!.t~R=: ,} '~~fl.h¡~~.2z;~!?~ ~~-i. ~~.~;- ~~:~P?R}~E.:;.'~ j.~t'p.:J..':!~~ (lA, 1Z.t¡.-~~:!};. ''j lf.:~;.ti~~;\ r"ThT.p-![ 
(FFyL/CELi~JFCPyS!CIAlj::/ESCUELA DE CIE1'¡-':!IhS DE LA COlvHJl-ITCACIÓN); abrii!2CfJ7 
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General Ordinaria /AGq) quejimciona,{Jor}JerioC!.c.s deterrniJ1..ados}Jor la dinárnica real 

del trabara. Lueoo hay una Coordinación General (CG) vennanente v, ror últilr.o, Jos 
.... ~.... " J -'- .r'.L 

En la cOll\posición general del grupo existen tres tipos de miembros: miembros 

activos. Que asumen la respom;abilidad direda de la realización de los pro,vectos,: los 

miembros honorarios. Que asumen re~l)onsabilidades puntuales V los miembros-público. 
, & ... ... JI .l.' 

que par1icipan aportando críticas. 

también iniciativas para encontrar caminos de difusión y capacitación. La difusión ha sido 

mediante el "boca en boca",. a través de las presentaciones del grupo musical de lacas~ de 

folletos y volantes. Se identifica mucha dificultad para encontrar espacios para los 

prq,vectos independientes. Con íclación a la capacitación se ha buscado tener acceso a curso 

temto en el área de estudios políticos,. filosófico~. cuanto en el área de talleres de análisis,. de 

planeación estraté.§!ica,.. de planificación y de cooperativismo, En el área artística." cultural 

también se fomenta el intercambio a trav~ te talleres,. conferencias ,v pláticas. Finalmente,. 

también se intenta cubrir el área cOITe~o!1diente a la administración.. mantenimiento,. 

cocina,.. ban'~ que son actividades que sostienen el cotidiano del Centro cultural. 

La o.rOl)uesta del Espacio Cultural Peña del Son surge como un contraQunto a la 

ausencia de una política cultural gubernamental coherente con las necesidades y deseos de 

la comunidad cultural y de la ciudadanía 

"La autogestión, el autolinanciamiento y la reniabilidad es, hoy por hoy, lo que 

sostier"f~ y hace resistir j' CJ?2cer fos proyectos ciudadartDs, más allá de los suh:;ulicx; ji 

rnecenazgos que, no pocas veces, comiicionan JI prostituyen al arti:sta ji C1}le además son por 

estos territorios lUlcionales prácticarnente inexistentes ?l2Ta la c¿dtura independienie. La 

Peña no pretende mercantilizar o corn'2rciahzar en el sentido perverso de la palabra. lo 

invaluable ay,e es el senlirniento, la creatividad y la dtgpidad de los trabclládores dJ,~ la 

It 'd 1 ,> r,' , " ,. l' ~ A cUtura m et putuco a qUE se aeben., pem Sl. creenvs C1Jie es necesano aSU,l1ur e .. ri:2.o (Le 

producir, circular y buscar que se con.SU,rna, la cu.ltura que oj'eltaJrJOs, y eso re~'l¡je.re de 

'}'¿,l" "Espac'lO CulturallaPefia del Son: una ezperlencl& autogesbva; text.o colechvo presentado en e1 erK'uenir,o 
"Imágenes y conlraimágenes en los C"f>3.ClOS populares de Brasil y h1éxlco"; TJNi\l\1 ' 
!E;·..:V'C:S ~ll"f.FC:Py8{CJjllJ::lESC:ITHADE ClENCJASHF.LA, cCJ]:..:fImJCACJÓN); ,'3hrjJj][Xn. 
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,"O",jr'~r''" al"e "'''fo t'o c,~jia'na¡ V "uoj'z","'rro' ,/, i,/f ,,;"',t,','.7 ',' /:/",1 trat""!ario con t'a "'.mu..,;.-i~d- ¡"""};' "'l..,,,, ., v., . '" .,u, tM. u • v '-." ... "', (~,_ ,' .... ,_u ~ , <_>00.:; lA" lUUü, .. ~-

La Peña del Son defiende la resistencia culturaL la producción de espacIOs 

independientes, la cultura pOÍítica, eí trabajo colectivo, la cultm'a alternativa y la posibilidad 

de ser auto suste ntabie. También vamos a encontrar estos marcos referenciales en otra 

experiencia del municipio de N ezahu.:'1lcoyo tl: CECOS. Hay qUIen dice que La .Peña es el 

hiio I}rodigo de CECOS. Sin embargQ, hay ciiíerellclélS. 

CENTRO EDUCATIVO CULTURAL Y DE ORGA.l'TIZACION SOCIAL. 

¡,;ultlJ,rol t7J1.trmnmn, rwtnPR.ttivn v ¡,;nml/mtmin ('])1.R dp.'irip tlna!P.s dp ln.<: añn.<: 7(J ho w:midn 
, LJI .. " ..1 .... 

animando procesos socioCJ.dtumÚzs en O:L iV!?za" en los ámbitos de: arte, educación y 
. ~ •• 11'1:(' _ ... 

comumcaClon poputar. u ••• .Ellos también se definen como un coÍectivo qpe siem1)fe ha 

acompat1ado a los movimientos populares que trab~an para fortalecer espacios de la 

SOCiedad civ11 y se estructman básicamente a través del trabajo voluntario. "El objetivo es 

f/?nemr y propiciar procesos de desarn:iJo con11l)útano en el arte. la .zdlJ,cación }' la 

comunicación popular (,,) CEC'OS es pionero del movirniento sociocultural en 

JVezah¡"aicóyoti (,,) S'd. trabaJo se orienta a la constmcción dEl Sl4eto sociocz..<JturaÍ-

En los inicios del proyecto fue necesano crear centros educativos y toros de 

ex-presión y difUSión en lugares púbhcos como mercados, iglesias, calles y canuones en 

funCIón de la poca infraestructura cultural existente en la ét}oca El arte y la educación están 

incluidos en un proceso de lucha qm:, marcó la constitución del municipio y que pretende 

gestar cambios democráticos y de equidad social. Esta propuesta también está relaCIOnada a 

la influencia de diferentes eXQeriencias que ~roQoncn: 

'FI¿ "1:;' '-, 1t 11 - - ~-' r' '.' ,,,¡, 1"" t ~. 1 tr .LSpaC10 c~u.!. ura a.Pena I,.+el.)()n: una cXperlCriCla auro ge!:-:trva; teu.o co eClJVO pr~en auo en € encuen \) 
"I!lli10'pne~ v <'ontra1m8::?enes en In<: ""paf'¡n" noplIl"<t"oo' ,le Br~"ij v }/.Ípyi,·{)"'l]'}.TA1'vf 

fm¿:;C·k;,~~~;FC'PJ~~[d"b2,C.IES~!:~JEi~1; i~:C'lÉ!~~~~i~;s .6~'-'i:~"·"C~::;;i';;;~.gC·ACJ~~\h~>, ahT iY2D07. 
j l.,,, Boletín de pre92ntación para los y las o,:m,r):Jfiero(a'¡s del tercer encuentro de eoresados de la Escuela A.. ~ J t::f" ~ 

~-~~~t(,dol¿gica llac-1Gl.lo.1.1, Gi.1adalajrua/Jahsco: feblf1v~ 2005 . 
.... , "C'!X":OS. Uri-él ¿rpenenoa de G.iJtli.ra pqndcr en NeL.r:/', docurnento conmeITDrativo de íos ¿J años de 
existencia de CEC~()S elaborado por la coordInacIón general; veraüo/2003. 
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on."~le'n1:Lza¡-:;wn y de comunicación alternativa ) La tarea es generar propu(?~'t:as que 

'''-''-'H''A,¿. en la ajinnr.1Gión de las identidades. "lG\5 

Las Hneas de animación de la cuihra popuíar están divididas en cmeo núcÍeos de 

trab~io: 

• La escuela libre de Iniciación Musical, que desarrolla la enseñaza musical a 

través de taileres libres; 

• El pl\tJo Son Solidaridad. Que posee más de década y medía de tr'<.!vectona 

artística y trabaja en la creación y arreglos musicales de rilmos como: montuno, 

bolero, guaracha, nueva trova y fUSIón; 

• EJ cate]a SECA {SflJ,l de exnresiéUl Cn111.D'"aJ y Artis.tjcaA es lID ¡::,~n.acjo de 

encuentro. esoarcimiento \' recreación. oue sucede los viernes v oro mueve la 
~ .1 ,.; , .. "" -"-

música, teairo, poesía, danza y eme para generar momentos de retlexión.; 

• T.aJJer ArtJstjco de Teatro Amhn1ante (TATAJ promueve eJ de¡::.arro]]o 

cultural retomando las plazas, los parques y las calles a través de fimciones de teatro 

popular; 

• La, Bjhli oteca .fujIDJjjJ: UD e!).nad o de J eour,a y creativj dad wantíJ ,nm11 que 

1m; niñlfi)~ ~e acemnen a lo~ lihro~ v adonlenm el Q\lF:to v hiíhito nm" la lectnnJ_ fie 
"'--.,../.1. "".1. "-",,.F .J. 

estimula la lectura con actividades d.e carácter lüdico y se incentiva que re~reen Los 

contenidos de los libr~. 

• Ei Servicio de Apoyo Educativo. ba~ado en ia propuesta de educaC'!ón 

QOQular 'Y selviclo educativo comunitario. 

• Fonnacíón de, trabqjos de contrición de redes, generamos intercambios, 

apoyos y soiidaridld, prioritariamente con actores del sector cultural. 

.. .\lesa informativa, U11 foro de eXQresión 'Y" aiternativa de comunicacIón 

alternativa 

Además también realizan muestras de Arte y Cultura Popular, actividades de 

SCIVIClOS educativos y conslrucción de redes de aI}oyo, intercambio y solidaridad 

e:rperk:Y1CÍG ,-1'", O.Aüura. jxpular ef'l Neza"; documento mmnenDrativo los 25 a..1l0S de 
de (;E·CC)S elaborado generai, '1eraflf:;l2003" 
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A partir de sus obj etivos intentan mantener una relación de intercambio, de ayuda 

JJJI.ItJ.lSl y~l:djdarjdad con otrn~ grupos }' .1lSOcÜlÓíUJes de Ja comunidad cluhrraJ de Nez.H. 

Frente a las instancias gubernamentales municipales tienen una relación de demanc1:'lf 

políticas púbÍtcas en el área cultura que sean más inclusivas y participativas y además 

sostienen una postura de "entLca a ia OfiCl.rÚlZaaÓn cte la lzcjuJerda que ha Jn,:'lrilenlt1Ó 

relaclOnes clierJ:e1ares, utilitarias, 

e reati VD. »i Oo· 

I ae censura )! nUlJ1.ipulaClón trabC{1ó 

ias cuíhn"as, princlpaimente las ¡aiees cuÍ!urales. Es lma experiencia que ha tenido un papeí 

in~Doltante en ei fOttalecinúento y or?-anización de la comunidad cllÍtural locaL lIero. 

mantiene un compromiso político y social que orienta la labor artístico-cultural, 

La úítima experiencia a ser presentada tiene su foco en ia iabor estético-formai y sus 

resonancias en ei imqg:inario de NC7a y también en ia perc!pción de íos artistas de íos 

ten'itorios populares, 

POETAS EN CONSTRUCCrON. 

pmelllcir'lIna tesis de concl1L<::ión del curso ele llcencia1nraen Letras de la TTNAl'vL Porfirio 

García lI1vestigando ios temas pos1bles resuelve tratar del tema de ia poesía en 

Nezahuaícoyot1. :t:lmismo poer.a empieza a preguntar sobre ia posible existencia de otros 

poeta:;: y escritores en NeL'l. Encuentra que hay una percepción muy dara sobre la 

"violencia, pan di Üe ri srno, insaiubridéJJi, irdice macabro de defunciones, esveciairnente 
~ L 

ilJ)1.r.JJjj0:_ ,( .) ... PBFV dF.5:CDI10r:Jü.si exi.sfJülJ portas ,(. r y comenía de fonDa. nunántj ca e 

irónica "llubiera sido crüninal descubrir que en un lugar que llevaba tan insignE flOlnlm..o, 

'lO existía. D2bia estar aht Dero habia C/u!::" de¡nostrarld'.@ Descubre que existía mucha 
~ -

106 n:(~-B:;(J.t: "';.'::!'"Y.!: ~ ... ¿~. i¡:¿~"J.c...~'(~ dz 0;.tJ..;t~'?0::. pq~·~.d ü'! ·2~"¿. ~'¡;¿zc" J .i7,::r-~:.!!;,?f!.?t..~. ~r.'!3"R.W~-1?'?,t~IV} t~ 1~ 1;5· W:~~ &. 
existencia de CECOS elaborado por ia coordin.1C1Ón genEral; venmo/m03 . 

.1.0:1 .~. .' _ .w_' ,,_. _.. "." ~. _ ." .... _. • • 

~_. (jarCia, l'ortmo. '.'l-'cetas en COnS!l-uccIOrr; tezto pre>entaao para el ÍlbTIJ "Imagenes y coniralmágenes en 
los espacios populares de Brasil y M:éXICO" estructurado a pmtir del encuentro con el rnísmo nombre realizado 
e.t:tliLTJ1.T.A1Y[IJ"EyUCELNFCP'j.2iClIlLClESC1JELADE CIll1C':U~1 DE LACQlY,ITltilC:l>C1ót0, 
abn1l2007. 
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pobre literalmente. Había poca conciencia profesIOnal sobre el trabaJo iiterano. Además 

.bahía. UDa $jfuaóón de marcinnc;jón 2enerarla .nnr Jas cillJdiónnes $oóalCR. Jaborales y 
....... ---".. ~ .. 

académicas que también htvorecían la auto-marginación. Esta situación era muy 

contrastante con relación a otras expresIOnes artísticas eXistentes en Neza, como la música 

y eí teaJro. 

La IIlvesiÍgaclón proporcIOnó un diagnóstico ya la vez abrió la posibiÍldad de crear 

una QIlO\luesta a..ue Qudiera oqy:llllzm' y Qfofesíonalizar la Qroducclón iiterana en Neza. 

Poeta~ en Construcción surge en 1991 y posterionnente se constituyó en Asociación Civil. 

Inicialmente funcionaba en la casa del poeta .PotiiflO (jarcÍa El nombre tenía una función 

metafórica: 

"?oetas e¡¡ Construcción ya no sólo revelaba rnoiestia, sihO que aludía 

rneta/oncamente al proce:,'Q de fúndacrón de nuestro lvluruqVIQ, es decrr., establecia un 

paralelisfY',o entre la activldad de los pril1'.eros colonDs qUE tuvieron que ser art~tices de sus 

propias viviendas, de sus cofonics y calles, careciendo casi. en absoluto de recursos 

econc;lnicOS)1 de tieny.')() ( .))1 k de los ~weta:; rue. por lo ¡üto. tendrían rue actuar dr; 

manera similar Oldocon.stmyénc![)se técmcamente. y originando su propia if~lTaestrudura 

para editary difUf1~iir sus obras." iü8 

una actitud más critica, dinámica y evolutiva ante la prodUCCión aribiíca y el quehacer 

ar1ístico. Se buscaba fomentar el concepto de profesionalismo y experimelltalIsmo. 

Posterionnente, hubo otras iniciativas que estaban relacionadas con el úrea de 

divulgación y promoción de ¡as obras. Se creó ia re,1.sta Nezáfora y una publicación 

mensual denominada 1:'101' de PoÍvo. Se buscó apoyos y medios para iapublicaciónpero los 

editoriales existentes y los periódicos que tenían suplementos culturales no abrieron 

espacIOS pera la. producción. La. poesía y autot-es conocidos no tienen resuitados 

económicos que saranticen una inversión. según los posibles interesados. La di~1ribucióny 

lOS r, 'F t-" >'P' ('..... " , d ll'b' , . , lJ{lfCI3, 'or !nO.' c.etas en _,on"".l~lICeIOn"; texto presenta o para e I ,ro "Irnagen'2.s y ccmI-al[C'll3.genes en 
[os esoacíos Dooulares de Brasil v}.,{éxico" estrumlrado a oartir del ellcuenb'o con elnlÍsmo nombre realizado 
d7 }a ¿l~illvfL\fr~y:0¡t7E.rA··TGT~~-{C1.4L\::/E:'\~[JELA Di Clll(T,:y'~~~ DE LA. ~v:?~'lZl}{ICi_~:~:i}:j.'},,:;~. .! 

abril/Z007 -
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divulgación ha sido realizada a través de la red de arrugos y conocidos y a través de 

er]jCJillle~ í.inancjada..-: nar Jo~ nrnruo.s mlÍnres. Este .~eda clsemmdo de.gajj o v objetivo v (me 
.. ~.a. ~ 01"""' .. 

exigía el aprendizaj e de otro oficio: 

"No bastaba con aprender a hacer WI libro, habia que distribuirlo, dijúndirlo, 

hacerlo ilegClJ' {l. iLbrertas, )Juestos a:'e revIstas, presentado en alversosjc'ros. a través de 

O'iiWr:>:o~ f"''''a'z'o ('r;-,o¡¡j'ann:::>n¡jo '('01"/'0"- '-''''''10''1,,{'0 a""'i 0 07 Q/'""' labol'/Yf' ,..,YI a10una e~aClr"n de <...;;.¿ ,--"" ~ ~.:IJ::;. .' t;:;:.~.. ", •• .......,.. C. Le..,::J......;.J L.,t ..... ! .. L-·v ... ·1,.. fIJ.!.-.S -..: _ ... 4..c~,¿,. U. ¿. r:=-l~ ~.~ ~.... ,.)-L-~ ___ o "'-

{(laio, en algún jx.riódic:o. mc:luso en algún rnedio te¡e\.~sivo, que han podido y querido 

.vromJClonar nuestras obras.! o bien distrihuirlo de ma.no en mano con nuestros an11,gos)' 

tarrJlI ares. ,,} 09 

Además de las diticultades de la producción, difusión y distribución surgen otras 

cuestiones que exigen otra ~rendizaje: ei confionto con íapercepcióny representación que 

se tiene a respeto de lUla producción que surge de un tenitorio popular. A finales de 1994, 

se concretiza ia pubiícaclón del¡ximer lIbro de poeta,,> de Nezahualcoyoti y su lanzamiento 

sucede en la sala Manuell\ll l)once del l'a!acío de Bellas Artes. con cobertura del canal de 

televisión 22 y diferentes diarios nacionales, Pero, la participación del poeta y crítico Luis 

de iaPeíía dejó un sabor poco dulce a la conqui5ta Este comenta que la producc~ón literana 

de Neza era ''valiosa antrqvofé¿gicamEnte., pero de unagranpobreza literaria".í!;} También 

destacó algunos versos que consideró relevantes, pero la mtropología superó la literatura. 

Entre tanto, mismo considelilluto las limitaciones que poseían Porfirio Garcíaconsidera: 

··H.ealriJer!le)lJ.e f'cetas en cO.rIstrL.\-:;ción "-voesia de Ciudad Nezahualcqvotl /199,~) el 

primer libro de poesia cle;,;!;acado de nuestra epilidad Lvn todos sus defectos JI Lirnitaciones, 

~?s la piedra angular de nuestro quf?!wcer ¡xJético. Suma los esJu.erzos de treinla )1 tres 

autcJres que ldeairsta.rnfmte se ~i'JlanJ:earon en aquel mJl'nento, qJJortar lo que era natural en 

ellos para dar Wl rostro cultu1'c-¡J ai rnunicipio, n'lJ.IG"ho rnó.:; conocido en la prensa 

cl1Jlltlriflista p-;;r su violencia, su pobreza,. su corrupción pcJi itica y todas esas carer¡¡:;Í as que 

enumEré al JJrÍncfDio. la obrajiN] di:iribuida en librerías tan iJr]Dortantes conJ;:) CJandhL lil 

·HJ~·¡ García, F}orfino. (iI'oetas en (~onsh~uc('iór{' ~ t.e.Jd:o presentado pat:.a el libro í'Irnágen€s y contrailnágenes en 
los espa.cI0s populares de Brasil y lvI:é::lJ()JH estructuradü a partir del encuentro con el frUSlTIO nO~lbte realizado 
~~' ~\:!t I.~~lL;]~§ {~"".!-H )i./C~ ... 1;PC~Lj-~~/Cl,,!L-.C~.fE']-:~[TE-~': r:E ·~"2~2:}~CtL.-,~ l)E L~~ ·CC~.rr.~·=lIL~~~["]:{·::!¡~\ 
abri1 lZ007. 
110 Carcia, Porfirio. 'LJ:'c:-=tas ell C~ClnShiJCci,~~rt~ te:.-:±c. pr6;~ütad0 para el libre :~uág€n0S y (:(:,ntraií.lág~3nes eh 
los espaclOS popuiap.2S de Brasli y Mé:i·~·::/· estructurado El. partir de! encue.n!ro o:m el n-risrno iwmbre realizildo 
en la UNJo.Jvl (FFyL/CELJ:dFCP')ti::lCIALC/ES CTT~:L,A DE CIEN"CIAS DE LA CO}'¡[(J1'.TICi'-.crÓN); 
.nhn.l/?D07 
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sótano, el Jug/a}~ etc. y müzque no JirE un ¿,'rito comercial ni ¡¡amó l'nayorrnente la atención 

." r _ • " . • • - . ni 11 
mas sena y pro!e~~onalmen!e, nuestra actlvuiad edItarlaJ.' 

Este bautismo en ei reconocimiento y visibilidad SOCial generó una evaluación de 

era necesario confrontarse con la rna¡:1!inalización en diferentes niveíes. Pero, se reconoce 

que la infraestructura que alcanzan las agrupaciones culturales de Neza no cuentan con 

apoyos de las autoridades gubemamentales, sea a través de políticas púbÍlcas o de inverSión 

tlnanciera 

Ei primer logro fue consegUIr la pubiicaclón de los libros, ahora se pi,mtea la 

necesidad de desarroÍÍar estrategias de l)l'omoción continua Esta ha Sido desarToliada a 

partir de organización de eventos, tnlleres, encuentros de poetas, festivales, conferencias, 

trabajos en escuelas. lncluso esta dinámica ha llevado al grupo a realiza¡' intc~'cambios con 

otros municiQios, otros estados de la ret}ública mexicana e intercambios internaciona.les 

comü, Chile, Cuba. Guatemala, Francia, España e Italia 

"¡Apoco ya sabeft leer;"', 

Esta fue la reacción burlona que tuvo el escritor Efi'én Rodríguez Mendollza cuando 

supo sobre qué sería la tesis de licenciatura de Porlirio García A esta frase Gar'CÍa le 

contestó: "Claro, hasta escribir". A esta anécdota podemos agregar muchas otras que 

surgen en diferentes testimOnIOS. Todas traen esta mezcia de sori)resa Cln"los idad, 

desprecio, descalificación ante la descubierta de la existencia de una producción artístico~ 

cuitural en los territonos populares. 

Revisarldo ia<; experiencia.,; que aquí presentamos J)odemos decir ClJ.le hay aig~mas 

caractetisticas que las atraviesan: la frontera real y simbólica que fomenífl Illidos y puentes 

entre los diferentes ciudadanos de las urbes; ei ejercicio de la autoridad y el ejercIcio con la 

autoridad:. la bÚSClJ-leda Qor una expresión que Queda tradUCir su ten'itono sin Qrej,Ulcios; 

establecer relaciones lliie/ciudad/sociedad yartistruciudadano; preocupación con la calidad 

y iR profesionalizaclón de las propuesÍ'.d."i; reconocimiento de la llecesida.d de abrir 

111 . .., , n ..,. .,~. ..,. "". ,'+,-. d ll'b..·' , ., . lJZil'Cla, .rürUIlO. "l:-'('€üiS en ConSll'UCCICn ~ te:w) presenta o para e 1 ro "Itnagf:nes y contrannagenes en 
¡os espacios popuiares óe E-rasíl y l"íéxlCQ" estructurado a padll' del encuentro cen ;::¡ rrri,ano nornbre reruizado 
en la UNft.}./í (FFyUCELATCPvSlCIPLC/ESGUELADE CIENCIAS DELA Cü!vIUi'\!ICjl¡GIÓN\ . 
abrilí2007, " , 
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perspectivas en el área de sus,tentabiiidad y multiplicaCIón de íos proyectos y productos; 

búsj}Jledapnr d.iierentes estr;llf'gJa~ de m-garuzakiÓlJ y júm:JODam1eJrto_ 

Entre tanto, lo que aún queda más evidente es que el reconocimiento y la visibilidad 

social para su producción se conÚ'ontcrn necesariamente con la necesldad de un 

reconocimiento )' una visibilidad social de sus ten-itorios más aiíá de ias percepciones y 

representaciones viciadas y distorsionas. 

La necesidad de presentar estudios de caso, villa a partir de la necesidad de 

profundizar estos lineamientos 9ue ainlViesan las diferentes propuestas afin de poder m~jor 

identificar cómo intentan romper con los lUidos, de qué forma construyen su~ puentes, qué 

tipo de interlocución desillTolian con las autoridades y la comunidad, cómo c.tibluml la 

función sociai dd at1e, en gué resuitan sus lOrmas de muitipíicm'se .y sostenerse. En ej 

capítulo siguient(; presentaremos las e,\periencias de la Asociación Cultural Nós do Mon'o y 

ei movimiento neomuraiista NezaAlte NeÍ. 
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Ni.\RRADORES y NARRATIVAS: ESTuuIOS DE CASOS COMO TElviAS 

G.ENEAAUORES. 

Los estudios de casos están basados en dos proyectos: A'Soclación Nós do MOITO y 

Neza Me Nel El9rlmero c;:):-;.o es. IltlrL orgaluzm::tóo..que se eocuentr& llhtcada eo..la región 

tmística de la ciudad de Río de Janeiro capital. Su sede y teatro están en la fuvela do 

Vidiga! en lugar que tiene como vecinos al hotel sheraton y al banío Alto Leblon, donde 

vive ia eHte carioca. Eí segundo caso {'s un movimiento de neomuraíistas clue se ubica en eí 

municipio de Nezahualcoyotl, ulla zona fronteriza entre la Ciudad de México, el distrito 

federal de México y ei estado de México. Otlciaimente pertenece ai Estado de México, pero 

como se encuentra entre los dos su frontera ora ~ira hacia el UF y ora gra hacia el e~1ado 

de México . 

./in este capítuio vamos a presentar íos proyectos a partir de aiguna<; categoría" de análiSIS 

~ue establecemos t}ara ret1exionar sobre el matenai de Ca.n1QO obteIÚdo, Pnmero 

presentarnos la historia de los proyectos, después cómo comprenden el mie, seguimos con 

la aclaración sobre los métodos, soportes e instrumentos utilizados para realIzar sus 

proyectos y (~ué función le designan. .Finalmente reíÍexionamos sobre ht'> relaciones 

establecidas con la" diferentes inSk'lllcias de poder: gobierno, comunidad, medios y 

organizaciones no gubernamentales. 

BRABIURJ: LA ASOCV\CIÓN CULTIlRAL "NÓS DO MORRO" UN ESTUDIO DE 

CA.SO 1i2 

HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "NÓS DO MORRO". 

En 1977, el actor 'j director Guti Fraga empieza a residir en la favela "MOITO do 

Vidij!;ai". en ia zona sur de Río de Janeiro. En esta ~oc(;!., Guu Íorma utk'l red de amistad), 

de intercambio de informaciones hasta que en 1986 es invitado a desillTollar un proyecto en 

el Centro Cultural .Padre Leeb, que se eumcntr'"cl dentro de la comunidad. El actor invita a 

1 i 7 "_ 
-- El b':iba¡o de carnpo en brasii ÍÍJe realizado en el período de agosto de 2005 a enerú de 2006. 
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unos amigos artistas que también viven en ia "faveia", Luiz .Pauío Con'ea e Ca~1:ro, 1<red 

.Pinbein~ Frmandn MeJJo da. Cnf-f.ay JIÚCJrllill gn-lDn de teab"o que tjenepor ol~)rijvojormar 

actores y platea. o sea, producir el interese de la comunidad por el teatro. El grupo fue 

bautizado con ei nombre "Nós do MOITO" (Nosotros Íos deÍ cen·o). 

;r-')~~. _____ ,._. __ ' ____ l _ _ ~::o. __ , _J ___ .J:_._:_.L_J __ . _.1 __ ... ______ .~_. ___ '. ___ ~. __ .t_ ::r.-"._ • ___ '." __ I_~.' _~:~ ____ t~ __ ' __ , __ ~_.:_ 

.LIt'~pllt':,; lit' U\':IIU illlU;S lit' CU':U v Jlli:1Ut'~ t'1 ,9 IliJ\.! plt'lllt' ;su ::;t'ut'. ~1l11:"l:1J.llIl:IU, pll:"llIl:" 1:"1 l:":Spd\.IU 

cedido IJÚr ~1 C:~ntrü C~ultiiral Padrto [Jeto. E~te centro pertenecía Ci una Esc:u~la, de 

Misioneros alemanes, que se a<;ustaron con ia creciente vioiencia en ia comunidad y 

dC:'cidil<ÍIl saiirne . .En este momento entra un nuevo con1Donente ai gr4Do fundador. Lezé 

Silva A través de Ul1:'l lucha de dos arios ocupan un espacio en la Escuela Estadual 

Aimirante Tamandaré, una especie de sótano o depósito en ei fondo deí edificio. 

comerciantes de ia. comunidad y con ei apoyo del Consejo Britamco. En este mismo año, 

estrenan ia obra "Machadiando'~. corr~1Juesta por tres textos de .Machado de Assis p~:;j9-

1908). uno de los íconos de la literatura brasileña: "Licao de Botanica", "Hoje Aventa!, 

Amanha Luva" e "Antes da CÍluva". Con esta obra el grupo es nominado para ei "Premio 

Mi:unbenbe;" y recibe ei "Premio ShejP' en la categoda e~ecia1. Inicia el periodo de 

visibilidad del trabcgo hacia afüera de lacomunidacl 

En 1997, ei "Nós do M o n'o " pariiópa dei ".Forum Teatro 97', en el Centro clüturai do 

Banco do Bra.'Hi" \lUe se encuentra en ti centro de ia CIUdad . .Presentan ia obra "Harnlet" .. 

con la orientación de ios ingleses Dominic Balter y Cicely Beny, esta es responsable de la 

preparación de ia voz de los actores de ia "Royal Shakespeare Campan)'''. Empieza a pal1ir 

de esta e~;;neriencia un traba,io en cOl!ümto entre eÍ..?111DO Y ia c01l1))afiía británica. 

En 1998, eStrena la übra."Abalüu-um J\lusical FUfik", de LUlz Pau10 Correa e Castro, esta 

obra trata de ía vida de los jóvenes que viven en ti "lVlolTO do VidigaI" a través de íos 
~ • _ i'1 ") 

"Bailes Funk""":. princlp(lj qnclón de diverSión en las comunidades pobreS de Rio de 

U.1. Segiln la et.1c·lclcpedi3 Tibre \r~~i-il-::::lpe(Üa¡ el -f\uik: (.:ar'10ca es descendlente de una ~ariaC'U=ln rnas pesada del 
Híp-Hop, originada en el EUA dencrninada l\{ü,rm Bass. Su base n1usíc:aI ES una batt~rh eledrómca, que 
J:if?"'f.-·iUe.~ .ft~ r..an~a).lRd{;l jt\or ,ur.\ S:a.fT{'I.l ~t" ;JF.. r·'.~~J"~~J.r·::.I.(yn €':_ahr.3~.i1.e-.11:~K.t('tn 1.J:\~ n.(\l'".alist,á~ .00 te.t~¡{:;(I i:lrt):-11),r:c1.nJ1sJ) .r.(\t~i 

la técnlca y la tnelodía y: hablab an s()bre dj férentes tenlas desde la eXB.1taci6n a ía Violencia hasta Cai1cí()1"!es de 
~i!Tl(~"' EJ:l mú::ic.~ :::.}brcYl" .. rc de' Jo: (;l)' 3 que so:n prod~lcidc-;s por 1.Js propios 3rLl~tils y pv:;¿uct.orc~ ce In::: 
fiestas. I.os ':':E~,"ll es Ftlí~=~; tztT~:"len son u.na TIJf!nte econ)rrúca y una d.e las pnnciprues fórrnas de dlvel""sl::,n en 
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,Ianelro, Con este trabajo el gmpo recibe 6 nommaclOnes para el "PremIO Coca-Cola de 

Teatro Joven" y §3Da ell Ja categnrJa,Esp.eóal A vez. en este aiííl~ el '',N6.s; doMllITo" 

realiza su primera presentación afúerade "Vidigal". escenifican tres obra<;: "Machadiando", 

"Abalou" y "É Proibido Brincar" lEstá prohibido Jugar), todas de luiz Paulo COITea e 

En lüDí ia empresa P~l ROBRAS, empresa de petróieo brasiieíia., asume ei patrocinio dei 

grupo . .Este patrocinio posibilita una reforma en el teatro y en el "Casanlo"ll4, una casa, que 

pasaron a habitar en el año de l~~<), donde funciona la sede del grupo, su pllite bmucrática, 

su escueÍa de teatro y ei núcieo audio-visuaL Crean una nueva marca Vllill ei gnlpO, 

desarrollan un página web y la montaje en el "Teatro do Vidigal" de la obra "É PI'Oibido 

Brincar". 

Fred P inheirü, F cmando Mello da Costa y Silva. EH un pllncipio la enseüaza 

del teatro era libre y la compañía de teatro no estaba separada de la escueia de teatro . .Pero, 

a partir de 2004, emQieza ia impíementación de un nuevo sistema pedagógico. Ei primer 

cambio es la sepa'ación de la Compañía de teatro "Nós do Morro" de la escuela de Teatro. 

La Comprulia trabaja en horario integral, con lecturas, ensayos, clases de ex-presión corporal 

y voz. Ei obietivo es alcanz<'1f una unidad y una integraclón mayor entre ías diversas tases 

da Ínve::;tigación del lengul:~ie teaíral. Para cumplir tal objetivo el gmpo se ba;:;a ;:;:n el 

eJerclcio de la mterdisüpiínariedad. El tema a ser trab<!iado por ia Compañia en su 
• • '. • , _ ••• .,... • • 1 I , 

propuesta anual de eSQectá(,'ulo, es latntnen trab8!ado en todos los nIVeles (te la escuela:--

la de Río de J:meiro Ellos ron blanco de preJuIcIoS por creerse que tí"!nen vinculos ron el 
Ili:II't:ütráiicll, P<:i'U, [tl:.;uenkul i::t:> 11ll:>11ll:l:> l'eoct:lüIl;:~ que SI:' Lellíau CIJII la::; [mtrlí[e~;i~KluIIes COU~lCl(ll.fr; CO¡UJ, 

reggae, jazz yrod:. 

í14 I-:l' ,-"~?5_~ ~":"r~~lt;';:'E\,;¡f·!,, p9',,,!i t7'~1Pr::' ':..~T0.J ,d91~~''', .itl!?'.:l'2~ -o:'~~<;~-!?s,t~,J:;ij(. ,d~J 

Irlandini. En ellI1ÍcÍc de la oon la esposa, her.,jera d~ la casa, 10 que se acordó fue que 
en C¡imOlO de Il~mr la cw;a se pagarÍlin los 
Brasileiro de lnova90es em ::;aúde sociar' y 

,!--,U'\'-' "V "". De::¡p~::¡ el llJIllUevÍe fue expIl.'pmd0 el "Iui:iLÍluio 
el grupo "N óS do ly1orro" Este J-l¡;-''--''''--'i',J es una ON(j 

y residentes en faveias yperíféri:?s que realiza trabajos con pe¡'sünas que vi l,Yen en la 

115 Los Gur-sos ofrecidos en la escuela son: Juegos escérucc6 y fcrmación de adore-s, 
de a las artes eSC:~E!(;~~. L'RS 

jUef}1S ue e::;.:"~"Illi, Ju~gos (te JU~1-';; úe lorIlIíl y cc'lu¡", cuerút (:Ut:I!ÍL1é. y llltlUJmt 

curso, es otrOCl\!o para alumnos mayores de 14 afios y las dísctplinas son: 
l1'1t,,,,"",,,,a!-'OI' e~~r,re~ón (,("",,(,,"'''1 """'""""-,,,,nn anE'3 vIsuales. Instona del eme y eI.:;l t%tl'O 
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agentes multiDlicadores son como una segunda ierarauía en el comando del gruoo e son 
..... '... ......r ~t .. \t,;,,( ."' 

re~onsables de: dar las cla~esc' oQ;anizar activídade;;;, montar e,'5pectáculos con los alumnos 

v realizar orovectos. Para este trabaío reciben una ayuda económica Algunos de los 
'01 k '" ~! ,.¡ ..... ~ 

ag(~ntes multiolicadores-actores e,,,tán en el c:rUDO desde su fundación v tienen una relación 
~'''' \.J ~ • 

casi familiar. Los lazos aíectiyos son un elemento inlportante y v310r=ado por el $!Upo. Se 

cOI1.'Sidera iD1D0rtante el apoyo Hiectivo para desalTOllar el proyecto. También cuentan con 

unprofesionista del área de salud para dar asistellciapsicoló~gica cuando sea necesario. 

En 20 años ele trab<!i o sin intemlpción. fueron beneficiada~ por el proyecto directamente 

alred(~d(l' de 2000 mil peT'3onas .Y una ~generación de artistas pudo romper 

pr~íuicios. Actualmente. 350 ,oersonas pertenecen al.,g:rLtDo,. divididas entre los alumnos de 

la escuela y la conloañía de íealro. Solamente en 2004,. alrededor de 300 h"abf!Íos 

desarrollados en el cine yen la televisión fueron ~iecutados por actores.v técnicos formados 

por el$l1Jpo "Nós do 1\100"0". 

En los últimos allOS de los 20 de existencia el gtllQO "Nós do Morro" viene desatrollando 

un trabaj,o que denominan de multiplicación de células. En un trabaio en conjunto con el 

SE,<3.C (f3ervicio Social del Comercio} han implementado C(lula<; en el Estado de Río de 

Jalleiro, o sea en el interior del Estado. Un de los coordinadores del @1.1QO ha ido a fundar 

núcleos en ciudades como: Miracema", Porciúm~ Itaocar~ Pádua, Xaperin, Nilópolis, 

Cachoeira el€" Mac¡:¡cu. Oh"as (jos ciud:'1des qne tawbiÉn estát~ incluidas en este proyecto de 

multiJ}licación, son: Sa(j~larema y Nova Igua~u. Pero, e,<;ta.'3 dos últinlr'ls ciudades tienen 

administración directamente. En el caso de "Nova Ig.uac.;u" el trab<qo es considerado como 

un proyecto de oase y a largo V1azo. "Nova Igp~u" ellrabaio es yatrocinado ,?or la 

etJ:..l1flCl!9J:L 'PE"TKOBRÁ .. '::i ') e,,; d.f!&'l.t"t'oUar:L:l eo. cor.:i1mi.n. cot\. la PrefucuJra ~1lJX1ici'(l.al> (,Jire ele 

2005 hasta 2008 esta..rfl si(''lldo adminisírada VOl' el Partido de los Trabaiadores (P1l La 

'Pl:!.,Ll:LOBIL~~ 'j1t"G9Qr:ci .. QtJ..'lf.:l.iv.i .ero ~)<lI'a.w)""lJ::{lJ:!I~ I!t I!IJ}Ji)iQ de fnJb~.Q, O¡lJ.f! et\.trl! g.!.'.!.pG 

de coordinación y los multipiicadores son 1111 total de 60 Qersonas. La PreíecturaMuni(.~ipal 

Los [li:UYii:rOs tÍ1UIT1I1.)::;l1oy "e éncuer¡~'í'il1 en .,'1 m6"Caáo de trab:3jo, .':le'j 

adernás se t..."r.t1StOn ~ent0s rnuit!!-Ili(~adi)res. E·l tiene que cursar todas lfB 
al del afio lecti<~o Antes lss -Con esta prOpuESta meto(!olo.Q'!(: 
'i;.rétar; 11tt 1~"C~&'"tli1¡:-~~iy ~.t~ 'tki?Z;\{~~:::'1;:W} t;i~. \.'-tf.". yy~7Ji¿ ft~~~r;I~,f:-:.;t~·J. "7-X'iÍ2. 1t:;"ÍJ<~~~·tl.l. I~~JJ. '1i:j"L~~ . 

Histona ce! cine y úli:'raúlra órasu'erla (:on;inuaráfl siendo üpraLI'lOs. 
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fue responsable por la imlitación dei grupo "Nós do MOIro" y ha proporcionado el espacIO 

jjgj¡::Ot Q11e aclJlaJmenJe $e encuentra f'J) el Jem.!1JO de Jas e$cneJas púhJJ cas a.1ravé~ de la: 

implementación de Lonas, donde se realizan las clases. Ladecisión de utilizar el espacio de 

la escuela está im;etla en la Política .Pública de ia prefectura, de la cual la Secretaría de 

DesaIl'oHo Social es responsahie de impiementar. pianear y monitorizar ia proJ)uesta que 

centraliza sus acciones en el proyecto básico denoninado "BruTÍO Escola'. En este proyecto 

la escuela es considerada como un espacio público fundamental de interlocucIón entre la 

comunidad y ei .gobierno. El pro.vccto "HatTIO Escoia" tiene dos puntos pnnclúales: la 

urbanización integrada y escuela-ciudadana 

La eEtructura del proyecto en "Nova 19uayu" está basada en cuatro núcíeos de trabajo: 

juego de cucrpo:jueFo de escena;. memoriay cuenta cuentos. Adenk'i~ .. utiiizan ia estrategia 

de poner un coordinador de base, que es responsable por monitorimr y reflexionar junto a 

los multiplicadores el trab<yo desarroHado en cada escueÍa Tatnbíén, disponen de 

coordinadores de ios rodeos de trabf!1o . .En el primero año, ei proyecto piloto ocupa 10 

escuelas y asiste a 1335 a1umno~ de las 100 escuelas municipales. Los alumnos están en el 

petiodo de edad entre 7 y 10 cllOS. Los profesionista'5 invoiucrados como multipíicadores 

son artistas profeSIOnales de "Nova .L!!UélfU" Que pasaron por un proceso de seiección 

efectuado por la coordinación del grupo "Nós do Mono". 

¿,QUÉ PLANTEA..N LAS PROPUESTAS ARTÍSTICAS DE ESTOS lVIOVIMIENTOS 

.4RTÍ .. <;TI CO&.T'lJLTJ.1R.41 .J?S1 

CÓMO COl\fllRENDEN EL ARTE. 

Arte como e~'PI'erión humana y conocImiento de 5.1. 

a( \, 

( ,1 

era 

respecto del ser mJI·""J"" 

terapia. No tiene ese es es 

.. .. .. 
-, ,' ___ ~' _. _._._~, ~t _ __ t -.-.-_.--_ t-~-. ,_._._~ ___ , _. _~. __ 
un·ti- (..-tJ,.0(¿ L~t!::i" ,;:.:e:- t n:.i,;f,.lFii,.ClU LfU.e:. 

~ ~ - , 
C.H'I<JH .. 'lb entrt2 Jo,.,; c.;'CtOTE?S.. (;Olnl:l en, ta reJació,n 

personaJ/JS traen 

projx1f.Jiend.r..] l""lrta 
I 

pero si 
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una persona hace eso, se swn:;rge en otra persona, porque el perSOfW]e es ciTa perSOrJfl, y 

encontrar esa otra persona que está odentro. ¡Guey! Ese negocio de teat.ro es una cosa 

J.V! .. ucho mis allá (iR una e:\Dresión artislica. La expresrón artística es Jo ¡ilndamentaJ, es Jo 
~ ... ., - . 

que h.a:ee tener el T'iDínDre a.e teatro, es 10 gue hace ::,i!r arte, FerQ, llene lr.1'ci¿as cosas srde 

, ,/ J ni Jo' 
.'2 WrJDIlCL ( .. / 

J::sta cercanía entre ia expresión artística y la expreSIón humana es muyfi"ecuente en 

ios restimonios. Hay una eSl)cci.ficiciad dd arte y a ia vez hay una generalización qpe remete 

a la concepción del ser (lllC expresa. Aquí Canruce llama la atención para la relación entre 

actores y la reiación entn" actores y personajes. utiliza ia categoría de sumergtr pm"a definir 

ia calidad de ia relación. Es una sumersióLi en la lnter-relación del yo C011 el otro y el yo 

cOIl-;igo mismo. Pero. esta sumersión no es una instrospección. en el sentido de entrar en el 

mundo interior en opOSIción al mundo (;x1enor.íLfúml. sumersión que rompe ías fronteras 

entr"e ei yo yei otro, es un ejercicio de íi'omeras donde se eXQerimenta re-configuraciones o 

nuevas configuraciones. Es un entrar hacia sí mismo que produce un salir de sí mismo. La 

expresión es un movinllenío, un proceso que sIempre está IIlvoiucrado con el mundo 

seu.';;.ihle.., SIL'1. im9IJH:;msC' SI1.'" cQoíradicclones~ SlL'1. contliclns.,. SIL'1. termes frooíerm; entre la 

"ubjetivirlad y 10 social. El llitísta, la obra y el espectador n.o est¡i.n sujetos a una ley 

ulllversal porque el proceso no puede ser separado de iasingularid:ld sensible de la creación 

ru1Ística La singnlarid:1.d cid attista es su forma de confi gtu·ru" ei mundo en ei cual vive y a 

la vez es el imaginario social. La experiencia y el ejercicio de la creación se apoyrm en los 

valores, en eí Imaginario social, pero no es ei sinómmo de estos valores e unagmario. El 

arte es un encuentro con la VIda gero si no !;?ercíbímos la diferencia entre la vida de alÍlera 

y la vida del arte, el propio mte no tendrá sentido. 

_ _ _.. _ N _ ~ _ 

e.rLCQnJrCJ.~r lo: l"f?a.iüiciLf. ~)L}r leos can·1il1..(}/] eLe lCl .t(lJ--ztasía. 

(fue tieSCLtbrir lo 

116 Testimonio de C~nrldlce .. l~J)r~u actrlz fetinada por- la TJni ver-sidad Federal do Estado dc\ Ri) de 
Janeiro y coordinadora de base ardst1ca del pr\:J;l€cto J.J(:~s do lvfon"o en l\~cn;ra IgGa{;ü; 2 Ct Sf:rnestre de 2005. 
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cuand9 crea algo real. lista es su limitación liste es su drama. ( .. ) la muerte del viejo 

n::{)jL<;J1J[) 1JD .ÍJa }JP..l))J.r;/icadD ()bso!.JJ/(;'iJ:I!?.t)Je el rnfJD[j)vú:rlfo de la reaJj¡j~::d Por t?J 

contrario, lo ha facilitado. Nos ha liberado de dDgmas)' de pre.luiclOS que lo estrechaban. 

En lo inverosirr.il haya veces más verdad,. rnás hUn¡tln.idad que en Jo ve rasimil. N117 

Arte como investigación. 

adolescencia para la jCIse Gi.:iuita yo viví con WL hombre y él fue mi gran f}l(lestm, él me 

estimuló. él me c.hrió horizonte, l1112 trajo un conocimiento ) cl2! arte como búsqueda, 

ti . ,,11S com..'J U2Vf!S gac~on. -

Una investigación que nos remite al juego y a ia tarea d= domar ías contingencia.;;. 

Un hacer cOll1l?rometido con ia solución de problemas de io cotidiano. La probiemática del 

hacer en el teITitorio del arte ha tenido dos vertientes: el hacer relacionado al trab<!io y el 

hacer reiaclOnado a ia auto-expresión. 

f_~~.~ __ , ___ ._J.._ .L ... _._~ ___ ~_ T":' ____ • ..L_ ~"_._.L~_1 _ _ f __ J.. _______ 1 __ • : __ 1 _____ 1 _ ______ :.1 __ 1 _1 ____________ .1 ••• 
U(C:;lt,,;i:Ull~llL~ l.U11UiU. LU 1;;:S1~ ::;~HLlUU, !:1 cu..:IU t,,;l Ci:1UUl Ult,,;lUyC !tI. \.<:qJi:1\.:lUi:1U U~ l:UHIJ.l1 !;;UU!:l 

porqu~ rebciona, orctcna, contlgura, orienta, significa Formar está reíaclOI.ado a ia<; 

Qosibiiídades, o sea I?otenciaiidades ~ue ei hombre {)one en acción. La distinción de ia 

creatividad lrumana es su capacidad de percibirse creando y con eso la creación pasa a ser 

un estado permallente de retlexlón e investigación. Aquí se encuentra ia idea de que la 

creatividad se realiza en coniunto con la reaiización de una individualidad () sea," en ¡a 

percepción de sí y la diferenciaóón del yo y del otro, del yo y del mundo exi&te un proceso 

intrínsecamente relacIOnado con el proceso de creación Pero, la creatividad de un niño está 

relacionada con ia toma de contacto con el mundo y en ese \,ll'Oceso ei niDO es el obieto de 

117 u "f "T (",.j ., ~ '"' d f, -" .•.. l· 1 -'- ~ " ~. E E:1·to . ~.l3rlfu.eg'J1, . ose,81IOS. ' La. reau/Ja,. y ll. J? Iccwn' In E artISta y a p,poca L!ma-1-'etu; füpresac 1 ra 
Amauta __ 1959_;T?ág: 23 ~J 24. 

r 

ilST~c+iti""i'-"Ylt ... , nG' ~.lf.;¡t''iq T,-·,<",6 r4o;¡ .r."!tl1T'::I f11t"lrl<;:rr-i..-~f'o;I ~r4'.-n'n'¡dr-~.-Jr-,t,,",;¡ tr Í'f)f"':f7lin';¡rlnt"-;:=r AII":' Al ~r~'A n~1r-"")np ... ~.;,a-;1((t(".~ 
.......................... _"~ ..... ' ........ '"'"-'-,~-~ ... ..". ............. "'. _ ................... J -'-'-.... -'"~ ... VL·_ .......... """, ...... · ........ _ ...... ~ ...... _ .......... ,... ... """2· '""''"''.' ....... ,,''' ......... -.--...-''' ..... --- ~"" .............. r- .......... ' ..... .t'"-...",.. .. ~ ...... t:~~'"' .. .. 

de lii A~U(;Ú!C]·I~)I 1 C:·uj"(u.raf ,Nüs du ÍVi!,)ITO, Z~~! 1 reSlre 21A/J. 
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camblO. Por otro lado, ia creati"1dad del adulto altera ei mundo en que vlve porque 10 (f'lle 

era.lmapoi:eJlcja]jdad .se cruIDgJJJllmmerialmeJJÍe )l J13ce surgir a]go de JllJ.eVO_ 

artísticos que nos remite ai eje de amdisis psícopedagógjco, porque había del proceso de 

desaJToíio dei ser ímmano y de ¡a constitución de SllQj etividad. 

T"':'11 ___ ~.~.~~I_ : _____ 1 __ 1 L ___ I __ : ___ : ____ _ 1_ 1_.1.-; _______ 1_1 __ ....... ~~._~ __ . __ • _________ 1 ._. ___ ~_._ 
.el Ud . ...:Cl 1 J.:ll:t(:lUlldUV i:ll 11 dUdJ V V 1l;'UC ut: 1<1. H~U! tI. Ut'l i:1l LC;:ii:UIU, IJUlliut: t:u el iJl U"':t';::iU 

creador exí!:'1.e un elemento, lo matcnai, que es eí fundamento de toda acción, es lo que 

pone en movinuento. es lo <;lUe hac(' Que ia obra se reaiice. Sea la plecta. ei sonido. la 

palabra, el papel, el acto, el cuervo, el acto de crear c:,tá irremediablemente li,gado a la 

materialidad, al domlOlo de sus instnnnentos y sopmies de su trabajo. Es mtentar mantener 

alFÍm víncuio con ei valor de ía techné o ar:o:, gue seFÚn Tatarkie\vicz, pcu'a íos piegos)' 

latinos estaba relacionado a la capacid:'ld de producir. 

un barco.. el ar.;:r/J1zrjrL de 1!J1a canu., un rectDiente. una prenda de vesti 1:. )1 además la 

destreza que se re(}uerfo~ [):.7J'L) 11'![1.na'r.:'i" ta.l7'lhlé~l u.n. eJército, para rfl/?dir 'm cmn!JC\ para 

t t . .. ' ... )",;119 an o no eXlstla mt~f:¡¿n tzoo de cute 1) sUlprecqotosr' 

porque fruto de una telL'ílÓn dialógIca entre el ideal y lo real. Arte y trabaJ o tienen en común 

el poder de desborctar los Íímites de lo instituido. lIlstaurando otras realidades. 

El traL~io con1ü crea(:1ón eS otra linea que atmviesa el campo dd rute· y nos remite al eje de 

análiSIS político-social, porque nos habla de los procesos de SOCIalización, de producción y 

de la posibilidad dei rute como acción política, sea a través de la apropiación o resistencia, 

sea a través de la imposición o pérdida de autoridad. 

AJte como apertura liara lo ineA-plorado y desconocido. 

--------~ ............... _-

fOrrnf-L. cteativldacL. riilfClesis_. exoerlenC13 est.étlc.1. C~oiec:ción :t~1el) !1ffdró~oli5~: E-dib:Jrial TecnJs_" J\.'fadrld_:(7° 
edición; 2D02; Pág 39 Y 40. 
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"Cito una 1rase: C'reó en un lugar inexplorado y desconrxido que existe en cada uno., Creó 

aún tengo que estar descubriendo en mi ,,'l en el aIra Ll,t",'d va abierto a crecer. a conocer. 

a dr::scubri1~ a Jo nuevo. cd jrescor. Usted. no "1.'0' ha crista.li;xlT, u:;ted no va qV.1?lier¡¡io 

La posibilidad de instaurar otra realidad no es una tarea fácil de alcanzar con éxito. Es un 

trabajO continuo donde muchas tentativas hacen parte del proceso, pero ni toda,:: tentativas 

alcanzan su o~,letivo. En ese sentido. ni toda obra es una obra de aie y ni toda. obra de arte 

es otra realidad. Aquí no nos estamos refiriendo a lo famoso concepto de genialidad, 

estamos resaltando el ditkii proceso de irrumpir con Ío instituido. 

sociabilidad y por veces aferrase a la,> soluciones dc'1.das, nahn'ailzándoias. Entre tanto, la 

sociabilid.:'1d no sobrevive solamente de los procesos de IIlstitucionalización de sus 

relaciones y valores. La sociedad produce cambios y los cambios son los fragmentos de la 

historia en los cuales podemos identificar la coexistencia ete procesos instituyentes, mlie;; allá 

de lo natW'alizado)' normativizado. 

El art.¿; despu¿'s de la illodemidru:l trae ti! sí d gtfillti! del Ü1;;;titiiytük cümo sü principal 

potel1clalidael porque no tiene como compromiso :::er llila copia de la realidad, mas ser una 

djmeJ)~ón de Ja J·ea]jelld. EJ míe J)O e.s una de:tiruóón f'.~ lllia cue.s:t:iÓll. CODJO CJJe~tjÓ1J 

empuja hacia los limites de la ruptura 

¿Pero, en este desafío permanente a lo desbordamiento de [os límites el at1e como cuestión 

no tíene Hmites? 

El arte y sus li mkes. 

' .. _. I 
L<C' Testimonio de H . .;:;gim Melo, actriz y coordinadora de el área ped'lgógica dé! la Asociación CulbJral Nós do 
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leJOs de resolver la guerra en .la cual vivimos. Muy leJos. r ni es de su con~")etencia (..) 

EfJa Ji? f1;/¡IJJ!ia [} _'Vhri?:'v:iVJ1~ C'mo f}l/P. es P.fJ. e;l!psp))fi.r!a ELla j¡-? iJ)l)jda a mtJ7J!p.Vp.r.':p. 'JOVO_ 

Pero. no soluciona (... y? creo que nosotras hacemos un trahajo de pn?VenciÓfL Yo creo 

" , .. ~ .. " ) .. Pi 
que es ef1jrentar al enemIgo SIn /1/1rJf1. H'rD, es a muy !.argo plazo ( .. / " -

Eí rn1e está asociado a dísti'ntos usos: actítu~ diversíóll, entretenímíento, 

investigación ... búsqueda, reflexión, prevención y sobrevivencia Ei rn1e sirve para mantener 

un proyecto de vida. De hecho, la violencia trnnbién es una experiencia del límite, Sea la 

vlOiencia deí tiro o la vioiencia de ser defmido por ia ausencia Las dos vlOiencias generan 

invisibiiidad y siiencio. La entrada. cid m1e entre esas dos ol/ciones nos hace comQrender ia 

asociación de ideas proporcionada por Maria L'l alegría asociada a actitud reflexiva 

proporciona un campo más fértii para desan'oiíar una perspectiva de Vida ¡)acar d~ iavida 

sociaí ia Qosibiíídad cid suffio es ia más grande víoiencia o.ue se Quede groducir un hombre 

sobre otro hombre, porque lo coloca como rehén de la inmediatez. 

Hi alie es un ejercicio de ja:; ¡ímites ya la vez este es su drama. Hi ejercicio de íos 

límites es ia des-construcción ... pero ia des-construcción \luede ser destrucción. Ei arte no es 

un telTitorio exento de la talta de ética, o de la falta de sentido. La construcción de sentido 

en arte es un dialogo con ia materia Hn ei rn1e todo método está ínvoiucrado COIl eí diaiogo 

con instrumentos y sOQ0I1es. Hu e~te dialogo es ím\)()rtante Illvestigar cuáÍ.es can1l?os 

discursivos hall abierto, qué han reforzado y qué han des-construido. 

CUALES SON SUS METODOS, INSTRlJJVlENTOS Y S ORl> ORT ES DE TRABAJO. 

¿Cuáles serian la .. diferencias entre método, Instrumentos y soport.es": 

Següü d diccionario de la lengua espru'ioi'a, el In¿todo es un lllüüD de obrar o 

hacer algo o conseguir un fin. 

~~:-:::; ~:z::- ~·~l":::-"'./~- "~'.: \:~ -r:'Z~-":-~"'l~:¡-iL--'~':;:'~~¡ 1I,¡,::¡,::'c; :: ':i~~~, l~.:Cf ~.~~~ .~~ ii~ o;!il'2:"'P;j,,:::;. t;t ~;;;~r-i.lS.2.t_L1.:; y/.::~ t~, ~~.~.:~~~ .. ~ f;'e;1¡ 

narcotráfico y habla de las pédidas e de safio s que esta realidad unpone a la gran mZiJoría de la poblaciÓn 
Pti-()} Ill::.i~ aHú dt (:.~;;~:: CCjIll.eyiu t::::'l(,J:.;qlLr!.iTÜU~U~ f_:t.nü,I::"~.o:Lc(::: }, {)U-US ~:t~Ilt~(1IS p::'il1.l. :::;U:i 1YdlalJ1-1:~~. 
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Podemos decir que tenemos como instnunento: lápiz, pinceL la computadora, la 

jjlmas1oríl.. la cámara Jolográticíl.. la leJa,. la grahadora,. ol~,ietOR de con::.UIDO, eíe.. Como 

soporte destacamos: la palabra. el sonido, el cuerpo. la voz, la luz, la imagen Los métodos 

en arte pueden ser en cuanto a su funclón, abstractos o realistas. Pueden serlo en cuanto a 

su foco., por t:,.Íen1fllo en el teatro., puede ser ei textQ, el actor, el director., ei espacio. E:n las 

mtes visuales el foco puede ser la subjetividad, la comunicación o la acción. 

Pensemos a partir de las propuestas artísticas de Lygia Ciark, aItista plástica 

brasílte:ña que sigUIendo e.l modo de obrar de Piet Mondrian tiene como procedimiento la 

abstracción. pero su foco es el espacio. Primero usa como instrumento el pincel sobre el 

soporte tela, pero le interesa la supedicie de la tela como la propia obra Después rompe 

con ei soporte telay la usa como ínstrumeato que dialoga con otro soporte Que es lap~ed. 

Por: fin el soporte es el espacio circlmdante y sus instrumentos son objetos del cotidiano 

porque su foco es la acción. 

intrln,seco al acto creador en el territorio del arte. Es un desbordar todo el tiempo el sentido, 

la "naturaleza" de las cosas, de los actos, de los sentimientos, de los valores. Como diría la 

m1istapiástica.,Oolaca naturalizada brasiiefiaFaiga Ostro\'ver: "Para el artlsta, cnzarformas 

unplica de/¿m'na" en el sentido de abandonar las forrnas corno ellas existen en la 

natl,u(¡):;za, eh su contexto fll.71uraJ:,í11 

En el caso del gmpo '''"Nós do MOlTO-'-' tenemos dos núcieos de u-abajo: ellengu<!ie 

teatral y el ieng,uaie aIldio-visuai. En ei área de íeairo, como metodología tienen ia 

estrategia de escoger un tema con el cual tanto la Escuela de Teatro como la Compañía irán 

a desarrollar sus proyectos. Trabajar estratégicamente a través de un tema tiene el propósito 

de i}rodtIClr una unión en ei -gI1lI?o:. desde los más l)eo}Jeños a los más grandes, desde los 

que están en la Escuela de Ternr.o ha~ta los que están en la Compañía. de Teatro. Esto es 

efecto de lo que denominan multiplicadores, porque Íos actores de ja compailía son jos 

maestros de los cursos impartidos en la Escucia. Al íinal del afio se comparten todos jos. 

proyectos desarrollados a pedir del tema 

..... , .. , ........ _--~ ¡ 
12¿ Ostr.Ti.rer, F::uga "A Sensibilidade do Intelecto", Río de Janeiro - Brasil, Editora Campus, 1 WS, Pág. 193, 
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Envuelto J)OI' la comunidad. 

"( .. i Porque CWlfldo usted vive íli arte en su fOT1J?(;': rnis verdadera y hone:,,-t,'] ustí?d va hasta 

ven€:f]; a dIctar fiL'rnKw. YéJ ten'?P que ver JUnto con ellos lo Q}lJ2 [odenvs producir, lo que 

Esta l)resencia de la comunidacl como dice ti te~timonio citado,. una forma de intentar 

encontrar la cara de' cada tribu y la estrategia es vivir la vida de cada uno I)ara 1?ercibir y 

buscar un sentimiento común. Es un hablar desde adentro 1)ara t)roducir algo común hacia 

afuera HaC(1" hablar a la comunidad para sí misma y de sí misma. Además, hacer circular 

esta narTativa hacia otros lug~.res. SobreJ}asar las frontera,; discursivas, emocionales y 

geoSráficas. 

~1:á." allá del te:xio. 

Tanto en los te:dos 1)roducidos 1)01' Luis Paulo Correa e Ca'>tro, autor del grupo, 

como es los I)royectos desatTollados en "Nova IgJla<¡u" la relación con la comunidad y la 

comunidad ('omo te;na es una cu{;súón reCllITente. La I)rol)ia vida en la c0l3unidad y sus 

personé!Íes son el foco de les textos y de los proyectos. 

Tomando como parámetro tres texios escritos por Luis Paulo COlTea e Castro 

12JTeshrnomO de Guh Fraga, tbncíador, dú'ectrr generar, actoi" y direct:.r de e~<.:ena de fa PsoGlaci6n Cuftural 
l:¡ós do 1~1ó!To, 2° sern2~tre 2005. 
U4 "r..T'-'T'T'J;" ~,- TTTT'T -, , T ,. ,. T t 'T r l' ,.1' 

... , ... J •• J.-,--,-~;::. ~~t.. \~ 1.._~J~f,--.:.~~.,_:.: t,~t~.,(~··(~·t~'l~~, .~.- l"t".:+',,'t;;t:L.} 

Ei trama (te fa oora e3 cenr,.-allzadJ en la ~vE5cofa ae S'arrea p.l.cadernlcos do \rYdígar1 La fristor-ia sucF=:de en ei 
¡nielQ de los aí~)S 80, _penoeb 811 9ue la "faveLi' empieza a sufrir tr:msforrmciones con el crecimiento del 
r.rMín1 d.p. ch:t1gJS aso':t%idn :,i. t.réJJr..o 11P.. allX\'':lS. lA. tt"%j).7f!:;; re. 1.-!'l. rrC1:S002~P_'i 1:tah bL rif: in; cQnflidns li2. VL'ili1tW..s 

; -:¡t.+s· Se' t~ielJ.e .je' ;.11i, i.i.fdi::vs·J.ié~~J l¡'E,.~:t~Til.·:}é/ t~:f~'.J.·t·¡l'CSli: S !16S ilbJ~6jJ,75" tL~t5tljP\=-1~~X" J'" }x:; g-&7,rS" qul:5' Rl'gUi'\.?S tt~íJ:c11 ·:..le 
r.t-rneJorsr ae vit.uf y saúr (~le "la';¡~ÍaTletut . 
Los pe:~sonaies prlnc~paies S:::)11 HTiác:t, f1ue ~s el €::]\.1estre-SalaJJ de la Escuela de Sarnoa y su esposa 
"P>.¡v"H'cic!a",. 'fue es la "Pürta-Ban.deira" de la Escuela. El rnest.re-sab y la pori.3-banclelB son los re sponsilbles 
~:rl ~), r&:.-i~l.tK ~l~ .. "~.?E?;C;: j. ~~~f.:~:I?}Lfu l¡'l'l ~.,'tk'l~~~r?,t ~.!tc. l.l~ "Esr~T~V~.:._ U~~¡?l~:-' .. ú~S\.¿- Wl0'~!i'I~. -::~ftiJf~C ·i~ ~?:t¡t;~~~l~,l~, ~is "m~J 
devoto a Ú1 E:s(:ueia }~ no acept,a las calTlóloS en. ia -urnvelfa E:ú1a es oeffa y desea mej('r3!~ su viGa para saJ\r" de ia 
'·Eav~laH , en enos e~t~\~] c;=Jn~=:ent!'"adas las dos vJslt)nes conflictivas de la f~·\Jela. 
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La historia con la rrruerte de "Tiáo", escena que aparece tarnoién al fmal de la obra. Su muerte sucede 
un día antes desfiie de ia Escueia en ei "Samoródom,)" Son utiilzado$ recUl'SC6 ciásicos de narrativa y 
"flash-J:::.ac1('. Durante ia narracir)n se pi:mtea la duda se "Tiao" fue ia poiicia que perseguía su 
hennan,), Amarildo y su cómplíce, peque¡'los lawones o por de una pequeña t.ienda, 

d.eJa FS,~l.li'bl d.e. S;;u:nh<t, "roal:rtrlJ:lr:<:<" 1:'u?1.C-t ~l.lP.ml. f.'(,\f.l. b. r:'i:u: ... "d.í .• -:btcíAn 
de :a "Era ::ndustl'¡¡:¡I" en el carnaval Canoca (c3J11<w,;l de Río de "Candonf,'3." sería la 

EHos re¡::resenfun ía 
de la Gotnunída,i 

...... '(/"'lL •. ",-~IJ ~_ ... :... ......... :._"''''''''..,). ..... ~t~ )Tt-" .. ~ .. ,~'- .. , ... 
~,::. \. •• d\..C1'-.... t Ull u,U../..ue CI.l.u,.~ "'OC: HruuaUv,,) 

. Este representa una i?fande parte de la las (1 favelas" que mmigraron 
centros urb:mos para trabajar como obrErOS en íos 00 urbanización de ¡as 

:)on mnsiderados con!:) símbo:os de oonvictos. "Cícerd' es 
casado mn "Gon9alína" y tiene una hija llamada "Ci<;a" Adernas de clunplir la funCión de oposición 

~Je.r5;¡.15 '11L"lbJJdm". eJ ner$OJlqie de "CJrer0" .ír.tt.roro.lci? h cil". Ja JeJevic;jón .FJ jjene.511 ",.ida 
alterada co~ la compra de una televisión porque su se toma adicta a la tele y sus 

no tie~!~n t~!~ !fl'!adffi su C2S~ p~2 verla. E'1 ot.."2 ~SCt1i..a !s corno ~r-es€1t3nte 
&: COíTli.iiiKií:·¡Ón, Wt1.n(¡Ü ei1u:a üü eqúipo (¡e q;J>2 'na-x un ,J,)(;Uj"úen1:ai ::Dore '¡a ~1.¡¡ve'ia" 

En este I1Xmento surgen los contlictosentre la imagen de los y de la comunidad 

"ABAU)U 1,t1usícal Funk" l:lO¡ 

La tl'arna de la obra es basada pn el enriquecimiento rát)idc. de adole::cemes que se lTh'olucran con la 
w~'1~.T!C;~~ ~.;c~ :-);~:d~' ,~:.S:,S ?J.:::i'i ~v;:it~.z.;¡t~, ;:~~ l::~ 1!i~, i?~"J'?:.~ ~t~~.:. 'ai'~~ú~. 

personajes sa1 una dupla de MCs "Pílan:ra" y Ben" un empresai'Í0 
UIl C<:llIL"IIlL<:: Jt FeA? cm idll:lS lllb Ct)HJt'I1)¡¡¡t:iH.b~: y y "TílJlui¡¡i' Ulll:l IlJUclMclll:l 

.MC poíítícan1ente correcto a obtener éxito con el apoyo de un de tantasmas que 
la tradición y la memoria. Además hay una dupla de hel1nanas que son evangélicas y que luyen 

fr.,.,I:'LlP.ntae 11:\s. "PA1.1ps.Fu¡;¡k:" 
con el grupo de fantasmas que están reumdos en una mesa tornando y Jugando cartas. Ellos 

0("('" ,/"'Ih<;.¡" ... """ .. ~t llAr->. <'::i.ltr, 'tr 1 tT"'í Ar::. 11""<' f~'I'""lf-'=l<"t""'r:l<:" ey,·;'C" iJYrf.:u· ... ~>;' e:¡·J'f\1i, ..... .., ,"U ¡oC) Q('t¿:¡ '1"111 >i,r, D<::' 01 "1;'111; t. .. " T r.c- f-~,.."J-Q ..... i"l"'l;jt' 
·"" .... ,.,,' ... """" .. '-'1.4 ........ ¿ 1. """' .. ' .... ,~ ",1.""-'" ~f '.&'" "".' 1."""-' ......... .a..1..oLA..J.L.L .......... ---' J.~ .. "", .... JV"' ........ .1 ......... ··-¿:..r.l.I."M"Li, ~ ..... "'" '",--<"""",,, .......... '.~'.,.... '-"b ·wl "" .... J.,l.l'~ , J.....r'..' .... ................ IAo..'.I.J..,.., .... 

pasan la rec')rd'ar (íe íos Dalles que OeU!11erOn en sus épocas. Haófan dE: fanlÓa) ara'" y áeÍ "IvlaesfJu 
del samba canción, bolero 'l otros ritmos Lo fflntssm:i más habla de los "Bailes 

Brov,,'f]"" repre&'ntantes musJcale:; del movuruento negro. Estos fantasmas son como <\.ue 
es,~manl:es mern,..riales d~l pasado. -
(;:;¡¡·:~ct.p.l'1st.i(;:;¡ importantF. en fSb¡ ohri'l RS 1\11J.t.ilí7:\1r.iÓh di'! cre\1d:;¡<; en ei mnndú "Fnnk", r.omo· 

(';;hrj\.-~-:), H\:tJrrec.!\to"; t«;(jfa,jt.; 1J, ufiíl: 7J
-;< '\ .. Ú::"'rIiV'iv(fl1, (~·i1(n\.fo H 

J.""_'LLJ.IJ../V BPJ]<fCAR:" (es prohibido jugar) 
Este te:h'Ío teatral tiene corno enredo una historia case ficción porque sucede en la "favela do 

en el XX]. Esta obra fue esoeníficada en antes de la enl:rada en el nuevo milenio. La 

del último paquete de medidas que 
G.ñ.r,iUl""J'l1 de 13 na'¡idad. Los mllo.> se rehusan a parar de 

,-.'·,';'C;-,·''';.-.' aprOV~(;11fuld0 la fecllft de 
y juegos En la ciudad, impone la 
foCOS de rebeldes en los cierras. 

l.o5nmos $M Jm nrd.ai!fu:LÍ.<jJI.S v e0.udJJC',f'J) 10& . 
Los per:.~naje~ son: ¡¿s nifí,JS y su líder "Pé de ÁIT'".:lÜ(", el gobe:l1ador y sus asistent.es, ci.1ra'-; 

t"3rr-estre~::: y 1~ ~bu·21~ 'fS1r±:~ Ti::: .. na" Le :;!b~]e!~ sllrge~ otra 'l~:, ~:;orrt) de la tradii~j'(~I, a tr-3t!é~ de 
¿11a ~~E: ·ilti"Cq~¡';_¡(:t' el V'l)(:ftOt¡iili-'j0., 'ü15 prO[iiifl(;Ia.C"jOfte..s, tlC6 rlí:aalts y l)e "la Ci,.:'ÚU.c!l ái.f()-':[ll~ñslticila Lps 
ex:tra-terrest...'"€s son el porta voz a través de los cuales ios nífios C01TD los representantes del la 

reWesan a supianeta d.espués que eisecret.(} ,ji:! fa felijdad con iosninosrebeideS_ 
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existen algunos temas recurrentes; representantes como porta voces de ia tradición; el 

T _ L. ___ 1:_:~.~ _~:~~ _ .oL _____ ~_. _1_ 1 __ . ________ 1 ________ ~_. ___ .... ~ ______ ~~ ____ 1_~_. ___ 1 __ . ___ 1 ____ t.L __ ._~ ,: • .L-:' __ 
L,tt LI UU1\,: IUH "Ielle a ti ttve::; w; lU::; 1I1UI rHIUI e;,. 1I1u;,; (1HU~UU::;, 111 VUI U\,:li:I.UU:S \,:Ul1 1(1 \,: UltUI <1 <111 u· 

brasileña, sea con actividades reiigiosas o paganas. La importancia del juego está a"ociada 

con la. impoltancia de soiía',. de ser feliz. es el ten1torio que hace oposición al trab<.!jo. La 

e:o.-plotación está presente en las relaciones de trab(~io. en las imágenes amarillisÍ<'ls de los 

medios, en ios gobíemos conuptas y en la industriaiización de la cultura Con excepclón 

del tema deí meeo Dodemos decir CJUe estos tema" también son trabajados en otras obras . 
..: .:..... .;. ~ ...' 

principalmente las obras de teatro de la década de los 60/70 en el llamado Teatro de Arena 

y en el Centro Popular de Cuittn'a de ia Unión Nacionai de los Estudiantes. Pero lo que 

parece lo mismo no es i,g,uai. L0S actores involucrados son actores de la comunidad. Los 

productores de la obra, los que actúan en la obra y los que asisten a la obra son de la 

comunidad, El teatro está adentro de ia comunidad. Las narrativas circulan adentro de la 

comunidad y desde adentro haCia afuera Los discursos que se encuentran adentro traen los 

conflictos y contradicciones de la tradición y de las nuevas costumbres, el deseo de 

quedarse y el deseo de salir, la íaveÍa que habia del amor y ia que habia de la violenCia, la 

producción cuÍtural autónoma y ia coqutación deseada por ia industria como medio de 

ascensión social, el clcrecho de vivir la niñez y el abandono> el derecho al derecho y la 

corrupción . .!JiSC11fS0S que surgen en las llalTativas de !os distintos moradores y que pone 

adentro de ia cmdad ias cuestiones Que atraviesan a todos ios cmdadanos. 

Por eso, la importancia en analizar los proyectos de Cuenta. Cuentos y Memoria ¿Cómo 

apropiarse de las historias nan'adas'? ¿Cómo apropiarse sin reproducir'! ¿Cómo d hacer 

habíar a las historias Que fueron silenciadas y cómo hacer de este conocimiento una 

reflexión que haga caminar hacia de hmte? ¿Para qué sirve recontar o contar histOl,ias? 

Taller de Cuenta Cuentos: Ampliando universos. 

• 1 • t . ~' 1... • •• • I ., • ..."1- T'l 
pr¡¡u~f iIiomento Un, seG'uCll a lÜS limos uaCla el placer de las tusronas y de los liuiOS. ~l 

La televisíón aparece nuevarnente pon:¡ue es utí lizada por el gobernador para distra,er y aprisionar los exi-sa, 
• - _. ,,~~ • ~. ••• __ o • ~_ ~ & - ~ " • _., '" • •• • • ~ I 

terrestres. r..stos son ile~¡a(los J)ar-a salas ae ~~;··3uger·\ll(leos-··- (1el1-J aLacl0 de Ctoolerno
J 
cton(!e son 9:)111et1dclS a 

ver "Novelas dB Fáblle¡¡" 
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pnmer año de trabajo fue dedicado a la tristona oraÍ haciendo que los niños Illvestiga"en 

CM $US padre$ }' CO.Docjdos historjas que eJJos .sabi;;m e J.liRtorÜ1S qlJ" c.1J"cl»abmJ en ja. 

comunidad. Era W1 aprender a escuchar. En medÍo a esas historias la coordinadora del taller 

presentaba historias similares o de tema" cercanos. Ademá'S, se hacía el ejerciclO de 

identilJXar en las histOlias los person~jes .. íos lqgares donde se sucedían las historias. io que 

hacían los personajes en la historia Después de un mIo de trab~io, donde ya se había 

aprendido como era una estructlrra de tilla historia, con Ílucio, medio y 1in, se empezó a 

desarroiiw: un trabC!io de historia escrita A través de lm~enes. sonidos. o~jetos se 

solicitaba a los ni.ííos crear historias. Se empezaba rula hisioria y otro tenía que continuar . 

.!:ira aprender a improvisar e imaginar. Con un año y medio se comenzó a estmcturar un 

Sarao de historias. Eí o~jetivo para 100 próximos ofios es esclibir un libro y escribir obras 

de teatro. Pero, hay un tema que atraviesa todo trab<!.io: la ampliación de universos y por 

consecuenCIa la ampliación del contenido imaginario. 

""E/ u~/2:¡XVU lnic;úl.¡' era lntn:x¿'ucú este U.fllversu de lu::'·{unu..s, E!SE! Ulf hÚ(unú.s y (1. tÚ veL: una 

histonas de elfos, yo foi introdUEiendo las historias del Inundo y jl.a haciendo e~-e parcdelo 

entre el contarlo,. de hr:;tona..'>, con iaprqma huJtorra de Vida_y con la hrstona dd texto () 

Donde nosotros des-construimos el texto. () nI25 

.!:il pro)'í:cto de cuenta cuentos tiene c,Jmo plant~amiento la intersección entre Ía" 

hi::tru:ia" que Jm: .mfios cur.nt;m y Jas hi::;t.nrias dclnlJlodR .FJJ Ja .intersecdÓD de e.sas do.s 

historias se resalta la figm3 del llaITador, la pjstoria de vick'l y la historia del texto. La 

estrategia es l-econocer en el texto una historia que algUien inventó o contó y que puede 

tener cosas, sentimientos., hechos que se reiacionan con cosas Que uno ha vivido. Son 

historias que tienen relación con aquel que lee, con alguien que se conoce o con alguien que 

no se conoce pero se puede conocer a. través de la histOíÍa y que con esta apropiación se 

pude contar lo Que pasay lo Q11e pasó. io que se siente o lo gue se stntió. Cont:-u- y recontar 

historias es una forma de apropiarse de lo nuestro y de lo ~eno. 

Ei ejercicio de la apropiaCión mduye el juego con ci t.ex1:o, la Improvisación, ei 

contacto con el tf¡'Pacio a donde suceden los acanteclDuentos nanadas. Una apropiacIón es 

I 
1 'J-::; ---:: " • ~ ,~ _ . ~ ~ • '" ' '" "- ¿ • ~~ ~ • • ,.. ~ I 
--- ·lesl1moruo de p,lme, contadora ae cuentos, OJorC1maaora de lOS tallG'es ele cuenta cuentos y coorClmaCiOra 
de base artística del proyecto Nós do l\.1crro en N ova Igua~u, 2'0 semesh."€ 2COS. 
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co.no.cimiento.'y también creació~, po.r eso. es ampliación del universo.. Po.rQue apro.piación 

es dij?erir._ kansfo.rmar y expresar. Co.ntar y reco.ntar histo.rias es disminuir el abismo. entre 

lapalabray lamatelia; lapalabray la realidad.: lapalabray lo. vivido.. Co.ntar y reco.ntar es 

to.mar la palabra,. trah<!jarl~_ mo.ldarla y co.n ella entrar en co.ntacto. co.n la e~eriencia 

co.lllPartida Co.ntar cuento.s es una materialización de la palabra que es el resultado. de la 

instrumentalizacián de la imaj?inaciól1" Que pro.po.rcio.na o.tro. sistema de no.mbrar las co.sas. 

In::'1rumentalizar la ima$inación po.sibilita co.rrprender para Qué sirve no.mbrar las co.sa"._ 

abre la po.sibilidad de cono.Ct'f y adrnini!Strar lo.s mecanismo.s de ese sistema. Al to.mar 

po.sesión del sistema de no.mbrar las Co.sas se po.tencializa la multiplicación de visio.nes de 

mundo.. Cuando. reconozco. en una histo.ria eli.])eriencias pro.pias,_ má'3 allá de un proceso. de 

identificación co.n lo. .-nío, esto.y vivenciando. un pro.ceso. de multiplicación po.r ~edío. 

de la alteridad. En aquello. que no. So.Y Yo.,_ descubro. algo. gue me afectay se relacio.na co.n 

mis historias. No. es el rdüerzo. de una cultura individualista,. es un ~jercicio. de lo. particular 

que a la vez es co.lectivo.., mi vida está inter-ligadaco.n mucha" vidas y muchas histo.rias. Es 

un efecto. multiphcado.r Que crea vínculo.s._ Que pro.duce di~o.nibilidad para el o.tro.. 

"Creo ';lilE jo S7ll.r2 se necesitaba era an1l':Jliar el universo, pOl"!;./ue cuando tu estas 

conlando una hlstoria tu est2s an]p/iaJ'Ldo ei universQ, tu esta} contando historias de todo el 

rnuJ1.do, de cultu.ras dt/érentes. Usted abre al niño)Jara otros UnIversos /..) A} .. "l.2rtir del 

mOlr.ento en el CW2/ tuestas cont.2J1é"'¡;O ll11a historia, que tu estas esr:u.chandc.¡ urw historia, tu 

Pero, la" palaoras tienen historia, no sOl'amente rra.en a l'a Ú1Z r\istorias. Todo 

ejercicio. de apropiación se co.nfro.nta co.n co.nflicto.s delvalo.res que revelan pro.ceso.s de 

silencianlÍenío.. Existen historias y palabras que tienen más valo.r y credibilidad que otra'> 

histo.rias y palabras. Hay histo.rias que tienen más visibilidad so.cial Que otras histo.rias. 

Esta zo.na co.ntlictiv3Fenera crisis que pueden producir cambio.s. Reco.no.cer la histo.ria de 

las historia.;; y de las palabras es el puente para el trab.~jo. de IvIemoria 

TruIer de fvlemorl~l social del niflo. 

Uf· Teshmonío de l-]me, ,~ontadora de cuentos. o:)Onlmadora de los t.aT1Ere:,; de CUenta cuenío;.: v coord'madora 
• ~ - j ; 

de base attistlca del pfoyed:o l·:rós do lvlorro en l';¡-ova IgufiYu, 2" SetTestre 2005" 
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"Hsr? proyecto tiene una fÚ'lea]úndamental que es trab2Jár con el niño (.) lúe· 

, "7 
cornunidad)' asi hacia delante. ( .) basados en la rE:~feren.cia de ellos, de los niños (. ) nl¿ 

.Eí proyecto mencIOnado por Kaphaei es la expenenCia vívenciada en las ciases 

administradas en ias escueias mUllic~)aies de ia céiuía en "Nova Igua~li". Este proyecto 

tiene algunos instrumentos que utilizaran como medio de registro de la memoria social del 

niüo. Estos instrumentos son: videos, libroi2
& y el teatro. Además, están haciendo Ull 

comunidad. Paralelamente, se está elaborando un documental sobre la comunidad. La tarea 

finaÍ es _nroducír una obra teatral que pueda contener los datos colectados .Y relatados. 

Acompañando este proyecto están una antropóloga un geógrafo y una historiadora Esto 

equipo de "especialistas" va a responsabilizarse por una investigdCión más académica y 

r\..eurosaapcn1ir del material que los niños trc;ieron. 

impOl-tantes de la comunidad y realizar nn mapa de cómo ellos veían a la comunidad. 

Después Íos nifios escogieron un iugar de ia comunidad .\! aÜnmos persoll<!-j es. En ia historia 

presentada los persona.ies importantes de la comunidad se destacó, el político COtnlpto, la 

dona de la hU'll1acia, el loco del ballío. Por otro lado, se quedo auser..te el bandido, el 

tráfjco,.. el brnTaclJo~ eRtns.:::oo JjgJlras nmy present.es en Jos íe.stimnníns de Jos maestrm¡. de 

los psicólo~os y trab~adores sociales. Los niños sienten más segmidad en hablar sobre 

esos aS1Ultos en la intimidad de la clase, con los maestros que establecieron relaciones de 

121 Testimonio de Raphae!, actor formado por la Universídade Federal do E:,1:.ado do Rio de laneíro, 
coordínadrx de lo:: talleres de memorial social del nit°io y coordinador de base artística del 2royedo Nós do 
l .. íorro en N ova h"ua,;u, 2" semEStre 2005. 
128. , e: . e , ". El ilhro t,ondnn In t"H'lm",r r.~01t1l10 p.l Clllll np.nSllnm ~rf;hw pn ",1 ",nCllf,ntrn ",nlTp. "Vldwlll-' v "NnVll Tj)'illlr.ll" 

1 I 1 (,.... ~ u ~ ~ 

__ ~'K ____ 1.1 __ •. 1_" __ ._~:. __ ._ •• 1 • _______ ...J __ ._ • .J •• _ •• ' .6./J.~ ___ • ___ J\ ./_~_.*_'1- ~~ .' . ..((T>.: ____ .1._'l . .( •• ,._.:.:.).128 ,"'"""'_.J ___ 1..._ 

tJ U· .. )UIU ellU':::' l.,l.elH..J1UiU:1.i1, el el.l\;Ut:.llUV euue el l.Vl.Ul1U ~ ... I.XU U) y nt Di11L' .. i'1Ua \.!H;:.tllH ... .-H:~·) ~L-LJ~ lU~ 

!10!TÍbres son Cümo nombres proplOs a través de los cuales son recono:ldos, son como sÍmoolos. Este 
encuentro y la ne,~esídad de relatarlo vienen del dexubrírmenio de Q'Je mUI.;IK)S hacendados de la "1::. aiy"ada" , 
en el slg10 pasado, tenían casas de Vet""d110 en los cerros de F:io de Janeiro y en estas casas se quedaban a 
descan.:;ar los fines de semana. Hoy, a través de los relata:; y del imaginario e'olectivo; se .dice que)a 
HBlr.t.~1n:~h,:rl ,.:--:;- é} q~~j.{tt;.ri1 Jo: Rtu (t:; ~lffi1\_'i~~~. E:;t..:- cXJ:ói:~ (¡~ .. ¡~J....-:t~ :;it~-;,~;':5N ... :.:::;' ;.~~:;' A~' n;'5;iJr~..:~:; ¿\1;.TI"j :t1 út~ii'..;~ja 
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~ . . . .. .. . . . .. ~ . .... I 
slgmtlcar las relaClones C011 las reglones y tomar soclalmenl:e V1S1ble 13 uer-"it~n Cie 1eB moradores. 
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confianza. Lo Husmo con ias pSIcólogas y trab<yacloras sociales . .El únicotema que atravesó 

Jo e::¡nacio de Ja.clJ}:;:e y JJegó .b.acjaeJ pa!cojüe Ja Cll.ero:ión iJeJ Jorh 

Raphad, r:;,sta.¡;; diferencias de significación y re-signif¡..:ación sün parte dd territüriü 

cOllílictlvo que surge cuando se trabaja con la percepción de lo que se vrve, lo que se 

percibe'y io gue se desea ESffi diferencias habían de ia ten;;ión entre ideai y real. así como 

también hablan de la institucionalización de determinados estereotipos que cuando son 

puestos en escena tienden aproducÍr una investigación y una reílexión. ¿.Por qué aparece el 

pOÍítico como COI11~l}to',' ¿lJor qué no aparece ei tráfico? d\:\Ié ha}' ,Dar detrás del iodo',' 

\ 

J 

Creó que a veces es necesario corroborar lo están 

se swntan" dios llenen esa neCé!Sldad de ese relacIón con otro 

(.) un. 

( ) f 10S0t:·,'JS van1{)S estar entrando en. conjrontacl6n, cor~jlicto, ( ) con esos 
. . ~~ 

valores que nosotros cOrlstn{','anlOS)Untos. 

¿Cónlü 

memOria como seíecc:ión, edición. La memona como ei acto de recordar y separar ios 

hechos., ))erson~jes., sentimientos y reorctenarios en una historia. La mUTación inf.:'lntií es 

considerada. como un testimonio que se debe fl'ivilegiar, Es ma memada del presente, de 

algo que aún está pasando. Una memoria que remite a aquello que permanece y a io que 

pasa. a io lIlstitUldo ya Ío f}ue está lITvlsibie. Un trab<JlO con la memona se.ría un trab;:yo con 

la polífonla de las voces, hacer oír las voces. No es dar voz, es hacer que el otro oiga esa 

voz. MemOria y sÍÍenciamIento hacen parte de uno Husmo proceso en cual se lfistituye lo 

que se puede o no se puede habíar~ io que se debe o io gue no se debe hablar y 10 que se 

habla allá de ins prohibiciones. 

) rmrnoria es 

un 

i.mpo!tan.te ¡;I(]RI aulo~,:zstima ellos. li'/'; 

a vivir aquí? ( .) Elfos co?rJ.enzan a hal:lar lo 

la Uníversidade Federal do Estado do Ric de Janeíro, 
aei 111110 y COGrdÜla(~)f de base Grtístjca dei proyecto Nos 90 



dia a dla y comienzan a estar más atento con el Dama ( .. ) lis valorar el 

de lo QUe J' COf,11I2nzar a crecer para dEsj..ie.itar en eLlos ese interés de 
1 . ,. 1 de . I )' ni :;0 a;tos S1n a{:ln.r.La !nano ~ su. TalZ ( .. , -

EY ej'ercíclO de constítuír valores, víVidos y evafuados para saber Ílacía a dond'e estos 

valores Íos están nevando. Es un ejercicio de vaiorar asociado al eiercicio de inc OIl) orar. 

Dar cuell)O e introyectar son ~tos que traen el cuerpo también como un soporte importante 

de este trabaJO. 

Iallel'es de Juego de cuerpo y de juego de escena. 

"( ¡ 
'" ,.J 

Pnrt7IJ(/ 
--'-.J.~--

otro tiqne 

casi sin dientes en la boca, r.adze ql1lere dar la 'nano, nadie qu.iere estar 

cerca. ::I?! 

La marca del cuetpo SUCIO, maltratado, herido, con mal olor, son má<; que imágenes, 

son expe,riellcias concretas 9ue~neraimel1te son asociadas aía violencía intrafamiiiar o a 

In 'liolenda de la. pobreza Perc, a la vez también son comprendidas como signo del 

abandono deÍ otro y de sí mismo, como una especie de ane~tesia que domina el cuerpo . 

.Parece Que estas narrativas pueden estar hablando de cuer;oos sometidos.. cuel'pos ~e 

perdieron el poder de expresarse y se encuentran como víctimas de la ausencia de sentido. 

La insistente asoclaclón en1re pobreza. violencía y faHa de higiene nos remite a lm cuerpo 

vacío .. \,.1e apenas reacciona e itlCotpora una percepci ón de no-valor. Por otro ¡ado,. también 

está el cuerpo que juega Los niños son por principio aquellos que se relacionan con el 

mundo a través deÍ juego, pnncipalmente utilizando eÍ cuerpo como un soporte pnviiegiado 

de contacto con el otro JI el .mundo, .EDegj:e. se,oJido, pre.Rend.amn:: la. conimruccj{m de 

m~n))r1a de1mño en 

o.crrestre de 2005. 



123 

percIbrr en íos nUlos cuerpos sometidos y cuetpos que Juegan Por eso el lengu~e teatrai 

te.rue_ud,¡ í.lJ ClleIpO como .sopnrle tj ende í.l produó.r eJeí'Jos directos y JÜncinna. con una 

intetyención, mas que una educacióll 

nIvet de cuecoo, lr.e cheron rnás cJternatrvas de e.\DreSlOnes / ) .l\IJl relaclón con la 
• ''¡; ¡ ,ni32 

SDCI edaa j ue ccur.oWl1aD. 

El otro, representado por el compañero de su grupo o por el mlUldo alrededor 

~3n'ce como pieza fundamental pilla la búsqueda del sentido c Olp oral que atraviesa la 

convivencia social. El teatro ofi"ece una dinámica donde actum' es a la vez un percibir. un 

enseftar y un hacer. Hs un hacer cargado de sentido. En este sentido, tornar el cuerpo 

prestnt(· y e~1)resivo, dar cuerpo a sus slOnsaciones .vpensamientos, incOl})orar sentimientos 

es una tarea de la vida que el teatro potencial iza Entre tanto, la potencia del teatro surge de 

ia interrelación, porque ei teatro es siempre un acto púbiico. Esta experiencia de verse a sí 

nusmo actuando y cOll!nartír esta acción con otro ~1Ue io a'JIste es una aCCión de acercarse y 

distilllciarse. Es tomar conciencia y alejill'Se. Movimientos opuestos y complement.'lrios que 

proporCIOnan acomodaCiOnes y cue&iionamíentos, (~.te pueden re-afllmar io ya vivído o 

pueden re-configurar io que se pensaba sabido o da' f011n3 a io CJue no se sabe, a io no 

vivido. 

"(,Uj¡i1iJ el arte pUEde ayud,)r:J ( .. ) Cuando nosotros cornenzan1DS a experimentar 

nl~evaS}~Frnr').s.. rCH'1per vi'?/as reglas. Estar interactuxmclo cmL otros compañeros. abriendo 

la mEnte para nuevas i-'7nnas de pensar, ,n.l!.evasfbrrnas ele actuar .. Nósotros conw.n.zarnos a 

de:S])ren1erI1DS de ciertas arnarras que van a pa'libilital!1.DS en el jirturo, también, llegar a 

razonar sobre nuestro .,ounto de vrst(l, reVIsar lo nuestro ¡&rá que es eso lo que .yo 

c]11iero') ¿Será qtle yo estc~v reJ:itiendl:J 1ma hísJ:oria que rne contaron y contaron para rnis 

pa(i'res y para rnis ahuelos.',J ( .. ) es a partir r;le esto que la auto-estima (.) es un 

rnECr1rúsnwDara el can'1..~io social. }ji arte liene ¡tn pC{lxzi tun.dam2ntaJ en la 

1321>~tjmonio de Ti-llago, prof(jsor cl.el taller de rremoria del proyocto Nó~~ do }"forro en l':fova Iguac;u, 2.0 
sen17stre de 2.005. 



como nosotros podernos repensar nuestra ilida con rela-:;ión a io que 

.J:JnSDtrns t]J/J?rJ?mDS df:-~.l nJ.l.!XJdi2 " 133 

que el arte tiene taüto poder de trür6t~)nllación como lo afimlan los 
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Lo que se puede percibir es que en íos testimolllos ía intervención producida por ei teatro 

estru'ia centralizada en ei individuo.¿.Pero cómo se corqprende este individuo? ,¿.De qué 

individuo habla el tealro? Todo el movimiento de dar fonnas, de ±lujo y reflujo de valores 

no '::;s un movimiento de llltroyección y exiroversión. No es unjuego entre ei mundo mterior 

y privado de un mdividuo y ei mundo exterior de ia sociedad hs hacer visible el colectivo 

que hace al individuo, sea en la v'Ívencia d: valores comp<uiidos, sea en la explosión de los 

s 19¡1Í11 cados petrificados, sea en tornar púbiico 10 que es vivído como privado. 

"Laprqpuesta 

en W1 prime ro momento 

nc;glas, t~'aba;ando 

autJ-estima. Hn un 

escena es trabepar con)ue,gos)I fgiercicios 

promover la integracIón, la responsabilidad ) e:mpulando 

cuestión de los hrr,ites, deJ respeto mutuo, 

tratqJardo el yo.. rr,i 

sentirlo ele donde estoy, que es 

en 

empiezcm las es exactarrJ..enle que acontece adentro de la escena, o sea, 

usted con nllsrrJJ:::!, usted con sus L¿:;t~?d com() ol~rdo que tlene a su lado otro 

objeto, los a,:7ui nosotros podemDs estar CÜ2¡tectG,¡fl,a,D 

en ,:,;iun'1J1o cual Su CiJrttexto ( ) io q/;.;e noscJtros j'x .. Jdemos su 

zona cOl'!:,flictiva / ) Aqul lWSotros .Tn2tenaJ,lX1Ta.poder estar tralqfal'ulo con 

indi.viduo: el rr'.undo ,,134-

El tema más mencIOnado por los testimOnIOS es La cuestión de ia autoestíma, m; 

veces de fOlma direct~ as veces de fonna indirecta. Cuando pensamos en una estrate .. gia 

pSlcopedagógica este tema tiene pertinencia, pero en una estrategia político-social y formal 

surgen preguntas: ¿Para qué sirve 1rabB:lar la autoestima en un proyecto político-sociai'! 

¿ Cóm o pueden ,producir auto estima CSII"me,eUlS formales? ¿ Por Qué estapreoctloación con ia 

13:' Te.stimonio Luis Carlos ,' .. n.aU_?HL. n,.. ..... r¡nr;!"· l:al!~ de rremoria del nYY1t,,,,,,tn N á; do h!orro en Núva 
Igua(iU, 2'- seme,"tre de 2005, 

U'T",stitnonio de Regina Melo, 
1.-lGn-o; ;~" sernestre 2l,'05. 

coordin9dora de el de la Asociación Cultural Nós do 
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cuestión de la auíoestima en lID proyecto soclaÍ? Una escena muy representativa para 

HÚerll.arrespouder a esta..::: pre,guntas es JajjgllradeJ JDdo.. 

El lo do y ei espado. 

vIolencia e'" el, r.j1¿¿ es una 1,iolencia del local donde ¿j e,,;/:á () P..qut la violencia, desde n'Ji 

deprÚrJJ2nte. Hsc inconscieJ1.1emenfe gen.era un pensamiento, que ernpobrece aún más el 

e.~r.Jl.r¡t!l de ese mfio. Pi va a crecer teruendo ql~e [Tal baj.-LO)' nO)JCl1er sentarse / )porque 

) Hsa violen.cia que es saitr de ca/Xl para traixIJár y ve r (. .. ) la ciudad ÍJonitu y 
•• ~ r ') ~ 

tu tienes r;me rr;;,gresarpara el lodD. m~~ 

El lodo y la p;;;riferia son imágtíltS íliUy reCUffeüt.es para cltscribir los espaciüS 

popuiares. sin embargo, ti iodo cuando atraviesa la ti'ontera y transita por la "ciudad 

Óc""uta'·· a través de los pies)r' ia ropa de los moradores lo que enseüa es algo que ia ciudad 

no reconoce como suya, mas como del rndividuo que la carga: "Textos Jo miran y lo ven 

C()nl0 (l':gui,m de un lugar robre ". En este contcÁio, cabe al individuo "pensar' sobre eso. 

:r ~,. ~.' J,;JI~. _... _... _11 .:J • .1I.J ~ _'1 " 

1lllCrVCIIlr CH estc r..:UCIVO l:OIl 10UO cs traCI él lél lUZ la VIU1CUr..:Ut UC lel p~urcza UCl 

locaL El t:spaciü no .es algo qUt: se ocupa, e::! una txperit:ücia que "genera pensc7Jflil2nlo". H 

espaclO comunica" expresa y produce sentÍtlllentos, razonanúentos, perC('pClOnes. Des

meCal1ir.df ia"3 reíaciones entre ti cuerpo y ei espacio es una eSl::rate.g.íaformai Que en alguna 

medida produce lm efecto sobre el "crecer teniendo que Ir al D.1.fi(j:V' no poder sentarse" . 

.Entre Las estrategIas fonnaies y íos comportamientos soci,Jes existe una área de trabajo que 

hace mover la ':¡xJbr,,'za ae e,~niritQ" .. que intenta poner en cuestión ei sentimiento y la 

creenCIa de interioridad. 

13.) rT10 ¡" ' {... ~-..' - ... ~ • -¡ r .. 
1 e:,:m nomo eJe Iv¡oZ:?Jt lJ-Ulda, protesor del taller de Juegos OE' escena del proyecto Nos do lV10lTO en N oya 

Igu;aJ;u~ 2'~ seríJ€stre de 2.U05. 
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Lo que se encuentra por detrás de estas accwnes rn1ísticas es una des

indívJduallzaóó.n deJ Jodo, o .:::ea el Jodo.no eg visto como unprobJerua personal.FJ Jodo 

habla de la ciudad, del loca! y de cómo están estructurados los serviclOs. Ei lodo pertenece 

a la ciudad, e!llldividllo con fodo pel1ellece a una cIUdad que aún tiene lodo. 

~T ______ .:1 ______ :_~ ___ • _~~ .... _.~_~ ___ " ______ J _____ v_ •• _.L~_.·. __ J __ J~·---C.~_. __ .~~.1 ___ .1_ :~_~. ___ .t... ___ .. ~ ___ ,_ ,_ 
LU yuc lct~ <1\,;\,;IUllC;:; ill U;:;U\,;<C; pUCUCll pi UUlJ\,;ll tiC Ul1CI CU\.Ii:ll 1:;;:; 1<111111 UUU\AIUU UI:; 1<1 

SI, el espacio social, el espacio del otro . .I:~:n ese sentido, ei espacIO físico lItiiizado para el 

trab<!,lo en la.;:; escuela.;:; también 5urge como un lIlstrumento Que merece un análisis porque 

según los testimonios este espacio es "el .lugar para serfeiiz". 

Ni lo do, ni periferia, WIa iona. 

!lO es un teal:!"O (como espacio fisico). Es l!!Ul estruct!~ra cubierta con U!la lona y tiene un 

piso de cemento pintado que posee unas divisiones de madera donde se imparten fas cla<ses. 

Es un eSI,mcio mdel}endiente de la escuela y Qosee una metodología también indeºendiente. 

Por eso, el espacio surge como 1m lugar autónomo que no tiene dueño porque la escuela es 

percibida c()mo e11ugar de 103 maestros y diredona Er~ princlplO se percibe lma oposición 

entre saia de c1a<oe y iona, en ia primera hay el hábito, ia rutina, ia obiig;:teión, ia 

palronización, y en la seglmda ;;e define por ser un espaclO mágico, de libertad, de 10 

nuevo. 

Lona? ya van con. otro lc'Jel1.samiento, ]JeH-que allá ~~s un espacio mágico que ellos tienen que 
, " ~ . ~ ~ . ~. • • ~ '" __ l:? 7 

respetar ( 1 ettos están. atta para saiLr de te' hatJltuo.t . .... . 

136.f' ...l d D - .' 1 "'1 ~' , • 1 ' ,.j, 
.1. e~'llmo!l.1O e ayse, actriZ y proresora ce] ta 1.er IJ;C' Juegos de escena Gel proy.::ct::. Nos fJI') :Morro €1"l Nova. 

~g~al~u, 2.':. sefnestr-e de 2005T 
U! ~, . d G 1 ' ~, 1 tal· :\' . . , do N' .J " .f~ "T 1 esum01110 e T elSSOn, ProLescr ce. n leí ~ e Juegps <le escena (!el proye .. ") 1. OS uO ~VJUrro en ,L'i o~ra 

Igua.;:u, 2° sernesi:re de 2005. 
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"Cuando elfos entran en la LCJ!1fl, ellos están desannados (. ) adentro de la Lona 

Entre tanto, en fa Lona hay regías, obIigaáones, compromísos, tareas, sÍn embargo 

los medios a través de los cuajes se org<miza ía convivencia social de este espacio está 

ba.sado en acuerdos, inclusión, jue,~os, diálogo. La metodología es horizontalizm' el 

eJ erciclO de poder para que todos se sientan responsables y co-pruticipantes. 

aqu¿ ( ) solarnente que aquí entra fu Lúdico, que es una jcmr,a de ensdlar, de estar 

,l1'lostr(u!.(jo las cosa:; ( .. ) sin aquella cobranza .. de la prueba ( .. ) ,,!']~ 

Eü f.Sí:é prüctsü ctt ho¡-tzoíltrJización la dcuda, a vects surge CülllO villana de la 

hi~tona porque siempre viene asociada a la disciplina, a la orden, a una reiación de 

iJllf!osicióIL o se~ a la ves:iicaíidad de Ía..;; reíacioncs. En este t}!"oceso contlictivo de 

horizontalización y veIticalidad de las relaciones ellire casa, escuela y lona lo que podemos 

destacar es ianecesidad de reconfigurar iareiación espaciaL 

... i . .-In 
para lo {útutv de ellos ( .. ) N~'~ 

La idea ele c:oílstmcción asociada a la idea de "la /ónfi1.l r]l..:e dlús quieren" ts Ulia 

büsqueda por romper con lo establecido, poner en cue~tión el patrón, lo ya dicho, io ya 

hecho. Por eso, ia ol}of,1ción entre estos dos eSQacicK escuela y Lona" tiene relación con ia 

fun(~íón que cumple el arte en este proyecto. Lafimción de ir más allá, de alzar vuelos más 

13& ...... , . _ . J '--T "1 - t 1 • i ".,. ..... le±nnomo ü~ l'U~lJa, protes)ra ael rallEr ne JDeg¡Js de escena nel prc'Yecw Nos do :tvforro en l'Tova Ig1Ja9U, 
2D s-ernestre dé 2-0()S. 
"i3;'; Tesbrr!oruo d~ F~obeItaJ estudifu1.:e de psicóloga y resp(lrls~ble por el núcleo operaL~ional del proyocto r.Tós 
;js, 1··(1011"0 0n l'-rQ'.xa Iguacu .. 2° sernestre de 2005 
.l4u T:7!f.:t\~~.:~-t~1.5~ c::t~ 1..~t.?¡~2.'7~l ;A't ..... 5t:t?S:;';.'I'""g .a:?} t~l}a: -3= .. :;\'!.1.::i'i .. ? C~2-~&SS ~~1.51 {r':~~y5::';..t~, l\lbs .9-~. ~1~'y.(" .~~ l~~~~ Ig..)E.·;~.2J 
2cr ~J~lnestre de 2005. 



altos, de soñar, de ser feliz, palabras que remiten a la construcción y ni fomento de 

.rrJ·q,Y.e~J:ng ijltJIro...<:; . .s.ali .. de Ja. inmediatez de .la. vjd.R y aprqnian::e de in..';¡1mmentos para 

realizarse como ser humano. 

LA FUNCION DEL ARTE. 

arte y eÍ rambío de actitUd. 

en ia cuestión de que usted tienE eSl; 

l.No es eso J 8s su actitud ante su corm)"'Z1daa.', afite su 

. .. '1,...., ....... 1"<1 

fV_' 1:'::. ... ' 

ser 

y ser pesirr.o en su casa. En que avenla}a ser óptuno en su casa y ut:;.'Lr llJJ en 

La actitud, el coiectivo, LUla filosoúa. de vIda y los multiplicadores son 

referendas de base Que orientan ei traÍJu,io a ser deSíJ!Túííado . .l:::!1 cambio J)osible viene de ia 

cOI1iunción de esa9 referencia':> y de su vivencia en la vida cotidiana Nuevamente surge la 

apropiación, que aquí está centrajizada en ia idea de una filosofía de vida que sea. ia 

sustancia de ¡as actitudes en comunidad .'1 Que se multipliQue. La intervención es sobre el 

individuo. pero la fu nciÓ!l es multiplicar y por 10 tanta cA-plotar 10 individual para dar forma 

a lo colectivo. Dar acceso a quien no tiene acceso. dar oportunidad a quien no tiene 

oportunidad es la clave de, lamuit~olicación. Sin embrn:g:o, no se ef>tá hablando solamente de 

la democratización de los medios de producción, o de la democratización de la cultura 

ia multiplicación de una filosofía de vida, que íncíuye una reflexión sobre yo en el mundo, 

yo en ei colectivo. 

arte, aquÍ a p-éll-tir del tcatm, es coillpreü .. ::liclo como un una 

lIlvestigación, un porqué. La investigación formal es una investigación sobre ia vida, tanto 

la vida social como vida vivida como })ersona1. Una Ulvest.igaclón que pretende una 

transformación. 

de Guti Fraga, fundador, director general, ador y dir<:ctor de escena de la Asoclaci6n 
2." serrestre 2005. 
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El arte y la Potenciaíüiad de transformación, 

• __ ....1.._ ._.~~..L,~_':' • ~."._ .... "..- ~ •• "':' •• l. _ .. ~ __ ~ ___ v., .. _ .. ~_'._ •.... ~.-.~. 
li.ll.t~ eu-t r Ij t:~t[. Ili-t ~,'¿'(,¿l..t. f.l(jJ GLlU • .}U· (.{.I;:": l1..fLU.:, 

La potenciaüdad de transíolmacÍón que se cree eXlstír en er rute es una constante en 

muchos testimonios, de hecho esta percepción cid at1e l)arece estar asociada a la idea de 

creacióll Por detrás de estas narrativas parece existir un,l concepción constructivista El 

mundo, la sociabilidad, el yo, como constructos. Creación y conslrucción que remite a la 

cuestión sigUIente. 

El artj~ y: ¿Qué tipo de ser humano yo quiero ser'" 

(luiere: )'C) h.CLce:r er1 el lr;,u",2do, Jo ql.le y'uiert) elecir COfl esa obra, COl1 eso expre:iórt-

SI ser attista es desanuilarse. como ser l1lilllano, es multipTicar el potencial del ser 

htilllallo. Si ei ser humano es comprendido COlUO un ser creador por excelencia El rute tiene 

como fun(,:Íón pruticipar de la fOlmación del ser humano" Preguntar qué mido quiero hacer 

en el mundo es preguntar sobre eÍ SIstema de nombrar Ías cosas, es mdagar sobre Íos 

sistemas de valoraciones. ¿Será IDl nuevo humml1smo? Comparando COll otras nan-aÜ,,'as y 

contexto:,; 10 que se p~nibe es un sentimiento d¡;, indíiercncia hacia al otro, que vacía la 

posibilidad de sentir una identificación con el otro. Muchos afirman que el más gratU'Jé' 

1'1'-' 

;>"T~ rrestlrr!onio de F;_aphi.tet actor fonTL-'id.) por la U~nj>;.:rersidade }?~derai do Estado do Pio i de Janelrc; 
• • ~ ~. • i i.. . '" ~ .... - ..... ". t ... • { •• l.f , ...... ( ~ 

COO((1inaaOr (le lOS raJ.!eres üe n~2Inonlli $ocm.l Gel rUDO )l CO()rdlnanor oe oase arUSLll:a ael proy-eC[O 1\105 Oí) 

f'~~5)1"'O E~nl~TovaIgua~:u, 2':' semesL~ 2005, . 
L"U Testlmorlio de Regirt.11víelo, actriz y coordinadünl de él x"ea pedagógica de la p.socíacÍón Cultural Nós 90 

2. ü 5:f j)~l~~tx·e 20n5. 
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preJlllclO es con io diferente . .Es ía dificuÍtad de sentIrse incomodo o indignado con ei 

.slrtrimiento deJ roro o $en1ir~e H'ruizado con Ja lcliriillJd del oi:ro,. pnr eso cnn.qjdernraJJ 

como inIDortar!te fomentar el valor del ser humano en el sentido de abrirse a las diferencias. 

sea [)ianco o negro, mujer u hombre, ríco o pobre, homosexual o heterosexual. Creen que ia 

c~p;oría de ser humano abraza toda.;; las CÜterencias sin anuhu" ias siup:uiaridades ya ia vez 

evidenciar lm sentimiento de deshumartización de las relaciones sociales. 

Multiplicar a través <leí corazón y de la cabeza. 

e;:presién artística (. ) la educación ( ) la autoestiml, esas dras cosas vienen Junto r· ) 
Tú consisuespercibirteporque si tú haces un/-"i2~rs()nqie. tú vas a vivir unpersonqJe que no 

eres tú. ¡¡Pero, si yo no sé quien soy yo'" ,~Córno puedo vivir al otro'? ¿Expresar al otro'? 

(.) eso automáticamente lleva a una pe rscm a a ver:')e, apercibirse (.) ?oreso, hablo de 

mteracción)1 autoconocimienio. 'Iú 'vas descubriendo a donde e~án SI",-S limJtes .Y 

encontrando fonms, ,i?1ecanismos para arnpliar, para no quedarse restricto a Los limites. 

Conseguir e:r:pandIrse, desenvolverse () nj44 

Culhlfa de la generosidad, el acto de donar, ia gratitud, tocar el COl"azórr y la 

conciencia, sensibiiidad. profundizar ias reíaciones .. sentirse útiL sentirse importrune. hacer 

diferencia Estos son los ténninos utilizados para argumentar la' fimción del arte que se 

fundamenta en la llgura del ar1ista Ser artista no es pertenecer a una compañía, desarrollar 

una carrera yersonal,. adentrar en ei mercado, ymtaruna obra, escribir un iibro. tener éxito, 

conseguir reconocimiento personal. Ser artista es desbordarse. La creatividad de uno 

contribuye para [a creatividad dd otro, al mirar hacia la obra del otro yo me veo por [a 

reS01l<mCla o \lor ia diferencia.. cuando icemos libros o hablamos ¡as paíabra" de Íos 

personajes conjugamos una multipiicidad de v-idas, de mundos. Ser artista es establecer 

coutacto y expandirse. Es como se el a,'ie tUVIera una vocaCIón púbiica Ser pública, tomar 

1!übiico . .Estos marcos concct)tuales V¡ln demarcando y constituyendo una fiiosofía cte vida 

í 44 T",·~hfn.nn1f:;d.", Cao.dic.E' .A.ht-.eJJ .dp.1.Á,;T~;?S .~.cbi, .h',-:r:md3 .... nI' 1,. Uní w~1:<:il:hil F",.dJ'.r.gJ .dI) }:;:;;tCij:lo ,:io kio dE 
: 1 ' 

Janeip) y coordinadora de base artística del provedo Hós do lv:1Orro en Nova Ig·uar.:u, 2" serne.stre de 2005.' - - - . 



131 

Ciudada¡úa, reeducación y esclarecimiento. 

espacio para madurcr, configurar y reconfigurar. Por eso, concomitantemente también 

eJlCOllÍ.nllIlO;:; UIla drJensa de JB jirncj{lJ} deJ arje n;:;n!~Jada aJ compr"OJlllSO en co.nstjíllir eJ 

ciudadmlO, a la producción de una reeducación yal mo del lenguaje artístico en ladirección 

de un esclarecinúento. 

de ía visión de mundo, da subsidios para cambi:.1!' ía reaiidad vivida, porque ampii:fica eí 

im<g!ínario y ia c<\Dacidad de re-s(í!11ificar. La ciudadanía es asociada a lUla conciencia de 

los problemCL'3 más cercanos y cotidianos, hacía a Una percepción más general y amplia de 

íos probíemCL'3. 

'1 " l' "1 1 ' , ~. d bId J 1 ,~,l' , , po::'''1Lntiaades de e.!"os pueaen ser llulyores ( j 1::;/ arte a esa posi U aa ae rewlz~:wn 

personoj a tra"'.'r2s de la realización colectiva, Y enseña que un nuevo lr.undo, un n'lDdo 

d.ljérente es poslbie. El arte en32na f~SO mJs (fu,e nunca p'Jrque te j:x)slbzilta vrvencwr las 
.. ( • ,14<; 

cosas antes que !':?11as xontezcan , __ ) , .. -

En este ejercicio de ia ciudadanía surge una propuesta de reeducación comprendida 

como laposibiiidad de eJgJerimentar sentimientos. sensaciones. valores. conlOortamientos 

que no son los habituales, pero viabilizados por experiencias atiísticas. Esta reeducación es 

una sensibiiizanón, no un desconocer el conocimieuío dei otro, Hs una fanna de romper 

145 Te:;timortlo Luis Carlos Dumont, profe30r del taila' de m3mona del proye::t:J Nós do Morro en Nova ¡ 
- -- "~----

19U5t;U} ~C"' sernestre de ZUUJ. 
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con la anestesia emocional .V cOI])oral gue fortalece el sentimiento de inferioridad. 

Recuperar e crear tilla sensibilidad gue existe pero no estápresente o sendo usufructuada 

/ 

creo que indEperdientemenle 

creo que la cuestión va más a 

estar absorbiendo nl tarnbién cosa:; que te \u.n a 

12.;0 es algo a largo plazo f ) Nosotros tenemDS 

o sea, que ellos tengan 

"J46 

conciencia de cómo 

con teatm o no 

un 
. , , 

e;¡. ser QuaaaanQ. y como se es 

Hay la comprensión ope a través dd contacto con el arte los niños pueden ru¡render 

a darse cuenta de sus valores y de la construcción de nuevos valores. La tarea es de 

lncluSl()l1 en la realidad.. pero pm"a eso es necesario Qoder significar el microcosmos y a la 

vez Q(;rcibir el cosmos en el cual se está inserido. Hay una I)reocUQaciÓD en con 

ji Sln denigrar", comprendido como "La presencia los valores y la 

veJores" o como se ha dicho <:obre el trabaio de memoria, es dar valor a lo O~le ellos 

dan valor, hacer una aQropiación estética y confi'on1ar con los valores Q!.le están 

construyendo iunto::;. La tentativa es no usar un J.lroyecto como Ulla imposición, QCfO como 

utllJ:J.edill dt; C/lQ.tJ:lCtn ~ eucutmir/ls. P /lr em, el <;JJr'¡ji.IJJ.iJ!om dr. 9aLabras (!fJWfl-; carlu./l > amCJt', 

gratituQ. afecto. Estas palabras dan cuenJo a una intención de hacer comprender 

ese carnllo, en fa cab(2Q }' en d :;orazón". Es la introducción de otro elemento 

que en muchos movimientos fue considerado como la subiettvación de cuestiones 

colectivas y sociales, el elemento del afecto. Los luchadores sociales generalmente son o 

eran asociados a I}ersonas ~.le tenían de abdicar de sus sentimientos en nombre de un bien 

común, era mm I}olítica aséptica I}orque se creía que involucrar sentimientos em sinónimo 

de individualismos. En los actuales movimientos artísticos-culturales Qodemos identificar 

Que h<!y una reorientación .v una re-significación del afecto JI de la suQjetividad,. 

con-prendida como un método paraproducir el contactQ. el encuentro J' el confronto. 

Luear de ser feliz. lugar mácico. donde el éxito es poder soñar. son osadas "'-1' ,,__ '>-" ~ .. '" 

fimciones oue se deleg¡¡ al arte. El arte parece no tener solamente SOPOltes e instrumentos, 
'" 'l .... t.. ... ~ 

de Ma.'''Ccs CovasK, actor tcrrnackl pOl' la Casa de }\rte de Lar311J"em y 
Juegr)S de escena delpfO.Vocto Nós do 1001'ro en :Hova Igua<,:u, 'lO sernestre de 20C6. 

del trufer 
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el arte parece ser el soporte para alcanzar diferentes objetivos. Objetivos poiíticos, socíales, 

ernlCB.bvos, sul,!,ietjyo::: )l iru-lDaJe.& .EJ mte DO .halJ.a .srJ.ameníe del míer .habla de1ser 

humano, habla de la socialización, habla de ejercicios de poderes, habla de sobrepasar el 

hábito. 

que se pueda tener contacto con ei teatro. Pero, [o que los niños van hacer con esa 

experiencia artística en ei decorrer de su vida está abierto. Lo ~lUe la organización oliece es 

el contacto, la experiencia y la apertura para transformar ei rute en medio de vida o para 

percibir la vida como arte. Reconocen que en el periodo de la niñez y de la adolescencia el 

arte tiene mucho má" valor como una helTamÍenta. 

"Jintender el teatro cOn/:_J herrarnienta ~'1(]ra la f'7ersor.a utilizar teatro COl1'1O 

) el taller ai!.Lú es el teatro CO!!)[) henwnienla de trabajo nuestro, es 

para que las ~Dersonas plledl1JL ser lo que ellas qdLeTan ser (..) estamos 

esm pen~ona::.·, dal1do jr} opoJtunid.ad de c011.()cieren el teatro ya 

r eso van 

Alte y herramientas. 

caso~ los mediadores son é"u-tistas que eligieron al arte como y como de 

mter'vernr en el mundo. Muchos testimonios eVldencian el sentimiento de que también están 

viviendo el 'trayecto no solo como maestros. sino también como artistas. Están 

reelabof'dUdo su.<¡ valores, sus ideas, sus prejuicios y preconceptos a través de esta 

eA'})eriencta y de este mtercambio. Descubriendo y haciendo mundos. Los artistas además 

de maestros, también son moradores de los territorios Qor,miares. 

Los artista'i qUt: son maestros a V('ces se sienten cerCai!Os a la ft:a1idad en el cual 

estén insendos y as veces se stenten ~enos~ pnncipalmente íos que están en eÍ proyecto de 

'A~· Testlr;lOnlO de Thlago ,i"rElu¡o, proresor ~l taTier de memi)Óa del n"(",,,,rtr, Nos dQ ]"lOffO en Nova 19ua~ll, i 
2'" semestre de 2005 
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ia célula de "Nova 19u~u". En un momento darlo se perciben compartiendo una nnsma 

realjdarl y en ofro:; mOmelltof; .habJan deJ;dt: oÍl:areabda!l .MllC.h0S dicfJJ que sahfJJ Jo que 

acontece en su ciudad .. su barrio, la gran mayoría sale en detensa de "Nova 19uayu" cuando 

está en situación de comparación con "Rio de Janelro". capital, o saJc:.ll en defensa de la 

"tavela~'; cuando se confrontan con la "otra ciudad"·. Entre tanto .. cuando miran hacia 

adentro de su territorio surge múltiplas representaciones y experiencias espaciales. Hablcul 

de ia vioiencia, pero eiios no VIven ia vIOiencia. Hablan de apertura para nuevas visiones de 

mundo, pero eÍÍos no se perciben cerrados. En confrontación con ia "realidad de íos níúos". 

ellos están descubriendo su realidad. proyecto es hecho con ellos, sobre ellos. para ellos 

y desde lo que eÜos conflictuadamente viven. Ei proyecto está poniendo ai descubierto io 

que saben .. pero no conocetl. 

Lo que yo sabía pero no conoCÍa. 

aprendzendo rnucÍlD. Estoy a.e.snI.D,"zei'lI2()rl'j2. 

Esta experiencia de sentirse cercano o perteneciendo a la realidad v1vida y 

cCfI1Dartida no significa homogenizar las representaciones. Las r~re~entaciones a veces 

tienen más fuerza que la experiencia espacial. Por eso podemos enunciar problemas en el 

otro y no sentir que este problema t::unbién está en mí. Estas asimetría,> nos habla. ... de la 

dificl.lítarl de reconocery convivir con el diferente. En toda. cercanía encontramos lo ~jeno. 

Este distanciamiento puede ser el resultado de diterenciarme del otro porque el otro es el 

problema o puede ser el acto de poder mirar desde afuera para producir un exirmlamiento 

mlerrunna CruJ eJ .sc1ltjrlo llaturaJ de Jas CO$r'l."- O :::ca. .n01.14'J:se .ajeno Du.ede Eer JIDB.n.e!!BcJÓJ) 
,L ~ , JI. .J.. ,,-e 

para aíñmarse O puede ser una actÍtud críiíca para reflexionar. 

(Il]UJ-3/io tu 110 conoce:;. es un 

148 TestinlollÍo de L/UY."~.""_ 
Igua9u, 2" semestre de 2.005. 

y 

es para ti, es rnuy jacil (. .) Ahora" gw:"tar a'e 

taller Jueg:¡s de escena del proyECto N,E, do },rOlTO en 
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.-""prender a gustar de esos niños, aprender a !'rJirar a; jos ojitos de cada uno y Cj'.le tiefum 

todo'! No estamos solamente hablando de los piojos concretos} mas también de las 

representaciones que tenemos CJUe confi'ontar cuando abrazamos a un niiio con )Hq)OS. 

Cuando depositamos en algunas áreas la cuestión de la violencia, también estamos 

confi'ontando "piojos". Los signos del individualismo son resultado de llila cultura política 

Que no vamos a encontrar solamente en la~ ol~!!anizaClOlleS de poder del Estado. díos están 

en los modos de relacionarse y convivir. Lús espacios de representación tienen que 

meUltenerse siempre porosos para que las representaciones no se cristalicen y acaben por 

transfOlmarse en moldes. donde las fronteras no son limites. sino muros. 

Sea cual sea la fUiición dt:l ark si¡;mpre Se vi;;Jmubra la n¡;cesidad de una 

ex'})enenctaa largo plazo} una ex-periencia compartida a iargo plazo, llila experiencia de 

investV!<lCIÓn a im:?o plazo. La función de transformación del arie está asociada a las 

relaciones que se establece con el Estado. el éxito y los medios. El tema del cambio 

estruduraÍ son cuestiones que traspa<:ün las m.tlTativas de estos actores que mtentan 

in~t)jementar acciones aiinnativas a través de íos movimientos attÍsricos-culnu'ales. La 

política está puesta en cuestión. 

RF.T ,ACION,I!;S ENTRE INS TANClAS PODER. 

1 ... ~ L.: .... ~ ............. ::,..... ...J ..... 1 ..... ,..... .... :.1 ...... 1 ............ ..J_1 _____ ........ __ ~ ..,. .... ____ ........... __ ......... "" ...... 4- ........ 1: ......... _ ~1 ......-- ............ r...-.. ......... 1 ........... ;.:.. ... #""- oO".;.... ...... .-v 

le1 Jll:>LUlld. UIIO lel.~ .... COIUlCl."> UCl 51 upu, <1.""1 .... Ul11U .... UllLiIOALUCUILdJ. COI 51U},U COll 1 COl(U..lUll a vu Cl'" 

orgatllZaClOlles y movimientos. 

~. ______ 1~ __ w ______ :.1_.1 ___ : .. L: _ ___ . . ~_.L ____ :_' __ .....oL~_ • ..I...: ____ .1..1- ___ <_1 _____________ t .. _______ ~_ (., ___ ~_ .]_ 
y'UI; r.;,U 1i:1 I.'U1HUlllUilU t:l\.l~Wl un pUlt".lll,;HU d.í.ll;,;tll;U-\,;UllUHll lHUY gJ llUlIt: pt'l U 1,;1.111 l,;J¿f () ([!.< 

posibilidad" porque era un potencuÜ que venía de ia ":taveÜi·'. Surge ei grupo donde 

con:tluye este t¿otencial I;-.ara el m'ea de teatro y Qostenormente en ei área del eme. Hay un 

1 ~~ l' ~ < < d T < F ' 1 t " <' < L 1 1 L l' T' • ~ ,f' >, - T . E:!LA.J!YI0fljO e L1S1ane, pro~esora oe .... :::!i~et Cie cue:nra CUe.tlLOS (e proyecw _"os d() .l.V.Lorro en ..1.\1 ova 19ua(;~ 

2Q seme::ire de 2005< ' 
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proceso de construcción muy cercana a la comunidad y en cOlliunto con la comunidad El 

grJ~O "Nós do MruTo" .se .s.iente comllJJüL1d y Ja romJlnidnrl se ve en eJ gupo. Hay un 

crecimiento en comúll, donde la presencia de la comunidc'ld es una pieza fundamental para 

el sentido del trabG!.io del grupo. La relaclón entre el gmpo y la comunidad es intrínseca Es 

lo que podemos iIanmr de acción afirmativa que se desborda en acciones poiítica'5 y 

produce bienes para la comunidad. 

La experiencia de las céÍuÍas es parte de la estrategia de muitiplicaclón de la 

Filosofía de vida que es la base del trflÍ><!io del grt\00 "Nós do Morro". Báslcamente se 

utilizaron dos caminos para la nuíltíplicación: uno a través de una asociación con el 

Serviclo Social del Comercio (SESC) y otro a través de una asociación con la prefectura del 

!1lUl1iC~Dio de "Nova lEuafu'. Los proyectos con ei SESC son intervenciones en algunas 

comunidades donde se convive por un tiempo detem1Ínado para compartir e"-'Peliencias Y 

fomentar l~ implementación de un proyecto propio de la comunidad. Estos proyectos son 

aCOll\l)(nlados a larga distancia. pero no son considerados como otra sede del srupo. El 

proyecto con la prefectura es la paIiicipación en una propuesta de política pública en el área 

cuÍturai y de de sarroii o sociaL Sin embargo, es importante destacar que en "Nova 19u~u" 

eí pro,yecto tiene el patrocinio de la ernpresa de petróleos brasilefios PEIKOBR.4.S. Ei 

hecho de tener un apoyo económico G!.ieno a la prefectura es una estrategia para participar 

::;in ser dependiente de! gobierno. En este b.-abajo vamos a cenu-ar los análisls en= el gmpo 

sede del "Nós do Mono" y la expenencia de la célula del-..!p:"iloo en "Nova l8-uapl". 

Larela.ción entre el proyecto, lit prefectura, e1 gmpo "Nos do MOfro", la célula y la 

comunidad es atravesada por otra'5 formas de organización que el grupo no Vi\'lÓ en su 

constitución. Desde un principio. hubo una discusiÓn interna en la dirección dell1rqpo por 

estar involucrándose con un gobiemo municipal e indirectamente con un partido político. 

J:>m:te del grupo aceptó la invitaclón pam desarrolIar el proyecto en "Nova 19uayli' y parte 

no aceptó. la preOCl\oaclón era la cercanía con un sobierno )1 con un partido po ÍítÍco y la 

posibilidad de ser cooptados y perder la autonomía 

Otra cuestión que diferencla el proyecto en "N ova 19ua~u" del trab~J o en "Viú~gal" 

es Que en este pn~yecto, la or,§:f',..¡'lizaclón "Nós do Mon'o" es íamediactora entre ía célUla y la 

comunidad. Ellos fOTInan el equipo de coordinación del proyecto en la comunidad y ilos 
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artistas de la cOImmidad que fuemn seiecclOuadüs para participar en eÍ proyecto son los 

JJJÍed flcutores directos con Ja cOillllnjrlarl lJl coonlinaoón e.stá. pre~e.nte en J as 

intervenciones y en la cOlllunicLtd a través de coordinadores de ba,>e, coordinadores de 

núcleos de trabajO y reunión semanal con el equipo de profesionales y los representantes de 

l a prefectura. 

promover que la comunidad se apropie de éL La comunidad vive el proyecto como una 

acción gubernamental yeso produce obstáculos diferentes para ser administrados y 

digeridos por el grupo. De hecho los propios miistas involucrados en el proyecto son la 

comunidad y también están siendo el bianco del proyecto como comunidad y como 

profesionistas. Es una propuesta que continúa teniendo como tie la comunidad )i la 

creación y apropiación de bienes artístico-culturales, pero la acción aún no es vivida como 

una acción en conjunto porque la figura del goblemo está atravesando las relaciones yeso 

crea ambigüedades. La comunidad lo recibe como <Ligo temporaí porgue los gobiernos 

cambian y los proyectos acaban; la connmidad reclama que necesita de infra-estructura y 

no cuitura; la comunidad se SIente vaiorada porque perciben que sus hijos están temendo 

oporturúdades Que ellos no tuvieron: la comunidad 10 ve como un regalo. La desconfiénlZa 

es el sentimiento básico que atraviesa las relaciones y esto produce la visibilidad de una 

herencia pOÍítica marcada por el caciquismo y un imagmario de la política mélfcado por la 

idea de corrqoclón. Con es1:a tradición .v este un~~únarío es 1ma difícil tarea proporcionar 

medios para que la comunidad ejerza el uso, la proooccián y la reprodllccióa de los 

elementos cultul'aies. Pero a la vez, revela la impo11<mcla de la cuestión culturaÍ en la 

construcción de un})royecto poiítico. 

institucIOnes del poder en: organizaciones gubernamentales y orgaruzaciOnes no 

gubernamentales. Términos Que de al?ún modo ya enseña la coII\DI~idad de las cuestiones 

porque esta división de no gubemamentales y gubernamentales deja transparentar que hay 

tetTitorios que son considerados del gobiemo y otros que no lo son¿l'or qué esta neceSidad 

de diierenciarseddgobiet1lo? ¿Por qué estapreocllD3ción con iapérdida de ia autonomía? 

¿.Ser autónomo es no ser del ,~ob¡en)o'? Hay todo un imaginario sobre la politicftO' sob.re lo 

SOCIa! (ftle puede aclarar muchas cosas soon: la cultura l}oHtica que está presente en la.;;: 
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accIOnes afirmativas de los movimientos y orgamzaclOnes. ¿De qué política habla una 

acción artJ.s.6co-clllturaJ? 

Los espacios pú bUcos. 

1 ..... .- -.._¿ ........... _ : __ .... ~1 ............... ....l __ "' ..... A ........ __ ~ .. ;,... ..... ;..., __ J,. __ .... ~:_~ .. : .... ,...,,... .... __ .. :r._ ... _ ............. _; _____ ~_ ~ ..... _. __ ..... _ ............. ~t ...-.. .......... ..... 
lU;:' a¡"'UIC;:' l11\'UIU\.-lclUU;:' CII 111UVIl111Cl.11.U;:' <UU;".ll"U;' IUVICIUll :'>Upll111Cl l"Ullldl"W l"Ull tol cUlto a 

través de las escuelas públicas o iglesias. Además sus propIOs p'oyectos empezaron en 

estos dos eSI}Cl.cios. El grupo "Nós do ÑlOlTO" comienza en un espacIO cedido 1)or la iglesia 

después ocupan parte del terreno de la escuela pública de la comtmidad, donde 

posterionnente se constnlye el teatro tornando este espacio independiente de la escuela En 

"Nova Igua~u;; ei proyecto es impiementado en lona<s q~ue están en .;-i territorio de ia 

escuela, pero no pertenece al organigrama escolar. En ambas experiencias hay la ocupación 

de los espácIOs públicos disponibles en la comwüdad. 

108 t;-st:ncialt:8 como t:scuda y llüspital. generalmente las manifestaciones llitísLicú-

culturales se encuentran en la ocupación de las calles y parques, así como en las escuelas e 

iglesias. Estos espacios cumºlen un paºei i1l1QOliantt: en la di .. rulgacióllo formación y 

sutentabilidad de las manitesta.ciones artístico-culturales. También en las histQria'3 de vida 

de lo;;; actores observamos que hay alguna pasaje por estos espacios, sea a trayés de los 

movimientos eclesiásticos de baseo los movimientos de activismo reíigioso diseccionado 

hacia un trabajo social, sea a. través de la participación en gmpos de jóvenes, grupos 

culturales formados por maestros o los mismos alumnos, sea a través de la ocupacIón 

corm;mrtida dei espacio de ia cancha para algunas actividades de ia oeg;ullzación, sea a 

través de la participación en movimientos de asociación de moradores. 

El per:fil de los actores Involucrados en .esos movinnentos artístico-culturales es un 

gedi1 de mililimie" en. el s.entido de o,ue todos. de al@ma fuffiL.'1. han 9lli.-ticu,.1adoeu 

actividades sociales o política."" sea en movimiento estudiantil, sÍndiccJÍo, asociación de, 

moradores, partido" sea COlU{) voluntano en proyectos SOCIales contra ei hambre, contra; la 

violencia o en pro,yectos con Jovenes, con nÍiios de ia calle, con enfermos internos en 
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hospitales, con pacIentes psiquiatncos. Sm embru-go, la totalidad reconoce la necesidad de 

Otras do:;; orgaüiza.cioües que l,ünbi¿'n vieüeíi clHupliendü una fUü¡;:ión pública eü 

esos espacios son el Servicio Social del Comercio (SESe,) y Ser-vicio Social de la lndllstria 

(SESI), elias son ei brazo social de ía asociación de ios comerciantes e industriaies. J:<:Üos 

tienen e1l todo el país sedes donde se encuentran alberca<::, teatros, salas de C:.\1)osíciones, 

salas de reuniones, canchas. Son espacios destinados para el deporte y la cultura, poseen 

instalaciones Que a las cuales tienen derecho tos socios. pero también está abierta al pübiico 

algunas de las actividades, como: obras de teatro, shows de música., exposiciones. Sin 

embargo, lo que se verifica es que algunos moradores no se sienten cómodos para entrar en 

esos ÍtLeares. tal vez por percibirlo como un espacio QUe no le pertenece. 

T _ ....-:r.,_~~_1 ___ i_., _. ___ .. ~ ___ :_. ___ .. 1.1 i"1_._~~_:_ l''1 • • :_1 .i.i _._. __ .. _: ___ .1. 1_ :._.1 ___ . ..1.. •• =_ 
La .c,;s~Utla y la;,; Ul~illllL.i:tl,lUllt;;;; Utl ütl V l~lU üU~lill Utl ~Ul11t:l ~lU y Ut la lUlIU:>Ula 

también han cumplido un papel lmportante en la apertura de lugares de formaCión. En ei 

área de fOffimción eí camino es salir de los es.,uacíos no oficiaies y entn:ü en circuitos 

reconocidos. Identificamos ocupación de espacios públicos oficiales con usos oficiosos. 

Aquí hay otra diferencia con el grupo sede de "Nós do MorTo" porque los 

conlDonentes de esteg.l1lJJo son eí espacio de contacto con el rute y espacio de formación. 

Los fundadores tuvieron que salir pm'a realizar su formación como platea y como rutista, 

pero las generacIOnes que siguleror! a la creación dei grupo pudi(1'on tener acceso a estos 

bienes en su comunidad. En realidad el diferencial del §11\DO es que son considerados una 

referencia adentro del circuito reconocido. Entre tanto. para llegar a este logro tuvieron que 

obtener otra<:: vías de n.x.:onOClllllento como premios que le proporcionaron visibiiidad socmi 

y profesional. La céíuia en "Nova. Igua~u"", como afirmó un testimonio, aún está en el 

pritlcipio de lajomada, pero uno de los objetivos es producir el reconocimiento social y 

profesional de los artistas de la reglón, a,,>í como el reconOCimiento de ia caiidad de la 

producción y formaCión dei pro.yecto. llldtlSO. existen narrativas en ¡as cuales identificamos 

que el hecho de que el grupo "Nós do Mon'o" tenga asumida la coordinación del proyecto 

en "Nova 19uavu" ha producido visibilidad y reconocimiento, que eHos por su cuenta no 

tendrían Es como si ei gn.l,DO "Nós do Mon:o" inlDusiera cre.dibilidad al proyecto porque 

por detrás de él ya existe un espacio conquistado. 
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..1 .. J 
OCl 

reconocimiento y de la. ./i:;;ibilidad. lIay .¡¡¡a Ci"eeilcia. de qiie a tra:;"és de la calicIacl se puede 

producir un reconocllTúento sociaí que genera visibilidad sociaL 

I I ¡ 1" J J r " 1 r ,.,.. l 1 ,;; , 

uet pUler.rWHsmUr purcjue er!1{jrLC:¿:,; .ye UOfl.SjUrmü en pteUf.l.U. 1 esa cu,yu. ae ta pwuaa es tU 

que sfernpre sucedió en nuestro país. ¡Yr ahora, n.o l ¡l\bsotros querernos la cali]lcadón, 

nosotros queretr'.os io rnq!Ori Este paLs tlEne que tener rt::"'gias.. tleflf3 mie tener 

.(; . ~¡. ti· t t·t r ,,15Q p ro) e s~onUJ.l~, . ene que ener ae Ulfl. 

Muchac; de las actitudes de rechazo y critica al eje poiítico del proyecto y la opción 

en asociar a un orovecto social vienen de la determinación en no ser utilizado como escalón .. ...' 

electoral, en no ser asociado a comlpción y apadrinamiento. o como dicen "no vender el 

alrna al diablo". Hay una cletenninación para buscar la autonoITÚa y la iibertad de 

expresión. En este sentido .. ia calidad viene como contraprnlto al entretenimiento mac;ivo. ei 

amateur, la improvisación, así como la calidad viene como el símbolo de la actitud que 

valora. 

intercambie conocimien.to i?J1pOCO tiempo. liso acontece a lo largo de un tiempo. Hntonces, 

el embnón queda ianzadq, en. todo caso. Creó que sr. las personas perClDen blen la 

seriedad, la trnportanaa de e::;te prc:yecto JI de cua.r~to tiene corn.r.} ol~fetivo benEfidar "Nova 

igu:tyu u y (.) la idea es qlA'E alguien coseche alguna cosa que está siendo plantada (.) :ti 

esos ~DrQleslOnale., cOl1~"iguieran tener esa percepción de que con uni{i!L. COl1 una rdeoicgia 

finne, e:;;i;;1:e esa potencialülad de desarrollar un trabajo de .multipllcaL--ión (.). n151 

15CJ'estímoruo de Guti Fraga, fundador, diredor general, actor y director de escena de la Asociación CulhJral' 
f:F's do Morro, 20' sem~si:re 2005. . 
L,¡ Te:::tímonio ck CaIldice i1.Dreu de J:!.I:cí.'aes, actnz forrnaeb. por la Umversidad Federal do Estado do RJO d~ 
Ja..neiro V coordinadora de hase artística del provecto Nós do Morro en NO'.'& Igual;u, zü semestre de 2005. i - - - - : 
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Como ei eje es ia comunidad, ia muitipíicaclón y una fiiosofía de vida es necesalÍ.o 

lID Jargo. tj e.rqoo. . .El pro.yecto. llo. pretel1d,: $fJ' lID pali.?.Jjvo. o. un bacer ameclia".. UD proyecto. 

a largo plazo y para que no se quede a medias se hace sobrepa"ando el ego para alcanzar al 

coiectivo porque ei objetivo es la cosecha. Este proyecto a largo piazo es sustentado 

básicamente por una fiíosofia que puede ser desarroiiada en diferentes escalas sea en una 

multiplicación aritmética o geométrica 

"(La fmdtiplicación) Crea W1{1 red de cOfnpromiso ( .. ) la idea de rrn..dtipÜcación da 

precisa ser agradecido, precisa de gralitud, con. ratO n-lisrnD, ( ) tener gratftud COl1- ww 

mismo ¡XLra ser grajo con el otm. YO creó que la idea dE multiplicación es una úiea que 

trae corf}JI,romiso. ella trae re,~l)onsabÚidad. actitud. fii!a trae r€terencia. ;)1 tu no tienes un 

GOIyúnto de cosas pam que tu pue&7s ejercer, para que tu puedas practicar, !-,ara que tu 

, .. htud d I J n i 5) pueacs VlVlr con OC""_ ,tu. no pllfJ es nacer naan . -

Lo público: RespoRS2bilidad con el colectivo. 

d~l ~gü y qüe a la v~z no está aprisiüna.::la a üIi t;ubiefilü cümü süpu~stü repréSentante del 

"púbiico". La responsabilidad con el otro depende de ia comprensión del poder de 

actuación. Poder Clue tiene escalas de intervención. t;)Qder qle se basa en una fiíosofia... 

porque el poder no puede ser ejercido sin referencia Sin embargo, creer que tienes poder es 

creer en ei valor de su actitud. El poder es una ''potencialidad para desarrollar I",~'I trahajo 

de multipÜcación N

, hacia adentro de uno mismo y. hacia afuera El gobiemo no es un 

proveedor y el ciudadano no es un receptor. Lo público no aparece corno sinónimo de 

Estado. Lo público es la responsabiiidad con el colectivo. Sin embargo, sí eXiste la 

preocupación en afirmar las diferencia" entre estrate~as egpcéntrica;;; y coiectivas, así como 

resaltar la gratitud, la responsabilidad y el compromiso, e~ta preocupación seiía!a que 

eXisten asimetríac:; y contradicciones en el proceso del c1esarroHo de un proyecto político-

152 'festlffionio de lvlariaJosé ~Ja SihlL1.) fundadora, adrr-nnisiradora y cocrdinadf)ra de e) 1T'f2a PSlc()pe(ki.gógi{2a 
dE: la ~4s0Cl:.1ción (;ultural1-,.:¡;Ss dc> 2~ ~~en1€stl'e 2005. 
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social. Concomitante mente ia presenCia de una experienCia de io púbiico como 

j'e~nnAAbjJj ffid con eJ enJ edjvo, t.amhi én exiRt.en otras j'eJaci ones. Cilll eJ poder y eJ ERtado_ 

Ciudadano 'Víctima. 

colocan se en un:?, posición corno se JiLeran diferentes por el hecho de residir en la 

"Baixada l-/!urninense" /. ) Yo veo tamhién. / .. ) un discurso de victimarse .• Dorq.J.e "aquÍ 

no liega nad'2, todo va hacia allá ". Es ca:" CD.mo si '~vo no CCH1,)'lgO ponj'ue no m2 dan 

oportunidad o no me dan espaCIo". 153 

Eí cíudadano v¡crima es eí otro fudo del Estado proveedor. Se deposíta en fa ilgura 

del Estado laresQonsabiiidad de supEr las necesidades del ciudadano y ser ciudadano es ser 

el blanco de las acciones del E.:;tado. Por otro lado, ellu~ar de víctima también enuncia la 

identitlcaclón con eí imaginario ei cuai defme estos territonos por ia 'lllsencia. Esta 

ausencia es introyectada de tal fonna Qpe contamina ía comQrensión de um acción 

ciudadana De hecho lo que predomim es una comprensión de que el ejercicio ciudadano es 

soiamente un ejercicio relvmdicaíorio. La mtroducción de una 111teriocución entre ei alte y 

i a accí ón ¡;lO lítico-social I?osibiiíta e i surgjmiento de una forma de eiercer !a cwdadanía más 

allá de dar voz a quién no tiene voz. No es una voz donde se habla lo que se necesita El 

arte crea tUl territorio a través de soportes e lnstmmentos donde ía voz es producida, 

vehicuiada como eA'{)I·esión. Elí..-presión que a la vez es obieto de reflexión, evaluando hasta 

donde se puede llevar esta expresión Es una voz que proporciona visibilidad y 

probiematiza Aquí no se trata de solamente identificar íos probiema,> y deiegar las 

resoluciones. al R<;.twn., ~rohLema1izar es. una. acción retlexiv::l. y 9ro9o..'iitiva.. R" La 

C011';tüución de una nueva cultura politica, una nueva tOrma de vivir el gobiemo y ejercer el 

poder. 

153,: "-i' i - . ~ - . ..' ., ,,_.: 

TestuTIomo de Candlc:e JI.breu (le lvÍ'xaes, arJnz fct'füada por la lTmVél'SlChd .h~detal (íO Estado (lO RIO de 
JarIeiro y coa'dinador;., de base ac'i:.ístlca de ¡proyecto Nós do lvlÓlro en No,oa Igufl.yu, Y' SEmestre dE: 2005. ! 
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"l!,se tral)(l}O de mii::mona pretende, la palabra rw es rescatar, la ¡;alabra es 

I .. ¡ . l ' - 1 

.ugar c.!oncie yo esto)', en e> tIempo en que yo estoy, yo pueao o no valorarme. rueüo o no 

vaiorar el espacio don/;le esto)', el tiern¡"'lu dondE yo estoy. Primero, lo más i.inl)ortanll? es 

oerclbmnt;! corno 4zef1t~, corno aÚ-;uwn a¡;tuanJe, alf:wen. {¡¡-lE lnteszra ese iU2ar, C.!uando 

Planeamiento, e!otructm'a y financiamiento. 

sistemR de valoración que necesita de tUl trabajo a largo plazo y con tUla constancia 

elllUlcian Que ia muitipiicación de un proyecto at1ístico-culturai necesita de condiciones Que 

sobrepasan la irrfi'aestmctura de la organización cultural responsable, Estas condiciones 

pueden ser descritas a pmiír de tres trentes: planeamiento, e s1l1.1ctura y financiamiento. 

grupo, El plaaeanuento y financiamiento es determlOacto por el grupo "Nós do MalTa". U 

sea ¡alarma como el dinero va a ser utilizado, la forma como van a desruroilar los t.rabajos 

es de la cUltoridad de !a or,ganización. Hay una dependencia económica parcial, porque el 

grupo se ha mantenido con fuentes propias también, pero en menor escala. Sin embargo, 

hay. una autonomía en cuanto al desarrollo deltraba!p. 

la prefectura con la :finalidad de creat' espacios en común entre las políticas públicas 

proQuestar;; y ei r-royecto desarrollado. En ei campo financiero iaPEIKOBRÁS entró con ei 

patrocinio en los t.érminos ele lo que sucede en la sede del grupo. O sea. ellos financian el 

proyecto. Es el proyecto que es ofrec1c1o para ser evaluado y aproba.do, no es la empresa 

í54 T L· '. (' ,. ,. '~ .f . f 1 1 'd d f " E· . j r-,' :1 eS~ltllOrnO (1e Al.n.Olce l;fXtU (te ÚLoraes, act!:lZ n'mac.a por a Umversl a FeúenH (!(j . . .5talil) (O ,rÜO te· 
Janeiro ~! coordinad()ra de base artistic:i del pr()yecto l~rós do 11on~o en l{ova Igua~u:; 2.12 serrestre de 2005" 
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que indica un proyecto e invita el grupo para asurrurlo. hn el campo de la estructura, 

JJlley.ameJÜe ha).' 11m.! diyjgjÓD de re~nmabjJjdad .entre Ja prefectura y eJ gJ1Jpo .. EJJ este 

campo la prefechn'a ofreció el locaL las Lonas y la organización la ofreció el equipo de 

coordinación, así como ei equipo de protesionales locaies que trabaJan directamente con los 

nifios. Estos proiesionaies 10caÍes iiIeron seleccionados por la orgaruzaclOn y reciben 

fonnacÍón y acompaiíamiento del trabaio efectuado. 

A prutir de (~sta configuraCión identificamos que el nesgo de la inteffilpción del 

pr~yecto está) ustificado por la dificuitad de suíentabilida.d económica y la discontinuidad 

de las políticas públicas. Como los trahf!ios son sostenidos financieramente a partir del 

patrocmio de proyectos, muchas organizaciones tienen que presentar proyectos en todo 

momento para hacer subsistir sus trab<!,ios. U na de las principales críticas pre-,;entactas a ese 

sistema de proyectos es que acaba por vaciar la lucha por la existencia de políticas públicas. 

En realidad lo que se Barna poiítica púbiica es reconocida como política de gobierno y 

cuando este gobiemo se va no h~y sarantías de Que iapoiíticapermanezca Otra critica muy 

frecuente, es que los patrocinios tienen como orientación básica que los proyectos tengan 

un impacto SOCial y con esta eXigencia lo que pasa es que muchas orgamzaciones proponen 

trabaios "sociales" pera obtener dinero y mémtenerse. En ese contexto, hay muchas 

denuncias de usos de la comunidad y de sus problema;;; para fines ajenos a su realidad. 

Estrategias contra la interrul,cióll del trabajo. 

fortalecimiento del grupo de trabajo, sea a pat1ir de la unión de los profesionales, sea a 

b"avés ru:: Jab.abjlitacjim de e.stos prme.R.Íooales t:.D JB. coJ'.J-eccifm y CaptRCJÓlJ de J"eclm;n~ 

dos, fortalecimiento de la. commúdad, a tra:vés de los alumnos, padres, lideres comunitarios 

y los atiisías íocrÁes involucrados en el trabajo; tres, desan"ollar ei trab~ o en menor escala 

con la.oerspectivade irse creciendo a 10 1a-IW del tiempo~ cuatro, deslliToHando un trabajo 
- - 0_0":;.' _ ! 

de cal1d:'ld, consistente y basado en el respeto a la comunidad. profundizando la relación - - - , 

con ei lit'mpo posible. 
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FOIi.alecimiento del gI'upo de o'abajo: w1istay ciudadano. 

a /.))'0 en?Ó 

que es rnás}'Jreocu¡:.'alZte rnaest.rYJS 

Podemos ver gue existe una cOIJlPrensión .nsicoped~ósica y lUla política-social que 

se subentiende en esas palabr~, porque la manera de fortalecer está en la calificación 

profesional" en la formación de un gqoo que te1t§!:H una propuesta artística" erlucacional e 

investigativa consistente que pueda asc,gurar un o~ietivo común que unific;lUc el grupo, Por 

OÍJD J.a~ Jl1 .iDP.r:di.f.icJM'.ibn cnl] rJ s:u&itn.if.')fo, C1.\I) J.as llJte.rn.pó.(IJJe$ !',stá asociada 11 UD 

abordC!;ie .por la vía de la auto~estima.v de la ciudadanía activa. La calificació~ la 

proff'sicID_::uiz<Jción lar:lJ.bj¡'n .s:.urgi' como forma .dP ilQ?Jl.':á.z:aóá'J y mJJdl;:t<.:. Y.f\US esta 

asociación produce mezclas de lo público .v lo privado. 

Lo privado es asociado al vínculo de trabt.t.io que VIVe el artista local. Este es 

contratado por la Asociación Civil "Nós do Morro". PerQ. a la vez este trab'!Ío es hecho en 

una escuela pública .v en c0l!iunto con una política pública del municipio. Ademá¡;;,. el 

prO)3Ío artist.:,'L es un morador de la comunidad.v vive este proceso como un ciudadano,. 

hecho que recupera lo~ activismos comunitarios. En un principio se involucra con el 

proyecto porque es -;.lna oportunidad de trOOt.t.ío,. de adentrarse en el mercado de trooí!Ío" con 

los mínimos beneficios oe un vínculo laboral. F.s el famoso deseo de I a estabilidad 

económica Entre tanto, este vínculo laboral exig.e una formación, un compromiso con la 

calidad y consistencia de la I,.)ropuesta Sin embargo., la forma corno comprenden el arte y 

como l)erciben la función q.ue cumple asociado a Ínserción en una política pública l)roduce 

el sentimiento de estar eierciendo una militancia. Esa militancia vinculada a una 

historia de comurntari&1ll0 por la experiencia por la cual la mayoría ya pasó en la asociación 

de moradores, los trahalas sociales a iTavéfl de-la militancia religiosa y los o.foyectos 

basados en volulltHrÍos. Estos dos últimos elementos son de orden p'úblico. 

L~''Yesúmomo d€ kegrna 1\11:10, ac!:rú: y cc:ordin:.1c1ora efe ef área pedagógica de la PSOclftclón C'üfturaf NOs 
Morro, 2" seme::±n3 2005. 
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En este territorio también aparece la presión del mercado a part.ir de la ley de incentivo 

íi.:::caJ y JanrCRJÓIJ en asegurar llnaDDJjtjCíl.oÚbJjca y 1)0 JUlr.WDli1iC3. dezohjernn. "" ~ ............ "" " ....... 

" 1 (. ! 

mcerl17.vo 

Í',ay que capacitar. (.) Nosotras 

12llclc~n es la palabra ciave para que nosotros alcarlZar un 

estar a la altura de fas eXi.sencLa:! ,;JI.¿e 

conltnwdad y la rr.ltlüplicación va a a':;;pem'er mucho de la persistencia 

con este I ) - / ) "ijr:i ( se ernpene. (. / 

Estas mezcías enire ío que es de un orden privado y Ío que es de un orden puóíico 

reñeÍan ia complejidad en ia cuai estos movimientos están inselios, pero también, habla de 

algunas problemáticas que necesitan ser adnúnistradas para que el trah~jo pueda cutnplir 

con sus objetivos. El com1mitarismo remite a un proceso de construcción y percepción de 

una identidad a partir del f0l1alecimiento de ¡a conciencia de lo público y de ia experiencia 

de lo colectivo. Este comunitarismo asociado a una militancia que percibe el proyecto como 

una 11ltervellcióu en la realidad vivIda, 1m3 ampliación de la viSión del mundo, produce 

contradicciones con la QerceQción de (J"ue hay cOnllQción en tocto (J"ue está asociado a lo 

poHtico, gobierrm, partido. Por último, Cuaildo reducimos esta eÁl)criencia a un punto de 

vista laboral o de supervivencia económica, la evaluación es que el proyecto plerde~ll 

\,>oder de intervención. Si Ía cuestión es invoiucrarse para obtenet' soÍanlcnte tul u-abajo 

remunerado, cuando ocun-e la intelTupción del proyecto y consecuentemente la intelrupción . 

del financlaUllento el cOfnpromiso de este profesional no tiene sentido. Por eso, la cuestión 

de la Filosofia de vida at¿arece como cJe. centrnl del trabaio. E-s a través de esta fig:ura de 

una Filosofia de vida que se intenta administrar estratégicamente estas contradicciones. 

"-_,,,,~"u., .. ,,,., .... ,, d.e comunidad. 
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"C ) liJsotros vamos a enccmtrar fa rneJor soi"Ilclón vara toa'Js los vrofésioJ1ales ji 
.. , _' L .... ..' L/' 

la COnllh'~:dad, para poder continuar trab~?ándo iru:k¿Dendiente del ,deseo del ,gobierno. 

urna ( .. , ) .!~,¡jiguaJr'.ente, elfos ¡ta cOJnu.nidad) r,fJ 

sal'f?i. Ve] e;;: DeJi rnenta ron (,1 Pasa ¡'Jor la · .. ft.... ~ /' ...... 

A nivel de lma política institucional hay un constante tran'iito entre una democracia 

representativa y una democracia pat1icipativa Hay una conciencia de que se puede hacer 

lobby y presión a través del congreso para que sean institucionalizada" medida" y reglas 

para la cultura Pero también se sabe que estos mecanismos son insuficientes exi.giendo 

otras estrategia.;; paralelas. Una de ellas es una convivencia administrada con el mercado y 

otra es la búsqueda de la autonomía a través de unaprofesionalización y un fOltalecimienío 

del vínculo con la comunidad. Existe el uso de la presión del voto,. el uso de la conciencia 

de lo que se está perdiendo y la fuerza de la colectivi::lad. La cuestión de laparticipación 

está.generalmente a"3ociada a la comunidad. Podemos decir que hay una oscilación entre el 

deseo ,v la necesidad de que la comunidad se apropie del trabajo,. así como los profesionales 

involucrados y el deseo .v la necesidad de que se encuentre un camino por donde re

aproxImar la política con la comunidad,. la comllllÍdad con la ciudact- la ciudad con el 

congreso. 

Caminar ha.~a donde se l)uede es un recurso QersonaL l)ero l)reterir el trabaio en 

coniunto es una salida colectiva Cl.ue busca la calidad y con eso el resQeto de la comunidad, 

con la cual se l)iensa g<enerar compromiso y sol idari e dad. Segfln Renato, coordinador de 

ba~e y de núcleo, el compromiso y la presencia son reglas de oro para un trabaj,o con la 

comunick'1rl. El ser artista-maestro se confimde con el ser morador. Es un sentimiento no 

m~v claro de Que el poder también está en el encuentro de fuerzas. 

1S1 TesúmorÍlo ,.Je l.l.ÚS (\I1:J05 T)umonI, pFJlesor (:te'¡ táCler de memoria aiL proyecto 1-1 os ,jo lvlcm'o en J~ova ¡ 

Iguao.;u, 2° semestre el"" 2005. 
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a/ .) es nDsotros. Todo lo que espúblico es nuestrq, no está para ser 

destruido. Teda lo que es público es r.ue.'i:rq, nD es del j:.olitico él no es el dueño de la 

Lo público versus lo político,. o lo público intentando retomar lo político. Pero,. pa-a 

vivir una "ciudad de nosotros" hay que confrontarse con el político dueño de la ciudad. 

Hqv gue identificarse con el e~l.)acio en el cual se vive,. hay gue descubrir su valor. La 

construcción de un sistema de valoración necesita de un sistema de nombrar las cosas.v a la 

vez nos remite a un sistema de voces. Solamente el sistema de valoración no es suficiente,. 

solamente el sistema de nombrar las cosas no es efic<g. solamente el sistema de voces no es 

poderoso. la cor¡jugación estratégica de esos sistema,,> que de alguna forma puede 

arJ'l11lificar los instrumentos.v soportes para otra cultura.política 

dentro de lo que platicann<;, creó que existe un deseo de voz ,( ,) yo 

siento que ellos quiereny realmente necesitan una voz, estar colcv:ando su punio 

vista, Ahoro" lo que ellos quieren con psa voz;,~Vo aún no ident~tlqué. eso, yo creo que 

antes la orpanJzación hav aue tener una maduración cultural ( ) Doraue solamente fa 
__ J' ... ..l ~. "...... J. 

representativo no es :::í'uficiente. Porque solamente tener voz no es sLf¡flciente. Porque tu 

entras en trmnitesgubemamentalesy;j, no hqy Ul1.ajúerte liga adentro de la cOlr.unidad 

con ese liderazgq, o con esa organización" eso /. Jfoltaiecirniento artistico}xtra 

unjc'rtalpcifmelllo cuZ:Ural (.) Fortalecimiento cultural d2 unfc.'rtaieClrl1iento )Jara 1:;1. 

individuo., unfortalectnuento y W2 scportr;:, una base~[)ara que individuo aparezca corno 

j . l' ¡. • J _l" '1-1,' . . nl:51j 
. ;{]i?r.)I ,ooga J,m maJog.o e.&:TJ? '.tJ rnt.!!-ifJCtJ .fUJ!-wt:'.tJ.Y j.fJ .c"nruJj,fJid.ad. 

¿.Sin embargo,. es posible un dialogo entre política.y comunidad? ¿Una madurez 

cultural realmente puede intervenir en las formas de hacer política? Surge la estrategia de la 

lucha en escl"Ja.'O. 

La calidad: la escala~ el largo tiempo y la proflUldización (lel tiemtw. 

l·'YiTe.stúTlorllO de l,u¡ s Cados Dumcrit, profesor oe"1 táfler éle memon a ¿le"¡ nty,;;p,rtr, áo Ivlorro enl'lova 
I§§lat;:u, 2° selrestre de 2005. 
1 Testimonio de ,"."ya"'-i" actor f;xmado t¡J0l" la Universidade Federal do Estado do Río de JiIDeú;o., 

~it? l?~!!3lTK;rid) s·s":~ia} de2 l-+tlñt? ~7 .!::Sf~1:""'~~t.<{i3.j~;'r d~ ,~-¿tse ¿¡rtl5t.t~,!:"a del ¿'1.rc\~78.::'t.g 1,195 fd~ .. 
s J. ../ ¡ 

'2r.t· serrlestre '2tiCl:l . . 
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"(.) Tanto yo, como Rosa y la Jn:zyona de los projesionaies ( .. ) Yo >'oy a 

"(. . .) porque la [deo es fúndarnentaJ. La ldea va para cualquier lugar. u/;f/ 

-._. __ . ____ . __ ,:~,~ .'. , .. __ --t._._.:!.. ... '. ,. :~_L_. ___ . __ ~! ... ~I • __ ~,_L _ _ I_.~_I~ • __ 1 ___ ,_ 1,;- : __ L~ _______ .~~ __ __ I~ 
~U111l11 t:IL';IUll UI; Id C,'ücll:jIUll UI; lél Ill~1 Vl;ll~IUll, CI ¡JUIlLU UUllUI: ;;t: lld~t; l(lllllCI VCll~IUll)' Id 

intervención en el l1naglIlario. Hay que cOIuugar extensión con profundidad, se cree que la 

madurez cultural viene de la transtorma.ción de uno mismo, cuando sobre SI mismo ClQiica 

su sistema de valoración, cuando se aplica sobre el otro más cercano, cuando se interviene 

sobre el propio sistema de vaioración. Estas estrutegias de intervención son evaluadas en su 

eficaciaseg(m su extensión. O se~ su eficacia en si muiti¡;lÍicar en ei mayor número T)osibie 

de individuos. Pero, también en su profiJndidad. O sea, en su capacidad para que uno 

internaiice y retlexione sobre los sistemas de valoración y esta mtemalizaclón crítica pueda 

\Jroducir cambios en e!lluagillano mdividlk1.Í y colectivo. 

Otro nivel de prü:fimdidad está presente eú la üptiiilizaciún de~ Úei1·qJü. En casü que 

se identifique que ei tiempo no puede ser largo, hay que hacerlo crecer en su verticaiidad. 

Hay q,ue saber ClT)rovechar ei tiempo q,ue se tiene y se hace profundizando ¡as reiaciones a 

través de la intensidad de la acción, sea en el campo afectivo, sea en el campo de ia calidad 

de io que se ofrece, sea en la mtegridad de Ías intenciones y objetivos. Hay una creencia de 

que si sm'ge una O!}oriullldad \Jara desCüToilcrse la filosofía en al~"ún 1 ugaL. en algún 

momento, esta oporttmidad tiene que ser investida con UIla fuerza suficiente para dejar 

16C!~ " . d lÁ ... '1'" . J' ... 1~' J l.f -T' -v, I estn1ioruo e NI3X, pro.e9X ae. taller de rnernona üel proye(.~o 'lOS ,~) v.cOiTO en 1', ova 19UfF;:U, ¿-

selTestre de 2005 
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alguna marca" de manera que esta marca pueck'l expandirse por sí Husma cuando ei autor de 

JílilllT'Cí'lDO e:tté prcBentc_ 

organización, es la idea que puede irse para cualquier iugar. Todo tÍ tiempo hay una 

horízo ntaíi dad. una veIticalidad y una n-ansversaiidad de ia iilosotla. Ella crece en 

e>.iel1síón, en profundidad y en red. Incluso, la idea puede ser cooptada por el sistema de 

valoración del líamado mercado y transformarse en un nuevo producto. Esta forma 

maleable de una idea acabapor producir configuraciones conílictivasy contradictorias que 

están lejos de ser comprendidas solamente por la vía de la cuestión ideológica, puesto que 

en estos circuitos se encuentran sistemas estratégicos de replicaCión 

La calidad, el mercado y sus productos. 

el br(isiieHo no paga por nuestra cu]tl¿ra. Nosotros no conSUnllmDS nuestra propia culmra . 

.l\/osotros aún SOJnJS prlU}! colonizados. (. )fil BrrL'>il ( .. ) es du.er10 de U.fl patrirnonio en el 

m.u.ndo, es lirte/' en este mercado. Es un l1wre-Y.ldo que crece y es un mercado C]I.J..e no es 

"T t t ! Jo 1 •. r ,. , ti d . 1 eso gen.eraal. .1, consecue.n ernen e, en e JnDrrRn¿o ae e:nglT '2" Qlnero aes ¡1L1.~O a a 

cultura, no tenia una división que deberla temrpara el Ministerio (de la cultura) prornDver 
r ¡;;:~J 

,'JI!.:; {l(;cior¿~~SL /.>.1. V.L-

Aquí encontramos el consmno como apropiación, como bien de exportación, como 

producto de una economía cuituraI, como bien del gobiemo brasileño y como producto 

nacional versus producto internacional. Este mismo testimonio anteriormente había hablado 

del concepto de cultura Vlva. y ahora introduce estos otros dementos que en un pnncipio 

son (omprendidos como opuestos. ¿.Cómo una cuitura viva puede ser tratada como un 

1¡';-' ~_... / 

i_'~ T8::,timúruo de Caetuno, profesor y Gol[~)(!I"ador del núcleo audio ~nsual de la .Aso.:iación CuloJral Hós:do 
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producto de mercado? ¿Es un mercado cuíturaí o una cultura viva? ¿Es lm bien ínmatenal o 

UD hjeu cOJ:De.rcíaJ? 

tiene que evaluar- de que lonna puede conjugar supervivencÍa, ética, manutención de su 

proyecto ~v compromiso poiítico, así como compromiso con el coiectivo. Es como si al 

artista solamente le filera posible dos caminos: la marginalidad o la subvención estatal. Si 

algo de un orden pnvado atraviesa este territorio es automáticamente juzgado como 

mercancía. La salida ~llle encontramos en íos testimonios es nuevamente recun"tr a la 

calidad. ¿Qué sería esta calidad? 

"'c ,) ya (/l,e es un Nl.ercado .. lnnegablernenJe, entonces nosotros debemos tener un 

buen producto CUit,'.T.']J', hl:2?I desarrofiacf¡;, .. blen elaborado, para ¡¡amar la mencL6n de 

alguien que quiera patrocinar ese prcducto culturaL Y, un bW2n producto cultural, no se 

¡'a~e (.{., iu~ ",n(.'¡'? ,-, i.,,' r>1.·f,"a-"l~ (' )' ',la ~ont;"'''o crev'end'o t""1l'" 121 ,-'u!"'"'" ,~,.".~i(J.¡ "(ln ia~ f.L..... .....t:; ¡,. , {./..L.1 __ ,,;r-_ ,~{.. J-Ll.. ,!~. LJ .¿. l., . "'/.... 1-, ¿ ~/~ [1... ¿ '-jut:::- 1- j-/' u·l ...... 1_, ¿t,lJ¿._ik 0,). ~,.J 

producciones, los pr,')ductos que van a salir de aquÍ. ln-lelizmente. nosctre's vz)!imos en un 

fmmdo capitalL"ta y cj'ue neCF:'sf.ta de UN reS!.dtado. (.) Yo hablo prCt7.:ucto y jJ{Jrece un poco 

forma. tm interesante y prcjiJltdD. () el pro)'ecto tiene que ser consistente de tal lJ1Ddo 
., " 1 I ' ; "pj ¡J] que maependlenJe ae, ,gestor el conluUte .. 

La calidad está relacIonada a tD1 resuitado a largo plazo que ilame la atención 

porgue es consistente,. i nteresant.e y profundo .. re:fi~jando en un cambio de C01l1DOItamiento 

que hace que las personas suban al cen'o para asistir a un espectáculo. Pero, este producto 

des3lToHado y elahorado tiene pnmero que liamar la atención de un patrocimo porque 

VIVImos en un mundo capitalista .. iiAetmis. la consistencia debe proporcIOnar una 

independencia con relación al gestor. La percepción y la cJ-q)criencia han enseñado que no 

163 • . { , T" . ,-o f '~ -' -. • 

Tesumorno eLe ? .. nderson b. J actor ronrtaG() por- la Escuela lví3..L~ns Perilla y protes(~¡r de Jue~Js de cuerpo 
del J"')rt~yec:t.o l--Q"ós do }, .. K:crro l,:n J:-.Tova Ibl..la~;u, "2':; s€!uestre de 2.oCD. 
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se puede ser amateur, el resultado debe ser un desbordamiento de un trabaj o profesionaL La 

caljdarl asOClBdll al nrroeRionalismo Darece nrodoclf pjedn~ Janto Dara eJ nafroc.iillo como ... ...... ... ... 

para la autonomía Sin embargo, existe una mayor preocupación en mantener la autonomía 

políticay una menor preocupación mantener la autonomía t11 ei área económica EXiste una 

creencia de que se puede administrar Ill~jor lo patrocinador que Iogobiemo o ei partido. () 

sea, hay mayor rechazo a una asociación con gobiemos y partidos, que con empresa~ 

paJrocinadoras. Se evalúa que existen empresas que patrocinan sin interferir en ia Íínea de 

traÍJªIO deS3.lToiiacta 

cultural y artística necesita de una Inversión financiera Por otro lado, se evidencia también 

ia informalización del mercado de traÍJ<);io o la iíamada tercerización del mercado de trab~o 

con el surgimiento de lo que se conoce como empresas sociales. Sin embargo, asociada a 

esa cuestión económica está la necesidad de mantener la autonomía ¿ Una contradicción o 

estrate@a? ¿Las estrategias armian ias contradicciones? ¿Tener un patrocinio de una 

empresa y producir sus productos autónomamente eXimen los actores de las 

contradicciones del capitalismo'! Muchas organizaciones y movimIentos tienen playera~, 

Cds._ Videos., iibros y otros sopoltes e instrumentos a través de los cuales hacenprop~da 

de sus actividades y a través de los cuales se obtiene dinero para la manutención de sus 

trabajos. ¿Estas oroducciones no son productos? ~stas actividades no son actividades 

comerciales? 

En este contexto, liarna ia atención la crecÍente econonúa cultural o la creciente 

cultura económica en ia cual han sumergido a los actores y los movllníentos artísticos

culturales. Cuando indagamos sobre los caminos y medios a través de los cuales podrán 

mantener ia sustentabiiídady la continuidad del trabaJO la" respuest'1S más comunes son 

direccionadas a la idea de patrocinios. Pero, adentro de la cuestión económica sieIIlQrc está 

la cuestión social. Hay una preocupación en conseguir y saber evaluar las resonancias que 

el trab~o está teniendo junto a la reaiidad en la cual estt-'11 mtcrvlIuendo y de que a veces 

también son liarte. 

f"eTO~ el grU¡J[) e.;(iste ha.ce 1 Y {[lit):;. El espacio i..-1e ellc~s taJnj)ién. flt} ~tile COflquistado (leIla. 
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noche a la m1..mana. (.) noscÜosvam:Js el tener que jucharpara en:,"eñarcalidLld () para 

que fwsotros ilJ~~Jnmin:u) en él, de la resonal1.cia que eso va a tener. ¿Es solamente una 

ciasecita de teatrr.~i j" La" esr,¡-xtacuhto para que DaDe'l V maYl'la vean o eso ya está temendo 
.L ~ .J...L J .. 

~ ~. _~.;F-~Á 

u:na re.SOfIQ,fl.ClG en. la: \fleto: a'e eS{Lj'" cn.CfflzeZ:{r' "'''">'' 

Hay una preocupación en diferenciarse en el mercado de trabajo, en reiación a los 

trabajos de ar1e-ec1ucación, a íos trabal os amateurs 1}0rC1ue actores y directores hay muchos, 

clase citas en escuelas hay otras tantas y espectaculitos para papás los más variados. La 

resomUlcia en ¡a VIda de los mños y en la vida cotidiana que comparten con sus papás o con 

sus colegas y vecmos es io diferenciai. Lo díferenciai es social. gero io C1..ue da continuidad 

es económico. En muchos testimonios identificamos que cuando hablan de e!npresas y 

pairocinios están soiIcitando de esas empresas un comportamiento social comprometido 

con ia realidad a su airededor. Además, hay un ciaro deseo de no mantener la imagen dei 

artista altmista y voluntario. Imagen muy asociada al artista políticamente correcto ya la 

vez dificlÍ de mantener porque el arte y ia cultura sIempre fueron actividades 

subvencionadas. 

Entre tanto, los posicionanuentos con reiación a estas cuestiones son distintos 

cuando comparamos ios testimonios del srupo sede de "vid~ai" con ios de la célula de 

"Nov<~ Igua~u'·. Los componentes Jel g.'upo sede no asocian lfL multiplicación, la 

sustentabilldad y continuidad al pstrocmio. Hablan dei fortalecimiento de los profesionistas 

como.?Jupo. tortalecínúento de ia comunidad.v fortaíecinúento del trabéi.Ío. Tal vez, porgue 

ellos pCEaron 14 años sosteniendo su trabajo de forma autónoma O sea, a través de 

recursos obtenidos con actividades que eiios promovían. Pero, adnúten que la liegada del 

pairocimo de ia PETROHRÁS 1m contribuido mucho para el Q'eclrrJÍento del trabªio y para 

la posibilidad de expandirse en otros territorios. Puede ser que los componentes de las 

células tenga.'1 que profundizar la cuestión de ia filosofía que ios mantienen como grupo y 

necesiten de tierqno para com,nrender fos mecardsmos y nesgos Que esta conjugación entre 

enlpresa-socíal-artistas-producto puede producir. Por eso, la cuestión de un trabajo a largo 

164 Te;:J1ffionio de l\íMCOS 'v'.",-",',r, .. actor faTnado por la C~asa de PIte d~~ L'PJ"lir:r e iras y'- profesor del taiJ€t de: 
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plazo trunbién surge como una variable irrq)Oliante y como un referenciai fundamental para 

e vaJ Ur'lJ' Ja calidady Jare.sonancia. 

La calidad y la ri:sonanc¡8:, la slü.tntabilida.d y 
__ __ L~ ____ = _t __ 1 
~UlIUJlUIUCl.U, 

acompañada de comentarios sobre la importancia de los medios, sea porque refuerza 

Imágenes pr~lUlclosas_ sea porque puede introducir otras imágenes de íos t.en-itmi.os 

populares. ¿Qué funciones se han depositado en los medios? ¿Cómo perciben las relaciones 

con los medios y cómo piensan utiiizal" a los medios a su fuvor'l ¿Es una relación inevitabie 

o hay relaciones posibles'! 

Los medios y la ,1sibilidad. 

mencionan a los actores de los teu ~torios popülrues estos sieu.ipre son presentados con 

Imágenes devaluadas, como analizamos en eí princIpIo de este trabajo. Las Imágenes 

devaluadas son vIvidas como invisibilidades porape no hablan de los actores que procuran 

interlocución En este contexto, hay que confrontarse con las imágenes devaluadas para 

romperias y presentar contra-imágenes. En un primer momento, las contra-imágenes son 

como lUla Iconogra11a de resIstencia a la masificación de sus ten-itorios. Pero_. cuando 

cOI1'5iguen romper el cerco poco a poco esas contra-imágenes van siendo apropia.das y 

empiezrul a constituirse en otras imágenes de la ciudacl de la comunidad. La cuestión 

reCUITente es cómo mantener la fuerza de esas imáf::J:nes dest~)Ués de que son <IQfopiadas . 

• '.!/ '1 T ______ .1....:_ ••• .: J_.J J _______ M_.~ __ .L_ J ___ ____ ~_ J_ J..:_.~ __ ~_ . ____ ._~ •. ___ ~_. __ •. :~. _;,;_~ ____ J_ 
( ... ) hU GVfUlfUUWl,U w.:; t;',:ii:1jJfuyec.;LUI...U=.:pr:::nue ,:d.J:: UU~fU)'pUfU Gurwr:::l!,JAJ.¡ UtrlJ::fuue: 

la ernpresa privada y de la ernpresa estatal hay que tener evicl.Encia, porque la errlt'Yresa no 

patrocma porque. es buena, patroczna porque prensa t¡;,:ner su logotIpo asoclCJllo a un 

proyecto positivo, producir una imagen positiva. () ]I¡'usotros tenernos que alarMar. va a 

de¡;€nder rtllJ.cho (le cóm{) ese proyecto va a ser conducido en el. sentido de esa visibilidad 

- -, -f' ~ 1 "1"'" -l. 1" 1- T •• • f ,,,,16') 
VI:Jl,]l..ldaa es tener unaetatxJracwn [-gen dEsarrOf.taaa, una aaJJ1UlIstraclOl.· -

_ .... __ .... _--------
165 Testirnonío de l/facedo, profesor de juego de escem del proyecto NÓ3 do J:v:E:.n'o en Nova Igua¡;:u, 2° 
sernc:stre de 2.005. 
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Una unanimidad es la IDlpOlTéU1Cla de la visibilidad, sea para los que están 

}.líco.cupados .,,(1) eJ patrocinio., .sea con Jo.s Que están }.u-eocllpadns con Jo .soófll Es 

necesario que el10s sientan que existen para la ciuda(L para el mundo, para las otras 

persona". Es fundamental el cambio de percepción con relación a los adores y ai tenitono 

popular. La visibilidad depende de Íatransformación de los sistemas de va.Íoración Por eso., 

la asociación con el marketing, con la construcción de logotipos y marcas basadas en 

imágenes positivas. La pnmera tarea está impregnada de la determinación en introducir e 

llll,olementar una imagen positivay acciones aftrmativas 9ue fortalezcan esta ím'l~en. 

" 

I ¡[(l)' cpeTw;ionaJ, un 

mar,h:'tüI2 CJUP !Jl'c·»)orc:ione convencer la oninión DúbÚca y" DC)!' qxtensión el pode,", de ja c>.1 .. ..L r J... .L 

rf,ecesic/L:¡cl (.le la con ti nuj::iad l. 

f011na5 de convivencia además de la sumisión o pasividad Se perciben como objetos de ios 

medios. entretanto creen que una de ias formas de. utiiizar ios medios es el posicionamiento 

estrattgico. Como en otros contextos, surge la figura del estratega para contraponer los 

obs1:ác:ulos o las captm-as. Las capturas son los hechos que más preocupan porque en ia 

captura se re!l~ja lapérdida de poder sociai y atttonomíapolítica 

C'reó 'jU¡? un,:]. cosa, J}-U~V peligrosa es hace/" un trahaJ!? sea una prcpaganda, sea en la teje, 

o U11{1 l1'()1.~ela ),~ creer ~]~Le con esto la vida está lt?s¿.l,~!lta ./ .. } //;'.1ita consisterlCia 12.11 el 

tmlxyr.J. Tú 'ves en el n1I-~rcado rrl1¿chas personas que n.C¡ tienen uno base teórica Y lJ rácti ca 

purel estar t:rabaJando. Yo creó que esto es 1m crirnzrz, esto f'S un absurdo. il,b veo un 

La forma lie crear f(;:,¡istencta a la captura eS la capacitaci6n, la fonuacióü, el 

profesiona1i:;,mo, ia conSIstencia, la calidad, "una ba.se [¡:'ó,ica y práctica para estar 

tTcilXf;ÚJ1iJ.l0 ". Base que debe ttoi1er relaciones con lo gue de:b.enden como Filosofía de vida 
I 

~ .. :.",:, 
.1.'-''-' TestlrnOnl() de lvfac~do7 proíesor de Juego de·escena del ¡:1!"üyecto l'T ée c!() f,11.órro.en J:..-Tova Igu.a1Yu, 2° 
'serí!sstre de 2.005. 
167 T.e:;t f.D-:-v~niI", .d.;:! ,AJ).::lF-J--;-';.c.-o [\.!.as ... :~f:t,·:-j1-" Jf~(r:rr).8.d("¡ ¡r:v:-r ,1.3 rs(:ueJ? .l)llar:r.t.1J'S T~er~'.l3 ~y r¡i~.()ff?~.cr>(lp )up.~~os.de .(:uP.rJf.r.·¡ 

dei proyecto l-JÓ2 do "Ivforrü en Nova Igt.1391J) 2(' se1Tlestre de 20OS. 
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Filosofía que pasa por un posiciomumento ético que hace reflexionar sobre ía política 

m~itJldOllaJ de Jos parljdo.$ y del Estado .. .ReíJexión que .DOS llace pregnnt.ar.~ no e.JrÍ.RÍe oJrn 

fonna de vivir y hacer política más allá de estos campos delimitados por los pm1idos, 

slIldicatos, .Estarlo, etc . .Por eso, a partir de la<; retlcxlOnes sobre ías cuestiones y creencia~ 

que sostienen estas est:rat~giaspara sostener y mantener ia continuidad dei trab,!,ío es 

interesante hacer resaltar las imágenes, las creencias, las representaciones que están 

presentes en los cuestionamientos respecto a ia poiítica instttucionai de los partidos y deÍ 

Estado. 

La política institucional y una politica más añá. 

puedan Jucrár personaJmen.le. "ir58 

La política institucional es comprendida como algo de un orden de io privado, 

mucho más do que de 10 público. Los políticos profesionales son representados como 

hombres indiíerentes, conllptos, individualistas, egoísta .. y que siempre salen impunes. La 

política imtltuclonal es vista como aqueiia que permite resolver los ¡xobiema<:; personales a 

tpwés cíe los recursos públicos. Además es sinónimo de mentira)' eIl&año. tl1: este sentido._ 

el comportamiento con los Irabajos desarrollados en conj unto con prefectm-as, gobiernos de 

J:.:stado y gobiernos federales son siempre atravesados por desconfim1Z3S y cuidados. Parece 

que ha)' enlPieza a haber tuJa personalización al revés., donde algunas personas 

involucrada", en la política obtiene una representación más positiva, pero está 

representación positivano es transferida para el poder público institucional en general. 

te 17ninen esos 3 rneses; no que é¡ {el pn~fodcJ [le '?IoiJa IgzüJ.:9U) sea., lne ].:K.:zrece una per . .'<Orlü 

fwrJEsta, no du.do de su honoraJJilidad, nada de eso. Pero, es qUE la poiitica, no lo sé,' 

168,. _' "t -, - ~ • ~ -( 

Te~,trnoI11o (le Danton, actor y protesor de jU~gos (~ escena det proye:::to Nos do 1&")0'0 en Nova Igua;;:u, , 
2~ seIrJ€stre de 2005. ' 
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no~utros nos QueaaJ11fJ,S con un ojo ai g(110 y otro al garabato ( ) J:!orque lnuchos 

CJ/P..fJfas 

Porque eso que estaiJiDS haCIendo aquí n"''''''t"'n tenerS2 en 

las ;;"eria un s¿l.;f'io 'Jue esa aconteCIera. ( .. ) Lo que es es 

no;,utros r ) Es a<1l?ntro de ia escuela, l:ero no es utlizmndo 

J: esc) nos ela urlfl independencia que es 

Además, en eí grupo sede, al cuai pertenece Maria, hay ia idea de que es necesario 

saber aJ?rovechar estratégicamente como y cuando dialog¡:u- con ei gobierno, así como 

reconocer donde existe la posibilidad de intercambio que posibilite actitudes que puedan 

producir una transformación reaí de poder. Hay una evahmción constante de con quién se 

está intercambiando .. hasta donde este intercambio Quede Qroducir efectos reaíes ... en que 

medida permite autonomía de trabajo. Esto porque reconocen que e~tán haciendo lID trabajo 

que deberia ser hecho por íos aparatos estataies. ¿Hay aigo de .l:!:stado en sus actitudes o hay 

algo de ciudadaniaen ei Estado? 

/ \ 
! ) 

es la no es utilizando las irdaiaciones de la " Um 

eslrategia de mdeQendencla que es fundamentai,.l)ero es1rategia de mdCQendencla que aún 

es caulinar en la cuerda Hoja porque la escuela es un de lus ten·itorios qUé tiene dueños, los 

maestros y eí patrocllllO es un apoyo económico temporal que preCisa ser renovarlo en 

determinado periodo de tieIIll?o y lJTíIlcipnÍmente porque ia QoHtica 1!úbíica es una Qoiítica 

de gobierno. 

cultural ,No existe.! Lo que existe son iniciativas 

COnl() esa "}\I:5s do Morro n j1 es una iniciativa tímida.. que 

l¡., P ti 1" 1 l' CUhd.ra . .l. arque no _ene aUlEro ae >"a 

prr'fféctura, entonces no es iapmfectura. Szría del gobiernojedEraiy la 

prefectura ese no tIene palitlca púbilca ele cultura 

de la Asociac'¡ón Cuíturai 
ad-ministrndora y (:oord¡nfidon~ el área pslr.:opedagóf,1ca 



porque la constitución no estahlece l-llZ porcenta)I2 decente I-J.:1Ta la cultura en el 
'7~"'" 

pTP',\JJ/11JIZ.'{tn. '" , v 

TI _~"_1,L_. _ _ ~_ 1 ____ = __ :_:_.L: ___ a. __ o ____ r.. ________ ~_ 1 _________ . __ . ______ ~~._ .1 _ ____ 1 ____ ~ __ ~_. 
Rr;;:"i::lHCU tlUr;; 11<1-)' UHf..:li::lU Vi:t.S r;;:" 1r;;i:UUUJi:ll llur;; U<1-)' W1i1_ pr;;l !,;r;;jJl:1UH ur;; yut: Ha)' 111U:" 

poiítica de gobierno, que poiítica púbiíca Poner como criteno que no hay política pública 

porgue no h~y lapresencia de dinero público por unpegueiio porcent,!je en ei presl\Due~10 

es reforzar que el arte y la cultura aún no son consideradas como parte importante del 

proyecto poiítico deí .Estado. Entre tanto, gran pruie de ia poiítica cuiturai está basada en ia 

ley de incentivos fiscales. donde ei dinero que viene por la ley de incentivo a través de la;:; 

empresas. es un dinero público porque es el dinero que sería pagado en impuestos y es 

"desviado" para el patrocinio y apoyo en proyectos artisticos~cuiturales. .Esto acaba por 

prodUCIr una transferencia de ia percepción de la corrupción para el territorio de las 

bambalinaS de las empresas. Las empresas atravesadas por las intervenciones de los 

partidos que están en ei poder acaban presentando los mismos síntomas de las instituciones 

gubernamentales. 

"lf) qU12 acontece ¡¿S que ¡¡-¡liclla,) cosas (jprc){){Bias 1211. la PETROBRÁS fue ron ú)sa.s 

encan'linadas o indicadas PJr personas ád 1-'T () r!"J.Ly huenas y puede haber proyectos 

bwn n"le)ores que quedaron atr~ afuerq,florque no eran dei)Jartulo que escasado con la 

PETROBRÁS (...) Lógico que podemos ccuninar con las propias pernas. (. )Pero, 

nosotros salemos q¿¿e la verha es necesaria. ( ) Entonces nosdros ienenvs que hecer UJ1 

fmho)fJ ):JJJl:--v.,V¡PJ'fR C012, P11a.'{ /cofJJ.1Jl)jdo/J) _rpJaciOfJot:!D {] jo íj)¡fiJ---F....'dima)1 o JD iJ)JP 10011.{l 

habló de ser humano y ser ciudadano para poder reivindicar lo que mcas dijo, no 

solameznte w1?úto y drenqje, pero la conttruúdad de 1m proyecto com.o este. ?orque 

nosotros no:; quedamos un aelrJPO _y después 12L'--;;; van-IOs., no eSJ.Joslbie. La cultura es una 

t - ,.;. r 'da d l ,- - ,,171 cosa que lene que e;}Lar en ~a VI __ ea persona Cilanam<3'1te. 

Contra el partído casado con la empresa hay siempre la posibilidad de caminar con 

Ías píema-s propias_> pff"O el trab~o tiene Que ser muy fuerte .\' la comunidad a través de los 

niños, maestros, padres y liderazgos tienen que comprar la idea de que este 1rab~io debe 

---------------
1'U 
1J Testimonio de Macedo, pmfesorde juego de escena del proyecto Nós do lv.ÍOiTo en NmraIgua9U. 2'" 
serrc~,tre de 2005_ 
Uf Testím,;:;rúo de Deise,f,xmada erl conmnicaGÍón social y profe~ra del taller- de nimloria del proye:bo N~ 
do Morro en Nova IglJa.;:u, 2° semestre de 2005. ' 
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continuar. Sin embargo,. aún teniendo el apoyo de la comunidad y de los .orofe.sionistas 

siempre ex~,,1e el problema de la sostentabilidad financiera Un trab¡:;io para ponerse en 

práctic~ para continuar.. necesita de inversión económica. Cuando esta inversión 

económica está sin posibilidades de patrocinio es ope al~unos testimonios relatan ace-ptar 

pe!1l"Sar en la l}osibilidad de reivindicar y luc har por la manutención de una política Qública 

En ese sentido, se introduce la cuestión de la auto·e.stima y de la ciudadanía Los 

I)rofesionales Cl).W conn)onen la célula de "Nova IgJl~u" son los a.ue insistentemente hacen 

este canúno aq:r.umentmivo. Los componentes del grtUJO sede afirman a.ue el camino es la 

com;titución de una filosofía de vida a.ue sea la base de la:; actividades y de las pn::rl)uesta'). 

Sitndo esta filosofía consistente y unificadora está abieIto el caIm.?o para la manutención de 

un trabaio. Tal vez., más (lue un caDÚno argumentativo hay que vivir I)or algunos años a 

travé:-: de un colectivo la realización de un lrabaio Q::Ara Qoder irse constituyendo otra 

política 

histona ya pasó IXJr vanos periodos de Ínlenlar transfonnar eso y nosotros 

VU/1{)S a todos, son 

s veces. excluyen (. ) Es Ul'ZQ cosa cr.1e (Lca~b(l SÚ2lldr] es 

a 

la c1i.ltuTa F!Os(Jtrr~s c~onseguj.r.YJDS tener ntis fuerza 

la volÍtica Drlsrj a beber de fa cultura J" viceve.rsa. Al 
~ ~ 

ser l;lolftico profe:i::.naL político en el discurso, SU.r1DJ::e,:I'li2J'1l 

ir. 

Uua política sin ismos~ a).lC bebe de la cultura es la nueva conciencia. Una filosofia 

Cl.ue alcance, que abara.ue un mundo donde la 1}olítica l)rofesiona1llo lmde llegar. 

con e11enguaie, romper con lo a,ue está instituido y adentrarse en las grieta;;; que se 

allá de un panoram<~ vislumbrar un horizonte. Develar la vida. que se 

cncuenlra clllas l}alabras y lo;; actos de los que m?uestan, de los a.tiC COITen tiesgps, de los 

--_._--------
de Caetano, prole sor y cobbo1"ac1::.r del nucleo audIO visual de la Jl..soóac¡on Cult.ural Nos do 

s~rne51r0 de 2.005. 



160 

que desean más y qmeren io mejor. Como afirma una abuela a una maestra de la célula de 

¿(¿ué vida es esta'? Toda la vida que tilla tiene derecho, con todas las op0l1unidades 

que UIlO merece tener .. con acceso a todos los instmmentos y sop0l1es que cree son 

impoI1antes para su lucha y sus sueños. 

Luchas y sueños que hace mucho transitan por la historia del arte de de la cultura 

brasIleña No es de hoy Que artistas se perciben como (·straíegas. militantes. ciudadanos. 

revolucionarios. los sistemas de nombrar la'; cosas y los sistemas de valoración hacen 

m ucho que depositan en América latina la imagen de la periferia, de la no civilización, de la 

barbarie. Sistema" Que prodl!ieron un juego de alteridad en ei cual ía defilúción por ia 

ausencia fue un constante desafio a superar. Sin embargo, no podemos decir que la historia 

se repite, cada camino es un camino, cada actor y cada colectivo producen efectos distintos. 

Podemos Identificar que algunos temas airdvlesan tiempos y espacios .. pero los métodos. los 

soportes, los instl11melÚOS, los objetivos tienen su dialogo histórico-social. Dialogo que vg. 

proporcionando decisiones, opCIones, en'ores, conflIctos que dejan marcas, dejan bienes 

materiales e inmateriales, ck:jan todo un mundo simbóÍÍco que va siendo tomado por 

distintas redes, que va siendo apropiado, transformado, reflexionado, repetido, defendido y 

principalmente digerIdo. Hay un aprendizr~ie que es vivido colectivamente y que pa.<;a de 

generación ageneraciónpor diferentes forma.<; de trammisión. Un aprendizl!ie Que mantiene 

y que transforma, que crea y destruye. 

Analicemos ahora que referencia.;;, aprelldiz~es y perspectivas nos presenta la 

experiencia de NezaArte NeÍ. 

"1VEZA.ARTE }lEL, LATK4DICION DEL ARTE DE BAl?RJQ DEL ARTE 1'IfECEi\T.S'E: DE 

173 Testimonio de una abuela de un alumno cid proyecto }Tós do lvlm'O enNovaIgua.;:ll, 2° semestre de 20,05. 

i /4 Ivíanif1esto tercero de NezaP~rte Nel C!ole::::bvü l·TeoiTlllralls!:a. 
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"( .. ) Hn el YY ( .. ) tuve un S1teiíO, con rni compadre el diablo, Luis, que 

con la luz rrlli)' baja. n(}/; acc'StQJ1103.. solo una CQJrJa, habla qUE despertarse ternpraJlO. 

así, e:1:aban las estrellas, rec:ue rdo que cuando alce la 

COf11O eijlrrnamer,Joy aiRo mE . Si te áttennes es_probable l}tteJU no áe5JJiertes. Di¡e 

nlDlí1J.:::nt'J C01J1r'2nzÓ como un rOI''Tlrr!f7 

conpadre que había de,~verdiciado mi 

Sl va a despertar o no. En ese 

como Tnuy angustioso y le dEcia a mi 

• jfJ:) l Todo está bien.. tranfl'.1ilo. 

Cuando yo rne rnetia en ese royo, C01110 en ese f::;".x:amen, la luz del cuarto se encendia. y 

cuando dejaba de la se volVÍa a apagar, mE desperté, fue un sueño muy 

angustIOso, Entonces comence a de "Nzza Arte j\ki" que comwnza 

con: "Todos podemos despertar".175 

Neza Arte Neí nace de un sueño-soñado y de un sueño-deseado. Es una mezcia de 

pr~<,'ecto e ideoiqg:ías donde se reconocen como "hacedores de lo lVzl o aarte chqfá '~. son 

COl11O IXlSOS interrnedios, es como W'l transito haciá otra cosa, la 

estrategia básica ele "Naa Arte es p~ientes y g.;;nerar choques para la 
F7Á 

rf:?rZCJVaCiÓ,f1. N~.' V 

Según ei diccionano de ia iengua españoía despertar significa: eOliar, interrumpir ei 

sueíio de aiguien clue está durmiendo~ renovar o traer a íamemoria algo ya oividado~ hacer 

con que alguien vuelva sobre sí o recapacite; Sl.!scitar mmntos o temas para que alguien se 

mueva a hacer o declf ío que no pensaba. Entre puentes y choques Neza .'\rte Nei intenta 

cortar con la", justificativas que sostienen eí "no se p¡.tetie", rntenuml)ir con la traición y la 

cobardía del origen, traer a la memoria el mie de bmTÍo como tilla guerra de íconos desde la 

clase b<!ia, voíver a sí mismo y hacer de ialllm-gÍnación tilla oportunidad de "ver las cosas 

/UJ2'-YZ del . ¿,Cómo? Haciendo y diciendo lo qpe no se l)ensaba 

Analizando la trayectoria de los componentes de Neza Arte Nel obsenramos que 

existen dos Hnea,; deí CJet'CICIO del arte que acaban por genet'm' su "estética de ía 

negatividad": Qor un lado está un ejerciCIO .arte ape había de la mte relación dei arte con 

1':[eOlTiU1'31ista, 1" sernestre de 2005. 
lf(,r;-;~.....J-~~_,.,- ~~_~ ...-1...... """""';....,.1........ .t:' ...... ~,...'"L ........ "''''''' 

J.. ~.:;,t.1l1H .. HliU lJ.,,=- ru Ll';';:'t..¿¡ ¡.,·,,,,,,",,,V l..I".lllULtU\.} p\...'l 

1 '.J sem:stre de :¿l)(X>. 
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ei juego infantii, con ia socialización, con ia capacidad de producir significados y con ia 

cíUJVivencj a cruJ el .DJIIDdo de Jas jm~e.Des flue yjCJJetJ ílíravés de Jos crullic.s,. revist.as de 

dibt~io y publicidact así como de las visitas a los museos y centros culturales, Por otro lado 

nos encontramos con ei ejerciciO dd mie proporcIOnado por ia vía mstitucionai de ias 

escueias. sea ias secundaria.;; Que "}iteron lnl{Y combaflvas en ese a:fDecto ele meter cosas 

artisticas ni 7~ sea las prepas que poseen cursos de mie y que son "otro mundo (.) porque 

dicen (JUe debemos irnos a Bellas Artes"m, sea los cursos nocturnos para obreros y la 

irlr.ntifir~Hnn" b rpbrinn ('nnflit't;v~ pntrp ~p-virb v ~rtp-inctitllr;nn rlnnrlp nnrlpmn", 
_ ..... - .......... __ .. _-... ~ ....... -.- ................. ...- ............. ----. .......... , ........ ___ .... _~ ........ ~ ",1 -.- ... _ ..................... __ .......... .." ------- ["" ......... _ ...... -~ .... , 

demarcar como van constituyendo una comprensIón sobre eí mie y cómo van estructurando 

su función. 

COMO COMPRENDEN EL AR TE. 

1<1 ru-l:e. edada l:"elncioru:ulo. a una c.o.ndic.inn bntXI!<l.na CULe. O"én..era un cJ:UU\L'.tmientCI. aue. 
-- --.... - -- - -- --- - .. - --- - .. ------ - -- _._-~- - - -- --- - - - -- -- -- -------~~ -J. -- - 0- -- - - -- ---- - - -- - - ---- - --_.. -1 -o -

so~1:ielle una actitud de vida El conocimiento es expr-esión de una identidad que dehe tEne,' 

una protección simbólica que viabilice ia constlllcclón de puentes entre mundos que están 

divididoo entre Qobres y ricos,. entre culto y pOQuiar. entre bonitos y feos, entre fresas e 

nacos. El proyecto Neza Arte Nel pretende un arte no protegido que pueda ser apropiado 

por Ía gente que pasa por la calle, por la gente que trab~a en los museos pero no vive el 

museo. 

Arte: condición humana, capacidad y eÁ'}JresióIL 

Cómo definir ei arte es tilla "(.) pre¡;:unia de toda la vida, de io que si estamos 

sef!,uros es que es una coniliciÓli humana, dE un quehacer hwnano () ,,179 La base de las 

reflexIOnes presentada.;; por el Coiectivo Neomuralista parece estar en el concepto cid 

quehacer, Jin el quehacer encontramos una capacidad estructurada \rue coordina jo racional 

con lo sensible, la razón con ia emoción que pretende enconlrar respuestas para los 

177 Testimonio de Osear, artista plástico brnmdo por CNAy fiJndado[' dd Neza Arte Nel Colectivo 
r-:f eomuraií sta, 1'0 sen12stre de 20C6. 
ita Testimomo de Osear, artL'>ta plástico Dxrnado por CNAy fundador del Neza Arte Nel Colectivo 
N e omur:lii sta, 10 serrestre de ZOCoS. 
179 (~05.:;t;,t!:'.?Rs0;;. ,i~, r:}~~_~~ ~ ~iE:t~ yl~t~:.~. ~;~¡,,;.z'tk~- jr::l2' (~.}1~ "-f; ~ml~C~~1? ,i~l-i ~~-t-~ ~!i ... ~ ~T.~\ .-:~~J~~é~-
1'1 eornuralísta, 1 o serrestn~ de 20C6. -
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probiemas de io cotidimlO, que tiene como mtenc1ón proporcionar un velúcuio de e""'Presión 

pamJa::< amas ck casa,. Jo1' microhuseJ"Os,. eJ bm:reudero~ eHeo, eJ pobre, el vendedor. EJ mie 

es una condición humana y IDI quehacer porque es <t( ) la capacidad que pueda tener 

cualquier I.:wsona y Uf 2 dfa la pueda desarrollar. ",J¿u. La lucha es cambiar el "arte de 
t r •• 

D.bütd' DM "a/QO .r:cm jo OIN las .r¡12r:.'í.\I:1.as J!.yI.trJ!.SLW.s:uJil.v.dDd"'Ó'. la l1hf'.r:tad solamente 
1 LJ ~ J.. L 

el . el l ' 1"'" ohl aI,182 P u' i ¡ ¡me e vetllr cuan .0 e artlsm. crea a nnnr:u'!1."J.O O? un pr Pma re or esto, ( ¿ f?,; 

artista tiene que ser algwen que quite la venda de fos oJOs de fa genle, que ie ItUteltre la 

relllit'/(ld~D(]Ia m~poraria flDpara errpeorarla. oJS.~ 

El problema de la relación con la realidad vuelve a ser presentado como un desafio 

que no tiene cabida solamente en ia re-presentación, sino en ia necesidad de sostener una 

actÍn.d de vida .;.Que reaiíchd necesita ser m~.Íorada y mostrada? ¡.Qué probiemas reaies 

necesitan constituir conciencia? 

Ált,e: actitud de ,ida e identidad. 

N(,) lo il'nportanie es io acÍÜuo ae viGll an.te la sociedad)'yor pnde se refu?la en la 

e,J.presfón )' propuesta que tu haces, yo no co,:¡cibo por elemplo un artida que se dif!.a 

dibuJmlle y que sea 'violador, el chaccJ a:..wsirl[}, no creo, (. jCreo nJás bien qUE es una 
. . 1';' '" 

actitud ante la vida)' ante otro ser humano ,r .. ) N.',' 

Alte es posicionarse y por lo tanto es ulla postlD:'a ético-estética. Es un quehacer que desea 

COILstrUlr mundos, intervenir en el mundo lIlstitmdo para transformarío. La reaíidad de ía 

gue necesitamos tomar conciencia ~s la realidad ética que incluye ei mlmdo del arte en un 

mundo constituido de "nwchas cuestiones ya 'J1.ás a nivel social cornD el mercado dei arte, 

la poi fJica del alteo la lana, las elites, (' )". ¡ 85 

180 T t' 'd < . 1" f J-'d dI' .1 . l' eSlmOn!O e Ma.ri.m, a.rbsta p.asbco y unua: or e NezaP .. rte Nel COtechvo Neomura lsta, 10 semestre 
de 2006. 
'í:--;í Testimonio de Áurea, artista plá.stica fcrmado por CJ:lAy fiJndador del Neza A'i.e Nel Colectivo 
lfeomuralísta, 10 sem:stre de 2005. 
182 T.:;~·t~~??-.~~~i,?? .:lE! }~1~~~~ L.4~~.st.:.? p]kt~!? ):r [~\t?:i?dD":.'" .~¿'5'} ~r~?:? ):';.;.rJ>·.~ }~!:?} C~.:.~A8:7th:'t? p:T.9Q??~~ra¡1lst.:'?, J o S~'r}IfEfr.e 
de 2C'06. 
181 "T" __ 1. : • ___ , •• _ ~1 _ .;: ~ .'~ _ _ _ ,.1.: J.. __ 1. f _'"" _ _ _ i: _ . _____ j _ -o _._ 1""'1"'1.. T:. __ J.; •.• .J _.1 .~.i _ 1 ,... T ._ _ 1 • ......L _ ,... T _ 1 /""f _ i .. .1.:. __ 

l.. e::'LU J LI .. ..IIUl",J ' .... e .t-" .... UJ. tal ~ uz,L.li !-,ii.~Llt;i1 lUll!Ii1I..ll) !-)J... 11 \.......r'l.t"-'--}'- .LlH!I.,Úlljl"::n Ut::l .l'ie.L.-;'1. -KlJ...e l'iel ....... UltLUVU 

1 .. j eornLu-alista, 1 u S/2UEstre de ¿UC~'. 
lE4 Testimonio de Osear, artista plástico formado pe)l' Cl'fAy fündador del Neza Arte Nel Colectivo 
.H f!OLl"illl·"'l.lisJ.a J o Sf'.üp$lre ce 2[H1."i ,,..... ." 

"0.' Testimonio de Míguel, artista plástico lannado por CNAy fundador del Neza fi..rt.e Nel ColECtivo 
1·Tecn1Ufl~1!::.tai 1 o seri~~tre (!e 20~}S_ 
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El nivel social del arte trae a flote el problema de gue no toda producción artística 

tiene cabida v posee el mismo valor. Hav todo un camino institucional oue produce la 
• • ~ & • 

legitimación o no de 1m arte. En este camino de lej:itimación Neza Arte Nel ha optado por 

el art", del baTio porgue "es i11"iportante la identidad] en, este sentido 

( ) ul86 
\ '" / 

La identidad de barrio fue la estrdte¿;ia para ,producir lCFitimidad a un conocimiento 

Que Feneralmente está asociado a la mar:ginalidad. Mar:ginalidad Que los coloca en dos 

e:\1remos: la falta de calidad y la asociación con lo exótico. Neza Arte Nel toma el estar 

afuera de lo oficial como un territorio a I)artir del cual se habla Hablar desde afuera y 

encontrar un conocimiento que sin neg¡u-se a sí mismo afitme la alteridad, la diversidad. Por 

eso la búsqueda {l0r un discurso que hable del lug.ar'. Lu@ll" que también se constituya de 

símbolos. Un lugar solam;:;n1e se transforma en punto de referencia cuando se consLituye de 

bienes concretos y simbólicos. El arie es un conocimiento que habla desde la materialidad y 

desde Ro ílUnaterial. 

Sin embargo~ 1?arll qué defender el arte corno conocimiento y {lroductor de bienes 

'i<,i.Q;ll;:AE<:R,'íl.~ ¿ftQ.t: ~ ~~ ~~).Qt'ta1J.te OO~I.J.i.'rÁ~ IJ.~ '~ 1 ~a, 'jY:~1a':? 

Arte: conocimiento y blindaje ~imbólico. 

} es como muy limitada esta teMs de la capiJaJ p dI! los luf!!ITes. los centros 

cultura crece y se da el conodmie'11o, donde se concentra la nqueZú huy 

divagar en otras cosas. ,)in em}}a¡:go, en los márgenes se daJ2 cosas, y 

Occidente. Caen en una visión denxzsiadD ensimisrnada, en los 

elítes caen en lo }l'Wga.lorna.niaco de lo humano}' se 

ap.e son rnuy sajudabJes. (le todos los demiÍ,s y la 

comienza a cOEr el1 una visión en-¡ermiza y en un frJDfI..ó!ogp y en una 

se el cansar.cio y que en[eTfr:,a. Como 1U1 charco que 3e estanca)' 
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se empl"e:u a pltilrir y es jo que sucede con el concx;ür.iec'lto, con el conocimiento que se 

) N187 
/ 

Visión centralizada., ensimismada que cae en d monólogo y en la imposición son 

paiabras claves que resaltan la permanente discusión de centro y periferia . .Pero ahora ia 

peliferia de ia cual habían se encuentra en íos iímites de ia ciudad. La referencia 

legitimadora que es trasladada de Europa y del Occidente ahora. tiene como disenso y 

margen io íocaí y el barrio. Eí proyecto es transtonnar la asimetría en diversidad. En íos 

mm:.?enes suceden cosas Que hacen caer Europa. Defender eí arte como conocImiento )' 

productor de bienes simbólicos es importante y necesario porque el arte tiene que ser útil. 

,,( ) Iafimcióll del llrtista es ser un senwor, como otro ele;nento de la sodedad. un 

Clel1tttlcO. un barrenckro. una ~oersona rellgima que sirve a una cosrnog0f2ia. el artista 

viene a hacer su servido en una cuestión de bienes simJ:xjlicos. ,,188 La ya antigua búsqueda 

de la paiabra propia resalta la creencia de que la actitud ante la vida y íos otros tiene que 

constituirse de valores concretos e mclusivos. El princ~oai valor es tener el poder de crear 

puntos de referencia que orienten la apropiación dd lugar en el cual se vive. 

La función deí artisr<i-servidor es crear ",'''-na bóveda ~!rlÍJólica, un blinda/e 

simbóllc:o. as! como la c{lJ]a de ozono !1[)S )Jrotec..,?r2 de los rayos uv. los símbolos son 

necesarios p2ra que esta humanidad .'ligua adRianle, las utopias. los sirnhoJos, los puntos 

de refe.rerK:ia. para pockr rrJOVer todo lo de.rr.á's. "IJy 

com::eT)t1J~l" Fn fo.da ni¡;:~m:i¡m pI ('nl.,ctivn ~C:::lh~ nnr rt>-lntrnnll~ir f'.1 rp::¡li¡;:mn ~nc.i::ll nf'rn 
.1 ~--" --" ~"~-- ---.~~ ••. - --- -- --,.----.- ----.-----J--- --- -------~-~--- -- -----.~---- --------;0'-----

sin los vicia;; y equívocos de un "socialismo barbarie". Lo real y Jo social son categorías 

que están intlínsicfllllente relacionadas con la necesidad de crear vínculo con io vivido .. con 

10 percibido y con las representaciones. Según Neza Arte Nel, al mundo del arte le falta 

abt;rse a la calíe. Es una apuesta. en ei lengu<!ie como forma y como acto. Ei arte como 

Quehacer e~e una rutista ~ecutor. 

'¡;',-" Testimonio de Oscilr, artista plástico formado por CNAy fundador del Neza Arte Nel Colectivo 

}i.~omura1ista, 1 v semestre de 20C6. 
1.:..:. T8E~j.w.s~:rJ.0 ,-,-!t:? ~(lf{jJ;."'Ei1J !3.T't.é.~~{? f?'}~':±-~~,s~;- ;-::r·C::t"!}::. J~ l~.:l;:'·:l?-}.~~~--d~¡l }'l-EZ!1 }-1J.rt~ l'l-e} -C$:;,\.~~ipo 
Neomunllista 1° semestre de 20C6 
189 'I'estir:n~)rJi~, d~ l'1'·fig(.,¡Bl~ tutiEta plást~=>J fóriTúid,) pG¡~ C~JA y fL1ndad:::'l dé,1l-.rezaArie l~el Col€cii~AJ 
Neomuralista, 1 '-' sen"Estre de ZOC6. 



166 

Ejecutores de 1m arte no protegido. 

"Esos rernedos de las 'vanguardias que ha)' actuabnente .l'a no innovan nada, n·o 

tienen un compromiso con la sociedad, el artista, se ha convertido en un prcifesional de 

la plwliddad, dE la autopromoCIÓn., de generar cosas extmñas, aparenterrJEnte osc.:ura...,\. 

í~Do.refJJp.mp.12te e;d.TI1ijfl.~ .&ryen.IXIra f'-:.l ¡;nn.1er['j.[J dp. eSE /iwD.JJJefJo ¡J)jP' .• "1< jjawa arJe /.) y 

es Wl instrumento que sin/e para ratificar estuJus, para dividir lo culto sobre lo popu.!ar, 

para que los ricos se sientan 1nás ricos y más especiales comprando una obra que 

sofa.meflle ellos enliendEn. flobre de la m,asa estl{Dida que no entiende el arte. por eso tienE 

bien merecido fa que tienen. son pobres, son uEatas, son]eos (.) ,,190 

Se Haman ejecutores del arte porque pretenden realizar lUla crítica al artista 

profesionai c,rue rmítica estatus con sus producciones extrañas y oscuras. La p~abra. artista 

está devaluada "Hay ya más pirJores que espectadores, hay más músicos q:1e 

eSF.Jectadóres, ya todo mundo pirla, ya todo mundo actúa. ,,191 

en la calle porqlle nos interesa la gente que pasa por ahí, es la gente del barrio., (. ) la 

,gefJJp. de o fiJE'.. f?1 8D% dE las per::.mml.s .snlJ de P..tratas p.I:ooD.r.m.cas ha/ns en esJp J17ÍS, 

(.) ,,192 El arte tiene que asumir un compromiso con la realidad que "aquí nos tocó vivir". 

Ei arte y su ejecutor tienen que ser un arte intervenido, un rute dei que se pueda apropiarse. 

·~!(.:....·'-m que zntef/Clon"/ Porqu.e Af?za Arte Nei es un bastlón dE. ldennd(J[i, io que ()Ulere es 

retomar y dar la importaru;ia a la identidad y de hablarle de su barrio JI de tocios las 

barrios. ni9] 

ger!Íe. L.as cosas son disefiad!'ls para que deter!!linado tipo de ge!tle tenga acceso y otro tipo 

de gente no io tenga "(.) fuzy gente COfrj{) estos chavo:; que pu.di.ste v'er en el !r¡J-:;tro 

.1 ºo.-.-- .". <" .. __ o ,. ." __ " ".~.' '....... .¡' .-., ......... " .__ ,... ,. '" .. ... ,"." .. _ ,. ,__ ~ .' 

1 esumomo ae lVllguet, arUSL3 plaSl1CO IOfmaao por \..:1'-IAY runaaaor 'lell'j eza p.ne 1'j ell~OleC'L1VO 

Neomuralista, 10 sem2srre de 2006. 
ln Testimonio de Osear .. artista Dlástlco formado Dor CNA v fundador del N eza Arte Nel Colectivo 
N e omuralí sta, 10 serrestre de ZOC()o . ~ 
192 T'?st!me'!li,:, ¡jp Állrp~ ~rtictq "Edi".." Frot..-n<1,{" nnr (~}J Á '1 f'lnA",,-1',I· rlpl NP7<1 Artp }.Jpl (;nlprtilr.'< ----- --~ -------~r------~---------·- r ~- -----./ --.---.-.---- ._----------- ---- - --------
lf~l)E Ií.1.i'-ruY::¡':;.i, r CI ~""7TIr~¿-¿ lJh: iJJO'6. 
L::l Te~tímonio de p,urea, artista plástica DJITnaGO pür CNA y fÍJndador del Neza .A!te Nel CQlectivo 
'" -:.- 4 _ _ • _ • _ ... ___ ~ 

l"-~eornura!lst.a~ 1 u serrestre (Je tUl)). 
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C'cmdi?laria, qUi? dici?n esto no me gwt(¡~, esto Si, en realidad n1e gusta el mLLral porque veo 

alguien que tenga una serie de estudws, I } Sí. ent:mces ahi hay una relOL"lón mis Íntin'iJ..'l 

( ) ",94 Neza Atie Nel afirma desde tUl afuera que es adentro, porque siempre pruie del 

diversIdad. "Ha vemdo mucha gente a VLVzr aquÍ y toda esta mezcfa a dado como resultado 

una fonr.!l. io que no;,vtros iiarn(J.rflos cunon, / ' ) que todavía no se da con'pietamenle 

porque en }kza AJ'te .ll\J?l está esta inqwe/)../,d ale poder dar este canon. Porque si hay una 

d ~ ~dad . d -" 'd ' .. ~. r • ,J ·.195 
~lver;:'l qug estaejiflL~a, pero tamOle./'l](JltajortaleceTta. " 

M~ETODOS) INSTRUMENTOS Y SOPORTES. 

Diálogos con la tradición muraliita y cu~tro conceptos de mural 

"Venúnos de una tradIción ¡mm1iúta en lldéxico y l1DS gusta mucho la tr::rdición del mural 
~ _~I' {)¡( _.. • - • ,_ •• • "'"....... ... .. .. .. " 

como cotectlvo. "'-- !'miemos ldentltlcar el mterés}l la 1t1tluencta (le1 muraJIsmo en las 

propuestas del Colectivo Neza luie Nel a través de los desbordes del arte público. El rute 

público sm"ge como parámetro del arte en la calle, del rute para todo tipo de público, 

princIpalmente el púbiico popular. rute púbhco como arte del pueblo y para el pueblo. el 

arte público que exige otra forma de concebir el espacio y los materiales con los cuales se 

va a trabaj~ este espacio. A,>ociacto a las lllvestigaciones sobre el espacto y los materIales 

se refuerza el interés por el concepto de lo efimero. 

¡'~Testimonio de Áurea, artista plástica fonTlado por CNAy fÍJndador del NezaArte Hel Colectivo 
Neomuralista, 10 sen'Estre de 2005. 
l:t.::. TI.7:::t-~~:2?{~~g-!. ~f.: 1:.i.~,t.·t-í~I:.;> ·~rt.fs~,ª~ ti.t-kt1r:f~. '} -6~lJ'k-:ñ,(~t: df: t ·t~-~.;!'L~~!J.!~".:::-~ ~1;~l r.::~lpR-tj:.'t~_ !}1o?_~J.~!;·~J,;.~s.t;'~'J \0 ~o:.t;r)R~~' 
de 2006, 

196 'fcstünGrllc de C~xnr) ~tistH plásticG fcnTIridG por C~}L~ y f~z.i¿a¿o:r del }J C"za A-rtc }Jcl Col(Xüv(; 
Nec'ITlurahsta, jú sen1esire eJe 2.0(:6, 
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"Una es Neza Arte l'l/el nace p'11'L? incluir, IUt.féniml.eno de inclusión 

de m ,p.i'JI.te.)1 de lJacJ'..r fiI:f' o ... :I1M la g nne_ C(!T1 Wjsp.FJjjdD p.~DL¡j.!Jio1._ dn.r fJ)go_ 

es una es un arte público. social ( .. ) ,,197 Arte público es tomar 

público, difundir, tornar VIsibíe a todos. Democratizar ios sentídos. Exponerse. Darse. 

;' Pues, () que no se quede encerrada. en 

es buscar esos espacios. Por eso también los letnllJ; 

un nuaai donde pro/estarnos, alzamos la "'''z. "Fjó Unificando la 

imág~!l~s de una voz que S~ en.o::uentra re rll1!:ida a espadas m<!rgÍnl'lrtos. Aqui !a 

selía el "realismo social desconstructívlsta" de ios tres pnmeros muralistas: Rivera, 

Sigueiros y ürozeo. 

vendría lo que yo lfa.rnaria la etapa efiYflera o del cor.c''?DlO eflmero, 

Que comienza con José LUlS Cuevas en la ruptura con su experimento en 

la Rosa. / ¡ VIene la ger.eracIÓr'l de íos grl{lJOs,. íos gTlfOOS tam"bl¿n 

expe TllrlEntos muraJes eflmero;; tarnbi¿n, pero son muy malos, muy es 

L)anie/ Manrique, ¿í tiene conOCln;2enJo de io que es un mural, de lo que es ía com,tlOS'lClon 

En esta apropiación de las pEipuesta<:> desalTolladas por los muralistas se sigue la 

identificación con ei MuraÍlsmo de Daniel Manrique de Tepito Arte Acá. "(.) La 

su rnurali:;m:J es que Ü(.;.'va a fa acacÍ2nna a lo r;¡fln¡ero. llene 

que es Jo más imjXJrtOllte. esto dt.,l arte al fllU!bJo:r dd pueblo, J...'Y.,~.".lvfanrique 

sí es I . .IIA'~!">'¡"U, es del banio de TepIto, es de la clase fXI:fa, obrero (...) >:1200 Para. Neza 

una ruptura interna de la. ?.simetria existente entre arte popular y mio; 

meXicano. Tepito i\rtR- Acá seria el resultado de la trascendencia de DIego Rivera y su 

prqvecto de mie proietarío para la AcademÍa de San Carlos Que fue llevado a cabo en el 

artista plástica fOtTnaoo porG>\fAy fündador del Neza A,tíe Nel Colecti'lo 
""Y"nP<,tr", de 20C6. 

~'.<r."'~, artist.a plástic:o fórrnado po!' CNAy ful1dador del Neza J.l.,rle N€l 
,·,,"1/11111 11><I1'J,:n .1" se.Jll':l.'í'.tf'p. de?f){)E 
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curso nochu'no para ia cia~e obrera en la Hsmernlda Daniei Manrique reaiiza su formación 

ofjciaJ alravé.s de este curSOJJocÍllJ'J](t 

Neza Arte Nel así va constimyendo su árbol genealógico. "Una aportación .. -l, ....... 
c.¿-t:: 

Daniel Mamique, son sus 1tUtTales, también son efímeros y son pmtados en ItUITOS de 

vecindades que él qprovecha. mc.tuye en su CO/?']Do:''1ClÓn rnuraJ [mea" ios hoyos que MV en 

las paredes, ladrillos caidos, y con eso hace inlerveni r fas figuras que pone o los rnism.os 

,rneclrelores de luz, ese flpo de cosas .. ,·':V! Con Daniel Manrique viene la legitimación del 

Siguiendo esta lógica de trae l' a t10fe otros Imagmanos "(,) llirge .Ajfredo Arcos, lfW. 

parece muy lrfJ:DOfTante tmrl,um porque es i<.tI arflsta que lUlce de j::z das.? bqra, di? otro 

barrio (Neza,) tmnbién de la cwdad con un muraJlsmo () rniÍS aJucinanle, con estos 

perros, su rnuraks de violaciones, con una injluencia muy de ()rozco (.) tiene muy 

presente esa concepción tki une concejJtJtaJ, e:ro es aigo que VIene a darle otro cause al 

""". 7.Ji"'" ,,202 ! f .un _.Jrr.o, 

Los perros de Alj}'edo Arcos abren para una perspectiva iconográfica La ciudad de 

Neza tiene como símboÍo el coyote hambriento y Alfredo de forma sarcá~tica lo sustituye 

por los pen'os que abundan en las caBes, No es el llÚto urbano que desea alimentar. es el 

Imaginario de una realidad social que desea captar y denunciar . .Por este mismo moti·vo, 

también sU1]:en las ml!ieres violadas. U n fenómeno social que intenta apropiarse 

estéticamente para digerirlo y devol"vérselo a la sociedad. Su apropiación estética, como 

3Ítnna Miguel, es conceptual y por jo tanto no es un retrato, sino un concepto que condensa 

ya la vez "interviene"', 

"frspués .f\T er.a Arte Nel, () sus influencias serian el muralísmo eflJr1ErO rr..exicano 

() Sus característica.:; es un mural desconslnlctivo, en este rolla de tender puentes y 

201 , T - • f ! . ~ r 1" -, -

1 estl!TJOmO (le NJrea, zut!sta plasnca formado por CNAy fundador del N eza.Arte N el ColectIvo 
Neornunllísta, i G serresrre de 20-06. •• 
"te, TestnwJt1Ío de Miguel, 3Itist.a plktico fbnnacb por CNA y fundador del Neza j..rte Hel Colectivo 
Neor-nuraida. 1 a sem2stre de 2U)6, --
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generar chCA-J.rues para la renovaciórt. ,,20J Pero, Neza Arte Nel identifica diferencias con 

Fn nrimf':ro II1¡:<~r ~t1nll~ nllf': <::f': rl1tp.rf':nci~ f':1l lo nllf': rlicf': rf':<:nf':do ;¡1 v;¡li'lI' <:Imrf':mo --- J-------- - -~'O~-;O ---~---~ -L~'- .- - ------ ---~--- --- -- ~1·~- _._- - - --.1- - --- .-- . ---- .--.-- -----

dado a la cuÍtura Como un ideal progresista dei arte de de la beiieza Característica que 

reconoce en los trab~íos de Daniellvianrigue cuando este habia sobre lo popular }l en los 

trabaj os de Alfredo Arcos, cuando este defiende el arte contemporáneo, la pedormance y lo 

conceptual. Según, Neza Arte Nei por detrá,> de este valor supremo de ia cuHura se 

encuentra una serIe de prE:H1icios que refuerza la idea de que se debe caminar hacIa 

incluirse en algo mejor, o progresar en dirección a algo mejor, En esta postura estaría un 

mensaje subiiminai que continua imponiendo io cuito sobre 10 popular. Neza ."\rte Nei 

pretende ú zma ruptura con esta cuestron en el senndo de hablar del arte hechiZo. de fa re

valoración de lo local, ro'~.per COh e::,1;a cuestión de progresar a algo mejor (. ) y mAS bien 

valorar lo qUE se tiene en este mornef110, sin pretender otras cosas." 104 

mural efímero. Una imprOVIsación que tiene dirección artí&tica "Me llamó la atención 

~¡. ; u' (' d' J.' .,., ¡ i ba'; . . .. t porque .r1J-r:panaro "er12Z ~n12, que .a c.ase en :::iln (Xl!'~OS. e •. gra aor. mE cOJ'nerúcwa qUE 

nosotros seriamos maestros del arte intervenido. Bueno, es que no lo creo tarúo así porque 

no intervienen en algo que ya e:tá hecho. Un arte que no t'.j'/á hech~ no ~ inten'iene, se 
" • 10.';1:' 

genera en el coJecm.'O I .. ~J)""Ú O se~ la }TOducción es colectiva e lIlcÍuye ~entes 

eAiernos al Colectivo Neza A.t1e Nel, agentes que pueden ser graffiteros, artistas 

alltodidactas, personas comunes que están de pasaje, gente que nada tiene que ver con ei 

arte. Esta participación de ngentes eJ...1:emos ai ,FfUpo no existe en la propuesta de Tepito 

Arte Acá y tan poco en la propuesta de Alfi'edo Arcos. En estas dos últimas propuestas 

observamos la partiCIpaCión de agentes mtemos al gmpo que también son artistas. 

203 TestimorlÍe, de lvliguel, artista plástico fbtmado por CNA y fundador del Neza Arte N el Colectivo 
N.~0l111.1."1Úista, í" serresrre de 200S. 
,,;u"Testimoruo de kliguel, artista plástico fbnnado porCNAy fundador dei Neza Arte Nel Colectivo 
Neornuralísta. 1 v seríEsrre de 2006. 
20S T~t~;;"ll.:7:!.~~;~ -.:1'3 }·f~{J::-l:3!,.\ .;.~!ti.2".:? p}¿-b'Lt,::~~7' E~~~~~~~1:7' rl~ _~~~.L~ Ir' t~d~,1~29r- .~) }:-;t~ ~_l\ri~ l}¡:eJ .['o::t9.'.:t.:.1PD 

N eomuralista, 1 Ü serrestre de 20C6 
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Una tercera diferencia sería ei espacio púbíico a donde se trabC!ia Neza Arte Neí pnviíegia 

Jo;.: e.spacJ.éls más ahjCJi:os .'1/ mES Cf-J'cauos aJ púbJjw, como Ja calzada z.'lTagoza y Jas 

vitrinas del metro. "Ya no está tanto en la l'ecindad. l¡) local como una postura rnas 

realista y rnás hurnilde del proQijJ~tor frente ía rmgalornania occidental, de las 
• .• 7n:; _. .._.. • ••• -. • - • 

var¡guaniws' H --- ni espaciO pilbllcoy cerCffilO no es la vecmdad. ni concepto de local es 

amplictdo para algo más que una experiencia directa en la vecindad. Ix'! idea de local seria la 

e:¡q)eriencia estética del bmrio. No es sufiCIente ocupar el bruno e intervemrlo 

estéticamente. Ei arte de barrio es una estetica que puede y debe ser trasíadack'l a diferentes 

teITitorios. En este sentido, podemos decir que también resurge el paradigma de "arte y 

vida" porque Neza Arte Nel identifican en la forma de vivir de ia perifena una estética de 

¡a cual se apropian S profundizan mezclmldo con otras propuestas que creen colabonUlpm'a 

reforzar su importancia y legitimidad El ruie hechizo estaría relacionando él un arte de los 

pobres "que no viene del socialisr?1D y de ¡unguna postura panjletaria de iZCjwerda, sino 

más de una cuestión más e:ErlcwJ. rn1.') hwrnna. ~,::(J7 

Podemos afrrmar que a pesar de las diferencias mencionadas por los componentes 

d~ Neza Arte Nel, hay una iínea de cont:l1uídad que atraviesa las propuesta,> desde el 

llluralismo: la revoÍllción. "Ei fflltra1úmo emlJt-3z6 desoués de la revduclon. S'e trataba de 

enaltecer lo nacicnal, hacer la f;randeza del pais, la enuzncipación de pals, el nacionalismo 

romántico. Hoy tamhién esta la TellOlUClón pero son revoluciones diferer.Jes. ?orque Neza 

Arte Nd está en contra de las inl.lxfSlciones. ,20:" Sm embm;g:q. más allá dei nacIOnalismo 

romántico hubo una revolución ':11 el ámbito formal. La tarea del muralismo estaba asociada 

a una búsqueda de ia expresión propia. E<;a búsqueda ha marcado su funCión sociaL 

"Porque. el rruirahsm[) Slernvre va cars;:ado de estQ, de Ir más allá, de rornlJer e:,TOS 

esquenuls, titme ww fUerza VIsual, un úr,¡JJQcto -visual !1ll{Y importanle. tienE una teleología 

tarnhién que -van carnil1Jlndo hacia lo social. Lecla este Siqtteiros qlle el arlilía debería ir 

de acuerdo a su tiempo .y lo que él creaba deberlt, pam gue la gente lo (ICe¿~tara. L .. ) 

Tan'.lbién esto es ww lU,-:;,h(l, una revc!ución. todo es un.a re)'olución .... EntcnG'i'!s nosotros 

206 T stO 'd' ,. 1 t· ,.', . ~ , 'T T . ,-, .• 1.- d d' 1,T ,. lT' .-. 1 .' e unoruo e lVllgde 1 sr lsra plasI.10.=! tO!TnB.·JO Dar 1.._ .. }.~p..L V IUnÚl-"i. or el .'1eza Z-\J.~.e _'-¡el I·~O ecUvo 
.1~~onll.1.raiisi:.a, 1" seme~i:re de 2ü66 •. 
"'Jf Testimonio de Migueí, rúbstaplií5tico formado CNAy fund1dor del NezaJ.ste Nel Cole<:üvo 
N::~c1T1Ur8jísta, 10 se!'r"estre de 2005. 
2U>:'1:~'St:.~.:2?1~J¡·iR: ,i~.1f~·~,~Rl, ·1-t.~J~¿;;t.; ~J,{~~:.~~ .. f\~~~-T;'i~['!!~' 1~r~2'~ (~-~1~··_1:~ ~!.!;?t~-2{l!~': ~...T", ~T,~~ P--~B., 1.t-l~.!¡ (=.~.::.j~~~~~Jl~·~2.· 
1"." ",-,:-¡-¡w··'ll· stn 10 <:¡:;o;dl'f' (i", '7IJ;'~ 'J '1 ~ _:.1. Ll:. a

J 
~ ~_~~.....-u. .' :..t'.,.o.... ,."-. 



172 

temn'!os que estar en el ca;r.ino de conservar esa caracteris1ica df! 10 social y a qW2 

JomÚiF../JhJvÚ!T17. J/JW j¡jenJogJiJ_ ,.20g 

Por eso, la impOItancia de escribir manifiestos, de ex-plicar las propuestas de los 

murales, de tener una base ideológica, tnla filosofía que sostuviera eí proyecto y nos 

mantuviera estética y éticamente. ;"El rnuraJ tlene esta pOSLbdrdad de lI1Jluencwr a la 

gente. ,.210 (:rvIartín) Los temas, la iconografia introducida por los muralistas componen un 

lenguaje que estabíece un reconocimiento social, donde se descubre cómo escribir nuestra 

propia historia "Dle.go Rivera" liustraba la hu~ona, jVl7X!tros también con/am.a; nuestra 

historia La historia de nuestra gente y nuestra ciudad. Hay relación, 1:![',I'O estamos en 

con.texta; dlforentes. ( .. ) ,,] ji 

EJ ll}9-~, J9~ j,t;I~'mIl-fl}t95! !!tj)jza.®.5= y J,;¡ ,T,I\~úeác .'}w?' 51.r1'-f. -de !).,-?5=-f. h-wJ~ m h 

filosoíl", qu~ sosti(:n~ ~l trab!ljo, hablm1 d~ los objetivos qlJ~ d~,<;~<tl1 !I.k::!rfl<,f, h",bl!1l1 d~ los 

deseos que los mueve y de ia realidad que los constituye. N eza Arte Nel presenta 4 

prqouestas de Mural: Ensamble Mural Uraffiti. Murai Tia1\~wis" Mural FUSión y Mural 

Tensiones. Enseguida, describiremos cada tillO de los murales a fin de presentar a qué sirve 

cada propuesta 

Ensamble mural gr-aifiti: Graffiti y Murnlismo o el aerosol y la brocha. 

Considerando que en lVléxico hay una tradición muralista que viene desde ia culÍlli'a 

pre-colombiana, pa<;ando por el mtn'alismo de la década de los 20 y sus subsecuentes 

desbordes, hoy el graffiti también puede ser induicloen este tipo de manifestación artística. 

La T}f090sición de Neza Atte Nel es asociar a ia eXJ?resión tradicional dei nnu·alismo,. la 

expresión desarrollada a partir del graffiti. B~icamente la idea es utilizar la técnica del 

aerosol y de ia brocha En esta propuesta muchas veces hay iaparticipanón de graftiteros y 

pintores "oficiales:" en ia composición deí mural. Sin embaq:;o, ia dirección formal dei 

mural se queda a cargo del Colectivo Neza A..rte Nel. Esta asociación genera algunas 

reflexiones tanto sobre ei muralismo, como sobre ei graffiti. 

209Testirnonio deM:artín, adista pl::r:;tíeo y fundador del Nezap.J"te Hel Colectivo Neoruuralísta, 1° semEStre 
de 2006 
zfú'Testimonio de Maltü1, artIsta pHlstico y fi_lrKtldor del NezaArte Nel Colectivo Neornuralista, l° semestre 
de 2006. 
211 r~~j .. ~!~-::"l~~it~ .~_~ 1{~trt~~""\;;J rtEf" .. ~j" .. 2~ ?~'~St}iZ~~}} f.~~~dt!:1C:2.t¡ '~.\ ~~-9.:~ .. ~ .. ~~4-L . .'? ... ~1~J.. (:·-:-J~=~.:t~T~'~~ ~1:~ .. '::?01c~·~}iE}:.2i, '? ~~~~-c 
de 2006. 
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''/)EJ grqtrIii adolece de 1It1lc1IOS conceptos, recorrftmos que ajinai de cuen/as es 

una DrolJUesta visuoJ v como toJ, toda DTODuesta visual Que auiere trascencler, Dues _ .... -r .L. .&. ..1...1. • ..L 

d~gm:Y'.os en una .Drqpuesta artística estétiDtZ, es una cOIyw1ción de valores., no puede ser 

üjJ.", .. /a!.'j.i, J./J.ruE'jii.afD ,;;m la rxpn-jencia wmparjjda ,<1 tr.<.n,·:f$ orJ gr.atJjjj DO !~s jO.1XlIlD.a SjD 

criterios. H<!y una relación crítica tanto con el muralism~. como con el graffiti. La 

apro.!)iación del aerosol y del .§1'aftlti pasa .001' un reconocinúento de gue esta e:¡''Presión 

puede ,generar unapropuesta artística estética 

"<, Qué es lo que se enft'enta ahU:' En. cuant? a la técrJ,ca. la brocha JI el aerosol, que 

pareciera que no, pem ya genera otro sigm.!lcado. en CUestiÓlt estiJúticul en[ren.tar esta 

cuestión bruta, chafa, que de repe./11e iDS gra/literos le han l/amado CUfIfóS (. ) eltéticu 

bruta, chafo, que apllcarnos y que chG"'Ca totaJme;1te con su estética del estilo internacLOnai 

og)tJhJJ.l. tdd gra.jp.tL ,,213 

Existe una l)1'eocul,Jación estética y una crítica al estilo del graffiti que se mantiene 

como 1ma revroducción del "sistema oficial" y de todos los vreiuicios subentendidos. Es 

una crítica de lo bonito. El graÍlltero también se aQrol)ia del discurso del barrio, T)ero sin 

una conciencia estética Princit)almente llama la atención con la fulta de criterio y 

T)reocUJ)ación con las imág~nes que rel)roducen y refüerzaJl. Imágenes de comics y de 

caricaturas cpe no necesariamente rel,Jresentan el barrio o la realidad vivida T)or los cha:\Tos 

que la realizan, Nada más I'CT)resentan la iconografia globalizante y homog,énea, im1}uesta 

por los medios. 

Otra observación sobíe el gra±Ttti es alle este no T)uede ser considerado 

necesariamente un mural. A través del ensamble mural graffiti Neza Arte Nel intenta 

proponer una revisión del uso del concepto de muralismo porgue creen que este en el 

graffiti está siendo utilizado de íonua tergiversada 

ltutraJismo ik~be ser como la pieí de la (ll'ljuitectum en ese oS'entit!o crear esta armonía . 

.:i).]Testúnoruo de Osear, mtda plástim fOImado Dor C:E-fA V túndarfor ct03( Neza lüfe Ne r GOÍecflvo 
}Ji"'-'TITl"ali <'1-", 1 '" <""!~-' "ir,:. j,'> 7i1ílfc; ~ > 'z{-r........ _.~ ,j~ .... ~-< ~fj.., ....,. '- .-. ~ .... '- "-'...., . • . 

, TestImoruo de.Ml~'}.leL, artIsta ~1¡~t.ICC' ¡orinad..:, y 01' CNl'q fundado!' del NezaArte Nel Colcdwo 
1~r..9(.,"1~'Íed1""ill.1J.~gtÍ, 2 o saTJ:~st~:;r ,J.9 2:}D6. 
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listo es algo de 10 que adolece J' careCf~ tarn./:Jién el graffiti, pues son como calcomanúls 

• :Ji-'" . 
no necesariamentE tiene que ver con LIS connotaciones de un mural en si. ()'h_+ (Oscar) 

.Por eso la importancia de tener una dirección artística sobre el mural, porque el 

mural desarroüado como un proceso 110 presenta un boceto previo. Hay un tema. pero cada 

componente o participante lo elabora de acuerdo a su parecer. Se aprovecha lo que se 

encuentra en la barda: las píacas de graffiti que ya existen, las formas y colores, los hoyos. 

Sm embarso. la dirección se toma presente en la medida en gue hay gue dar coherencia a 

todo el discurso. El mural no puede quedarse fragmentado, dejando corno imagen relevante 

a spots individuaíes. La idea es establecer lUla relación entre eí todo y las partes. Esta 

reiación enrre ei todo y ias panes es caracterizada por "() un ChOlJIU enlre composición e 

improvisaciÓiJ, ha}' en ese serJloo mucho como en los conjuntos de ensarnblc de jazz. en 

donde se mezclan cosas clásicas, (..) el resultado visual queda detemLinadopor el proceso 

~v en ese sentido el ~Droceso mete al ensamble mural grq{liti dentro de lo que es el alte 

socioJógtco (.) . .'.-2i5 Esta vertiente sociológica del ensamble graftlti surge a través del 

proceso de consen'3O y disen30 entre los diferentes participantes: los graffiteros, los 

pintores. los componentes deÍ coÍectivo y el púbiíco. 

En este proceso de consenso y disenso "( ... ) hay un choque también entre lo 

académico y lo popldar, arle aúto y este me popular (.) ,,210' tan solo por la invitación y 

de generar las pinturas. Adentro de este conte,,-i:o Neza Arte Nel que se a~ume con una 

fOlmación o contaminación académica. afirma Que esta tiene como función una estrate.~ia 

desconstructiva Desconstruir lo bello, es una critica a lo bello y una defensa de un realismo 

sociai que incluya ÍcmlOS que componen la reaiidaddei barrio . .Es la 3Ílm:mción de ia 

estética de lo informal. de lo feo. de lo bmto .. deÍ chafa... delmocabado. 

:-,i4 Testimonio de Osear, artista plástico Íón-nado por CNA y fundador del N eL'i Arte Nei ColectÍYo 
NeO!TIuraEsb. 1 Q serreó:tre de 2006. 
215 T ;?stl\':'?.2.rLi~~ ,_~ ~f.;{j~'9.\ ¿art,¡1j-'t.:'? r,)~~L-\¿tr~ f::~1'?}?~.!1.? f~D..."" ·Cl\lA J' 11...lt?-d?-6~~ .~} ~leza j~+1i] }"!~'5'} .c\7~1.7d.ip,::::" 
Neornu:-alísta, 1 o serr~stre de 20C6 
216 rp.-.. .....I-~ ... _ ......... """ ......... j ...... ." K; ,.~~ ... .í .---J..~ ....... ..,. ........ t ."::'~'¡";"..,."./ .C'..- • ....-..- .... 1~ ... ~ ..... r1o"kT ,\ _~ ..c:.~_ ".J_...J __ ...J ...... 1 -, ... T ~_~ /..-i-".., },T ~ í rt .... 1 .~~J.-;~~ 

J. C':'L!l1l'L'J.UV "'''~ J.Y.llf,LI--;;J. , ru, :..¡.:.L.Q Fla¿.L-11 .. ):.J lU.11UaUV PI.)L '\...,..l .... .t-' .... }I LLllllJaUUl U"Cl ~~;c...L.a,t-',.l Le ~-'1 ~1 t..-·vJ C"~I_l \, . ....., 

N e omurali sta, 1" semestre ,::h LOC6. 



En o.Dosición a esta propuesta el Colectivo presenta el Mural Tian,g:uis que es 

Mural Tianguis: diálogos con Sigueil'os, la caja J)lástica. la escultopilltlll'a y el acaso 

controlado. 

U( ••• ) La otra propue:;tc. ,-?ue es el mural tiult{r.uis también viene de la propuesta 

murahsta, mucha gente, sobre tojo critico;; de museos pien.san Q}le sornos instaiacionistas, 

nosotros n.o manefanu)s est/1 prc'Pue.ia. Viene del mural, de los estudios de Sitpuiros, d-'J 

sus pw'ltos de fuga. de su ¡erSpectlva, la caja plástica. D2 la trimidensionalidad séio que 

en. este caso llevamos al extrerr.c el ynaterial, es decir, aqui no hay tanto dibUJÓ, pintura, el 

aerosol, deJC.;11OS que hable nvi; el material, usarrDS pldsticos, cintas canelas, porque 

retol71ilmDS la iconografia ji el iengua]e Cl2} tianguis qwz son los iconos de tderi-t-jdad del 

La caia plástica de SiQl1eiros está relacionada al efecto ÓT)tico a través del cual se 

intenta deshacer los yértices de lID cubo ° de un cuarto. Esta {lro1)uesta {lrotlOne uti lizar todo 

el espacio tridimensional: los pisos._ las pm-edes el techo. El espacio tridimensional es el 

espacio a ser pintarlo a fin de poder alterar los puntos de fuga,.. la perspectiya. La diferencia 

está en la apropiac.ión de los materiales. Si.3llÍendo la vertiente de artista ilNesti$ador de 

materiales abierta por Siqueiros._ Neza Arte Nel opta por materiales efimeros como: 

plástico.. cinta canela,. bote~:. eto..~. La importancia de la utilización de estos materiales está 

relacionada con la estética del tianguis 

se pone j se va, eso es lo que le d.tl lo ~11mero a esta propuesta de Jnura.l tia.l1;gui:~, 

e.r})lotarrY.Js la estética de jopostizo, de io chafá, de lo inacabadq, de lo irnprovisado que es 

}?Ol1ET un tiaF~gui$, si se TOli1pe una mantel en ese momento el. tianguista lo que hace es 

conseguir una cinIa can.da)' CL'l.J gSO .n'-~DaIa en un lJ1.nn¡,.:;nto la mtll'lta de SI.LJ)l.l€slo o con 

N eomur:'1J.j sta, 1" senl::stre d,~ 20C6 
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amarres o a ver CÓrY',o. esa estética que es n-JUy propia tal'11l¡ién de l''>kza, ( .. ) pues esa 
-"1/":' 

e.s!p}lEf7. .Si? Vi? .T¡;tlEyo¡1fl i?rJ pi )J).!/ml !j!21~gJJ~(S_ i?S JJ.l'Jfl L1)'JDrJ:or..iáiJ'. dE JW2flArti? J"\PI m, u 

Slqueiros también trae acopiado ci concepto de accidente controiado y escuitopintura 

Básicamente la escultopintlU"a se adapta a la idea de la e)~J)iotación de las ti'ontera,,; entre io 

phmo y lo tridimensioIk'lL entre pintura y escultura Lo que era un tianguis de comercio se 

transforma en tianguis que comUnica una eA"preslón ruiística A ja propuesta estética de 

Siqueiros ilT!Oresruu"ia de ma iógíca tianguis y iievárseia ai eAiremo de io chafa)l de jo 

hechizo. El objetivo es traer 

"81 comercio ü!lOrmal corno modelo de supervIvencia, carne rr;adelo de 

inprovisación. cOJr;1...'1 JJJOdeJo estético de lo chqla)1 de lo hechizo)J tambIén corn() rnod.elo 

del puesto, es decir cuand{) nosotros hacemos un mural-tianguis, nos pOnel7l0S como se 

p01"tE un tianguis o corno SF~ pone un vendedor arnhulante. ElllUtrlll-fümgm:; es rmjuego, 

1111 caJklojr:o/li~. es como lUla upertJcrapara penetmr en lo flO!JIlIar.. en lo acá !lile somos 

J' m lo nd lJIle lW queremos ser, el mural-tianguis es un puesto üz{onnal v una estética 

trcmsgresora para lo,s e;.,pacios culturahzaclos y que tienen una Íff/Ea .2st¿ticajüerte, hacia 

la unuonruda.d de lo giobcli, en ese ser!l:Ldo es un antl-mural.y es idrte l/el, arte pCJ})uiar 

n"'''''''l'l·melt 1219 t.,,~ .. ,. 1. ato 

Lo conceptual del mural tianguis ~iene como propósito una clitica a la uniformidad, 

a la impOSiCión de cáIlOlles externos a la reaiidad del balllo . .En este sentido. Íntenta poner 

en cue~tión la asimetría entre lo culto y lo popular. Afirma poder hacer alte populru~ 

eX"penmentaL AprOXima lo informal de la improvlsaclón. lo puesto de jo efímero. 

procesual (:on prutidpü.ción de los tnlllSeÚrnes. 

218 Testímoruo de Áurea, arbsta plástica t(x:mado por Cl':rAy fundador dell'ieza A-te Nd Colectivo 
HE'omunúista. i" sern:dre eh 2De6 
~"iiTestirnonio del'lfiguel, arlistaplástleo furmado porCNAy fündador del Neza Arre He! ;:;ülecti!,TO 
NeomlJn1i~ta. 1" sern~stre de 2'OC6. 
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]\'lllral fusión. 

La e,\oeriencia dei mural fu<;ión ha sido realizada con ji"ecuencia en ias vitrinas que 

existen en las estaciones del metro. DurantJ: la confección de los murales muchos 

transeúntes participan con comentarios o con dibtuos y pinturas propias. Como en ei nuu'ai 

graffiti. aquí también hay una dirección artística coordinadapor ei Coiectivo. 

"En lo úlnn¡o que hicú'!!f)S en /a vitriJul de OmdeJaria, hay' inHlediatcuJ:liJ:nte una 

identUzcación, la gente parecie ra que es algo muy abigarrado o abstracto pero la gente lo 

.lee. conjacilidad no ~?o 'Í'ue bias. habria q:ue hacer un estudio l:r.á'sprcjuncfo./ ) pero 

Lo que pudinrJs recoger son .k!iicitacionl?S, rmLmente La gente emocionada ( .. j ,,220 La 

decisión de ocupar espacios abiertos al púbiíco, marcando io que ¡jaman de arte no 

protelÚdo tiene como función obtener como principai material de trab<!io ia interferencia dei 
/ 

público en la obra. Es a través. de eSta interferencia que ellos van descubriendo un 

vocabuiario propio y más cercano a ia gente. 

resistencia, de otra estétic:a.. rec¡jnl/!life se conm'YVió casi hasta las iágrinw.s, si nos 

so~vrendIÓ. Eilos nos hablarc'n que les habia doirdo !nllcho que se hubIera bc'rracio el 

'" '..¿; • de ¡ 7 • • , •• • 'ti . ¡ "j) j ue reSl ... encUl, _ TY.1l1c:nas cc)sas, no na(!a 111.flS estetica.s.~ Slfl . .o e ·cas mctUso. 

Ei contacto directo con ei púbiico produce un intercambio de informaciones, 

iníormaciones sobre la QrDQuesta de Neza i\rte Nei, sobre como reciben sus trabajos e 

informaciones sobre el imaginario del público que pasa por el metro y no va a museos. A 

través de ese intercambio la intención es ir construyendo símbolos, formas de 

comunicación y medios de eXl!resión de una realidad ope también no se encuentra en ios 

museos o escuelas de arte. Poco a poco el objetivo es ir constituyendo rula forma de contar 

la historia de estas personas y de sus blliTios. 

22~estitTjOnio de }.~ure~ 31'bsta plástica forrnado por C~l'{F.L y fhndador dell-\feza AIte l~Jel C~ole(j.i1Jo 
~'I~omuralista, 1" semesire d~ 20C6 
";'~.[Testirf1oruü de lvIiguel, 2.t!tist.a plástico fór'füado PO¡"'" (~l .. TP..L y fünda.dor dell-Teza Arte }Tel (;olectivi.) 
}·Teomuralist.a, 1 Q serresrre de 20C6. 



178 

La última propuesta de mural ha sido poco explotada en función de la ditlcultad en 

conseguir eJ e.s.oaCJO íIDrorUmio, "MurnJ jemtioJJe.s" _oecesjja. UJJ e.RnaCJO aTOlllt.edónico más 
'-" ... ...... .. ~ 

allá de la barda 

Mural tensIones: la arquitectura y el espado. 

,,() el ltUl1'al tellsiones, este si tiene que ver con la arquUrxtunz del lugar, se 

arqJ.itedura ( ) al contrario de 10 que hacemos en otros proyectos que es abandar, aquí 

seria la síntesis dR les elerr.entos, solo h.emos hecho un r;¡ural tensión en la (l¡sa de ja 

Aiu}eT istrr.eria RDsano ibarra de PIedra en JuciutáJ1., Ctu-acc_ eÓn ciDs personales 

representativos, dos J1'IJ»)eres istJnf!ñas, elementos muy sencillos hacelnos toda una unidad 

Junto con la arquilectura. ,,222 

seria comp'-!esta de todas las superí!cies que componen un edi±!c!o y <LJTIlon!zE4s1o con e-l 

espacto. No es la barda, super.iicie frontal; sería nuevamente lo trictimensional que sobre ia 

intederencia artística se transfonna en un eSQacio escuito-pictórico. 

Podemos afirmar que en las 4 propuestas desillTolladas por el Colectivo 

Neomíll1lÜSm Neza Arte Nel se encuentran algunas preocupacioIles fundamentales: 

establecer interloCllciones eutre lo académico y lo ~)Ot;l1Jlar.,. eutre lo v.iv.ido ~' lo 

representado, entre la percepción social del barrio y la expresión del arte del barrio. Estas 

preocupaCIOnes estéticas y éticas que ponen en relieve el bmrio traen a t10te un objetivo 

subentendido: ¡a hmción dd arte. 

LA FUNCION DEL ARTE. 

Arte de barrio: El m.iedo, la traición y la cobardía del origen. 

¿¿¿T ,. . . d .".., d ~i ~ d' . . _.,,' ,. e.stuH()!l..!O -e Osear, arttsta p¡ilSbeo tom-la o por L:NAy tun -:;jctor dei Neza Arte N€I COleCtlvo 
l~ eon1ur8Ji sta_ 1 Ü serrestre de 2005. 
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observamos que existe una propuesta estética que busca alcanzar una consistencia, 

nem aja vez e.Rta.nro.nueRt':l estétjca·."íene marcada .nro· JaJó2Ícil del haJTjo_ .Seanoroue Jos 
... .... 1. ... "-" ... .. 

artistas a'3í se detlnen. sea por la valoración de las expresiones del bínTio, sea por ocupar 

espacios dei barrio o espacios populares. HI barrio son la;;; personas, ei iugru' y el valor a ser 

trábf!:iado. Sin emDar.?o. el bruTio como valor de referencia no es una tarea fáciL Tomar 

conciencia de su valor es un proceso a través del cual se tram,parentall muchos otros 

conílictos que en el mundo del rute no siempre se encuentra de forma ciara 

"1'0 pciij~ qii~ ero lJÜíi flQU y e/la. jié:ruuiXi q¡¡.e j'ü ¿¡'ü !Ji"eíi íiiieü (. .. ; E'Ú'a era 
...l_ T_" ___ .' ___ _ ,, _____ -c J_ ",,_.,, _____ '"_ .. 1 ____ .. __ .... _"...l_...l ,.;l2.? 
t.¿e: l.LLU..J.,L,/L.i.J-UjJU~ Lf.U~ -=::J l.t(.L"':'..:. tU ."IJ.:. ..• )/f!.ij~ lj~.r,-, ¿t;:.ruu t:::..)u fl.r..t::.N.-L/,..Li,-!(,.iJ...,¿U ... 

"¿hresde lVe;:a? Luego m40r pte ni dijeras que eres de /Veza, porque las burlas, 

t · '.,~ , r , ¡ 1 1 ,. 'd t' ,_ . ...l ,,224 zerra elE! gefu.e a[)esto3a. ae lO l)cor. ae a peor aera y uego SIn mnguna. l emw.Gt..L. 

Estos dos comentarios retlejan de mmediato íos conílictos que vive un artista que 

viene de or~een po.ouiar. La auto-percepción y la percepción e:dema son marcadas por una 

representación llena de prejuicios que muchas veces determinan la valoración o no del 

trab3J o desaToiiado. En c:1 primer comentario resalta la auto-percepción de dos 

cOl1ponentes fimdadores cid Colectivo. lrno no Quiere verse como naco y el otro es ei naco 

que no debería ser. En contraposición de la figura del naco está el fiesa Pero, lo 

fund<!mentai es que estas c'ltego!ia'3 seííaÍan un contlicto de identidad. Un:=t identidad que no 

puede afirmarse desde su historia. sino desd(~ tUl ideal de clase. Lapregunta <;'lUe Neza Alie 

Nel propone es: ¿Por qué no? POI' qué apegarse a las burlas. a la definición de que la~ 

personas que vienen de Neza son rateros, miserables, gente apestosa, de lo peor. 

Para ser artista h<!\,' que confrontarse con este imaginario que define el otro apartir 

de la desvaloración. Neza .''l.rte Nel toma este discurso y 10 tr~"\Íorma en una. afinnación. La 

aílrmación de U11:'l estética de ia negatividad. Nel de negaCión de la desvaloración y 

recnnocimjelltD de nnaJógka ... nmpül. que nene Jalllm-Cjl di:.sJ.l cJase; Ja clase h~a l.a clase 

.,~~ 

~.4" Testímomo de Martín, art1::ia plástico y fundador del Neza A.1te NeI Colectivo Neomuralista, 1° semEStre 
.. ""'ro~ ...... .. " 

(le LUUO. 

Z;,;">; Testimonio de Miguel, attd,a plástico te,rmaoo por eNA v fündador dd Neza l>rte, Nel Colectivo 
Neomuralista, 10 sen;';stre d3 2006. J 
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baja también produce valores y patrones estéticos. "( ) Para este en un arte en 

i'}l/P. e:ta.r 1J¡J.~haJJJi.[]. (]h.neJJdn pJI.e.r.J:fl .. "{. f'JJ dald.e JielJes crepJ' e,J. jj y f'J1 Jo 

estas haciendo hay que t.ener huevos. ovarios bum puestos. ,,2J:'; 

En un m1e en donde tienes que estar luchando hay que cmdarse del fenómeno de la 

"cobardm deí origen". ( .. ) EÜa fue una persona 91ú.' me 'mucho 

to"'.tLVUU1L:.> en Es.meralda, pero algo que SÍ tenia e;;v q'J.e era una a&s'Ctasaaa, dilia 

estar en un rollo que no estaba. en Wla j¿mtasia en La lo 

rr.alo no era esq. SinO desprecwr lo demás. corno una eSJ)ecw 

La "cobardía del origen genera la "autotraición como artista~'. La cr"eenCla de que para ser 

un artista reconocido o un artista que tenga la oporturúdad de entrar en el mercado del arte 

es necesario deshacerse de su orisen y transformarse en un remedo de ía "eíite· .. · .• acaba por 

produclr un arte maniatado por cuestiones comerciales y un m1e que no genera conflictos 

porque está sometido a la industria cultural, a Ías galerías, al curador, al critico de arte. Este 

sistema impone los criterios Que detemünan guié.n es o no artista.. qmén eres J lo que no 

eres. Además obedece a la rn::l..'1utenciÓn de un imaginario regido por una serie de clichés de 

ciase, donde la libertad de un arte sin referenciclef' sociaíes en reaíidad aíimenta un 

cla<sismo. Adentro de estos parámetros la mayoría de la población que está compuesta por 

la clase baja se encuentra desaíendid::t por los artistas. Incluso por los artistas que vienen de 

la clase baja pero megan su origen. 

"Porgue d artista J' todos io .... · artmas de dase bqia 'Jueremos. te"er 'IttilJoms 

oporluniilaiks de trabqí o, em(Jltees se integran J' pierikn Ú]ettlidad intIi;t,Vdual )' de 

comunidad, se oh'ÍiJan ik s.us lugares tk otigen. (~ •• ) gente que corno ya se. 

carrera se cree .va es de aro j:ianeta)l COffUJ que esa 

hubo en un rnOl1wnto no la pueden a:mnilar y corno (!ue entlR.rran 

que fu~: su identidad, a su gente, sus su. 

.<.7""';+"<-", artista plástíco f(¡rolado pocCNAy fLL11dador dd NW2 Arte He! Colectivo 
serresire de 20C)j. 
UH"'''''''''_ artista plástico rolma·::10 por CNAy fÍJndador del Neza Arte Nel Colectí1lo 

1'" SerrEstre de 2005. 

1 () sem=:stre de 20C6. 

a una 

",2ji 
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La cobardíay la auto-traición del ori,gen producen el fenómeno de la negación de 

uno mismo. Una negación Que es resultado de la intemalización del desvalor V Que es 
....... ' ... "" ... 

refl~.iado por la ver:giíenza de ser lo que se es,_ de venir dI." donde viene. Es la trcU1sfonnación 

de la pobrcm en sinónimo de identidad. La pobrem es transformada en una calidad del 

individuo. El individuo Dobre es un pobre individuo, Su identidad no posee ninmma ... '"' ~ '-" 

riquezt\. nin¿;íln valor sociaL ¿.Qué genera e::,ia cobardía)' auto-traición del origen? iCómo 

buscar la le$Ítimación sin recurrir a lane.,gación de su ori.gen? 

conquzstar nivel de 'vida,pero dsfinltivalrk:?llte no en un 

irlI€ior tmidmNlrte.:v traicionar tu or!r.en.. al contrario te da una calidaiJ 

Ü[terior de "ida, te un ente mezqHin.o y JX)Go creativo. flo"Jue Jo que 1fUfltVe es el 

miedQ. a estar enlonces la éreatn.'¡dIJá se da en la se.,f.llridud)1Ia j:eguddad 

te la da la identidaiJ, el hecho de SI!I' tll tnismo, el hecho de creer 9"e puedes generar 

La seg,uridad de ape J)uedes generar cosas es el resultado y la estrategia a través de 

la cual la interlocución con el origen se transforma en una referencia de base. El miedo 

marcado por la asociación entre calidad inferior de vida v pobreza legitima el arte instituido 
.. .. .. '._J 

como el único camino Qosible. Ser regido vor el miedo de no ser reconocido socialmente en 

realidad produce In no leg,itilllidad pontue la p-oduccióll "bien aceQta" o percibida cerno 

"adecuada?' a la "libertad de ext;tresión" Qrese.nta no más que la ret)roducciÓIl de un único 

paráme1ro: el ideal de una "alta" cultura. La búsqueda de una leg,itimida~ de un 

reconocimiento y una visibilidad social requiere una lucha simbólica y social. el E\:

( ) la teresa Arte Achlal artistas 

Arte Nel pretende 

arte e:,~ rnucho es derta. pero [(unbilÍn en 

el valor de las cosas O}le son Caj)aces de 

cuando se escai}a de los l}arámetros oficiales 

cada clase 

legitimación 
'-' 

intentan definir 

DJrmado por CNA~v fundador del Neza Arte Nei Colectivo 
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que producción puede o no puede ser considerada como arte. incluso, este proceso de 

JegijjJDíJCJÓlJ puede VetllT de Ja c01IDoDtECJÓJJ dir.ed.a. oca:-UQl1ad.a.pnr Ja. OC]-!DaÓÓD de Jos 

espacios de culto al rn1e contemporáneo. 

"Carrillo UIl, que es de los tJl1tS'20S mm? de cuito, (.) rnuy cerrado, 1nu)' f'rumón, 

ehtz stq , de arte que preten.de ser oscurQ, ca."Jl rnmtehglbiepara tÚ ser hW¡Wl1.L'J. El hecho de 

haberpi.mcio ese 1J1l¿seo y de que la pmpuesta la hayan entendiclo más la gen1e del aseo, la 

poJicta, que los !{!1SnlDS curadores que nos invitarar., para nosotros es un logro reahnente, 

(.) el mlsrno curador LUIS Úrozco io d?,lQ, "'Ner"a es ei iJUe se lrasÍada al Cartiiio Gil" 

cornD en un trerr,po en Tepito, la eY.posición tan. irnportante en la galeria José _Maria 

Ve/asco, "COltO,ca Mi.:<.ico .. 'ÍSÜe tepito". Luzs (jrozco hace una referencia, W1.a 

'"" can-;rJarDr.JÓlJ._ / ' ) .l.'\'/oh.m JJ.na Jfórma dE tr{]bq/(IT CflJJJ.tJ .se .haf:f? en. Ja cJo..';P.. hlf.;io.,. /, J NJ-JV 

T"" • .. • "., ,," .. , .ar ",. I t t • 11" 11 11 
n:;lO:; ~1t:1lI~I1L0:; l:0 IlllH':UV o:;; lUt:IlLll1l:a¡;IUIl POl- pi:D-L~ u~ I1t g~llLe Ut:I i:C>t:0, u~ la 

policía versus los curadores y frecuentadores del museo; la forma de trabClJCIf de la ciase 

bªía vernus la fonna de trabªlar de ciase aita: el barrio versus el mll<;eo: son elementos que 

actualizan la cuestión aún presente de lo exótico~ folklórico versus lo "auténtico". "( ... ) fa 

e.:~ótico, ahorita esta muy de meda, ah.:J!'a con esto de ios mu1ticu.lturaiismos en el arte, 

de :pués del postmode mismo. com:J qUE Neza Arte Mi viene siendo carne} unapieZ/l exótica 

() ,,231 Este neo-exotismo que tiene como base el ban'io fm'ece estar relacionado a una 

cue;,;tíóil más amplia que sería la vergiiema del colonizado. "Comienza a haber una 

.sp_o:rp,porjIÚJ.. bOJ! 1m wp,do nJ J1Ii.onJ. D In. DMrJ"..'l.IL IJ la cnJl111iwciíw. a Ja de.rmiD. mJJ? _.....,. "'..... L:IO,.... - _ - - --l 

tuvo el indígena. esa vergüenza sigue siendo mu.)' fif.elte. a la ['obreza. que si tu padre (7.3 

obrero., que si. es carr,pesir,n, un indio, chaparro, desnulrido, débil. ignDrante. Ese h01Tor 
~ _ _ _ _ _ __. _ ~ ~_"JI' 'l _. w 

al or(fle1t genera unJenomeno 1tUfV n(...Jásto de rl{1JI«1io a la clútura anterior' .... -- ::>eWlll 

Neza Arte NeL e~1:a mezcla de multiculturalismo, postmodernismo, colonización y repudio 

a la cuitura anterior genera mm banaiización de las raíces y un vacío referenciai. 

230 Testimonio de Miguel, altista plástico formado por CNAy fundador úte! Neza Arte Hel Colectí\ro 
NeomuralisL'l, 1'" serresire de 20Ct!. 
::51 Testimonio de }vIiguel, artista plástico formado por CNAy fundador dell'Je.za Art.e Hel Colectivo 
}Te()ITI1Jialista" 1 1) serresrr-e de 2005. 
232 T9 .. ~t,~t:r?&'1.t~1;, . .:~\9 J.'!!i'{;:.;;.\..4

J 
.:.?.ftt~sta plbs~j~.~ §¡'7?"::a:1.7 fr~Y ·C1\l1~ jY ~~~~~\.~?j.,:,:-!.-r .j~} }.;r~-::;!1 .... 1~Ite l"~A~J .~.:f.~·AS[·t~~n? 

l-Teornul:'"alista, 10 Se!T.estr-e de 20C.6. 
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La legitimación, el reconocimlellto y la visibilidad exige un posicionarse, eXIge tUl 

tf1yjJru:io de rclere:nda Cuando e.ste lfJTÜOnO e;;;ta cm:gado de de:nomÜmDOlJeS que 

descalifican, el vacío produce la necesidad de generar símbolos propios. Sí la confi-ontación 

con el otro produce un des-valor o la negación, la búsqueda de identidad es la búsqueda de 

otra alteridad 

"Tu venias de un lugar pegado al culo de la cludad, al basurero, a uno de Jos 

baSl..1Teros de la audad que se lienaha ele tlerra, Q)1& en las iluvzas era un lodazal, que en 

¡os tzempos áe secas era un lugar de toívamJras constantes} que apestaba a basura, todo lo 

malo sLgnijlcaba y ahí o sorpresa se genera unfén6meno de identidad muy jUerte. Szento 

que es como esa conclencia de vaczo. que de repente hace que se empiecen a ,?plErar 

sÍmbo!c;;, (.) Algo así suced2 en ciudad Nezahua!coyotl, como en otras Ciudades 

fronterizas como TiJuana. Los grupos cwturales, la cultura de Neza comiuzza a tener un 

lJwtiz de apropiadón del JURar muy Fwrte,. dicen ¡os soció]ogps que ía iáeniiiíaá surge de 

la apropiación de un lu!!ar, en Nv..J:l hay un sentimiento de apropiación. ,,233 

Apropiarse signiiica desarrollar la autorid.:'ld para decir lo que nos constituye y nos 

caracteriza y lo que nonos eXl)resa lJesillToÍÍar una autoridad 1)ara defmirse eXIg~ lri 

capacidad de construir estrategia" de lucha contra la imposición de criterios de vienen de 

"arriba". Apropiarse es desarro ílru' la capacidad de ejercer el poder de reaíizarse. Hn esta 

realización que deshace ei vacío "toda (itl) gente es iJn[JOYilmie, áOliro de tuUSÍrO traiNYo 

J' nuestro cmdexto, porqu~ siempre partimos de dentro del conte..Uo que vivimos.Y eso es 

lo que nos /leJ-'a a hat:er nuesiJ"o trabajo. Es una forma, en como vamos a desarrollar 
"" . T:lJ.Jp...'\tnz i.dP..1J}jfi.lld y nns. dp..jiflP.. hllÓ.a. o.fí,,/? ya N ,".-' ~ 

La apropiación del lugar que habla desde adentro y desde afuera genera la necesidad 

de aclarar las relaciones entre ei baITio, lo locai y lo globaL 

El Barrio, lo loraly lo globaL 

233 T ..¡.. • d . 1 • 1 <.", -. .. . Jel 1 - 1 . esdmoruo e J\.11guel, arL.!sta plast1co l.Onnaoo por CNA y [lffidador ( Neza Arte He '...:0 ectlvo 
.~~~·,xnl!ra1ista, F senljsrre de 2üe6 . 
.t;.J"f Testimomo de .A.Jl1"e~ artista pl¿stica fórrnado por C:l"fA '<'.;r fundador del l-Tez..1: pxte l~el C!olect1vo 
... ,T¡ "'u~'rl·Jill.·<lli ·ct·, 1 Q ~"'rn~<:'!-'''' .-1.0 7n~· .. ': .-1:...... , o..oo-..... , ... ;:.-I.~ _ ~<...;: E.:"_';"¡~" ,...,... __ ~ .• __ I:... ........ J 
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COlu~e.lJto de nación, .mis (j1.¿e l'lacionales hablariam.os de ese sentido de la tierra C011W 

madre. comom"21ria . qWJ tiene una histori..a qlW hay (~~ie retomar y ay.E nos nutre, por eso 

ese GrJiJ.CeptrJ o~e tierra Wf.tri.d.n.. ,:..:'j~; C(lI.llG {i.J.P.. rf!<;;tut;:.l.r.m :mt..l!t:1..Gt:tIJ.etlÍe el h<JJriG .e:;. 

recul?erado no en el sentido de tilla colonia que desea ser considerada como ciudad~ sino un 

lu¡;:ar el cual se aDropia a fm de cremo identidad y a través del cual se descubren diferentes 
\.....:' ... ... -

fonnas de eXJ)resarse~ ext)resiones que nutren formas de vida que deben ser valoradas a 

l)artir de su conte:;,.io. Neza Arte Nel critica el nacionalismo romántico y el nacionalismo 

travestido de banialislllo l)orQ.ue desea élQrot)iarse del lUg;'lr o.ue lo orig,ina y lo nutre como 

contiene lo local y lo g,loball)orque se orienta t)or la necesidad de conectarse con el lugar, 

crear teni.torio, ~e tiene una vertiente concreta y simbólica "la cuestión local es rnuy 

ilnfort.:mte, tan solo Af2J .habla de lo focal perD es ese Im-'estirse~ de lo (lite eres tu, esa 

I ,.'..J . L L I L"'L' • J ( l,,237 nI ' 
'i(L~!t.t<l, 'oÁ'Z (LZWVL1,'I.e 0011. tO..l.10, ('Dr'o tlLZ ~m1.l.'.<L(/J;}¡1.Q.z ':} 'Rrr'.{,(leZ \ ... /' ..:A ~'iIJ.W.1T..~ que 

sigpifica corrfi-ontarse con limitaciones y virtudes es una estrateg,ia "terat}éutica" como 

"una cura, un b:i!samo contra ese odio)' también contra esa ira del origen.}' del lugar en 

que te toco estar JI también creo que es import:an1e para lVeza lv'te Nd ese amo

reconocimiento, de verse corno difere/ue }' de gozarse en esa diféenciay de gpzar las 

dijerencias y de solid.2ri.zarse con .las dijeren,eras y de estar en contra de las 

¿mp':n:icwm'-S':, ,,Lf6' El mJtJl-t'eo::mnctmtetlÍf1 es. u.u.a.ClJl:a.que e~i1Y! 1.lJ.:\.a.1j1t'Gdru:ci.f.m. s.tro,hóltca. 

anclada en la realidad social en la cual se está inserido. El obietivo es que la producción 

simbólica intervenga en la representación del lugat~. en la percepción del lqgar y en la 

vivencia del lqgar. El arte asociado a la producción simbólica no puede significar un 

desplie$lle de la realidad social,. sino lIDa intervención que .pueda re-si.gnificar y re-orientar 

la.,; relaciones sociales. En esta re-signifIcación y re-orientación se introduce una. guelTa de 

íconos, Esta gueira resaltaría un conf1icto iconográfico que pretende volverse hacia la 

tradición para renovarla y descubrir íconos sin huellét.,;, la iconografia desde el bmTio cree 

Z"'-~TestírrIOtlio d'e l!.liouel attista T', f,,,d iC'o tr''l-'-n..--i(-, D'-;¡- í-'}J Á 'r tí 'D (1<',:1"or def N eza p..rte 1-T p f (' ofertiv"-' ... ... ':;::' J.......... ri~"""""" _ .... ~_J..' L '''+-" .i '_" ._~_,~"".) ~"""-J. .......... ~ '_ _.L ~ ,-" •• ~- - .... 

fI~cmuralista, 10 serrestre de 20(:6. 
""JO Primero }y'llinifiesto del C~olectivo:r¡ eorfi.Lura1i9:.a l'f eza F.rte l~TeL 
237 Tf'_<J.iJ:oo.Qio de]yJjglle.l, .adit.3 ply,bc[) fcn:m.ark) por C.N:,;';)! fÜDooehr ddNf'zaArtel,reJ CoJf'IT.ivn 

~;~::~:r!~~' ~: ~:;~;~"'~~~~;I~iistiCO t,'mnactb por '~-TA y ¡'üncilidor cid I,reza ArTe f{ei Col'eci11¡O 
}T e 01TllJrali sta, 10 sen"Es1r-e de 20Ct:S. 
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en la posibilidad de contribuir con un bien simbólIco y un imagmano que sirva como una 

protecciÓIJ .~bóJjcí:I. cODtrí:l.Ja~o&lciÓIJ de 1lD3.1lO11lOgeneidad de Ja cJ'!l'í:l.cidad e>-;t1Tcsiva. 

Sin embargo, ¿cómo referirse a la tradición y a la vez renovarla? ¿Por qué crear un 

vocabuiario iconográfico'! 

Guen'a de íconos. 

T __ ..1': .... :~ _ ..-~ ___ ~ __ ~_.....,!:._ 
Ll<1.UlL1UU ~. 1 ~ll\1"~Ll\1U • . ' 

de qlte debe ser lUla me:;da, ( .. ) q!J.E imágenes vas a utilizar, de ahí viene tarn.oién un poco 

ei poder de ias imlig,mes que utiilzas. ,-,239 Ei colectivo. percibe a través de ia convivencia 

con las personas que participan de sus proyectos y con la convivencia con las personas que 

pasan por iós espacios en los cuales están trabajando, que existen íconos muy fuertes y muy 

I)oderosos. Con esta observación se dan cuenta de a.,ue es necesario evaluar c.1"iticarnente ei 

poder de las imágenes que utilizan Principalmente porque la participación directa e 

Indirecta de la", personas introduce imágenes que pueden ser repeticiones de la moda o 

imágenes q,ue reQt"esentan eXQeriencia-.: de vida "() A nosotros no nos mteresa manEJar 

lo que esta dE J/1.Gda ahorUa, sino que haya una real identidad con lo que e.stas luu::iendov 

obviarnente esto tiene que ver c-un lo que has estudiado a mvel indivídud, no me rejiera a 

nivd ir ... '!;titucionai, sino como persona, tus experienCIaS en la caik tus e.xperiencia;; con la 

farnilia, en la escueia.,V.4i] Entre tanto, como el objetivo es reconocimiento desde de adentro 

y desde ahlera la construcción de íconos y el refuerzo de iconos que aün funcionan como 

una referencia importante, se transfurman en base l)ara dar visibilidad a la historia de la 

vida cotidiana. Por eso, la tradición aquí no está relacionada a la idea de retomar 10 

foiklónco, sino las imágenes que aún cumplen su ftmción de cargar un sImboiismo y una 

condensación de la lustoria. Son Imágenes qpe se actualizan Qora,.ue tienen fuerza de 

:::39 Testimonio de 0$T:'31', arhsta plástico fónnado por CNA,! fündador del Neza l>Jte Nei Colectivo 
!'leoI11lwalista, 10 senr.slre de 2.0(6 
240 :;:~t¡';iW&C+¡'Ü~.: -t·e {~"'¿-;,:/?!i ~ "~r·¿-.:h:i:;. ?\~t¿{t:·~; ~~0im~~~t., ~rG!¡ <~,l.~ {\.T~~ 'ri~!il¿~i~')i -~~11 ~T,~~~ !:.\rt~~ '!1~,tl .. (2-"f'Ji·éd~T.~..-'f~; 
Neornura1ista, 10 serrestre de 2006 
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expresión. "No es que tarY'.¡Joco se VI::,"'1an con.plurnLls J' taparrabos y digan que jo azteca es 

lo chido. tal/poco esos extrernos. miís allá de loJólkJóric;) es importante ter'ú2r e:ta idea de 

dónde estás y de /0 que puedes hacer ( ) si tu tienes un cO,IY/[Jromiso, un carácter (. . ) una 

La vaIentia de decir como forma de resi'stencía solamente tiene resuítados cuando 

existe la posibilidad de que la producción artística pueda SUb-ir la real interferencia del 

público. La construcción de íconos o el refuerzo de íconos actualizados exigen un diálogo 

con ei púbiico a:fin de que este pueda ejercer f"U capacidad de apropiación de uno mismo y 

del su lugar de referencia Por eso. en la búsqueda Qor la construcción de una iconograíia 

hay una búsqueda por la imagen que es legitimada y que produce legitimación. En esa 

búsqueda se inciuye ía afu'mación de imágenes que aún no son representaciones de ia 

historia.. sino imágenes que traen a 110te 1nstorias sin hueHas. La creación de un icono SIn 

huellas destapa una historia vívida, pero no representada Encontrar estos íconos es 

escuchar ei silencio de la histona 

Iconos sin huellas. 

·!'Casí ioáos íos iéolUJs ffeueJI tina reíacíón cou 1UUJ íucíia o con UJ1D foen;,a ( ;' 

entonces nosotros no podemos caer en eso de repdir y repetir (i es lo que dg:;irrif.)S 

. . h l'j r 1 1 (con· os SIn ue tus, porque pueaen preserdarse COlJV nURVO~. pero para que a gente pueaa 

aceptarlos tiene que po ,sal' un tiempq. IÚ3ne qUJ.J preguntar por qué, tiene que conocer una 

hlstona ( .. i Como un precedente, que r/lfp que }l porape o wz suceso que h2ya r.xumdo. 

Esa labor de crear es dUb!.. p-Jro le.> hacern,/]s con la experiencia JI con la plá1ica que 

herYr's tenido con la gen.t&.~ que nos curmta su vida (. ) de ahí nos surgen las ideas. ,,24J 

intlll~tlci~(b ~fpct:1c1:1 v :1 ir::lV~í': el? ~<:b ::tnr(\ni::wiñn f'v~hmr ':1 nmcl(\ml (\ no fnnci(\nn b ---.------------;0 -- --------...! -- ---- " ... -~- -~--- --:1.-- -1--------- _. ------ --- ------------- - --- ------------ ---

iconografía de s aITollada. 1:1 mural como proceso Viene de esta idea que algo debe 

tntgcender y atravesar ¡as reiaciones sociales. En este sentido, hay clue estm- atento a la 

"lli 1 _ _. ..•. _, . _. _. . _ . 

_.- TestllTl01110 de üSCat~ artista pl:'lst1(:(l torrn.30o .por C.NAy tund3.iiot' del N eza P.1te !'.Iel Colect!\!(l 
Ne omuralí sta, 1 () serrestI'e de 2.01)5. 
242 T,,<;tímollío de l"..farj-i'l art;"" r·h"'ÜTl v ;:,w"4,,l:~'J' ,1,,1 ',Teza' A...J.p l;rel C',~JF'('tl' W) Npn·nl' ... ·~11·"b '1" "",-,-,=tI-a -- _. • • ..L ~ll:;: _l.JI.,U¡-;:U....) _J

1 
J"'--..... J. .. >ü.."""'..J ""~.X, ¿';;.lL~..L" ...J~,CL,~-,t.- ~,. ~_'1 llU.J:....:..I., ~,·~.1.Ll\...J ..... 

~t:: '1:~(f~~.{:;. 
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recepCión de la gente al trabajo, sí este trabajo tiene aceptación o rechazo, Aceptación 

crunnrellclida como lID meclio de jj COllstnlvemlD RentjdDs a. Ja. hiru:oria CDIDl1W-j-jda La. . . . 
aceptación funciona como una forma de crear conciencia "tratando no de rescatar ( ) sino 

de tener una irnagen, una jigura que te rernita a (ím hilo de rrlJ:mJDria) (.) Hs importante 

luir de nuestro pasado ulmbién.v alimentarnos de estas mismas eostumbres~v renm!(lrias, 

porque si no hily una renovación adentro de una rr,isnuz tradición 

c recenws. ,,;úJ 

también no 

sin huellas y que por eso hacen conjugar Zapatas, Vírgenes de Guadalupe y Ajolotes, 

El ajolote. 

"liJs princn70ies iconos que se ÍUln Renerado en el trabalo de NezaArte Nél, bueno, 

uno de ello~' es el 'liolole, que lo tomamos como un símbolo de identidad de esta área del 

valle de Mé:xico, porqJ.e es un GJ1irr,aj que se daba en 10 que quedaba de Jos legos en esta 

área ,,244 El &!olote tiene como característica la neotenia. (~ue significa la Qersisteacla de 

estados larva'íos y juveniles después de haberse alcanzado el estado adulto. El ajolote como 

identidad del colectivo selia el "simbolo de lo latino, de lo mexicano, eOll reladÚ!l a 

occidente ( ... ) En ese sentrdo tonU1.mos al ajolote, tamhiéll por io grote!i'co '". 10 cltaja. es 

como Il1Ul e:.pecie de NlOnstnlitu del aglU/, ]XJr eso el ajolote es Uf1- icorw rr,vy 

importa~te,';'¡5 El ajolote es lllm afirmación de resistencia, una critica a Roger Bartra que 

np.¡;:imi~m,.., v Tnp.l::mc:,..,lín dp.l mp.yicnn,.., clp. R,..,pp.r R::J1-jrn NP.7::l Artp. Np.l f'p.ivinclic::I In 
1.- -.-------- .1 ---------- ----- -~-- -~-.----.--- ---' ---0-- - ~-- --,. - ---- - -_. -, -~ - -- .-------- ---

añoranza dei ajolote presentada por el escritor de Neza, Raymundo Colín, en su líbro de 

cuentos "Las cuitas de un aioiotc'·'. Eí aioiote no es ia neg¡iCiÓll de algo Clue no vudo crecer 

y madurar, SlIlO el "Otro" que no puede ser reflejado en el occidente europeo. El ajolote 

24~ ~ t· . d l. f rt' art·st 1'· c·' Id' - 1 ':'1 t· ,T ,. t . o b - les lmomo eN a, In, La p,asbco yruncJa(or lelNezaft.rte Ne. CL~ec 1VO heomurans~a, 1 semES'e 
de 2006. 
2i¡.'¡ Testimor',Ío de ÁJ.n'ea, rutista plástica formado por CNAy hmdadordel NezaAAe Nei Colec'"LÍvo 
N e...-¡mutali sta, 1« s€1TI2stre de 20QS 
245 :r~.;.~?:~"?'{i~.\D' .j.:; Á~2.~~~ ~:tú¿:~ p'l!6'ti~'R f'7fl;:l,:t~'e {:\S,!r L~t.-.T}';. JT f:11r.-_~d~r·9~11\~~ ,Lb;:.."1;~91\1.5l} ·~~·~~8~-j!g~; 
Neomill"alista, 1° sern::srre de 20C6. 
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contiene todos los estados dei proceso de maduración, es larva, es j oven y es adulto . .lis un 

jO,s.iJ ,rjvo_ 

La Virgen de los ajolotes. 

religiosidad . .liste símbolo tiene gran poder de luch,., lo que hace con que utilizarlo requiere 

un margen de maniobra a fin de no producir un rechazo. 

de la Virgen centralizada. que tiene alrededor de si varios ~oiotes que nadan en su 

dirección. Esta imagen fue recibida por a.igunos como algo agresivo y fuel1e, porque Ía 

interpretar~n como si la virgen nlera una vagina y los <l:i olotes como falos. Sin embargo. el 

creador de la imagen e"'Plica que estaba pensando en otra cosa "rr.i irr.ag,tnar:ión jiie dra., 

l.:'s ajolotes C!)w están a/ alrededor n:m tod{)s ha.cza a eÜa (, } esto representa toda la f.f!nte 

que viene de fiJe ra que vrer!2 de pe reg rinación (' ) Vienen de todas las partes. no sólo de 

A1é.xico, es como también dar nacimiento a aigo, ¿no'? llene que ver con ja j(utilización 

f'.' i tr-r~AA1-.·· ¡ - ;216 "y tunuwn con ,C) ,Il'!eXlcano. 

Esta multiplicidad de sentidos que son efectof: de las imágenes puestas en escena 

revela parte del ¡roceso de elaboración que va siendo reaíizado colectivamente. Vagina y 

faios. t¿eregrinacÍón y fertilizaclón son desborct.:'l1llíentos de la imag.en ape I)oco a I)oco van 

validando o no el icono propuesto. Como el aJolote los íconos son sembrados, tienen una 

vida que puede no madurar. .lista maduración y conexión con la tradiclón, con laposibilídad 

de crear raíz va depender cid U'oceso de eiaboración desarroiíado por la ap'ouiación del 

público. No se trata de la continnación de un mensaje, sino la búsqueda de sentidos. 

Cabe resaltar que muchas personas colocaron veladoras al día siguiente en el mural 

donde se \luso \?or Qrimcra vez la virgen de jos di.olotes. Entre tantos significados ºosibles~ 

la virgen aún resurge iluminando pedidos y protección. Siguiendo la hif>ioria del 

matnarcado mexicano otro icono propuesto fue Íall,.latrüL 

24'; Testim(¡rúo de lvfartin, artista pJ3sÜco y fündador del J<r eza .Álte He! Cdectivo N E'ornunüíst.a, 10 'oetn6tre 
de 2006, 
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La lVl,ama. 

pai..' desde el lugar qU/2 ocupa, ei hogar, la mr..zdre, la anm de casa, en ese sentidD es COIr,,-'J 

la tierra que te vio n'Xer, cOI'no esaji¿erza que irrjlJulsa este pais. f:!.'n J-rlllchiJS e:1:ados de 

1 " - d I t" O T1 t,..¡. ,,247 11¿XLCO se a e" lrJ(Lnarcaaa CO,I'I?O en' a.::::aca, veracruz yo ras panes. 

La marria viene de la asociación entre ia tielTa que nutre y ia lucha de ia m~ el' 

oprimida. La ml.!.ier gue como ama de casa es invisible. Esta asociación trae laposibilidacl 

de componer una imagen ITk-ls estructural de la realidad del hogar. La lucha de la mujer 

también exige que sea mduida la realicb.d del hogar y todo que desde este iugar se realiza 

para ¡;lUe la vida cotidiana pueda funcíonar. "todo lo que está en tomo de la .1111{!'er.. lajll2rza 

y la lucha () ,,248 

.En realidad los íconos foooan una estrategia de lCOm2:aClÓn que desea construir 

otras tonna<; de verse así mismo y ver iaperiferia, gue constituye otras formas de afirmarse 

a sí mismo y de hacer hablar a la petifena, representando un juego de fuerzas en la re

configuración simbólica que también intenta ser un re-pOSIClOl1aJlllento telTitoriai .. h: una 

desconstrucción de la narrativa oficial. 

E~trategias de lconizacióu. 

"( .. ) El caso de ivIbcico Jite una clusiiólt aescolu,intcíiva del reaiislIlo sodaiísia 

porque participa de la vanguardJa en varias cosas tanlo como del realzsrno socialista, tan 

solo hay que ver a Diego Rivera, su injluencia del cubisl'lXJ. de CÓn1,o ordena los es;ucios 

rnu,y del cubisnto. OW!..CO el expresionislno. SiQjteiros con el tÍ1tunsn10'- Tam/lyo. la 

abstracción~ post cubisrJ':'fJ, geon-udris,mo. Es un espado desconstrudivo el mUraliSTi10 

mexicano, fu?)' innovación jonn.{u, pero también· una pre!;en:i.ón elE que haya una 

241 Testimonio de Áurea, artista plástica rc-nnado por CNA y fun.dador del N eza AltE: Ne! Colectivo 
1:-Te()Jy¡uralista, i ~ serrestre de LOOS 
,,40' Testimonio de l\1rutín !1íti,ia niastico v fÍ..lr-,..:lador del N eza Prte Hel Colectivo 'j"Teornur¡;Jísta 10 seIl.esa-e de 2006 ,- r --o -. - .. - --, , 
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apTQDia.ción del contenido narralivo ckd n¡uraI ,Dara la sente, la lr',qvoria de las 

Arte Nel pretende asociar 1illa prol)uesta fonual a una proQucsta narrativa Tanto la fomm 

como ,el contenido tienen por obietivo hablar a la g,ente común., al "ciudadano de aQié". Sin 

embarg,o, también hablar como la gente común. Este Qosicionamiento no es nuevo, 

teniendo en cuenta aJ.le la cuestión de lo l)opular siemQre ha atravesado el mte mexicano, 

pero a partir de la contribución de artistas de Olig,en l}oQuIar la a(Jropiación estética de esta 

realidad emQieza a constituirse de un vocabulario de imágenes que vienen desde adentro 

del territolÍo l)oQular. 

Entre tanto, sabe mes CJ1le hablar desde adentro no garantiza el cambio en la fortlli'l 

e}.1»'esiva., Qorque l)odemos l)ernlanecer en una lógica ideológica El colectivo llama la 

atención sobre la contribución de Daniel Manria!le y Alfredo Arcos. "Daniel 111umique 

conlinÚll con eso, es W'W continuidad de los iconos de la eSCUELa mexicana de pU-?jura (' ) 

Utiliza corno que personajes del barrio, pero ya dentro de La lógica del muralLsnlD 

'..J • L I . r ' r l . ( ".'';Q T 
Irter.éO.1f.1.i.J rJ.f2. panel' fJJ. oorero., (li, can!p€S'Lf0'J CJJWiJ tlZrOZ Q.f2. as: ITULra1€X "j"'- Jlffi::l.r 

visible los personales rel baTío es otra tOlma de al}rOl}iarse de la l)roQuesta de hablara a la 

gente y de la gente. Los l)er.sonaies del barrio conocen a los Cl!le viven en el baITio. Es una 

lectura Íntema de su t)l'ol)ia realidacL La ruptura viene con la introducción de un autor que 

d~sea apro\-liarse de su realidad, no de un autor que valora una realidad que I)ercibe como 

excluida de la historia oficial. DcUliel Maln'ique utiliza su formación en la escuela nocturna 

de arte I)ara obreros, l)ara comQoner murales con la historia del barrio. Entre tanto~ Neza 

Arte Nel evalúa que aún h,f"t una I)ercel)ción heroica dell)ueblo. Por eso introduce la obra 

de Alfredo Arcos como una referencia iml)ortante. 

"Alfredo Arcos pone CC'f"r'!D rersonaje principal un animal, los perro5; a,:~ui hay U,nA 

ruptura sünbólica. rneta/arica y arnbigua de lo social. PUES el perro es buenD' y nnJo (. ) 

lA'? 'TesÚmorllo de -Mlguél, ar'tüffi p'ÚStlco Íorrna';lo por GNA v 1un ,jaéior Ciél "N CZR Arte 1'1 c'¡ COi ~éb 'lO _ ~ J 

Neomuralista, 10 sem::stre 'J€ 2005. 
'}',U T ,..' . d "h' , • l" ~. f l..' d 1 1 j . -- e""lmoruo e J.v11Su¿r arttsta p 3StlCO tjrrnado pC1' CNAy Ul1o:.'Laor e Neza Arte He Co,ecLlvo 
~~'?':'Cl~NliWJ.cf~7..., \0 :tT!~~~fc.l~~r~R_ 'l(Y}~'_'. 
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con eSt~ ideal de lo prehispátlíco qficial que se ¡:Dl1e en ei ayunlarnienio, el coyote en. 

súver e~"Cultura v no llOS DUEden dar nu! L"eSOS vara un rr.urai. o ODovarnos Dara e::r.VOfll?1 ....... -'.... ....L ".&. ... ~ ... ... 

en el m-~tro Cancklaria () ".251 La dit:trencia introducida por Arcos es la utilización de 

rontraposkión que exlúbe romo el pDder ta!!!bi~n ap~nd!ó el valor s!mbóliro de los 

íconos. Alfredo introduce un diálogo reflexivo sobre la Iconografía de Neza. El perro, 

m~ior amigo del hombre. pero también el callejero. tÍ que estáa margenpor~rue circulapor 

la,> calles sin ser visto. El pelTO de Alfi'edo versus el coyote de Sebastián habla del mercado 

del arte y del juego de poderes mediatizados por la iconografía construida a través del arte. 

En este contexio, ya no hay héroe sino "una J/.1terra de iconos, simbólica, también es 

comunicación, son partes de le estrategia de la guerra. ,252 Neza hie N el busca la 

narrativa como forma de comunicación, pero también como forma de apropiación e 

intervención. Intervención en diferentes territorios simbólicos. Las im~enes deben 

atravesar a la gente común ya la gente de los museo.<;, a la gente del barrio y a la gente más 

allá del barrio. La ap,-oplación y la mte!'Vención no sen tarea :'mlamente del artista, sino 

tarea de íagente que participa directamente de la obra a ser reaj¡zada Alfredo Arcos desea 

provocar una re(lcción y una ret1exión a través de su obra Neza Arte Nel busca ser blanco 

de la int.ervención que puede producir lag~nte a partir de sus propuesta,>. 

Comparando las tres propuestas de Daniel ManriQue. Alfredo Arcos .Y Neza Arte 

Nel lo que podemos observar es que en la primera hay lma apropiación del lellgUil:.ie 

artístico académico que es utiíizada para representar y nanar a los personajes y ia 

cotidianidad del béUTio. En la s~gunda hay ia introducción de la lógica de la pelfonnance 

donde la obra y el ruiista incorporan la participación del espectador a través de la afectación 

proporcionad.:. por la propuesta. En ía tercera hay la incorporación del espectador como 

autor de la obra sobre la dirección de una propuesta estética elaborada por artistas del 

barrio. El} cada generación hay un encuentro cada vez más profundo con la gente común. 

251 Testimonio de lvfiguel, attísta plástím fonnndo pe .. CNA y fundadcl' del N eza h-te Hei Colectivo 
lirornuralisi.a, 1" serrestre cl'e 20e6 
":.,, Testimonio de Migud. arbst.a plastíco fOrmado por CNAy' fundador del Neza pxte Nel Colectivo 
Neomura1ista~ 10 serrestre de 2.0C6. 
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siendo que no es mera casualidad que ei Colectivo rempera como uno de jos íconos de 

Neza,. Jn~ demoJeooras. J\1ás aJJádeJ f!JoJore, Ja;; dernoJeoora."rerrúten aJ;) Juclmf;ocjal que 

también es una marca social impOliante del municipio. 

Las demoledoras. 

. . ~ . - .. 
}Je':')O?l.QS se cOnlDrO}~r.,¡¿rlan (l aestrul r ¡el ql¿e _ya eS'tao(l. t'rJonLf2S elltlS ~k? ~}·Jl.{/;leTon a 

demoler la escuEla, y aja escue.!a se le puso ".253 

La lucha sOCial es tomada como referencia para la con!Strucción de un pruiullCtro 

estético. En la ausenCia del hombre:. en la ausencia dei gobierno. sUI;g:en Ías m,!J eres a 

demoler mucho más que escuelas, demolieron fulsos poderes. Las demoledoras son 

recuperadas como ia metáfora de NeZ<4 resurgen literalmente del poivo. «8n esa tradición 

l\¡~a Árte j\kj se nu:te comD un demoledor estético, CÍE aigo vi~ó )Jara insillilTar a}z..o 

vida, la sintesis de la vu1a, qsa ruptuTo:, esa resistencia)' est? del'nc'ler esos prefuleros. ,,254' 

imaginario que funcione como U11 bIen cuituraj y una protección simbólica que favorezca ía. 

capacidad de expresiónpropia. 

Bien cultural e Imaghtario: Una Protección Simbólica. 

._-------- ---~ 

253 Testimonio de Migue!, artista plastic'o tormado por CNAy fundador del N eza Arte Hel Colectivo 
fi~omuralda, í" sen-estre de 20C6, 
~-'''TestiInOf¡j<) de Migué, artista plástico for.mado por Cl'-TAy fÍJndador del Neza P.rte Nei Colectivo 
Neotnuralista, 1" serrestre de 2006. 
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mnOVGcrón, o sea no podriamos aportar si no tuviéralllOS blen pialdmlm: jos pies, en d 

piso de lo !lIle SOItWJ: ,255 

fjOillOS el lugar que ViViüiOS, pero el lugar qüe Vivimos no 

fronteras só!ídas e llupenneables. En ia" :IÍ'olteras circuian muchas formas de ví"vir un 

íu~. I:;n esta afinllaci6n de la tradición actuaiízaday renovada existe Ulla iucÍla. constante 

cOltra la inculturación "( ) una cosa es uu:«Jútración que viene de D:tros y que 

te dicen que esas son de manejar CO!n'J ei conlic norteaJnerícam, o 

. /a}JOnés)' otra ':'~Os,2 son fa.s tu creas tu identldld COl1p-;J es el giofote . 

(.) Lo que se ira/tI m Nezll Arle i\Te/ es ¡:enerar'y qlle ailquiertlll. importancia, qlle esos 

icunos sean de aqui)' no coplas de otro lado. ,,)50' La relación con lo que viene de afuera 

constituirse. La incu!turadón es el r~sulbdo de ur..a. re!adón ~.s!métrica e impositiva de 

valores que vienen de afuera de ia experíencÍa que te determina La clrcuioción que 

atraviesa frontera':> debe posibiíitar una relación dialóg.ica La reiación con ei ütro no debe 

basarse en copia La copia es una relación unilateral. Es un "blindq;e a la ~lobaJi::ación" 

que homogeniza y dislllllluye la capacidad informativa y formativa propol'clOnada por iac:; 

im~enes. Las estrate.'pa~ iconográficas son "'Cbmo blel1ES de ldentldad o culturales qUJ2 

están ;zn el que pe rtenece a un área. ,,257 

Lareiación que establt"cen entre iugar, bienes c.uíturale:s e IJIlagmarío nos remite a la 

idea de ''protección simbólica" Que en realidad '!Vuda a constituir un ten-ítorío de dialogo 

más simétrico, donde se valora la expresión de todos los involucrados. Esta concepción de 

protección no SIgnifica ausencia de apertura, sino ia. instauraCIón de un lugar desde donde 

se puede habiar sin ei peso de la invasión simhóÍÍca <'Las tradZclones 

protecciones simbólicas, e~ructura:; sl.l'nbólicas corr',JJlefas que son 

255 ~~~t· -[111 d¡:::) ,:'.~ .~'~ 
J. e~ 1fnOL,_ "_ .t"~Jr>::~, 

r·I e nrrrllfal; sta 1" ""'t'l~ ,·tr'" 
b6'T;!:7~~~~~·1i~.L .::~:c.~~~~;~ ~ 
N eomunüista 1 c. sem:>slrE' de 2005 
2j·iTe5t.irúOrü}~ de Íilirt~ ariist.a < 

t .. ~ eornur-alista, 1 '-~ i;€lT~stre de :lXJC6. 

esto e,,; una con.stante en el ser hUnUZf1D, re.fúgio y 

fbndador del Neza l"Jte Nel Colectivo 
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naturaleza, en lo que te o.,il"ece tu naturcdeza como ser social ( ) ,,258 Lo que desean es 

narrativa, fonna y contenido debe ser marcada por ia tensión entre lo de afuera y lo de 

adentro. Sin embarg.o, io que no puede oCUlTir es ía ausencia de cOImmÍcación. Hay una 

necesidad básica que orienta la~ di.ferentes estrategias de iconización que pasa por el 

ejerclcio de ía comuJ1lcación entre seres humanos que se configuran a partir de procesos de 

socialización distintos. 

"(brr.o ammai social que s.')mos, vmnos generando una serie de historia:;,. de 

recuerdos. dE si¡r.ixAos que val":' Cl)ü?d.CJ1.do ahí, f'}'acias a ia escritura}' f'..lacias (Ji poder que 

tenenlCJs de de..rar testmUJnLOS de .'we:i:ro J.-asado y creo que la tradición en ese sentido es 

importante, fXJrque te ayuda a no repetir tus elTOres del pasado J' lUtO de esos errores es 

no artrlrse a io básico que es ser umversai, q,le es lo I:xiSlcO del espintu hwn.ano }' de la 

fértt.lidad de poderse comunicar con cualquier otro humano en cualquier otro lugar del 

nW11.do. En lo esencUl1, /.lIIO de esos l-vúores mmumos es la diversü1ad "ó9 

Entre tanto, ía divers:cL'1d aquí reivindicada está asociada a ¡a aímnación desde dd 

m~gell en qposÍción a la mm:ginaiidad o mar:ginación. Pero., si íapropuesta es trab~jar eí 

espacio marginal con un lite no convencional, ¿ Cómo hacer eso sin continuar marginal? 

IVlarginalidad y margen. 

aisíamiento, sobre ia exclUSión y estar a. un margen. Neza Arte Nei aílrma que no desea 

aílrrnar el arte del barrio pam encap~uiarse. la intenclón es afirmar desde el mm~"en cmno 

una forma de verse desde afuera y lo de afuera desde adentra. Es UIlc'l búsqueda "( .) Londe 

258 Testimomo de 11iguel, art!::ta plástico t"órmaci..o por CHA y fundador del Neza Arte Ne! Colectivo 
- - "-" - ., - - ~ -
!~ eomural1sta, 1" ser[f:~stre de !.í)Ij"J. 

¿:i'iTestimonío de kIíguel, artista plástlco t:~¡madü porCNAy fundador del Neza Arte Nel Colectivo 
Neomura1ista. 1° se1rl3str"e de 2.0C~5. 
260 ~~-=tj~'RR.1¡IÚ::.1~'-~~~_'~ . .1R.tJ 'lt"","1i:j¿~~ ~r .. ~~1rtjs~~. 'k:t:.--:-:t~~$-~.- ~~.'~.1¡ 1~~T,1:\.~~. t¿,~¡.:!zdR.:r¡ ~~}¡ ~1;~:::~ ~4~~_ "!t1~.~ (~-::A":2.b.{7~-
~,Tf'Olnl.ll·.,11"sh 'lO <,"rI-;'~'l'P ,-6 ?nr." --1-"'4 ~ tU ..... (.i.) .... "-'"... .R... _.1 _' _"~___ ._~ ' ..... ~ _J>" 
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puedes escabuiJúte )' puedes operar coyunturas en las cuales puedes ir generando tu 

prqnin. .historia e J.r.<u'en¡i[),:;, cohe.re¡3te crm. JD qJJP. P.'P...~, Don.JD t;l)je c,pp.~ht):.<::f{]. dD}:Jriese 

puede. ,,2óI Construir una percepción desde un margen no es usar de forma mercantil la 

marginalidad, ia carencia o ia pobreza "TenernDS J11udzas car~nCLQS pem no por eso 

decl1nos que son1DS pobrecltos. nadw nos (~vudq~ no. m madres. Pues a ver CO.l'J1D le 

hacernDS .~no'? Ponernos ,material, conseguimos brochas de reciclaje que tenian30s en 

nuestras casas, jamás ItoS aJltoeompadecimos. ,,:foL' La propuesta es fOl1.alecer 10 de acá, 

. • 1 J . • _ .. 1 • J' • 
poS;.1!~~~r~ .;..!) {jf!1!" .. ~~ }r.~rs:.'D!? ·!J.!1-!, .. 1~ utl.12;.? c{)m~-' co;.t}..t;.~~]l]"!!} .?-!'gat!~l.!} Jr .oper!lr .!'oJ~l;;.'?!~ ...... ras a 

partir de los materiales q!..!e se utiEzfI.!'., de las i!nágerres que se el~horarr, de los lugm-es que 

se ocupan y a partir de ia gente que participa "Yo creo que la w.arginaJidad en nuestro caso 

i'leza Arte jlki es tener Ul cl!fXlcidad lÍe áecidir áónáe JNtriic(pumos ,v áótuie no 
0«' 

parlicipamos. "",o.) La búsqueda es por estrategias que sostengan la capacidad de decisiórl 

Por lo tanto, el Juego que se reaiiza con ei margen es para definir ti territorio de lucha Es 

unproyecto estético y psicosociaI. pcrQue la transformación de io mm:..,cinal en una lógica 

artística genera un posicionamiento identitm'io y ObCl elaboración de detenr.inados 

fenórnenos sociale5 marcados por ia i6gica de la exclusión "Corutruir la identidad a parlir 

i.J del erro~: de lo })oóre () t('dD que no está en la hegenuJnia de.! }){Jder. io q'.¿e no es 

parte de esta estétlca ( .. ) una estrategia (. .. ) CO!11D un generador ele, con~JO W1 creador, 

mas bien lUlO llamada, IUI grito, a la sociedad (~ .. ) necesitas tu eomo openmte de el'lo. " 

2M .Es Ja negación de Jo ru-jc.iaJ para rcruizar otra cosa. Es a:t.irrnar' 'TIc eso 'lIJe dicen no 

haber nada o ser la falta de otra cosa que debeáa ser: de eso decimos, Decirnos desde la 

brocha reciciada, desde la barda dei metro, desde ia tinta víniÍica Decimos desde este lugar 

no para contlrmar la pobreza de material .. mas ¡a intehFencia de ia iuprovisación." 

"(..)Entonces eI1lU!rgen. .. te Qfrece la oporl1tnidad de l-'er Jos cosasfilera del nudo, de 

verte filere dei medo, de ver a ia socil'Xiad Jiura dei medo, de ver toda esa serie de 

261 T ,- . d - . . 1'·· lO: d f '1 .J". 1 1 . eSLlmoruo e 1'l11gUel, artIsta p ast1eo .. onTia'o por CNAy ÍJnoacor uel Neza Arte Ne Co ectJvo 
N eomu.ralista, i u serrestre de 20(;6. 
26::: Testirnonio de Osea" artista pl?stlco t~:Jnnado por Cl{Ay fbndador del N eza Alte Ne! Colectivo 
N eornuralista 10 serl1estre de 2006 
263 TE~-:tJ.~v¡-¡'Di""il~~7 t~~ ·t).9~·&~~ L~ti.i¡~7S p_¡i~til{:tj- [/J-l7ti.<&15 ptJt .. ( .... ~ .. ,li J' tjl .. ~.:t.~i5-;-d:.:111~-r:~~~ ~/~tt05·1~~::1 (~\:;~e-::t~;·t]· 
Neornuraiista, 10 serIEslre c.e 2005 
2~estiTÜ(JD1~) de _Áru~e~~ artEta plástica lcofiTlad:; pOi" C~}JA y fÜüdaaor di.::ll-Teza t1it~ }h-:;l C:üh:~d=-iv(J 
l~ eornuralist~\ 1 u sen~g+Lr-€ de :¿()Ct:). 
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prduidosfuera del nu~ao . . ·'2D5 Hablru- desde el margen es salir del ideal medio, de la cla-se 

grandes ldedes. ,,200' 

Esta estética efe Ya negatívícÍc'1.cI que en reaIi'cl'acf es una aíirmacíón que unpone otros 

desm:los. ¿Cómo reaiízcu- esa gJK:ITa de íconos? ;~Cómo transformar ei medio rutístico 

también en lugar social? ¿.Cómo ejercer esta capacidad de decisión? Según el primer 

mamfiesto ei camino se encuentra en la conversión de ¡as desventajas de infraestmcturas 

dei l)ro1)io contexto en ventaias mtísticas o estéticas. Las desventajas de infraestmcturas 

están relacionadas a diíerentes instcmcias de poder. 

«VI,AOÜNES CONDIlfERENTES INSTANCI~') DEL PODER. 

"La identidad tamoiéll se origina desde el poder.;; 

ldentldaLl. ,,¿D'7 Una identidad viene de la apropiación de un lugar, pero necesita de un 

comunidad, puede venir deÍ apoyo de Íos aparatos estataies a través de becas, espacios de 

expmciciÓD,. e$ClleJas y cej)tro~ cu.lturale~ ()tra vertiente de Ja Je8itimació.D .~erja JIl r.leJ 

mercado del ruie y la del patrocinio de empresas privadas. Sin embargo, estas diferentes 

im:tancms de poder están reÍacwnat1as pccque si no existe una receptivldad del púbiico 

265 Testimonio de lv[¡guo:1¡ artÍ;,ta plástico kl!Tnado por Cl-1Ay fLU1dador del Neza Arte He! Colectivo 
N ~ornuraíista. 1" serresire de ¿(¡Ir:; 
"""'Testimonio d·:'l\'Ííguel, artista t:,lástíco torrnado pi=,rCNAy fbndador del Neza Arte Nel Coledívo 
N eomuralista. 1 Q senestre de 20C6. 
267T .. ~~·~?:'~!?:.~' . .:J~ ]:~1,-;~:~~\ ~'31t.i~-t.:? p}f¡j~~tDS' fl)T!:<"}.,t~rJ~t r~[;r .C2\TA JT ... ~ .. l~i?;t[.'~r- ·.9.911\!,ezg ..:l"::~E Ale) ·~~¿';'l1.9_~:-;PL:;' 
Ne omuralí sta, 1° serrEsrre de 20(:6. 
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común., eí simpie apoyo de una empresa o aparato estatal no e~ suficiente. Pero tampoco 

realizar acüv.üiBde.s "partjmlares" tjeoe eJ mismo .poder de alcance que Ja." actj\jdade~ y 

proyectos apoyados por el Estado y por empresas. Sin duda la eficiencia del proyecto 

coiabora en mucho para ía resonancia deí trab~o. Independientemente dei tipo de apoyo y 

sustentabiiidad que se pueda constituir para un proyecto. primeramente hay que tener un 

proyecto consistente para ser implementado. A prniir de la consistencia y de los prn'ámetros 

éticos que io sostienen se van configurando íos caminos a recorrer prn'a abrir espacios que 

seneren la concreción de íos proyectos. Neza Atie Neí considera gue reíacionarse con ias 

diferentes instancia;;; de poder es "operar co:v·un1uras". Antes de adentramos en cada 

coyuntura es importante llltroducír alg¡.mas informaCIOnes y tres historias iiuslrativas. 

¿Una estructura social del arte"?' 

testimonios seria la ¡Aesencia. (le 

culturaies, escueias especlaiízadas en artes en ei ámbito de preparatoria y en el ámbito 

sut)erior, museos, galena" con exposiciones tenlt)orales" eXQosiciones Qennanentes, revi.<stas 

y libros especializados, bibliotecas. E"tos aparntos sw'gen en los relatos como los lugares a 

través de los cuales entraron en contacto con el arte y como los lugares a través de jos 

cuaies empezaron a concretrn' SU" proyectos attísticos. Ha~~lllos una revisión del camino 

por el cual ha pasado el Colectivo Neomuralista Neza Alíe Nel. El primer mural realizado 

por el coiectivo se hizo en ei Centro Culttn'ai Jrume TOlTes Bodet, el segundo mural fue en 

La tru::hr'lda del PaL-LClO l~AJloiciQ~ el terCf;{"O tire en. el Fam del Oriente y el cuarta en. la 

brn'da del metro Zaragoza Además hubo murales en el1vfuseo de la Ciudad de México y en 

ei Museo Carrillo GiL En el rulo de 2UU7 a través del Museo del Chopo particlpó de un 

intercambio ea Espaiia E<stos trabajos fueron íos más ret¿resentativos y Ctue tuvieron 

visibilicbd y legitimación. La ocupación de estos lugares muestra que hay una estructura 

significativa designada para ei funcionalll1ento social deí arte, sin embru:go, ¿por qué es tan 

dificii OCU931" estos espacios? 

Tres hJstol'ia~: nmnbros, I1uer.tre dinero y cacicazgos culturale.s. 
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Dibujando nombres. 

nornbre de su.s hiJUos. ,lEs otra cosa! ¿J"b:J";'¡)S El poder de transformar su nombre en una 

iugar social. Estas muchachas qUé pruticlparon en la realización de un mural en una vitrina 

de ia estación dei metro de ia CandeÍmia,. en ia Ciudad de México.. eran reconocidas 

socialmente como "niñas de la calle". Con la participación en el mural hubo la posibilidad 

de ocupar otro iugar social diferente dd que íes fue deSignado. AdemáS favoreció otra 

visibíiichd social que no era marcadapor ei calificativo QUe está pegado a su Identidad. Por 

eso, poner su nombre es un acto más allá del no saber dibujar. Dibltiar su nombre es volver 

a poder tener una firma que diga algo de sí que no signifique sinórnmo de "niña de la 

calle"'. Es lffi momento donde se <¿j erce otra,> identidades posibies. Es un momento donde se 

abre la posibilidad de percibirse diferente de la representación que hacen de ellas y la 

oportunidad de vivirse por lU.l momento a sí mismo desde otro lugar. 

Esta legú:úmu.:ióu dI;: ta prupuesfa lanzada pur l,,ceza Artt: 1>J."ej' esút a:sol:iaua aUlla 
w~,,~ ___ ..i.. __ : __ 1_ 1 ___ 1 ___ ._~ ____ J ______ " _t~.~ ___ : _____ .t. ___ .: ___ . __ ~_I _________ ..i.. ___ 1_~~ _____ t_ 
I;:SUcu.t'~i:1 UI; IUl:Ui:1 llUI; PUUl;lUU:S Ul;llUUUllill UI; }J:SIl:U:SUl:li:1J, lJUJllUI; :JétUiyét t,.:Ull 1(1. 

intervención en el individuo que puede generar un cambio en la eÁ-penenCla Sucia! que j(l 

determina Es abrir ia posibilidad de ~jercer creativamente sus marca,> sociales a fin de 

poder vivir una identidad que proporcione legitimación en conlraposición a la identidad que 

excluye el llldividuo de la vida sociaL sin embargo, esta estrategia tiene un nivd de 

resonanCia y multiplicaCIón sqnuestamente menor Que una estrate31a que pueda ser 

desarrollada de fomla sistemática y en mayor escala ~o;;:ta intervención funciona como 

puntos de fuga que diblÚan nombres más aÍláde jahomogenizaclón y hegemolllZaClÓtl. 

----~~ .. ~~ 

26E< Testimoruo de Áurea, artista piástíca fÜITmdo por CNAy fundador del Ne:ca ÁJte He! Colectivo 
"'.... ~-. ~~. '·1 .~--..-._~ 

l'leOrnUratlSLa, 1·_· SE:ffeSU'E: (le L'.JiX,. 
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El ~l[ural del Palacio. 

Uno de los l}royectos desan:ollados l}or Neza i\rte Nel fue la l)intura de la fuchada 

que cOlTIi)onía el Palacio del Gobierno Municipal. En este trabaio J;mrticil)aron gra.ffiteros y 

artistas locales. Además, había la patiicivación de los moradores a.ue circulaban VOl' el 

eSl}acio y los fimcionarios a.ue alú trabajaban. Muchas anécdotas existen de esta 

eX1)erienci~ l}ero una llama la atención: la relación establecida entre uno de los integrantes 

del Colectivo y Wl funcionario del sector de liml}ieza del Palacio. Abaio se l}resenta la 

historia a Qmtir de las l}a1abras de Mmiín., lill de los artistas de Neza hie Nel: 

"Q¿ando yo pmto urza de fas pirámides, habia una salita de los que son de la 

intendencia, de la'> que hacen la br.pieza. y eflos decían E/oserias. Yo crefJ.J. que estahan 

er..JJJ(]¡i-:;s. porqwz est-:Jx1J:t trtlhaJ'1.r,d-:;. De:;:pués. re fÜtzrrJt1, tJrJ2.n:(J,XuJ.o S m$; JEda.;,': _ "No, 

esto es una chingade ra. Córr.o gj1stan tanto dinero pintaruio puros muñecos. No puede ser, 

nosotros ganllJ1íDS poco ji estos .f!fl:::.--tando nuestro dinero. n 

e l/" . t "r I ~ " .. ~ J , r I 

~Ui:maO me j'd. a pm ar a mvet !let plSO, porque yo antes e,l&é.UXl en tas escaleras, el 

señor se ponta com"J ¡7Jle pero nunca deda para mi, e/11onces yo rr.ú-] volti3z ji le dije: _ 

"¿Perdón'?" ji él fJ1E dilO: "¿J.[), esqui? porquéestáf'lpinlaridoaa",ui'?" 

Enlonces ie expliqué el proyedo ji él contimlÓ: _ llNo, es que eso no ~ hace 

porque está gastando lIuestro dmera Por ejf:.i11plo. estp allá no lie'1,e fónm, este que estás 

pinlando no tiene cara. fl..sL este es nuestro municipio. Este es un lugp.r sÍn rostro. Job tiene 

nada b!.¿erw, aquí tlO tienE nada bueno. ?or ejenu;ilo, este qUE está. allá es nuestro 

presidente. qJ..ie está Sa;;andf) la lengua, :E está riendo de nosotros, l19S e:tá sacando La 

lengua y no;:,utros ni le decimos nada. Por e.templo, este que está dE cabeza, asi está ah! 

arriba el palacio municipal, está de cabeza y nadie le entiende y nadie le da f-:Jrm{l ni nada . 

. ~~ . , , 1 ' . I f 1 _'"JL./}l.et ay.e esta agarrant:l.o un pa o, esta toco. Este es nuestro presiae.n.1e aye lace as cosas 

y no sabe ni. por qué." 

A todo ern/:Jt.?Zó a darle UNll lectura. J: cóntinuó: "luego ustedes roba.ndo dz 

:Je larga't, porque nosotros ya nCi les aguantmnos. " 
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Que Óueno qu,e u:1:edes dwrol,: {},1:a lectura a lo qUI-? est(lniDS j-.,aciendo, lo que está Jüscndo 

lo que estaba sucedrenclo en e_ta cIudad: ia jaita de espacio y todo el dinero Que está 

dedicado a fa cuJt.¡,ra no estaba ,~en(jo utilizado l'ec¡jn'lPnte. 

anos tratandu dli qLi~ se j)w.iieTa pintar aquÍ, cUlistionanJ.o y ~so liS un Logro pOhjlild: na,die 

habia tenido espacio aquÍ ].-'C7Ia pintar un mural. Todo un trabajo cornpkto. y, al contrario 

nosotros estarnos haCIendo que qliospue()}¡n dar ei dinero a Jo que es la cultura)! el (nte. 

Esto ya es un antecedente. La {!ellte ta1ll.biéJI necesita cultura.v arte. (. J: tú cuantas veces 

ha ido a un ever.to/ "Yo nW!CXl he uto a ur.o. No tengo lana", " HrJonces si hay una 

dernonda. nosotros temnv.x; y'ue segln r hODiend.o .;.Dara que los otrospuedan. 

(. ,)Él 6.p/icó d r(iJ.¿Ta} cOrno rnuchos {le) Lo hicieron. "Gracias a usted, porque yo 

me preguntaba por qué esta de cabeza eso" y éi se queda así, porqUr'J le dé:-amli." f-!orque 

rr,uchas veces io hace unQ, poryue tiene (JIte decir aígQ, tenernos que Ú:.'vantar la voz.y 

pinlando hacer que la. genle entwndo.. ~';i.e cornprenda que tamhién debe ú'l:v,~-Y·ucrarse. 

()Lo que hice jilR. que j..!udJf:.'ra ver Cjue no estábamDs invadiendo su áreL7. de trabc{!o, pero 

Que SI estábamos aDrQDIándonos de un e$lX1ClD vera nue;;,1raform/..z (ief)rc.y~ostar. 

destznado. NosotrlEJantlls ¡temos tenido esta intención de pedir.. sino eJr..~4.CT/.r. .4-::lglr 

) ]1"{;Q porque tenemos ww propuesta CJlle nos ava.a. "}, 

En un primer momento, el funcionario no reconoce el trab~io como algo de valor y 

como algo de io Que él se Jmediera apropiar. Lo Que Bama su atención es que se está 

utilizando dinero púbiico para hacer PlU'OS mutlecos. Es interesante resaltar que todo el 

tiempo la referenCia al dinero pübiico se asOCla a "nuestro dinero" y es acterná'i re

s(mificada a partir d(~ ja evalua,ción de que este dinero sena m~or empleado sí fuera 

utiliza.do para aumentar el sueldo de los nl11CiollarÍOS. 

·"V9 
..oC. Testimoru'o d;:dylc .... ¡{~11 '''lt' l' .:j:q f,", i:\,~ti("-l " f¡ ',',v1Q,-k,'" Aell'! ",zrt }', .... (. "',lel 1'01 pct;,,() "',T ':'(,¡y¡]1,·"li,"t' c1 -1' C< c:,o¡',"lP'l't><, _ .L.a.t l·. ,. ............ _'1. ... t .. ____ .. ---__ ~ .~_ ... _ .... -.. ...... _ 1 ,*. .. _- _ ü (.,." ~ 1 '-" "-'V '" y' ~'1 ..... '"' L_· ........ '""-L~,..;;; .. ,-) _..... .-..J,.._" 

de 2006, 
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sin embargo, cuando l"lartín produce una mteríocución, puesto que los comentarlOS 

~rao diúgido::: asm: crnJ),nañ~ns de JTabí!jO).7 JJO ioduif1 aMarífu,. eJ Jüncjona6o eRtabJece 

otra relación con la obra. El funciomu,io realiza una intef1Jretación de los "lTIw1ecos" y 

establece relación con lo que sucedía eu las estructuras de poder del municIpIO y del país. 

Comenta que el mutlÍcipio no tiene rostro y no tiene nad~ que eí presidente comete íocura.<; 

y poco le importa el pueblo, que los del Palacio Municipal no dan forma a nada, Un análisis 

estético poiítico producido a partir de una confrontacIón de llltereses. 

Eí' rCITtT IIlUIIl(:I1LU (:s IIlan:au'u pur la r~aprupiul:iúll ltU(: lVÚU'(Íll Úace de la 

intenei1ción dd h¡¡¡ciüi1aTiü, redimeiísiüiiCiiido la cuestión dd dinero público y explicando 

que el dinero utiitzado era ei dinero destinado a la cultura y al arte que no era usado de 

fonna cOlneta. incluso. reafirma la lectura presentada por ei funcionario ,oara poder 

eA'Plicar la fimción de su trabajo que era poder tener un espació para decir 10 que estaba 

sucediendo en la ciudad. 

~ , .t.. .. ~.11., ... ~... .t ~ ,> , • , .t, ... t "'.t~" .< -'~, _t~. ~t , 

l:'u1' UlllllllU, llleIlLllKUJIlU:; la 1I11rUUUCClUll ue la uece:SlOUU ue! une, lle la l:UlLUICl y la l:en;uma 

cünla realidad vivida puf el füücionru:io, así como el posicionamiento de que es importalite 

exigir que ei gobierno en tumo r~alice cosa" a favor de iagente. 

En esta prüpuesta esta la presenc:ia de diferentes a(;tores süciai'es y aYferentes 

instanc-ias de poder: el funcionario, el ciudadano, el artist.a, los políticos, el runerü público. 

La resonancIa y multiplicaCIón de la propuesta puede segmr diferentes direCCIOnes. Hubo 

una lucha en el e~aclO del Gobierno para hacerlo clIlu.nlir con la realización de unproyecto 

cultural y rutístico, hubo tilla intervención iudividual a nivel del funcionario, lRlbo una 

mtervención SOCta! porque la fachada es un espacio púbhco que a varios afectan, hubo una 

intervención simbóiicaporqlle accionó una lectura del mm'ai y una lectura de la reaíidad de 

la ciudad, Entre tanto, aqtú resaltamos la relación entre el ciudadrulo-funcionario y el 

ciudadano-artista. .Este contlicta de interes pudo traer a 110te las diferentes instanCias de 

poder Que est~m presentes cuando se realiza e.stas intervenciones ¡I)ubiicas. .Pero. cuando el 

Colectivo íüe mterrogado sobre el papel de las diferentes instanCias de poder en el proceso 

de sustentabilida(t, continuidad y muítipiicaclÓIl de los lA oyectos, la re:,-pue~ta más direCta 

fUé la difícil relaCión con el gobiemo. Hsta difícil relaclón también Viene ííustrada don 
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muchac; historias, aquí vamos a privdegiar lo sucedido con la experiencia del Mural del 

Los Cacicazgos nI1tunI1es y io Efímero. 

y negociaciones 1lJe íiberack'1la eJ ectlClón del mm'al, Este mural fue significativo porque en 

él se t;dasmó el símboio del Cl!olote. además de la Virgen de los a!olotes yel LCII.?ata con 

bigotes de ,yolote. El resultado sorprendió por su calidad composición y utilización de 

materiales. Fue un mtnLÍ c:\.-perimental que abrió a la vida púbiica la propuesta de Neza 

Arte Nei. En un princiJ)io ti murai fue calificado de murai efimero, princil)aimente l)orque 

se utilizaron matet;ales como pintura de casa a base de agua y aceite y aerosol. Parte de la 

idea es que Hel medio e5fa hablando de lo qlle eres. HVl ese sentido es que lVeza A.rte Nei 

o.dnpta.lo ejjrtli?rCJ en C,'j,7.nt'J '21.-'7.. t¿t::¡JicrL. r2n C)jilJ1JJJ ai cr:mcepto (! cown W:1.fJ. estralegta 

de producción ",270 La estrategia de producción era basada en la combinación de materiales 

populares, con el conocimIento académico y con técnicas del graffiti. Sin emhargo, lo 

efinwro también está asociado a una estrategja simbáiica. "( ,.) sobre tOcio io que a 17'11 ,ná:; 

mE !nteresalJa no era tanto !1}1tl permanerdJia material :ino una trascendencia, un 

imaginurio poP(IJar de producción de muml que estuviera encarnado en a realidad propia 
.. ,'7, 

dEL fJr21TÍ.O y ri,R lo. cl(J~)f2_ nn, 

para dar lugar a otra.'> producciones o sí el mural había adquirido una tra'3cendencia en ei 

imaginrn-io del barrio. Detrás de esta discusión estaba ia cuestión de 10 eíimero, del voder 

político de los directores del Faro, del Juego de la faIna, la disputa entre los grupos 

cuiturales. 

')70.. . "- .. .. - ti· 

- lestunomo de r'iÍlglJel, 2J'tlSta plástIco tónuado por CNAy fundador ael N'3za ~Arte Ne! Co!edl'.JO 
Neorm.lf"dísta, F selT.esrre de 20C6 
"tí Ted:imonJo d.e hííguel, artda plástico t')nnado por CNAy 6J!ldador del N-=za ?Jte Hel Colectivo 
}Teorn:.llalista~ 1° ::;erresIr-e de 2005. 
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Un argumento dado por las autoridades responsables del Faro fue: "(/Ue se ve feo v ...... ' __ ... J.,' ..... 

viflJo _,v' hqy que renovar el lugar (.) quieren que los chavos de los tafleres del Faro 

lJül1en". En un comunicado escriben: "Para d Faro el ¡Ylurai tue 1imdacionai. Fue ellJrimer 
.... L' .. ' .L 

¡;¿iercicio de abnr su e.pacio a laparlic[lJación de)óvenes artistas de la ciudad .. Tc..rnhién le 

cÚo ider¡Jidad~v se constit~yó la imagen del ajolote come; un sinw~¡o del Faro /) Pero 

porfalta de recursos sefuE }Jo:gJoniendo el cwnbio de ~lJlei del ed!flcLO)1 es hasta este aP...oí, 

() que se retorna la idea de renovar los murales /. ) esta actitud tienE (j1.Á-e ver con el 

qlJlritu)' la vocación del Faro: un q/XlCio para las artes y ia experimentación, ~rxzra 

Sumado a estas dos posturas hay comentm:ios de RO$er Bar1ra y Francisco Reyes 

Palma" ei primero afirmó: "estaría mal que se borrara~Dorque es un simholo interesante 

desde el punjo de vista p)})uJar (..) es el inicio de tonJa de cQ.lu;iencia de iosjóvenes de 

Neza." Reyes Que estlNO presente en el debate abierto realizado por el Faro,_ analiza la 

situación desde un punto de vista singular. El crítico del muralismo mexicano comenta que 

no percibíapor parte de los jóvenes Que deseabanpintar sobre el mural,. una propuesta o un 

proyecto. A..:ftrma Que Jo que identificaba era una intención depredadora,.. de pasar por arriba 

de lapropuesta de sus compañeros," de montarse en su prqnuesta,.. porgue el mural Xólotl ya 

había$enerado un ruido," unaplataforma. 

El Qosicionamiento del Colectivo Neza Arte Nel aborda cuatro temas: la definición 

de lo efímero, el mesianismo cultural, la cultura como Qlataforma l}olítica y el uso de la 

fama Qara coo1¿tar los gru1¿OS culturales. 

Lo efimero es Qresentado apartir de 3 puntos: tnl.scendencia de la obra Y Qrodllcción 

de identidad comllnitari~ estrategia de Qroducción a través de la QroQiedad de los 

materiales que se utiliza y comQrensián Qrocesllal de la obra y autoridad del artista 

sentido es el que dice. en este caso nosotros CO.ln9 colectivo decidi.!tlDS, que es ló que va a 
l' . ti / .. , , f" J ¡ fi ! ser ejU?ETO, que es 10 que no va a ser e mero l. .. " ademas fnas (1./;?.(1 (fE o eJl11ero es ta 

i 
í 

211. C'AB fillER O, Jorge. '" éiem.l!1C13 1'1 €za PIte }l él que ~.Jl EJ.-en "bcrrar il¿l F1!ío ~;u muril j{(i¡ ótJ"; La Jornada: 
iueves~ 1.4/07/2005. 
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figura tamb!én a mvel de concle.Reta, una se con una obra,,2T5 

identificación de ::mtoridadt:'s que d~terminan sobre aquello que se queda y aquello que se 

bOIra. Se repite la lógica que orienta la hIstoria oficIal y la histona no oficial. Lo efímero 

trae a fiote ia iucha gue ret1~ja io que debe ser visible y io que no debe ser visibie. cómo y 

por qué tomar algo visible. "Jo talnbién siento de lo efllr...e r~ 

creen ql.te ejirnEro es ( ) quitar cuando .s¡::; les (. ) o sea qUR Ne'Ql Arle ¡Ve! tenga 

una prqpuesla de mte f;fimero es llltil cosa,. pero oIrll f'S gue gtúnan pasar porarriba de 

ti de fomw autoritaria y que Ita se te este respetando. ,,27./ La autoridad del artista también 

refleja la autondad dd ciudadano que se apropia de un espacio cultural, de una "espíritu y 

vocación dei Faro'" y io transtorma en un espacio de Ía comunidad. 

«(n __ .i ... ___ L __ ; _____ L{ __ .. _. ____ _ l 1:"._ •• _ • __ .1:._ •. _.: __ 0_. _.J1_.~_~~_ 

[~Utrf¡¡¿rU¡¿ ¡¿t jJfUU.¡¿fftü l:Utl ¡¿[ rUfU fll.) jUk:. U ;:;t ¡¿fU "'../trfIJ:tIU 

o no, aunque realm.ente el murd dei faro es efbnero (. ) una cuestión 

politica)' un aprendizq.¡e de lo quepodriamos ilarrLlr f. i un. alboroto armado 

por las auto n dacks y io único que qV.Erian era hacer una cortina defonderse 

lo que reailnente estaba sucediendo, una cuestión autontaria caricatgos cultnmles, 

en este caso hpo de Pablo Gómez, gente que.ya esta en sonJuttiors de floiiticos 

( ••• } VaJ2 al Faro de Oriente con su Clumón mesiánica Uevar la de la 

la cultura. ",d5 

Según, Neza Arte Nei ia experiencia dei Faro re¡:resenta una estética vertical y 

racista Cl,.ue es el resultado de una cultura Qoiítica cl}le utiliza ía cultura como piataforma 

política 1Ul proyecto para hacerse político, no un proyecto para desrnTollar lUla política 

cultlU"aL Los artistas de la iocalidad y ia comunidad son objetos de un proyecto poBtico 

Qersonal. No hay interés en que ia comunidad se ~rot)ie dei eSQacio y a,.ue ei Qroyecto gane 

autonomía local. Los '~f¡4.'JÚOl:'; dE politicos" defienden sus territorios políticos como 

cancerberos verbales y presentan ei barrio o ía comunidad a íos medios como Íos lluevos 

attlsta plástico Ionnado por Gl'iA y Iundaó.or ó.e'i l'i eza p,Ite -r;:¡e'¡ Coíed:Jvo 
10 sem",s!re de 2.0(6 

Tesllmorno de ill'tlsta pl:';sttca iCrrnado por CNAy tÍ.llidador del N €Iza Ji.rte Nel Colechvo 
1 e senl::stre de 2005 

T8:;tjtTlDf'110 dA :irt.1st.8 p18sbco fÓt,TI8tÍO por- Cl~.A. y fllnd;dor del f~If:ZB .Artp }Jel ':;i.11fft.i'vo 
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productos Kitsch . .Productos que mantienen "la imagen n:il1lIin1ica que les gu:::ta a los de. 

c)o.w::!1Jer;/ia / . ) ... n?TD qJJP. .11D jJP.JJP. p.rr~fjmtiir.kJD~ ,'?J:J Pi htHr.in,;¿76 Reconocen que .hay cosas 

rescatables en la eA'}Jeriencia del Faro, pero insisten que no hay una política cultural que se 

preocupe con el rescate de íos vaiores de ¡a gente del blliTio. "Lo que ellos quü:relt es lUla 

piatqfonna poiitic,(J. Ei Faro de Oriente es un ü~ar para gmuar más poder dei PRD.. es 

IIn bastión de cuJtllra perredisln, es eso.. pero no hay una preo;:;v.pación reaÜnente por la 

base, no hay una p re ocupad ón reaJmef1.1e por la cultura de la 10caJidad del orierJe. ",277 

lnduso esta postura acaba por aíimentar ¡a competencia entre los grupos culturales 

Qresentes en la comunidad. En nombre de la renovación del mural y de la 3Qertura para 

otros rntistas se borra la obra de tUl compañero. Se reafirma la búsqueda por la fama 

temporai y a costa de la desvaioración dei otro. No se incr::ntiva ia conciencia de una 

comunidad culturaL. sino la reaiización mdividualizada del attista,. sin la necesidad de que 

se presente un proyecto o una plataforma de trab~lo. Ni tampoco queda claro que la 

apertura de espacios para otros artistas se encuentra en la apertura y ocupación de nuevos 

eSI;Jacios, no la reocuvación de un mismo espacio. En este sentido~ suena razonable la 

argumentación del Colectivo: ''más bimJite ItO dt:iamos que SIl autoritarismo paJUra flOr 

nuestra dignidad, eso jue 10 único, más aljá del lrJLrai, más allá de los intereses 

está iuserta Además trae los principales actores invoiucrados en este proceso: 

regre:;elll:antes de gobiernos, reQresentantes de íos grtll/OS artístico-cuÍturaies y ei concel/to 

de comunidad cultural. A estos tres actores daremos una atención más detallada 

El gobierno. 

276 Testimonio de1vít¡;'UeJ, artista plá..qico fonnado porCNAy fundador del Neza kte He1 COíEdivo 
NtO'OíT1Ul'alist.a, F semcdre de 2.oeD. 
717 Tesbmonio de 1\.11 gcl el , artIsta plástico formado por CNAy fündador del H eza Arte Nel Colectivo 
l<r eomurabta, 1" senEsÍl'e de 2D05. 
278 :r~sL1[~"'?5"~'?.\.:? .Óf".C\s.:,i?.~ .:.~riift~? pljstic~r;. fS'tTfl:.?!;:.lS" ~?."'·C2~;r ... 1":. J"~ ~!lli?~;~'?-dc;,~ -9.9) ~1:~z:? ~.L~rJ_:? 1~l9} ·C-;·_~"l-9[tip:~. 
}'Teomura1ist~ 1 Q serr:estre de 20C6. 
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"~';¡ento que fVeza Arte Nei de alguna Jonna continua esa fcmn.a a~ trabajar de los 

obras. El i'k!za Arte Nd ta.nwién para sw; princip21es obras ha Sido jinanciado por el 

gobu?mo. La estrategia era la siguiente. COl11{j c!EcÍ/1 Siqueiros,. era Uf! tripié, que tenia que 

tener unpzepuesto en eigobzemq, otro puesto en la uZlcLQtrvapnvada de aqu1.v otroplé 

puesto en el extranjero. Enton.ces, eso permitía cie,ta libertad de aCCIÓn. ",,27':1 

A partir de ia referenCia del tripié plmlteado por Siqueiros podemos resaltar que en 

realidad la estructura Que más proporciona la sustentabiiídad )l la reallzación de los 

proyectos es el aparato estatal. Hay una maquina cultural estatal que pone en 

funcionamiento proyectos culturales, pero en 10 que dice respeto a laos producciones 

artístíco-culturaies de los espacios populares exi:;te una fuerte resistenciapara apoyados. El 

'apoyo viene a partir de tilla labor de convencimiento donde se presellÍan los objetivos y 

medlOs necesarios para desarroiicr los proyectos. La eficiencia de la labor de 

convencimiento tiene relación con la calidad del interlocutor del aparato estataL Hay en la 

estructura de la maquina cultural profesionales que poseen apeItura para escuchar y 

comprender los proyectos presentados. lnduso, estos profesionistas presentan una apertura 

para incentivar .Y mantcne¡- una relación autónoma con Íos ,grupos culturales. O sea,. los 

proyectos artísticos desarrollados quedan bajo la responsabilidad y coordinación del grupo 

proponente. El tamillío de la autonomía del grupo está asociado a h consistencia de la 

prqoue¡;ta dcsanoiiaday a la claridad que poseen sobre ei ~ercitl0 del poder clUdadano. 

Como fue mencionado por un testimonio, no es una relación marcada por un f:lvor, un 

pedido, sino una relación establecida a partir de la exigenCIa de que se cumpla con cíaridad 

eÍ U'30 del dinero público destinado a ia cultw-a. En este sentido, es que se debe co~render 

el posicionamiento de Neza i\rte Nel cuando afirma que "Con el Estttdo sobre todo es 

aprovecltar cO)Ylt1dltraS poli/teas r,,) o sea, el. HSt:1do no ap.7ya la c!.dtura, tienel'l siempre 

279 Testirnonio de ]vús'"ueL, artista plástico fOrmado por CNAy fundado!' del Neza Arte 1'1e1 C:o!ectivo 
l~eiJrnura1istal 1 G serft:stte de 2.0Ct.5 
Z5i.T Testimonio de Aurea, artista r.lástica fCiJ:'rnado [Jor CNAv fundador del Neza Alte }.fd Cole::::tivo ..t"' L..J 

Neomurald.a, ! (> ~;eÍTEstr,,: de 20C6. 
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En la evaluación de la co)'unttu'ase identifica (lue sienlOre e.:~::iste el ne~o y de 

.. "te_"-",,,, que se desvirtúa el l,znscl:JG;, dé 

linearnienlos culturales.y eom(J se Vil, 

corno un go{ve y eontrogo{De ú1nlJ2diatq, es muy rm/JI 

cultural)' los proyectos presentados y las diferentes tormas de apropiarse de unapropuesta 

La finalidad de todo proyecto es conse,§wir una sustentabilidad y un medio de 

multiplicación del trahé!Ío, La continuidad de Ulla e,..periencia es lo gue proporciona la 

posibilidad de crear consistenciay resonancia Sin embar.,g:o,. lo Que Neza Arte Nelllama la 

atenc:Íón es para el hecho de Que el ideal sería Que la apropiación y r~producción de la 

propuesta por otros artistas o otros sectores sociales <.rue manteniendo la filosofia del 

trabc!jo proporcionan la ,generación éc un contrapeso a la ')Jartidocracia", A pfu-tír de su 

ei\J)eriencia evalúan Que "al gobzerno no 112 mteresa el. arte,. no le iflleresa el trabqlo con 

no interesa darles e3..rxlcio. lo que le interesa sobre todo es genErar una 

sene }]errea~stas. de cortinas de humo tambíén,. para seguir 

los preSl.,lpuestos ~v poder fue rar lo rr¿¿3 que pU2dan, el gran negocio 

priísta a pesar del cambio de partido ocurrido en el municinío de Neza y en el Distrito .... ... -.., 

Ft"cIeral. Este contexto de una cultru"a política priísta es lo que acaba fundamentando 

al$1lnos de los argumentos de muchos ~~.npos cultwales Que por anticipación afinnan que 

van ser utilizados,. no van ser escuchados .• no yan a tener autonomía porQue solamente son 

financiados aquellos que refuercen la esceno,grafia perredista A este panorama Que Neza 

ArteNel defme como lmapostura llena de compl~o~. se contrqoone una actitUd de correr el 

riesgo y la necesidad de aprender ajugar bien. 

«Hqy Que urrielJJlIrse. Está bien tener fa {!.rperiencia de tratar con )JOliticos. 

nos ha nos han rot;;adopro..yectos. Nos hanfilsilado 

va a ver~y no h,:¿v Z'lna. Ta:rnhién es de riesgo y 

~{91 Tes!:lmOntO de l:/Ii~:uer, artiSt.a plífilICo por ttll1d3dór CIÉ!' N eza p,..rt;e Cofectívo 
Neornuralista, 1 <> scm~stre de 2005 . 

.... l'2.. -

~o" Lf!.sb.H\nmn de. 1/1iY.}lf'1, arti::t.<lT,l tást.ü:ü fbrtru.llln r;..)C 
};T~\5tY.l~,1"'E.t.-st3¡ ~ (, ~tr¡-c·.5íl--(;· ~ 26"Y>..1. 
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deCir a tal ~1¡itiCO o preslt1ente municipal. Ni los va a Vio'Y, m los va a pelar u. Entonces es 

{jjijt-:J.r P..>fos Di7]JJ:.'Jl.f~ias'y ilp.dr: "sr 1;511.1]j }JO .J1D.<: Vi? ~np.m .b¡:¿v t,7JiP. Új'f.PJJ!n.ria ,,JS} 

cuestión ía capacidad de decisión de reasumir eÍ poder que representa este Estado y exigir 

que en alg.ún momento este apru1!.to funcione en ia dirección de ia ciudadanía, a pesm' de ia 

pariidotTacia A través de estas iniciativas y riesgos el Colectivo a descubierto que ni 

siempre d movinúento qUto genera continuidad y resonancia al proyecto está directamente 

reiacionado al mteriocutor inicial. J::stas iniciativas han producido una visibiiidad social que 

acaba por generar otras fuentes de contactos y de multiplicación. "(. .. ) de tremta proyectos 

qU.e tenern:Js., tres no:; iUlfl júncionado. Fe ro, con esta actitud Cj"1W tenerr.os nos han flarmdo 

por ('ltros faci.)s. fti l'qn-!2 es el eco. es la piedra que ti ras al agua ~v el eco. M?,ior donde tiras 

la piedra no sucede nada, -'XTO las ondulaciones ge..'(Dean otras cosas que tu no sabias. De 

hecho mu.chos proyectos que han salido, han salido de lugares que no e:.,-perábarnos. ,,2M El 

~stas tie!!~!! (p}{': volv>:'f a lidifl.!" con ~l r~cO!!ocLrnie!!to social ru.can.:mdo por los proyectos a 

traves de otros medios. El reconocirrúento social posibiiita un margen de negociaCIón que 

,genera una forma de resistencia a ia detenninada manera de comprender y t::iercer ia 

"política cultural" en el municipio, que se restringía a cooperar' con las chelas, algunos 

bote:, de pintura y iiberao:ión de un espacIO. El reconocimiení0 sücial también es el 

re&ultado de un ~l)osicionamiento que se diferencia de la "política cultural" oficial y que se 

caracteriza por la lucha en mantener la autonofiÚa del trabajo y de la propuesta" () nunca 

hemDS hecho propaganda a ningún partido político, aunque nos han pagado partidDs 

polincos. l'ki!lCa }¡Ernos~Duesto el logctrpo de la: enJ!-')resa el/onda nos hanpagado err;presas. 

1Vi.mca hE~rrUJS dejarlo en este senlido que viole el espacio dond;.:; se pint.:z el rnural. }'á: en los 

créduos de algún catálogo? sí p::m,envs logoti¡iOs. En /(1 obra e1l sí, no la toca más que 

283 ~ • '. . J ~ .', 1'· L'" • -· .... lA ,-o l' j 1 ~ T ,. 1 - 1 ~ j t' 
1 eSLitI"!()!110 ue l,-.JSc:ar:r artlst.a p_aslJ .. CO tOrtTliido por (:3:' _ y tun(~a(1CH' üe X\feza Alte ¡~~e LDlec~vo 

1'-Te onlura1i sta, 1 ~ S'efresrre de 2.0C6. 
::::r::4 Tp'~t;nlonln dp ('),("a1' atiist'7"L ~1J-,1ásbf-'n furrnadn no1' C'lf.l~~ V;'1 .. -.. ·irldr4" ,...~pl },T¡Q'7a b:rt--p 1\l'·~1 (-1ole .... tiTTí'I _,,_o 1 ~ ~_, "._.,' \"_-~'~LI) ~ ' .... L J,l'- '-J'-' _T .... 1" -'-~'.L."""J' L1._!!.l'-_+u ~- '~. __ ._~,!"",,,-- _-,-,-l,,~~ . ..-" "----" .\. .... -~ 

l~ e{)rnurBJista~ 1 Q se,rrestre de 20(\5. 
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nosotros. ,-,.85 La búsqueda por una expresÍón propia,. una estética propia y del barrio, re 

este proceso de ilQfo{)íadón, visibilidad socía.i y reconocimiento sodai también 

hay que incluir el papel que ha desempefíado los medios. Las instituciones asociadas a los 

medíos han cumpiído ia función de legitimar mI imaginano. "Para Neza Arte 

los medios comJ U¡/fl legtimn/:;ión ante el barrio, ante institucio.l1,.,eS 

corno CarriLLo Gz!, ante fa rrlisrnll cormB'lidad cultural barrio. 

las veces se equIvocan los rnenS(yé::;, el 9U% de las veces 

puras penae/acins. Sin errlJargo, ha sido lrJUy irr.portante, como que pueáe 

'fluís el medio que elltumsqje. "ítS6 Los medios producen un rumor que genera resonancias, 

discusiones y posibilitan muitiplicar íos sentidos de í mensaje. Son imágenes que ayudan a 

ser Vistos y a verse a uno mismo. Los medios han sido la meiOf estrategia Qara que se 

efectúe la continuidad una continuidad marcada por los conflictos de sentidos, pero 

también orientada hacia una permanente visibiiidad. El principal problema es que la 

existencia a través de los medios tiene (tue ser penneada por lUl proyecto y una fiíosotla de 

trabajo, de 10 contrario sería otra fOlma de hacer propaganda cultw"al y alcanzar fama por 

15 minutos. La tarea es utilizar Íos medios como Instrumento de propagación. 

Prl1l.CÍ\18l.t.ne::te la Q'COQagaciótl de los ditérenies. s.entidos. que la ciudad Quede tener. El 

discurso desde el barrio irrllmpe sobre la ciudad y poco a poco pretende abrir espacios panl 

que diversidad pueda ser Vivida, percibida y representada .. "}Vosotros henvs 

van a hacer blen a la cluda;d FeTO eiJos no enttenden. 

o/""u-,rl"'''''a lo polmco y lo que es cultural lnlichas 'v"eces no lo entienden, más 

No enliendo que caso tier.e que ustedgg anden grqjiteando por 

.. 287 Volvemos a la hÍE,tona "DibUJando Nombres" . .Por detrá'l de la búsq..ueda de una 

legitimación de un im~inario. de la ,guen-a de íconos hay el deseo de escribir crónicas de la - - - ~ ~-. 

vida cotidiana y la lucha de encontrar otras íormas para nombrar ias cosas .. 

fo!mado por GNAy fí..L'1dador del Neza :Arte Hel Colectivo 

tormado pot" CNAy It.."1dad0r del Neza .Arte Nel Colectivo 

de 2006. 
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La problemática generada por la~ bamas de una cultura política priísta no es un 

prjyil~~ o .solamenl:e de Japm1jdocracia () $~a,. eJ ~~en;jCJo de HIla clllíur.a c!:mocrática debe 

atravesar la<; diíerentes instancias de poder. En el caso (!t:l tenitorio de la cultura y del arte, 

hay otro actor social que es lm.a pieza importante en el proceso de sus.1:entabilidarl, 

muitipiicación}.' continuidad de U11 ])ro};'ecto o de Íareajíza.ción de unapoiítica cuínu'al: íos 

grupos culturales que representan las diferentes fuerzas expresivas de la cOlmmidad 

Los grupos de Neza. 

,,288 

como 1m paradigma pilla e;"'plicill la.:; ¡clac¡oil.;ós e¡¡l"r", los oulpOS cüUürales-

artísticos de Neza La percepción más reCUITente entre los testImonios de diferentes grupos 

culturales es Que la relación está marcada por un nivei de competencia QUe se orientapor ia 

desbllcción. La vivencia del éxito de un grupo está asociada a la vivencia de un complejo 

de ínfenonzaclón de otros grupos. La percepción es que ei éxito de lUlO sería el fracaso de 

otro y ~neralmente estaperrepción es)ustifícadapor La cultura del apa<:h"inannentopoiítico 

O por la cooptación política 

Pro1undiza.'ldo la diSCUSión sobre el tema verit~camos que esta VivenCia no 

re;nresenta con c1aridarlía compleja relación entre los §rqoos. ni presenta la historia de Íos 

grupos culturales en Neza Una historia que se con&tituye de algunos puntos de referencia 

lmportantes: la teología de la liberación de io", jeslútas, los díferentes proyectos políticos 

"revoiucionarÍos":, iaconcepción individualista del artistay la iuchacomuuitaria 

1'\1:llgüel, el papd de los je~m¡ta:s file fundamental para la formación de lüS 

grupos cuituraies, porque la filosona que traen los Jesuitas está cOl1Ílgrn'ada en la 

concepción de Que la cultura es una forma de poder levantarse de la mÍsena espirituát .Esta 

experiencia tenía como base la teología de la liberación y dE; las comunidades de base. Esta 

filosofia se en una metodología a través de la cual se iban sanando cuestiones 

psicoió..?icas o dei origen y generando en la.~ personas ¡a capacidad de reconocer sus 

NetJ!Tluralísl:.a, 10 semostre de 20C6, 
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nqueza'). "l::<n ese sentido, la pobreza no l-YI ligada {! la pobrer.a espiritual. se tenia que 

Un de. los grupo~ llUe. po~e.e. lUÚS lÍe 30 aüu~ dI: exÍ;:;iel1l:ia, CECOS, "ieIle. lÍe. e:si.a 

ex-periencla. lnciu¡;;o ei edificIO en el cual desarrolla su trabaJo fue de los je:mitas y a ellos 

destinado. la apropiación de esta fi.losofia hizo con que losgrl~oos volviesen hacia su 

comunidad y su cultura A esta actitud se a-;oció los movimientos políticos de izquierda que 

valoraban la¡;; tradiciones. Como Neza es una ciudad compuesta básicamente por 

IIlIlugrantes de diferentes estados mexicanos ei movimiento foikióríco tuvo mucha 

resommcia El movimiento fole! órico estuvo muy presente en las escuelas municipales, 

prmcipaimente en la década de íos años setenta 

1 ___ ' __ ~ __ :' __ :_.~"'_B,. __ 1!J.: ___ . • 1. :_~.~_:_.~_1_ ~~~~1,....1_~_1~ ___ . ____ ~_:J._.~:_ .-,[/ \ T:' ........... J __ . __ ._. ____ <. ___ • 

IV;'; 111UVl1lllt:llLU:; jJVllUl.;U;'; ut: 1LlIWt:IUat:Ht.la IUl:uclI.:VHlUlULcUI(t, ( J ¡;;n LUUU;S i::,~'U;S t;;.fUjJU;S 

. I ., .~_.CI ~T 1 .,~ d . , t ,¡¿YO szempre nay un c01Hpl'CltUSO con la COIIUIlUuuu. 1'10 soarr.efue eClr, l1D mas naso ros. 

de dar íorma y contenido ai cotidiano de Neza. "Lo importaf1.le es que .se agrupa~ qUE se 

hace cosas" }Jor 12,lenpiq. el Centro Cultural José Alanin actúa en la comumdad Les 

enseña cuestiones básicas, pero despUÉS de eso creo que faltaria ese otro paso (..) 

;~;úzJJy:;re que se orgari.za W1. algo para hocer nadc'. JJfJuÍ ~d plOHerna es después de ese 

TJ/Ma j./liJo.m JV{]. .hirJ..'l!p. pj .mjnD.Y alm.ra. qNÉ!. lJ.VP !1JiJS'),·,2:~1 La evaJuBcjÓJ] critica. que 

hacen los de Neza Arte Nel es que después de un momento instaurador cómo mantener una 

propuesta tlmcionando y actualizada Según el colectÍvo íos problema.~ vividos por los 

gnpos cuÍturales de Neza tienen reiación con este "9t1'O paso". L'l actualización de una 

propue~ta, de un movimiento es lo que hace con que estos tengan una real resonancia y 

puedan producir tm reai beneficio para ía comunidad La realidad de N eza y la demanda del 

público .;lUvenii han cambiado. La frontera con eí Distrito Federal está cada vez más tenue y 

;';w Testirnoruo de lvfíguel, a¡tista plástico fOlmado por CNA y fun (b.do!' del N eza Arte N el Colectivo 
N eomuralist.a, 1 c. serreSÍI'e de 20C6. 
290 T.~t;;~,!,!\::\?1,2 .~~.!:~!'2r; ~~;,.1t;:? ¡,,?}i!!)co f-~'1}7111~'.?{~'~--;'o.r ·C1\~.I:1 ;1 hTl:').f~Rd~){· ·.:,J.3Í .b¡T9~? r~ ... t-81\-':8} ·CC-J'&Ic!1P"? 

N€Cq}ltWalista, 1 G serresrre de 2005. 
291 TeStjrnOí~G de Osea!.'", {i¡-i.tista plástico f0rmado por C}L~y fundadordel11"eza pJte lTel C!olee-Livo 
.t'<~ e0!11urahsta;r 1 u sen-l?'stre c.ie lU05. 
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el intercambio ha sido facilitado. O sea, las propuestas pueden ser rebasadas por larealidad. 

En esJe sf'Jltido, lIay que e~ar ateJ)Ío parn. que e~.as nosutirm lID proceso de desvio de 

propósitos. 

~:sosgrupos es qW2 se quedan estacionados en urw actiné más rOmlÍluica quefiUtcionai. 

Es 1¿}lr2 cuestiÓtl rrkis jo/cióTica de vender llll j.~lC.'ql¡ito la r~ll:;e.ria~ cte vBtrder 1.{11 poqlLito el 

el lJXJ\"unl ento (iel !:'.'¿LV. pero a veces qué lWliQ. cómo s¿ ha(:e ese núa.Q. corno se desvirtúa 

la nr·o·~';o'"t" ",292 1:' J .f#u ....... ,.j_L..l.. 

Hay una preocupación por mantener los proyectos dentro de lUl parámetro ético que 

pueda_f:lli"antizar cierta lucidez para no caer en la" tentaclOnes previsibles: elprot~onismo. 

el egocentrismo, la ganancia económica, la "fan1lta", la "estabilidad comodina". Estos 

"vicIOs" son fí'ecuentes y dafúnos. sÍn embargo deben ser superados porque son previsibles. 

La JJes{uUúíd).ic¡' cUfnudúw es la cant<;(erÍsiú.:a que sostieIle 1<:1.'3 uemás, porque 
.~_ ... _ ..... _. ___ • __ .~ _w~ , ___ .J..._t_~t~Rl __ 1 _1 ______ _____ ~ _____ . ..L _ ______ .1 __ . __ . .! _" ___ .• _._:~ _______ •• ____ ._::::_.: ...... __ . __ 

Uli:1lUt"lIt"I::it" t"U Ht. t":SIi:tUHllKlU ut: WH1 lH UpUt":SIi:t yUt" éU\,.:CUILU :SU:S pUUlt"1 U:S PI upu:sUU:S Y 

garantizó CIerto reconocimiento es io que hace con que las personas recurran a la ganancia 

económica. a la "famita", al protagonismo. la f.:'lÍta de conciencia de Que ¡as propuestas 

pueden transformarse en las nuevas instituciones que bloquean el movimiento de 

crecÍrruepto y actuaiizaóón dei arte y de la cultura es alimentada por la concepción 

inruvJ[lJmJiz.ada del rute. EJ ar.tj~a e$ Ja refereoCJJl de hase y con e¡;;o .hay asjmel:ria en 

creerse "eJJ~re. soy el que gana la lana, soy el que .le rdee. ,,293 El compromiso con la 

ac1ualizaCIón mantiene los parámetros de la lucha comunitaria, de una política 

"revolucionaria:' y la cOl1'~lrucción de una refet'encia de valores basados en la. relación con 

su "Man'ia". Entre tanto, eSÍos parámetros solamente pueden avanzar hacia un cambio en la 

medida que se constituya lUla comunidad cuítura!. La percepción de que a través de un 

coíectivo Neza Arte Nel tendría más fuerza p ara proponer y resistir produce un canpo de 

eiercicio para \~vir el aie desde la diversidad. El arte viene desde del colectivo QUe abarca .... .. ..... , 

292 TEd.1'T10nio de l\.1iguel, artista plástico t~Jrmado por eNA y fÜl1(lador del Neza P.rte Neí Colectivo 
l.i~c111uraiista, 1~' seIrestre de 2i)j)5. 
<OY-TE:stirnonio de Osear, artista plásticD formado por CNAy fíJ..'ldador del Neza Alt,3 Ne! Colectivo 
N e ornur ah sta , 10 serrl3stre de 2005. 
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la conciencia de comunidad y de grupo, sin negar la tndividualidad. Sin embargo ¿cómo y 

por qué comJjíuír una COlll1lllldad cIJJtJlraJ7 

La comullicl.'ld Cultural. 

sunhó/ica,·';:oJ4 La necesidad de sentirse corlllUlídad pasa por la constitución de un sistema 

alguien, Reconocer ai otro desde un valor abnnativo abre la posibilidad de sostener 

pr~vectos de vida 

"Esa nDción de comunidad, corno por ejernplo .1.1I..eza Arte Ne! se pudo hab2r 

tlan¡¡;uiode otra rnanera, pero Neza Arte MI aswrJ.e t{ll corripromiso de continuidad, hay un 

re:petopor unapropuesta antenor q'J.e se ilamé' Te.r;üo Arte Acá.}Jero tam.bién la cuestión 

de rencNarlo, si tu ves los rnurales de TepiJo Arte Acá son. rnuy diferentes JI fa propuesta en 

si es dijerente, pera ei nombre es un hOlr.enq;é JI es una pretensión de hacer comunidad y 

ele generar o contmuar una o de hacer una tradlclón de arte de barrzo, generarla, generar· 

una tradición de resu1encia (. )Ahi es donde tu reconoces al otro, eso no quiere decir que 

ie vas a apropiar dP. la propuesta del airo, ¿por qué.:J,{vrque eres· CDrnw;,idad y fa 

cOJJ.1JJ.fúdmi. }J.l.cenJJP.dP..<: tln.rRWJ.r dpj olm. pe.ra fa.rr.J.!¡J.hJ,2e./'JP-.m.y tlpor.ttl_ ,,2S5 

La continuidad es sinÓllima de estar inserido en un contexto que tiene historia. La 

renovación es ei valor de actualizarse y conectarse con la realidad que te tocó v¡\-le Pero, 

no se puede renovar descalificando o destruyendo al "Otro"', La resistencia en iuchar J)or 

concretar proyectos de vicla. "(..) Ese miedo al" otreduil, e. .. e miedo al dolor, e!iU cobardía 

al dolor es en esencia lo qlte comlJate Neza Arte [,.ld", h05 

')94 T· '..1 . , . 1 ' .., do ,.. • . - esbrnomo <Je lvÍlguet, artlsta p ásl:teo ¡Dfma ,~ por CNAy tundador del Neza J.Jie Nel ColectIvo 
Neornuralísi:.a, 1'" sem::sir-e de 2005. 
;{":;i) Te ~timoDl'o de Mi guel, artista plástico fórmado por eN A y fun dadoi' dd N eza P-.rte N e 1 Colectivo 
N eomuralista. 1 o se~stre de 20C6. 
296 T.9st ... i.:ir;:'-':::'1.rL~~" .. :"\'3l~§;.1{;.~'!1}J .:.?ttir!H F}j.fS~'"';..71~"El?-!!5:·;-'.:;r ·C2~~.L~ ~r}};~T~\::I.:?~~:~,.. .. ::t.~ .b!:5lZ:? ~1,..t--:? .2.1:.9J (~~\9[,"l~~~' 
Neomuralista, 1'" sem9SU'e cl~ 2005. 
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El combate al mIedo a la otredad transforma la estética de la negatividad de Neza 

Ade Nf~ en UD t:jen:JCjo politjco de JJare:rse ,;jsjbJes, de e,'{],gll' espacios de e·:~·ii.1re.sjÓJJ Y 

existencia porque lo que hacen es tangible y sostenido por una propuesta El Neza de Neza 

.A.J1e N el es la afiImación de la necesidad de ser algo. 

lYecesidad de ser algo. 

panz 1 r él la cl.udad grande. Fueron credendo las generaciones asÍ, luchando. Feniendo 

necesidad, iucharJ.do por esta nEcesidad Ji cum.pliendo esta necesidad mínima }' se fue 

]':'Jmumdc UtL carácter de lucha y de jüerza. (.) Hoy en dia la necesidad es tener acceso a 

lo que estdmDs viwendD y tarnhién la necesidad cultural ya es úr.portante La gente de aqut 

como la gente (le repIto que es brava. aquí somos necros. ( .. j De ah.t el ./Uego ae palabras, 

porque unos se queJan porque no se puso necense, que era nezacoycoltense, ... deda 

Hverarclo que era necense por necios y por necesidad. Ahom decimos nedos por cútdad 

neC"Ü4 necios por necesidad. (.. )Hay esta necesidaiJ m 1(1 gente~ pero (J(!Jli es por ser 

algo, por ser alguien, por tener un buen trabqio, por t.entlÍJUlr la escuela. n 297 

¿Cómo una propuesta estética ilega a reivindicar lanecesídad de ser algo'! Esta es la 

cuestión (~ue yuelve a regresar a ia Qágina Hay (~ue confrontada e investi.g~ (lue 

planteamientos y horizontes puede abrir a respetv de los movimientos artístico-culturales en 

los teITítorios populares urbanos: 

~ ... _-~--- ~------

297 ~ t' . " r ., rt· ,.¡. 1'" t~.L l' ~' lT' rt 1· . _. 1 . >,T l' L., .. i 1 es l1TrOIUO o.{~ r'/iattUl, fu lSl...a ptf1stlCO y U11üa.c or l¡el "eza P..l e ~~el C~Olectlvo 1"1 eornura lst..a~ 1 semESu'e 

de 2ÚOlS 
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CONCLUSIONES GENERALES DESDE DE TRES EJES: EJE SOCIO-PoLíTICO; EJE 

P8ICC.pEDAGÚGICD y JlJE ESIÉTICD-FDIlA!M .. 

Las palabras e imágenes sociajes asociams a los tenitorios popuiares en Rio de 

JWleiro y en la Ciudad de México traen similitudes y diferencias. Las similitudes están 

relacionarlas a la cuestión de la ausencia, a la percepción de que hay actores y tenitorios de 

la ciudad que son definidos I)or lo ~e no son o no Queden ser. Sobre este telTitorio se 

deposita un sistema de valores que habla de la violencia., de lo sucio, de lo empobrecido, de 

lo lUlOnnal, de lo enfenno. 

Pero, ia diferencia es que ia Ciudad de México trae ia iucha entre ciudades y ¡as 

estrategias iconográficas como medio de transformación de una ciudad en otra En Río de 

Janeiro las imágenes sou la lucha entre territonos de una misma ciudad, es la expulSión e 

invisibilidad de l)a1e de una ciudad gor identificarla como el territorio de la iiegalidad. 

En general, podemos afirmar que existe como cuestión de fondo la visibilidad e 

invisiÓilidad de detenmnactos actores y territonos. bte proceso de vlsibilidad e 

invisibiiidad estaría asociado a una necesidad de reconocmuenlo y vaJorzzaaón de Íos 

actore~ y de los territorios como un contrapunto al discurso de la ausencia Hay una 

biIs(I1H~da de reconocimiento, ser reconocido que se existe, que se piensa, que se propone. 

La lni.\'CJ}I.eda llot: reconocimiento nns. es. restl0n.d.er ~nes. s.mnns.., s.iruJ hm:ernns y 

e::qJreS'3I'ROS, p0rque a través de la expresión podemos rei1cxionar y cOlTI!Jrender. 

Este reconocimiento y vaioración puede pasar por la lucha de una expresión propia 

y sus relaciones con Ías imág~nes sociales. O puede tiinbién caracterizanse en una lucha Dar 

el derecho de producir diferentes formas de comunicación como acción que pueda 

mtervenir en las imágenes sociales, principalmente las que cumplen una función opresiva 

() Quede definirse como una lucha que evidenCie Cl}le las llTIágeues sociaies interfieren en la 

viabilidad de un proyecto de vida 

En el caso brasileño, ei pedil social que los mOVllluentos artísticos-culturales 

poseen, tienen estrecha relación con la lucha por consolidar una cuÍtura democrática. Por 

detrás de las diferentes fuentes de recursos para el ílnancilliiliento de los proyectos hay una 

política pública que viabiliza estos fimmciamientos y además hay una ínteriocución entre 

las difereníes instancias del Qoder (~ue viene fmtaieciendo el eiercicio democráticb. 

Podelnos identificar varios focos rojos y zonas conf1ictivas, sin embargo no podemos neiar 
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que estos movill1ientos~. han colaborado para la constitución de una ciudadanía activa y 

propositiva Un ~iercicio ciudadano que demarca a estos movimientos en un territorio de 

lucha social. 

En el ca'iO mexicffilO, ell)edil l)olítico que los movimientos l)oseen, tienen estrecha 

relación con una bÚsQ.ueda l,?or una cultura democrática, Es una acción l)olítica asociada a 

otras con el fin de rOlTIl}er con la eul tura pliísta. Un eiercicio ciudadano que denuU""ca a estos 

movimientos en un tenitorio de lucha l)olítica 

Ambos movimientos hablan de la cultura como un eSQacio I)ara el ejercicio T)olítíco. 

"() La cultura e.;tá tO./1Vll".do ~lXlra si, de vuelra, la polftrca (.) La poffJxa era un 

J11.Dvimiento de la :;ocledad para dstirJr sus código~, para cam . .!?iar el mundo. Pero, eso 

legrtúr:¿' ~D'erSonas { ,) dejÓ las deci:xones nll~y qr)artadas /) El discurso poliP.co., duro, 

fos idealismo;. ios ISmo~. m alcOJ1ZaJl a todos., son abumdos;v a veces e.xclu"ven a lcs 

personas () La cultura llega a dondE la¡)()iÍtica nC~T)uede ir { ,) Elfa es más abarcadora., 

," I I ~ .,,293 
8J./t2 cr¿1~'Y?!g S .J.g,~.1g"tt~:~y..E.~ 

Los narradores, arti¡,1as de los tenitorios I)ol)ulares que participan en los 

movimientcs ruiísticos aO!lí analizados, creen Cl].le el arte T}uede eiercers¡;- como un Qoder de 

transfOlmación de las imágenes y palabras que son del)ositadas en sus ten"itorios. Defienden 

un I}royecto a través del cual el arte 1,;mede construir otro teiTitorio simbólico, posibilitando 

abrir un caml}o dialógico eIltre diferentes actores sociales que constituyen una ciudad. Esta 

prol)ue:;,ta no se define a T)artir de un arte militante, sino de una exigencia Ctue sW'ge de la 

necesidad de ser reconocido como algo o alg,uien q.ue no sea definido desde el discurso de 

la ausencia, El émálisis de las eX1>eriencias aQ.uÍ resaltadas revela Ctue el derecho a la 

eAl}resión proT)ia., eiercido a pmiir de métodos, instrumentos y soportes del CarnJ)O del arte, 

necesru"iameute exig,e tUl posicionamiento con relación a la cavacidad de. afinnarse desde su 

ten'itorio subietivo y social. 

En el ele socio-político queda resalta~do Que vara hablar de los mO'l,imientos 

artísticos-culan"ales de los telritorios l)opulares que asumen construir un territorio 

diferencial a t.ravés del arte, se evidencia a)Je existe un 1raíarmento diso'iminaiorio Q}le se 

ha. dado a estos teITitorios, que a veces son l}ercibidos como problemas y en otros 

l"'~ Caetano, rmi¡tip·üca':'::;,r de 1a Escuéla de eme de 'la P,s'Jcútóon Oirturál"Nc·s cío 'Mo!1'ci", eritremSta 2'" 
:-;errestre de loes. 
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momentos corno solución. Entre tanto,. lo fundamental es resaltar Que la periferia o las 

íavelas cuando son.percibidas corno ])foblemas deben ser tratados como problemaq de una 

ciudad y CLk'Uldo son tratadas como solución deben ser percibidas como una solución 

individual a una desigualdad que debería ser resuelta a partir de políticas sociales. 

O sea,.. resaltar Que los movimientos artísticos-culturales tienen necesariamente Que 

incluir en sus provectos estrategias para íntervenir en la Dercepción v representación de sus 
.ti. .. .......... ... ,. ... fIi ... 

territorios. s(gnifíca Que los territorios populares cuestionan el propio sentido de la sociedad 

en la cual vivimos. Los territorios._ su vivencia. su p('fcepción.v sus representaciones traen a 

flote el Droceso discriminatorio v de distinción socio-económica \' cultural Que los 
... '" .. JI. 

constituye. En este contexto el arte hasido un campo de conocimiento que ha favorecido el 

ejercicio de la construcción de una identidad positiva 
~ . 

En el eje psicopedagóg.:ico podemos observar gue ¡as resonancias del discurso de la 

ausencia Que proviene del proceso discriminatorio .v de distinción socio-económico y 

cultural que constituye los territorios,. interfieren en los procesos de socialización y en los 

marcos de ia convivencia social. Además acaban por producir asimetrías entre las 

experiencias subjetivas y sociales comprometiendo la construcción de un campo de 

validación.v de referencia para la aut.o-.oercepcióq. la percepción del otro y la percepción 

del mundo. 

Un campo de validación estructurado en el discurso de la ausencia no trae como 

J"€·ferencia la eXQeriencia del territorio diferenCIal, sino la in11)osición de la reprtsentación 

de un territorio ideal. Los territorios pOljulares, como la favela y la periferia., "aún son 

c:ontrapue:;tos a un aa-en'mfzaa:o 

de. lo r (>.,¡;J.htJ:¡-JIllp...z. dJ:¿ Ü1. c¿wi.JJti.::¿Q9 

urbano, vivendado por una fequeña parcela 

En este contCh'"ÍO, es importante retomar la cuestión de la auto-estima muy 

mencionada en los diferentes testimonios y documentos trabaiados. La cuestión de las 

palabras e imágenes sociales aquí ada,.uieren una itm¡Oliancia en la identificación de cómo 

el sistema de nombrar las cosas y el sistema de valoración a él asociado produce efecíos en 

la configuración del teiido social y sobre k'lS individuos ope constituyen este teiido. Incluso 

resaltar 1;?or qJ.lé caminos, medios y el arte ha contribuido para redime nsi onar los 

'¡;::,., SJJ..I V fo.., J::lllson de Souza e J-'''-U:W.)VcH".\., LULZ. Favda: dor na c1clado; Río de J<meír0; ed¡tor'¡:¡ 
SENAC [X] L>""-"',",-, . .l..l..', 
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territorios de referencia y fID!'orecido una relación simbólica que posibilite otro sistema de 

validación identitaria 

En el eie estético-fOlmal identificamos a.ue el arie es tratado como un producto, un 

medio. un proceso y una referencia. El ar1e como t;lrodllcto t;lri"vilegia en las relaciones entre 

artista" obra y I)úblico~ el m1e como obra, La obra es el factor de1enninante 'Para producir 

una innovación en el lenguaje, una intervención en los vrocesos de comunicación y 

I)rincit;lalmente una intervención sobre el público. El ar1e como medio nos remite a la 

cuestión del arte como lenguaie y fOlmas de comunicación y eXl)resión. Hay una creencia 

en la fuerza del lenguaie y de la comunicación como l}lincil)al instrumento de intervención 

y cambio. En el arte como proceso verificamos una coml)rensión del arte como una 

eh."I)criencia p'edagpgica, donde aquel que la eh.1)elimenta tiene acceso a una forma de 

conocinúen10 sobre si mismo y sobre la realidad. El arte como referencia sería la utilización 

de este carlll¿o teórico~práctico a pa1ir de la utol¿ía de la fUQtur~ donde el arte sur~ con 

una función de roml)er con las formas gastada'i y el conll)romiso de abrir lllievos campos 

sigrlificativos en la medida en que sus referenciales se basarl en la búsq.ueda de otros usos 

I)osibles de los obietos y de los símbolos. 

ReconsideraIldo el objetivo desde el ele sOClO-¡¡olítico a var1ir de tres I)untos: 

movimientos at1ísticos-culturales de los territorios I)ot;lular(~s, los usos de los ten1torios y el 

papel del ru1e, destacaremos los allálisis de por dónde I)asa sus estrategias socio-I)olítica.:; en 

el I)roceso de re-configuración, resignificación y construcción de un nuevo campo 

dialóg.ico. 

EJE SOCIO-POLÍTICO. 

En los movimientos ao.ui analizados, tanto en el caso brasileño como en el 

mexicano, verificamos que hay una estrategia básica (lJle se orienta en la visibilidad y 

reconocimienl:o del morador del territorio povular como un autor, un ciudadano-actor 

social, un portavoz de lUla realidad vivida y un multiplicador en Qotencial de otra 

perceQción y ret)1'esentación de su ten'itorio. Como aflnna el Observatorio de Favelas 
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adentro es ~TX1ra adentro, retratando una ilncgen dE lape11féria como ella realmente lo es. 

Lafáveia es unpersonqie que debe hablar por si rnismD J! d-;;be J--,Ylrtiqoar efE un dialogo 

i:J,).!:J.!.r.al: pC//jfji:D)' s,t:'{ja/ .['.0)3 d,rDS g.IJ1j1!..lS .. ,,:lil ]awjhJ 1'"f'J:ifjrJIDJDS eJ mismo ol~irjjvo en 

Neza Arte Nel: "Pintarnos en la calle porque nDS interesa fagente quepasaJ)or ah~ es la 

gente' del barrio, f.) ¡Con qué inferlClón.? Por9!ü2 i\éza Arte jlleL es un bastión de 

identidad, lo Que auiere es retomar v dar fa i.m[)ortancia a la identidad v de h..ablarle de su 
, ... ..: .. ~ ,L ..¿ 

.ha'!~r.jt:I)' J]g !!)J]Ll.'>: .lA'>: .lltJ.r;rjn'\ ,;;w O .r.OJJ]0 Tf's.aha J4J j.V'opo,,-,·:.,iÓÓJJ de Trplto .Me A.r.á: 

"Conozca México. viszte te..d.to ( ..... ) un arte de acá (.) rm~v de nosotro!i, nu{v de este 

,1?,~-:':l.1~~'J!D, .~).2J{,iI sggú,1'J ,"JJ,!§'sj;ro ,'n!Jtlo tjg J'j){i,,"- 303 ND es soJa.rne.~te C.W'D.Wrar Dtn~s paJwras, 

sino también cambiar el sistema de valores que dicen cuales son las palabras que poseen 

valor y que palabras no la poseen .. Des-con'ltruir e.l sistema que i"!D0nen determinadas 

palabras como referencia. para calificar otras palabras que se transforman en oQ.ieto de 

valoración ,!iena Proponen y defienden el derecho a la e~resión propia 

Hablar desde lUl modo de vivir que posibilite la visibilidad.v reconocimiento de sus 

actores y sus terntorios también sisnifica que reivindican un pacto sUQjetivo que pueda ser 

una fonna de lucha contra la destgualdad social y la exclusión social .. El acceso y 

apropiación de diferentes lens1lé!Íes en el campo de la comunicación y de la cultura 

arqplifica el capital socio-cultural y simbólico. El ruie funciona como un instrumento que 

senera mecanismos de apropiación que produce efectos en el desarrollo del Sl!jeto y de sus 

fonnas de sociabilidad en la medida Que diversifica v califica su caoital socio-cultural y 
~ & ~ .a .. 

simbólico y el uso que se puede hacer de ese c~ital. El uso de este capital es lo gue va a 

dar la medida delgado de cambio instituido" porgue a través del uso podemos identificar si 

el canital socio-culhlral significa una apropiación de algo aieno o la construcción de algO 
.. '-~.a .... \-r -..- '--' 

propio con elementos ,!jenos" así como la capacidad de producir y reproducir los 

desbordamientos de lUla eh']Jresión propia que se define por la diferencia.v no por la 

ne,gacióll del otro. 

-:>01 

::~ www. c.ufi. ort~· b,r 
~.Li: Testimonio de Aurea, fundadora y 1?art.icll¿ilnte del colectivo Neza Alte Net de l° semesITe ,;;le 20C6, 
-,0-" 1 f' ,," 'T' 'j A.". A ' . . j ,. .•. . 1 "{ -.L'~L~lrJqlJC, ..!.J,alJJEJ _tpJ L'_~~.e __ _ .c.a" J11)3 FIJ".c~l)D.eS.t.B JJJMgJJl21::t;·l~Jp',",TIL"'['\· C~t'!Jf'O eLJ.1.t['iC::J2~ B~IE 

('~"0i~U~;\YL 'Ij:J{:.t=ftúi) üe J.~.,a.1E~ ~Y C,i;1(:"1~i3JNt::;JJlli1~D~l~Ú.:di,t) t{~·\::;dlc.lJTrt (te:: 1il:t'~':;iL,Q!itJ ~J~ l.Jj.'éAií~xi, 1 '3i)~J1 ··PIL 
ZItt 
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En la evaluación del uso del capital socio-cuíturalo como centralizamos nuestro 

fJaba.in en el c:amoo de] arl:e_ Jenemn:" (lile c!UlSJdf'J"ar Ja e5ÍJ1JcJura. .interna DIJe Ja 
~. .. . '..1. ... 

organización ofi'ece, la estructura de íormacÍón y circulación que posee el sistema social de 

arte en cada región y la estIUctura personal que cJeSlliTO iia el artista (b,lnmte la cons1ruccIón 

de su identidad protesionaÍ. 

Analizando el camino desrnTollado por los mtistas brasileñoo y meXicanos en el 

sentido de e~i.ructurar su prol'esionalización, verificamos que hay una predonllnancia de la 

bÚSQueda de la universIdad por íos mexicanos y ia partiCIpación directa de íos brasileilos 

en grupos y compañías dedicados al arte, por ejemplo, gIllPOS musicales o compat1ías de 

teatro. En ambas experiencias íos artistas presentan en alguno momento de su vida personal 

se han invoiucrado en iuchas sociaies, sea en ei área educativa., de saiud, íaborai o 

comuni taria, Los mexicanas después o durante ~11 formación universitaria organizan 

movimientos o grupos para abrir espacios para sus prodUCCIOnes y proyectos. En la 

bÚSQueda de una inclUSión en el mercado van descubnendo íos procesos discrimlOatonos y 

excluyentes con relación a los artistas de origen popubr. Queda evidente como que el 

capital socio-cultural intelÍlere en la apc,1wra de posibilidades y en la validación de sus 

producciones. Los brasileños "oarten de sus experiencias en los Sl"lVlOS y cOfilDañías y 

posteriormente buscan la validación vía escolar. En algunas expe!iencias brasileñas hay la 

estmcturacl6n de sí mismas como una referenCIa educacIOnaL U se~ además de poseer 

,gI'qoos de música o compaíiías de teatro. evolucionan en la direCCIón de constitmrse como 

espacios de: Íonnacióll En este proceso muchas veces crellil procedimientos pedagógicos. 

de Investigación y ex-penmentacíón que lllteríleren directamente en la concreción de los 

pr~vectos y de jos productos, 

Estas características de los camlllOS desalTollados por los ar1isías mexicanos y 

bmc;iíeños apuntan para la" diferentes eSÍTuctt!ras de los sbtema~ sociales del arte 

meXIcano y brasileíio. 

En México, cuando preguntábamos él los entrevistados cuando y cómo tuvieron 

contacto con el arte, era muy frecuente que apcu'ecieran como referencia las preparatoria." 

públicas e~peciíÚizada'S en rute., Íos museos y el;;Doslclones disponibjes en ja ciudad, jos 

diferentes CUf80S públicoo a nivel universitario ('1} diferentes áreas del arte, las becill> para 

Íos artistas desarroHaren sus proyectos. (¿neda evidente que en México hay una estructura 
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pública y estatal más amplia, que según Sabina Berman y Lucina Jiménez?Ü4 tiene como 

fomento a la creación Hn la ciudad de 1\·1éxico podemos citar, en la UNAl\1., el Instituto de 

Inveslt(gaciones Estéticas, ei Museo., Teatro y Cine de ía facuitad de arquitectura,. iafaculr.ad 

de Literatura y Artes Dramáticas, la Escuela Nacional de Música, por otro lado tenemos, el 

Centro Nacional de ias Artes, la Umversidad de San Carlos, el lnstituto Nacional de BeBas 

Artes. además de varios Centro de Ciencias ,,11 Humanidades <;.rue ofrecen formacIón a nivel 

de preparatoria Asociado a la estructura de formación hay las beca., otorgadas por los 

Consejos NacIOnales y Hstatales para la Cultma y las AI1es (CONACULTA) y Fondo 

Nacional para ia Cuitura .Y las artes (FONCAl. Solamente .. hay que evaiuar qué artistas 

tienen acceso a este sistema y a qué parte del sistema Según las mismas autoras, nunca en 

México hubo tanta producción artística, pero a la vez, tan poco público. Hste hecho ocurre 

debido ala falta de trabq,¡o en el áreade difusión} circulación de la obra No hay un trab~o 

de creación de público, ei la articulación entre la obra y su difusión y circulación. 

En el caso brasileño lo que verificamo~ es una estmctura social del arte aún muy 

precana} elitista Los territorios populares no tienen acceso al mínimo de formacIón y 

circulación de este bien simbólico. Talvez por eso, la trayectoria de los artistas de estos 

territonos pa<;en por CIrcuitos altemativos a la estructura oficial. Retomando como 

referencia el §I'áfico presentado en el capítulo :;. además de la concentración de los bienes 

culturales y artísticos en la zona sur de la ciudad, también debemos resaltar que hay una 

universidad pública de teatro, una de música y una de artes piástica<;. Hx:iste a nivei de 

pr~aratoria,. una escuela de teatro eí "IVlartins Pena:'., el conselvatorio de música Viia 

Lobos y el Liceu de Artes y Oficios. En algunas escuelas municipales anivel de primaria y 

secundaria encon1ramos vestigios del proyecto de educación artística que incluye 

experiencias en el área de artes plásticas. teatro y música, pero desde el punto de vista de la 

rn1e-educación. Entre tanto. por otro lallo, a finales de los afios 80. desde la impiementación 

de la Ley Rouanet, que se constituye como un Programa de Apoyo a la Cultura, como un 

instrumento de c<\ptaClón Y canalización de recursos para eÍ sector cultural .• así como. desde 

30'! BERlvL\l{, S. y m~lEZ, L. . Democracia Cultural Um cOfl'i'crsación a cuatro rnanos; !vfé:tico; FCE; 
20C~5. 
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el gob iemo dellTesidente Lula da Silva,.. a través de la> Puntos de Cultura propuestos y 

desarrollados en la gestión del lVIinistro Gilberto Gil.: observamos que se encuentra en un 

proceso de. maduración)' construcción de una política cultural que incluye el fomento y el 

fortah,cimiento de los pro_Yectos desaITollados en los ten"itonos populares que deseIIJJef.ian 

una función social. 

En este conteA10, también {)odemos sugerir o.ue esta I)recaria estructura social del 

arte asociada a la diversidad e intensidad de la Qfoducción attística Qroduio un fenómeno 

social de \:Toliferación de las rrganizaciones culturales en los territorios p01)ulares 

brac;ilefíos, como una estrategia que, desde adentro .. busca Qrot,;)Orcionar el acceso al arte, 

utilizándola como up. camino Qara afinnar su territorio. El artista como habitante de estos 

telritorios de:oea afirmarse como actor social y como f.)artíciQe de la ciudad. 

En e.l caso mexicano la lucha vaSá Qor la nlQtura con la centralización del Estado en 

lo q.ue se refiere a la I)roducción y fomento a la creación en el área del arte~ así como la 

intervención en el "aparatote cultm'al" cuya administración consume gran tJorción del 

()reSUI;mesto vara la cultura Además, aQena<; se erl1i!ieza a afirmar la necesidad de abrir 

Qel'SQectiva de sUQcrvivencia l,?ara las iniciativa;;; civiles en e.l área de I)roducc~ón cultm·al. 

Iniciativa civil q,ue sigJlifica la valoración de la" iniciativa" clue están fuera del mercado de 

la cultura de masa o de la industria cultural. Iniciativas que vrOQorcionan la 

eA-perimentación de otras íormas de relación)' diálogo con la.':: instanciasgubemamentales y 

la r~d conftgurada por otras instancias que fomentan y difunden el arte._ como las 

financiadoras internacionales. A<:;í como._ reflexiones sobre las estrateg;ias para relacionarse 

con el mercado. 

Este conte:í>.1.o general de la estructura social del arte ha intervenido en las formas de 

or~nización de los gt1.lQos y de las asociaciones. Las or~nizaciones brasileñas Qoseen 

como estructura vredominante las íonnas or@nizativas institucionales, que son 

asociaciones de la socie.dad civil de interés público, asociaciones culturales u 

org¡ulÍzaciones no gubernamentales. Esta oQción organizativa cUIDl,?le la función de 

favorecer la solicitud de apoyes financieros y i)atrocinios. Generalmente cuenta con una 

dirección general y dirección de coordinacIOnes eSQecíficas, hay un sector adnúnistrativo, 

fInanciero y de capacitación de recUi'SOS. Hay ,,]gJjuas qUe se conciben como una empresa 

social, otros corno una cenu'al a,ue orienta dife.rentes t.iCOS de un movimiento" alg.unos son 
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mediadores dd· interés social de ia comumelad, otros promotores de cultura y arte o como 

centro de cultura T.rntando de iÍlnnamJÍs eR,.oecitlca JOE: ol~,itlivos y metas de cmia 

organización que co.mpone el corte transversal establecido en este trab~o podemo.s resaltar 

aigunas diferencia" y cercanías. 

El tema co.mún es la cuestión de la ciudadéUlía asociado a jToyecto.s sociales y a 

estrategias de inclusión social. Las estrategias cambian a partir del po.sicionamiento. que 

cada organización posee con relación a las instancias gubernamentales y a las instancia" del 

l\lercado. En muchos testimomos identificamos una contradictoria.y cont1ictuada relación 

con las instancias de poder con el objetivo de producir condiciones de una existencia social 

del arte, a la vez también defienden la necesidad de auto.nomía de los grupos culturales en 

oposición a ia industria cul!ura1 y al propio p:obiemo. Pero, ia característica Que más ha 

generado discusiones es la relación con la forma organizacio.nal denominada ONG. 

Hü,tóricamente, corno señala Maria da Glória Gohn3Ü5
, los movimientos sociales no 

c.:U~df'_ri7~rlm: nnr <::11 r.nrYlr.irlnd nrot7/1,7nttwl ',! rvi1linmr.rdivn lin f'.1 rnc::n hr~c;:ileñn r.nn f'.1 ---------------- .. ,--- .-.- --.J.-~--------- -·o------~,·-"--.) ,-- ... --------.-- -- -- --_ .• - -------~---7 ------

cambIO del cuadro pOÍítíco y la conquista de la izquierda en los espacios gubemamentaies, 

muchos míiitantes y movimlentos fueron desatToiiando "asociauones" con prefed1D<lS. 

gobiernos estatales y federales. Del mismo mo.do, muchos fueron ocupando cargos en el 

gobiemo y mandatos de legisladores municipales, estatales y senadores. 

Esta apuesta institucional prod1!l o efectos productivos y nuevos problemas. Uno de 

los pro.blemas que se presentan es la pérdida de la capacidad reivindicativa, de demmcia y 

autonomía Uno de lo.s prinCIpales Itlstlllmentos de contención de los movImiento.s fue la 

profesionalización de los mil itatltes., donde muchas persona" pasan a vivir del denominado 

tercer sector o de la informalidad del mercado de trab.yo. y CO!I eso para sobrevivir 

dependen de los· proyectos aprobados y apoyados por grandes tlnancmrloras 

internacionales. estatales o srandes emoresas naclOnaies. 

Unos representantes de organizaciones analizan que la inversión de dinero público 

dirigido hacia Íos proyectos vacía la filerza ci.e la construcción y so.stenirmento de las 

política"l . púbiica~ Otros colocan que muchos pro,vecto.s . acaban transform.'Índose '11 
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aCClOnes afinnativas que pueden fomentar poiítica~ públicas. Entre estos dos, también 

Jdentitjcamns aqlleJJnsgrlJpns y nrgaruzaóone.s Que de:belldell una aban.z<:l.co..D eJ mercado. í'J. 

través de proyectos fmanciados por empresas privadas que se presentan con el perfil de 

empresas sociaies y se benefician de ia ab5,'tenclón de pagos de Impuestos. 

Podemos afirmar que en este contexto de estructura, manutención.v tlnanciamiento 

hay h-es perfiles básicas: las organizaciones que defienden la autonomía. las organizaciones 

que se pOSICIOnan como participes directos en ia confección de poiíticas públicas y Ías 

or"gllmzaclOnes que desean crear mecanIsmo para Que el mercado sea más inclusIvo. En esta 

clasificación estoy considerando apenas aquellas organizaciones que se posicionan como de 

lzc[Uierda. si consideramos otras organizaciones que no pueden ser encuadradas en este 

pediL observamos que eÍ "Boom" de ías On.?s prodqio un ienómeno social de tercerización 

dd mercado, fortaleciendo la infonnalizaciór, de las relaciones de trabajo y la explotación 

de la "'miseria" como fuente de dinero para muchos profesiorusta<; que se quedaron afuera 

de las iI1stituciones gubernamentales y de las mstituclOnes privadas_ 

Analizando a la" organizaciones brasileñas aquí resaltadas observamos que, la 

Asociación Cultwal Nós do l\o1orro y el Observatorio de Favelas tienen en común 

estructurar su trab,!lO apartir de laproposlclón de Que la m-ganización no saca a losjóvenes 

del narcotráfico o de la miseria Consideran que este posicionamiento contiene un principio 

sobreentendido que coloca a todos los moradores de favelas como potenciaimente 

pelt2rosos. El o~etivo es construir una red socio-pedagógica. donde ia pnmera basa f,11 

metodología en el acceso al arte y la segunda basa su metodología en una perspectiva 

técnico-política a tm de desalToUar estudios sobre ias comunidades que subsidien la 

producción de pOÍÍtica<;púbiicas. 

Sin embargo, la diíerencia está en ia posibilidad de que el conocimiento producido a 

través de las acciones de la orgalllzaclón sea onentado, desde un prinetpio, hacia la 

coní1,guraclón de una política púbiica. La asoCiaCión Nós do Morro considera Que realiza 

proyectos que deberían ser responsabilidad del Estado, pero tambiénresalta que en cuanto 

no ey.1sta ulla cultura. democrática real en la socÍedad brasileña evalúa que esto no será 

nosibie. Ei dü'üwo con eí Estado debe ser eslmcturado a partir de una autonomía 
-~. : 

(~conómica y poHtica_ El Observatorio de fa,vela-; defiende la idea de que hay cpe intervenir 

directalnente en ia producción de políticas públicas, principalmente constituyendo una 
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producción de conocinuentos sobre los espaclOs populares que funcionen como una 

ase~orja para Ja.-: accJOoe.s mnoVBdoras .. En eRÍe $enjjdo,. Ja.<:: propuesta:;; deJ Ohservm:ono 

abrn-c,Ul otros temas que, según ellos, están integrados, como: políticas sociales, espacios 

populares, violencia m1>ana y derechos humanos. La vertiente artística se encuentra mserida 

en ei núcÍeo de comunicación. donde funciona una Escueia de Comunicación Crítica que 

también posee una agencia de fotógnlÍos. 

El grupo culturai Ati:oreggae y eí CUtA tienen en común la idea de crear 

oportunidades y rescatar a los)óvenes que se encuentran en situaciones de riesgo. En sus 

objetivos y propósitos identiílcamos referencias a la problemática del narcotráfico en el 

sentido de parte de su objetivo está asociado a un trabajo con "jóvenes en situación de 

Tle~go;;. 

Básicamente las dos orgamzaclOnes trabajan con los mismos instrumentos y 

soportes: la música El primero con el movimiento Reggae y el segundo con el movimiento 

H~D-Hqo. Estos movimientos de base tienen en común destacar la se.?l"egación raciai. El 

grupo Afroreggae también hace hincapié en otras íormas artísticas, como: danza, circo, 

reCiclaje de la basuré4 capoeira y tlitboL La CUFA tiene proyectos de graffit~ break, UJ, 

R<!D. núcleo audio-visual y proyectos sociales . .Pero. estas actividades son orientadas a 

partir de la ftlosofia del Reggae y del Hip-Hop. 

En la discusión sobre la segregación raciai, la exclUSión sociai, lo:> gmpos de 

rie~eos. la violencia y la cludacianía. el SlllDO Afrore,-e".eae en su libro "Da favela para o 

Mlmdo" introduce una categoría la cual denominó narcocultura A través de la narcocultura 

el Afroreggae resaitael valor que los objetos de marca tienen para ei narcotráfICO y para los 

jóvenes. La marca trasiada para su usuatio ei re~peto y la distinción .. ia visibilidad)' ei 

reconocimiento social. Evalúan que la marca produce un sentimiento de peltenencia a un 

grupo social y retira a quién la usa del lugar de excluido. A partir de esa conclUSión el 

A1i"'()re~ae defiende la idea de que i~v Que trasladar la ló,~lca de la narcocultlu'apara los 

proyectos culturales. O sea a través de sus proyectos poder proporcionar a los jóvenes la 

posibilidad de tener acceso a las marcas, sin que tengan que irse al narcotráfico . .Esa 

discusión ha sido muy criticada en fimción de no poner en cuestión ia marca como seiiai de 

distinción, que trae pm- detTds la exclm'¡¡ón y la desi~ualdad. Desear ser incluido él. través de 

la marca. es negar la exclusIón econórmca que esta representa Es desear ser como ia "clase 
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dommante" y no cuestionar íos valores que ía méUltienen y íos vaiores deí mercado. La 

marca vive de la dü:crim.ioaóón .v de Ja degjguaJdad y ademá.~ v.lve del $OIDetiDllento y 

dependencia a la sociedad de consumo. 

La otra vertiente deí reconocimiento socíal, se encuentra presente cuando estas dos 

oI:.g:anizaciones realizan proyectos asociados a una mayor empresa de cOffirnücación 

brasileña, Red Globo. Hay una discusión sobre el uso que se hacen de las organi~iones 

como propaganda y a la vez la relación que se establece con la visibiíidad proporciolk1.da 

por íos medíos. HC!y una preocupación con el éxito adquirido a través de im~genes 

mediáticas y de la confusión que se puede hacer entre éxito en la industria cultural y la 

conquista del reconociffilento social. 

A través de esta" aproximaciones y diferenciaciones no pff:tendemos atlrmar Que ias 

fonnas organi zativas asociadas a los movimientos artísticos·culturales estudiados 

demuestren homogeneidad, ni afirmar que en ios diferentes proyectos no identificamos las 

cuestiones~lUe aquí resaitamos en algunos grupos. El tema de las relaciones con el Estado y 

con el Mel"Cado, así como el· tema de la autonomía y capacidad de intervención en los 

mecanismos de excÍusión atraviesan a todas ¡as propuestaso pero cactauna ha intentado 

enconlrar cammos a partir de su historia y de ios efectos prodUCIdos en sus territorios de 

acción. Tal vezo sea importante resaltar que en tDdas las organizaciones existe la pretensión 

de optimizar la acción social de los gnlpOS comumtarios através de la concientización y de 

ia .. orodGcción de autoestíma Aquí se refuerza la idea de multipltcadores. sea en la idea de 

capacitadores, de liderazgos o de pOlia-voces de la fuvela 

En el caso de las organizaciones mexicanas, es importante resaltar que en los 

te:stimonios de Nezahualcoyotl. en los documentos y manitlestos de sus organizaciones yen 

artículos en revistas locales hay una comprensíón respecto a la actitud del ruiista ante el 

poder, aSOCIado a ia estructura política y económica que se cOllÍIgwa a partir de una 

relación de sllIll1sión. confrontación y posicionamientos intermedios. 

"El artista de nuestro tiem¡,o estcí imnerso en un torbellino elE ideas y conceptos 

acerca de cuál dP.-biera ser su jLIJ1,ción en ¡ti sociedad y, de manera particular, sú' actitud 

ante eipoder entendiendo éste COlt10 la estructurapolitÍJ::ay económica (.) Caila artista 
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procnra asumir una actitlld pusonal ante el poder. desde la de docthda;i concien.te e 

La función en la sociedad y la aditud ante el poder según este testimonio están 

relacionadas a posturas orientada.;; hacia la cooptación y paternalismQ. a la oposición al 

poder instituido y un posicionanñento intermedio gue se cOl1\Pone de distintas mezclas que 

intentan administrar la responsabilidad del Estado y la 3u10nOIlÚa artística Al,gtlnos índices 

revelan estos posicionamientos,. como aceptación o no de bec~. intereses $fUPales e 

individuales,. mafias políticas y cultrn:ales,. conflictos internos a los lPUpos culturales,. y 

producción como oQj eto de culto o de mercancía cultural y política Estos índices parecen 

revelar que el problema gue atraviesa la función social y política del arte es la cercanía o no 

de los,grupos con el poder Est(llal versus laposibilidad de encontrar otras formas de ejercer 

la política 

El Estado es generalmente percibido como un "antro lleno de 1)olíticos corruptos" 

cÓIIlJ)lices de adinerados, que siempre está construyendo instrumentos de control sobre los 

actores sociales ~e 1)aliicipan en cuala.uier fonna de lucha social. En este contexto, la 

preocu1}ació:1 es cómo logr:::rr un arte inde1}endiellte. 

"Hagarnos lülfl reflexión sobre cliál puede ser la jlmción del arte JI del artista en 

una sociedad apañada por 1.os politicos y por los dueños de los grandes dineros () 

EstanuJS JibrandD una lucha desigual, pero no debemos claudicar si nuestra intenciórl es 

"La cultura en el rnunicl[:io era el compadrazgo, el cuatacr,ismo, eL embute, el 

servilismo, la mediocridad, la enaJenación, la explotación, el chantaje y todos los vicios 

( ),,308 
\ ...... 

La inde1)endencia 1)arece estar relacionada a formas de resistencia contra la 

utilización de la producción artística como obieto de culto" como mercancía y como 

pr01}ag~da 1)olítica El obieto de culto no sería solamente la afiIlll3ción de una cultura 

culta versus una cultma 1}ot;Hllar o de una cultura oficial versus una cultura marginaL La 

O!I~E&tonát de hRevlSt'lP]terA.rte; arlo 3; núrn 18; 2005. 
3t¡7F~di.LC-f ""1 d 1 n "1~~ l·l'pr·¿~-+~·· <;t""ic'~' . "1 1-7- 'Ijl~ ., ~ _ L_ni:! e a.['._ev ... ~RlL<LUV~_,~L_' __ ,nu..-'n < , •• 2L~_,. , 

.:.00 .S'":.I.Al-ITl()1TL4LJ EI),gt\:.~]f:9. I([Fl1}>.'¡-'.~~5.· h~iénas ,:::1.:,::. €l~;1..~1¿t; E~~ E) F~DJ7~~aD C!r,ft?tj~~~\ I\\tc&~: ... tb .. t":, -{le E!f¡)!.~'~,C'l~~'1 J' 
rOTIle-riU)l! fni Cdri:ru-a 6t;;1 J.'~?nrtLarrftErfj}j Ó,S }·fe2aXIÜ~.ucbydt\, '¿t:l(,"'~i, p~g. "5'2. 
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construcción del cuita también está presente en ia producción que resalta la miseria como 

valnr d~ Tr,..fp.JPJ)cia.. 

La utilización política esta basada en el sistema de apoyos a los artistas a partir del 

mcentivo a participaciones puntuales sin ninguna propuesta de política cuíturaí que 

sosten~~a ¡as actividades tem.noraíes. Las propuestas cuiturales surgen como figuras de 

ilustración y entretenimiento de las actividades consideradas realmente como actividades 

pOÍíticas. Son exposiciones que ayud.:'ln a justitlcCU" ei dinero destinado hacia ía cultura, 

prqouestas Que resaltan como la ciudad está más modemay civiiizarla,. actividades aríhticas 

que entretienen a los ciudadanos en una campaña política o componen un entretenimiento 

basado en ia cuittIra comercial y proyectos que son sostetÚdos por becas que en realidad 

fomentan la conm-ucción de "personaiidades'-' de Neza. artistas que individualmente son 

representante:; de un ideal cultural y ar1ístíco. O sea, cuando sw-ge la figura del artista, este 

es tratado como nuevo cuito, tanto como ía obm producida lnciuso podemos identitlcar 

que entré eí ol:?jeto de cuito y ia propaganda poíítica está ia producción artística como 

mercancía, sea la mercancía que propaga 10 que es y lo que no es arte. sea la mercancía que 

refuerza un partido y su pOÍítíco, ~:;ea ia mercancía que propaga ei arte comercial, sea la 

mercancía que transfonna al ar1ista en unapersooalidad <:\parte. 

En este contexto, "La obm de ane atttónoma h..a debido internarse por 

insosp~~chados senderos para conservar, ,'jo no S1¿ total independencia, al rnenos lo bá .. ~co' 
~ • • ":;"-11') _". ~ w _ _ • 

de su .coropia esencia ~" . .)" _"s La mdependencla del arte está relaclOnarla con una 

confrontación directa con los r~henes de las "rnafras y grupos culturaJes,,310, contra los 

"sisterrJf.ls autoritanos de selección, coerción" cocptación y enlrenlamientoi.,3¡j las mafias 

es~ es!ructu..ra tambié!l presenta resona,11C!aS en los grupos cultu.n.1es. Sin embargD, 10 que 

en estos testimonios de Nezahualcoyotí Hama la atención es que existe un atravesarmento 

de una IÓSlca marcadapor el autoritarismo que interfieren en la c<:\pacidad de investigación. 

creación y difusión de la producción <n1ística y cultw-aJ. Este atravesamiento acaba por traer 

30= Editorial de la Revista .t.JterAt'Í:.e; aüo 3, núm 17; 2005 
1111 " . ....... _ . 1 ",- ._~ ~, --. ~ ~~ .. ~ _,",4,., ~" .~. - _ '. , ", ., _. ~ r 

f' .. nrOlllO 1,_:_ l\Jlarr.mez "La lJHmra !-'opLuar- Umftl1fi en la ummaDecaaa' m K€V1SLa AlrerAnf:\ ano L-; nunl 
1 ')- "f 'f'- -- , .• - -

1" ¿.},j5. pag. j, 

31 i Á.:otOfJ.lo. (::. l:-.J.w.t1J)p..7. i.C[ ~a CJ.U.b.ll",1. ¡:;'üt¡\i.-U.m'" r1rl:e~JJ~ ... l9rl 1. "a t"ru',1rXla n.pC2l¡-19~' ;n.1<'.t?ll1sta AJt.E°r. ~.J:"te:~ ~j5r"t ?:J núrn. 

10; 2003;pag. 3. 
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a flote una relación entre cultura y poder marcada por posicionamientos más extremos que 

inJer.IDt:dioK 

"() ]\bs hemos dado cuenta ele que en Neza, como en cualquier otro lugar, ha.)' 

dijerentes tipos de artistas, entre estos, dos que en e;te lt){)J,lenlo me vienen a la ¡nenle: los 

creadores que estan (iedl.cados apnfl'Jararse y e;;.venrr¡enlar cada vez mas,V trabq,¡ar ::,"111. 

descanso y ios artistas que están n1 .... -7.s inferesm;los en la grilla q¡,.p en su labor creativa. 

Hernos encontrado con ciecepción qU.e una gran cantidad de personas creativas, con 

cualidades artísticas q""e nopoderr,os en duda. se haf1 convertido. quizas incluso sin darse 

cuenta de ello, en activistas polmcar, en e! mejor de los casos, y en verdaderos vividores, 

en el peor de los escenarios. Gente que se la pasa esperando la dádñYl de algún politico o 
._.71/ 

algún il!,fl~nte. / .. )" _.-

Entre la exigencia de un Estado que se responsabilice por el mantenimiento y 

adnúnis1:ración del patrimonio histórico, artístico y cultural, así como también tul .Estado 

Que prqoorcione condiciones para promover la investigación. la creación y la fonnación de 

artistas" identificamos una reivindicación interna a los grupos 811ísticos-culturales que se 

define por una mayor independencia de esta infraestructura er,1atal produciendo propuestas 

Que puedan sostenerse más allá de las "Beca:;". "/.') Habría que invertir rnás tieJ11EXi y 

neuronas en este tipo de proyectos (Peñe de! s.."m) cpe de,muestran que no se necesita "La 

beca" para ser creadores proposiul'os. " 313 

c<u1!cterizada por la. opci6n de formar 

movimientos, colectivos, trentes . .En algunos casos observamos la configm-ación de centros 

cuituntles. Esta funna organizativa a veces produce una interpretación interna a ios .gm])os .. 

de que hay más competencia que complicidad y conciencia de trascendencia de los 

objetivos y de la,> metas. Hay una polarización entre forma:; organizativas autogestivas y 

autónomas versus forma:; organizativ'3.s :fi..ianciadas o patrocinada;;; por el gobierno. aquí 

caracte!i.zada por apoyos a Vla,¡eS, a algunas propuestas, publicaciones y delegación de 

becas. 

~l= Editorial de la Revistaf'.Jter?Ate; afio 2; núm. 13; 2003 . 
.:·1.) p ... C+l.JJL.J::KP-s Suriel1viart.ir~3z. ;'~.l:;·ara verSll~7 iO.:ie f:Jílriei. .. ~ in Rer..!ista plterp.,rte~ 8iio 2; núrn. 12~ 2003; 
pág 3. 
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La úmca excepción que verítlcamos no se encuentra en ei municipIO de 

N ez.a.lmal cóyotJ,. .slnO en J a CJlldad de M éXJCO dOIlrle la e:;~\1í:rj eneja deJ C.ireo V olBí:lru)l~~ .se 

configura como una referencia de organización que posee un estatuto de organización no 

gubernamental que se considera autogestiva y también posee fmancianuentos 

internacionales ygubemamentales. sin perder vista que su posicionamiento debe ser 

ejercido desde de una relación clitica y no de sumisión. 

Entre tanto, hay que subraym- que algunos movimientos en Nezahuaicóyotl están 

plíl1eando reflexiones sobre cómo crear estrate.?Ias para que ei presllouesto destinado a ia 

cultura sea utilizado en la cultura cómo poder estmcturarse desde 1ll1a autonomía y lIlla 

auto gestión y a la vez promover ei autoempieo y ser sostenible, cómo no depender 

soianlente de las becas promovidas por CONACULTA O sea,. cómo posicionarse .Y a iavez 

hacer valer SlJS derechos con relación al uso y la inversión del dinero público, cómo 

construir proyectos y propuestas que sean acciones afÍlmativas en el campo del arte y de la 

cultura que no se Queden rehenes de una ausencia de un poiítica cllÍtural o acciones Que se 

despliegue de una política basada primordialmente en la promoción de proyectos 

personales e individualizantes. 

Por eso ei SfllDo Utopía Urbana se define también como comunidad. ei Espacio 

Cultural la Peña del Son defiende que "es un proyecto que construye de/n"e abajo una 

propuesta enfilada hacia Uf¡J] cultura dem.¡:rrática. Aj mismo tiempo es una organización 

/ . .) qUE ¡uchu dzsde la cltitum pCH la recl{rJeracr6n _v el e1erClCLO de los derechos 

cÜó.-iadanos".315 CEcas coloca de fOlma más explicita su posicionamiento con relación a 

una necesidad de una poÍítÍca púbiica, frente a ias lI1stanclas gubernamentales municipales 

tienen una reiación de demandar poiíticas públicas en ei área cultura Que sean más 

inclusivas y particípativas y además sostienen mm postura de Ucritica a la qficiaüzaclón de 

la izquierda que h:z numtenido relaciones dtentektres, utilitarias, corporalivas de censura 
_ • • _ ,. ; ,.t: ~.. _ ~ 

)' rr.an.{Dulación del tralxpO crealrvo. "n, Perq. en el testun011l0 de Neza PJie. NeL 

verificamos una redeínúción del artista a pruiir de un p1ll1to de vista muy singular para el 

314 ( "=t '7'-"'" ""I!'..... ",..1:;¡ -j qn-,T,.-{"'/ :Jrgd!11_Gl\.:10n ¡::, eJentii\..~. ef! e, c~."''''." 
110;; N--. • _.... ~ • ~ .......... ~. ~-" "., • ., "" • • 4 ~ • 

"J.:.,spaclO UlllUral la yena Gel ;:son: un,j expenenCla aurogesnva; wxr:o COleCtIVO prESemaoo en '::1 enCUt3nrro 
"lrth'Í.genes y contrairná.gene3 en los espaClOS populares de brasíl y México"; UNA-';.1 . 
(FFy1JCELAfFCPyE1ClplCIESCUELA DE CIENCIAS DE LA COl:vfUNICAGON); abnl!2Cm 
316 Cl(-::}'~{-':():::'.:. 1.ii:?{1.. ~ . .'rne.r.i¡."!t:-;JJá~ t .. lf~ CJiltlL(t:1.\ T.HXJt¡ll:D" P]'1 8lez;:(' CklC:!lt:Lleuto c.rlülTI.2trrlrabJb~ de ler; 2 ~ ~fli-jS_ de 
existencia de c.'EC()""S elabcrr-.adc por la G(;()l~linación gt~n6~al~ "ílera...'Y}o!2003. 
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contexto de Nezay el contexto mexicano: laJíl1lcióu del arlú:1a es ser un sen;iilor. 

comc) otro elelfl.enlo de la socledad" un czentificQ, un 

sirve a una cosmogonía, el artista viene a hacer su seJ,licio en una bienes 
,i! i 7 

valoración de lo 1}úblico, sea a través del uso del dinero 1}úblico, de las 

consideraciones sobre lo a.ue es un bien 'l}Ílblico y el cuidado con los valores o.ue sostienen 

la e:-.vcriencia de Qúblico c¡pe identificrunos tanto en algunos testimonios de 

Nezahualcóyotl, como en testimonios de los brasileños revelan una línea que nos remete 

directamente a la eXQeriencia de una cultura de la democracia En este sentido, al relacionar 

arte/ciudad/sociedad y artista/ciudadano, estas ek1..Jeriencia colaboran en el eiercicio 

democrático sea 1}0r la vía del fortalecimiento del valor de la vida p'úblic~ seaQor la vía del 

cuestionamiento de las formas de poder y la necesidad de configurar y gJlfantizar diferentes 

fonnas de ~iercer el poder ciudadano, 

Todavía, en esta estructura organizativa interna a las org<ulÍzaciones y g:Jup,0s que se 

perciben involucrados en la discusión del ~der y de lo pÍlblico, al relacionar 

arte/dadad/sociedad y artista/ciudadano:, debemos de 51 acar también otras variantes: 

.. Las relaciones entre los fundadores., los coordinadores o directores y las 

diferentes funciones q,ue desempeñan otros cOll1Qonentes de la org¡mización y a.ue 

son directamente responsables de la realización del proyecto~ 

• Las relaciones entre las diferentes ~eneraciones ape se van config.tu"'ll1do 

durante la constitución de lapropuestay de la organización.: 

• Las relaciones entre los ~ntes extemos e ¡utemos que peI1enecen a la.;; 

org.anizaci dnes, 

• Las relaciones e&i:ablecidas entre las organizaciones y las comunidades en 

las cuales trabl~j~ 

relaciones entre fundadores., coordinadores o directores y com1}onentes que 

desenrpeñan otras funciones e&i:án demarcadas Qor la relación directa o no con los 

beneficiarios de los 'Proyectos, o sea los q,ue planean y los Qj.le eiecutan~ con el üem\lo en 

que deS(~mV011mt sus ftUlciones~ O sea con la penIll:ll1encia o altemancia de los cargos~ con 

la. posibilidad de haber oA1Jerimel.lÚldo o tenido contacto, en otros espacios y momentos 
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de su histona personal, con dilerentes t"ormas de ejercer y comprender el poder; con ia 

n~fp.J·PJJda que nrjenj2 _su conprenl'tióJ) de cnmo limcúulfl 1mB- nr,ganimó~ .se .sil 

reíerencia es una empresa social o no. un sindicato. una asociación de moradores. tUl grupo ... . - . "-' "" 

de m:mgos, un grupo de profesionales con un obj etivo comú n, ia lucha soctaL 

_ l .. _. __ ...... " 
UU;:,t:l v tUllU;:, 

espacios de poder. Destacarnos que aqueHos que participaron de la pÍaneaclón y 

elaboración dei proyecto que sostiene ia orsanización acabllil por oCl\oar un lugar de 

referencia irnportante porque es a quién se identifica como aquel que sabe lo que se debe 

hacer y por donde catronar para concretar los objetivos. Otra función importante es ia de 

captación de recursos. donde el corqoonente es responsabie por conseguir fondos .pa.ra la 

manutención de la organización y multiplicación de los proyectos. Esta función es 

determinante para la sustentabiiidad y viabiiidad de IUl proyecto. La tercera función que 

cun"lPlc un ,oapel sisniticativo en la estructura es ia de administrador. Muchas veces se 

consigue des arroll m:' un consistente proyecto y al Ctk'11 se COI1.,úgue un patrocinio o 

finallcim:mento, pero cuando hay una mala administración los objetivos no son cumplidos 

integralmente. zona de tensión se encuentra cuando OClUTe un distanciamiento entre los 

que son "cabeza", los que planean y mantienen el proyecto y los ejecutores de los objetivos 

determ111;:¡do~ lo~ que están en el "'tront" y en el cornacto directo con íos beneficiC!rlOS. sin 

ernbar$o. la calidad .\' eficiencia de los ejecutores es ctetemuna.nte para la limitaCIón o 

amplificación de un proyecto, para laresonancia o rechazo a una propuesta. Ellos son los 

mediadores entre íos belleficianos y con que son "cabe~' Los que son cabeza acaban 

siendo Íos mediadores con íos de afüera~ íos tll1allcÍadores. ei .g.obiemo y otras 

orgemizaciones con iascuales pueden asociarse. Incluso, muchas veces identificamos que el 

inicio de orgamzaciones la función de ejecutores es prcdomítlc'1nte y se encuentra más 

con la." jimót1tle.::: de pJaoeaóán,. .mm:mtf'JJdÓD y ar'.ullÍllis.1ra.cián. l.a. 

especialización y calificación de sus componentes es necesaria para tm proceso de· 

proÍesionah7IlCIón del proyecto y un alejmniento de las estrategia'l amateurs, entre tanto sí 

esta especialización }l no son vividas la orgooización de una forma. más 

generalizada puede producir otra'il conSl~CllerlClru,;, como: la ocupación a lar.~o plazo de una 

misma función concentnm-do mform:'lción y de cargos·y 



funciones amplifica la posibilidad de que la organización pueda tener acceso a la 

,nrote~ODaJizacjÓD deJ proyecto_ 1,a segunda consecllellCJlJ,. .seria eJ trasJack o repetición 

actitico de experiencias anteriores asociadas a fonnas de ej ercer y comprender el poder. 

Percibimos que las experiencias anteriores de militancia de los componentes, 

generaimente asociada a aigunaforma de lucha social, genera referencias que orientan sus 

relaciones intra-organizacionales y extm-organizacionales posibilitando o no una 

eArpenencia democrática en el campo micro-social . .En este ámbito, observamos que hay un 

nes¿ro de reproducir relaciones autoritarias. sunllsas. jerarquizantes Que pueden 

comprometer la apropiación y las resonancias del proyecto. principalmente el fiIturO de la 

organización que acaba siendo i~ntificada con detennmartos componentes que se destacan 

opacando la función pública de una oQ!anizaci6n. 

Tl __ • ____ t_ ._. ______ ~ ___ :!. _ ____ . _________ i._ .t. _1 _____________________ ... __ . ____ l. _____ .L:!. __ 

rUI t::su, lC1 ]JI t:Ut..:U]J(1,I.;IUll ]Jt:lllli1.lIt'llLt' ut' <1.1'=¡UllU:S t..:UlllpUllt'IlLt'::i t..:Ull 1<1. t..:Ut:::iLlUll 

generacional. Estos perciben que, en la medida que una organización va creciendo y 

acumulando años de e}Q)eriencia las ¿reneraciones s\guieotes van perdiendo la referencia 

común con sus Ílmdadores por que la estructura a que tienen acceso ya es el resultado de 

los logros de la organización. En algunas ex:penencias percibimos que ha adqurrido 

importancia la necesidad de preservar, sistematizar y trab~iar la historia de la organización 

a fin de que las generaciones futuras puedan mantener alguna conciencia del proceso de 

con...;tnlcció!1 constante dei proyecto, snbiendo evaluar ia experiencia pac;ada p<:tfa no repetir 

e.nnres y dar Jo.s .Rr'J.ltns c]mJitatjvo~ JJfCesarjoR. En algUDos ie.gjmonios tambjén 

identificamos una preocupación por incluir entre sus objetivos la "formación de cuadros" 

que puedan alternar flUlciones y responsabilidades. Es Importante que la organización no 

cree dependencia de alg.unos int~grantes identificados con determinadas funciones a punto 

de ser percibidos como la propia función. 

Las formac; organizativac; también incluyen ía patticlpación o no de agentes intemos 

y/o externos a la comunidad y a la pn)}J1a orgarnzación. La capacidad de con~1ituir redes se 

presenta como un índice posible de evaluación de la construcción de un sentido público y 

del ejercicio del poder en función del público. 
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econórruco y manÍlenen vínculos y comprOllUSOS con su origen social; agentes internos que 

JÍlernn de oÍTo:, t.er.rünno:; v íl jravé.s de lID nroce~ de jde.IltiJicacjÓlJ a.<::umen l1anl.SJ Ja .. . 
comunidad se Iransformando en moradores y agentes internos que pertenece olra periferia 

Aquí cabe destacar que eXIste una jerarquía entre las favela<; y las perifer-ias_ Algunas 

poseen más reconocinúento social que otras .'" en estos trabªios de multiplicación sur:gen 

estos sistemas de valoración. Percibimos esto cuando los testimonio de Nova Igtlafu 

reconocÍém que Nós do Ivlorro le estaba prest.ando su reconocllruento social hacia eUos, pero 

a la vez reclamaban que nuevamente ellos era tratados como artistas y grupos de segunda 

porque enm la periferia de la periferia Como si el Nós do MOlTO mismo, siendo una 

organización de la favela, para ellos tuera un representante de la capital que viene a decir 

que Íos de Iaperiferia del estado de Rio de Janeiro no saben. 

Asociada. a tsas diftrtnks cilltgorias de agtütts iBttfiiOS también r6srutamos 

díterentes categorías de agentes extemos que componen la organización_ Hay agentes 

externos que se identifican con los o~ietivos y con la lucha social desarroliada pa- la 

organización - son los ,W'J.lLtantes ctdturaJes; hay los que perciben estos espacios como 

nuevas posibilidades de in.<;erción en el mercado de trabajO - son los profesionaies de 

prqye,;tos: h<!\' íos que son agentes e"-'ternos que son extral!j eros - son íos tunstas mzütantes 

y los núlitantes de redes globales; hay agentes exiemos que son representantes del 

gobiemo) de lOS medios, de financi:::.dores y de ~tra,> c:-ganizaclOnes -- son los conJtrw:;tores 

de redes proj're.sistas j' !'i?/ormistas: Íla;Y los <t.-oentes Que son identificados por su cia;e 

social que son percibidos como la nueva cara de la caridad o como los ciudadanos que 

afirman la CIUdad con toda su diversidad y asumen la necesida,(! de trabajar los problerna.<; 

sociales desde unaper~ectiva de iacoflcwncra ci!..? lopubhco. 

Las rdacioiits establecidas eiilrt tstos ddúentes agentes ¡mellen propon~'iünfU 

índices a través de los cuaies sea posible evaluar se ias redes se basrnl en categorías como 

enemlg.os Vt.'f'SUS aIIllSOS. moradores verSll<; no moradores. ciudadano versus Estado. faveÍa 

venms ciuda(~ profesionales versus militunte, cómplices y autosuficientes, oficiales versus 

alternatIvos. Verificamos que el manttio de estas oposiCIOnes puede generar poiarizaclOnes 

o qoertura para la des-con."trucción de ideales representativos. Ü sea~ representaciones que 

alcanzan un nivel de abstracción de la realidad que se d(~sconecta de lo vivido y percibido, 

disr'l'''uvenrlr• ~·l" dial "'''0 co·", Jia IlIU"Lr'''tij"d' "d ~j", lO' " S'l',;]rtll'l~l'C«rlOS ".'-.l, .L..i.L - • ./ _., ........ \,c '!'~J'8' l.. -! ...... ' .... .... '1.. ... _ cu....a- "-... "" 1 .: . .' "-' c,--."-- ~~A~,-, ,,_. 
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Es necesar'lo identificar' las OpOSIClOnes que atraviesan las relacIones de ias 

or,ganizncJODe$ para. Jambjén jdentiticarJas cm))o 7ona." de confJjdos y criRt.alizaoón de . 

representaciones, las cuales deben sufrir un proceso de reflexión e intenrención a fin de 

propicia- medios para la construcción del campo dialógico, comprendido por ias 

or.?!lnizaciones como ei principai instnllnento para fomentar un nuevo campo simbóiico y 

nuevo marco par'a la convivencia social . 

.Estas oposiciones demarcan un problema más amplio cuando analizamos a pariir de 

las relaciones entre las ol;ganizaciones JI entre comunidad JI ciudad. Cuando entre las 

orgamzaclOnes existe una interpretación marcada por la comprensión de que hay 

orgamzaclOnes que son cómpíices del aparato estatal y otras que son auto suficientes, 

identificamos Que la diSCUSIón sobre ei poder y 10 púbiíco Queda distorsionadíl;. porque ei 

poder es interpretado como sinónimo de Gobiemo y lo público como sinónimo de ciudad. 

Se ocuita ei, valor dei poder como ejercicio democrático y del púbiico como la fuerza de 

construcción de una concienciapúbiica lncluso se refuerza ia idea de que Uobiemo es lo 

mismo que Estado, d~iando de percibir ai Estado como la representación de un acuerdo 

social a favor de la construcción de bienes públicos y colectivos . .Esta confusión parece 

tener origen en ia confi . .?JlraciÓ11 de poderes institucionalizados que utiíizan ei aparato 

estatal yel dinero público como propiedad privada o para intereses privados. 

p('lf otM jado, 10 público como ciudad puede fomentar la exclusi6n de la 

cOJJJlmidad noraue Ja. cjudad naraser núh1ica debe ~c;er .bomos-énea EJ .oÚbJjco CrnllO ahw f... ... & ~ "-"... "-" 

asociado al común es reducido a la igualdad, La complejidad de los grupos y telTitorios que 

componen lUla ciudad se queda opacada por ia ausencia de referencias que consideren la 

diferenciay Ía alteridad. 

y ciudad, homogenización y alteridad, que planteamos ei segundo eje de discusión de este 

tmb'11 o: Ei eje psicosocial. 

EJE PSIC OSO CIAL. 
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diferentes íecturas de SU mundo, produce efectos en ias representaciones de mundo y de sí 

lJlJiUOD.. l.a .bDIDD2e.lliTtlÓÓD ge1Jera el fliscllJ~sO de Ji) .HnSCDCJa y e,ste genera lID camno de ..... '......... ... "-~ ... 

validación y referencia identitario basado en la desigualdad y en la exclusión. 

Los artistm; aquí entrevistados son moradores de íos territorios populares y en 

diversas ocasiones hacen hinc::yJie en que sus producciones son sielllPre percibidas a través 

de una visión prejuiciosa o 1ülclorizallte. Esta experiencia pone en evidencia la cuestión que 

Neza Arte Nei define como "el rnieao, la traiciónycobardia de] oligen", dondeparaserun 

artIsta reconocido hay que ne53f su origen )' transformarse en ei ideal de un ongen 

respetado o en un "remedo de la elite". 

Este tratamiento dado al origen está mas alíá de ia aceptación o no de una 

producción rntística. E<;te tratamiento constitU}le ía representación que predomina sobre ei 

telT\torio popular y los moradores de este telTitorio. Incluso cabe destacar que los artistas 

también son moradores yen este sentido hay un aumento de ias tensiones existentes entre ei 

derecho de e~resarse desde su telTitorio y ías representaciones sobre su telTitorio. Por eso. 

al reflexionar sobre su origen, el artista también está reflexionando y confrontándose con 

los medios a 1:t avés de Los cuales se constituye en cuanto sltieto, con íos mecanismos que 

crea para definirse desde un discurso de ia ausencia.Y ias posibiiid.:'¿es de romper con ias 

estrategias de la negación e instam-ar una identidad aílnTh'1tiva Se vive la contradicción de 

una Identidad que no puede afimJflfS~ desde :su histona y de su territorio . .Por eso, lUlO de 

Jos pnSJcJODamjento.¡;:: qlle Ne.zRArte NeJ detjeJJde.a .b."avé¡;:: de Ja, eRli:tj ca, de Ja.negativjdad es 

negar la negación y afirmar que "la clase oay_l ta;-ni'Jlén produce valores y patrones 

estéticaf". Donde ía pobreza no puede ser sinónimo de Identidad, ni transformada en una 

calidad dd individuo. Un individuo J)obre no es un pobre individuo. 

de ser tu rnisrr'O, el hecho de creer que j".)VJ2liRs genErar cosas", este testimonio de Migueí de 

Neza A.rte NeL revela que ia bü.'~gueda por la legitimidad de su producciól~ eí 

reconocimiento de sus vruores y pa.trones estéticos y ia ,,1.sibiiidad de los dos. requiere una 

lucha simbólica y soctaL Esta lucha está basada en la conslnlcción de un territorio de 

rderencia. un ten-itorlo diferencial. yosKionarse con relación a ia desvaioración y la 

negación exige que la búsqueda de identidad sea una búsqueda por otra alteridad. 
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El arte en este contexto y desde esta perspectiva psicosocial viene cumpiiendo un 

papeJ .R(,2llitjca6vo en Ja.re-crurlJgllrncjón deJ carqno de ValidaCJÓD y reli:reucianecesruio 

para re-significar las representaciones de mundo y de si mismos que los moradores de los 

ten'itonos popuiares incorporaron para si, pero que no expresan a S1 mismos, Hay una 

intervención en íos Sl!jetos cV en ia comunidad, A través de estas eJgJeriencias artísticas los 

artistas-moradores descubren otro campo referencial para la construcción de su identída,d A 

ia vez, ia organización y sus componentes también SlIven de un campo de referencial 

difen~nciai para iapropia comurudad. porque hablan desde un discurso de la afinnación. (] 

sea las organizaciones y los artistas-moradores acaban desempeñando lUla función 

"terapéutica" que interviene en ei campo de referencia contanunado por la predominancia 

de una representación desconectada de lo \ivido y percibido pec íos moradOl"es. 

Sir; t::mbargo, las [t::süüailcias de lüs proyectü:;; eü llii üivt::l psicvsücial pasa por 

diferentes fases y ha producido diferentes estrategias para des-construir los efectos del 

discurso de la ausencia 

• Primero, es necesario tomar concienc1a del proceso de homogenización que 

genera la existencia dei discurso de ausencia y un Call1QO de validación y referenCla 

basado en la negación del otro, 

• Segundo, es importante cremo mecanismos y estrategias para romper con este 

can~o identitarÍo "contaminado" . 

. de la deíllllción de si desde su territorio existencial y social, corrio resaltaBatalla, la 

dialéctica ape constituye la cél{)acidad de decis1ón sobre los elementos culturales en 

juego en un proyecto social se establece entre lo nuestro y de los otrOs. 

.. Cuarto, es tlmdamentaI encontrar medios para establecer un reconocimiento 

de estas eXQTesiones y una ave1tura de eSQueios subietivos y sociales que le den 

materialida(1., favoreciendo y fortaleciendo las diferentes representaciones de mundo 

y de si Irusmo. 

EV<llüilil1osquelos Jos primeros puntos sOü 'íos que ~&tllií iTlUs aVilliZtllio8. C.Uiiü(¡O 

rei".1iZlli1iü8 laobsecvacióü pwiicipante :!t¡", posible cünstatar qu,;; lüsbeüt::fidarios direc:ius y 
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íos propios artistas demostraban conciencia de su vajor en contrapunto a referencias que 

eran .ifi!Olle.Rt.a.<:: y ll.o Rirven como medíos pWll COllstnllr lID e~nacjo slllyebyo y .soóa] 

afinnativo. Sin embargo, también percibimos diterentes formas de apropiarse de los 

elementos culturajes y especialmente de íos efectos que eí trabqjo en arte produce. Se 

perciben dos estraJegLas baslca:; pata intervenir en el disClU'SO de la ausencia y para crear 

mecmlÍsmos y estrategias pm'a romper con este campo identitarío "contaIlÚnado": una sobre 

el sUJéto y otra que se centraÜza en las mlágenes sxi ales. 

Laprimerapretende mtervenir en lainternaiización individuallzada de fas valores y 

por comecuencia interviene también en los prejuicios, la segunda pretende intervenir en la 

producción s(xial de un irmginano que onenla la vida social. tl1 ese proceso del otro 

internalizado y de la producción de un imaginario que orienta la vida sociaL Creemos 

necesario resaltar que los movimientos consideran como principal zona conflictiva las 

relaciones entre el territOrIO y clase social. La categoría ciase social no surge de forma 

e\olicita E~ta surge a través de la discusión sobre los estereotipos JI pr~uicios. donde la 

cuestión de la pobreza es considerada. como el esteriotipo más dificil de sobrepasar, más 

dificil que ei racismo o la intcieranciareiígiosa. 

En este sentido. tanto ia estrategia sobre el Sl~eto como la estrategia sobre las 

imágenes que orientan la vida social fimcionan como un diagnóstico social que es una 

denunCIa, pero es pnnclPalmente un diagnóstico de intervención sobre una realidad 

op res Old. Esta intervención trabwa en el campo conilictrvo que COIPiNa: las imá,_e:enes dei 

mundo, el mundo de las irnágtnes y la vivencia de las imágenes. Aquí no hay solamente la 

vlsibilleM de las imágenes sociales, pero la necesida.d de des-construir imágenes que 

opll.men y ~risionan y a ia vez construir imágenes que funcionen como alternativas. 

Representan la necesidad de. hacerse actuante e interventor en una realidad compartida, 

porque ia imlÍsibiliúad social tiene algo de autoritmismo simbólico, en ja medida que 

nIl}Jone c0lJ!DrenSlOnes e inteIpretacíones que excluyen o l1lesan la existencia de la 

alteridad. 

Sm embargo, aún identiticando que el punio de partida es primordialmente laa .. ut:J

percepclón dirigida hada io colectrvo y Que las estrategias pruten desde el individuo y 

desde el sistema. social instituido, constituyendo una especie de utopía de la ru.})tura, 

también debemos destacar que la mptum de íos sistemas de nombnrr ias cOS'aS y los 
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sistema,> de valorar las cosas aim se encuentran centradas en el telTltono alrededor de los 

IH~JJefjcjarjo~ directos e indiredos de Jos pro.;;,'.ecj:os de.saJToJJado.s en Jm; j:errjjnrjos 

populares. Los de afuera de los telTítorios populares que aÍln se perciben como los de 

adentro de ia ciudad y aún repl'esentan a los del ten-itono popUlar como lOS de aÍuera de la 

ciudad. 

o sea, percibimos que hay la construcción de un nuevo marco de COlIVIVenCIa 

social. I)ero su poder de intervención sobre eí otro marco de convivencia orientado Qor ia 

negación del olro es puntual. El nuevo marco de convivencia pone en evidencia que hay 

diferentes puntos de contacto entre los teJTítonos que componen la ciudad, pero esta 

circulación aun está marcada 90r lugares QeOlÚtidos y Qrohibidos, Qat?eies definidos 90r 

estereotipos. El hecho de que las producciones y los artistas circularan en espacios que no 

estaban destinados o considerados para ellos, ha exigido que pensemos por qué aiglmos 

están (~n ei teatro y otros no, por ~ué alg~mos hacen cine y otros no, por ctué aiglilloS 

escriben historias sobre su ciudad y otros no, por qué algunos exponen en museos y otros 

no: La circulación dei artista morador del terrItorio popular exige lilla resignificaclón de la 

cÍrculaclón en la cUaÍ1}articlI¿an otros actores del telTitono 1}o1}ular. Como dice Neza Arte 

Nel, "todos son irnport(mtei" el microbll';ero, la empleada doméstica, el ama de casa, el 

funcionario de la limpieza, ei chavo que entrega las encomiendas de la farmacia o ía pl2Za 

popular, muy explotado por los testimonios, cuando OCUlTe una confusión entre 

reconocimiento social y ceiebridad . .Esta cuestión es muy bien desfu-rolIada pa: Marta Porto 

en su articuio sobre ia fama y los normales . .Esta autora Barna ia atención vara io que 

denomina fábrica de celebridades y resalta que desde la década de los años 90 la cultura de 

celebridades ha incorporado Jóvenes emprendedores comunitarios de las "zonas opacas" 

ctue son Qercibidos como ios Cl,.ue consiguieran escavar de ia desigualdad sociai y 

discriminatoria a través de ernprendimielltJs mtísticos culturales sea en el área de música, 

teatro o cme. 
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re..OTesentar nD nuL'\ e(oropio talento o el capital cultural1atente en ¡a.s comunidades donde 

'viven, sino si.rnbdos redentores de una sociedad desisual que o"oera por fa fÓRica de ¡os 

j.'ende(/ores, de los rnás talentosa"., de los r]1.l.e por qfuerzo propio o su,; vi rtudes consiguen 

Porto,_ presenta este fenómeno de absorción como lID problema porgue el éxito de 

al§11ll0S pocos es $eneralmente leído simbólicamente como una acción suficiente para 

disminuir la de s ip,ual dad estll.lctural que abarca a la mayona de los c'nonnales" gue viven en 

los ten'itorios populares. Además,_ también comenta <}ue este tipo de absorción alimenta la 

creenc¡la de que la inversión en estos proyectos socioculturales sustituya la necesidad de 

acciones para aquellos que desean una escuelapública de calidad,_ un centro de salud,_ una 

oportunidad en sectores tradicionales del mercado de trab'!Ío, 

"Al incluir en elpavdeón de lafmna estosjóvenes" sin r?,tZe:r.wf1..ar sobre lo que elfos 

representan realmente o prqoonen lnod(ficar, la sociedad sustitu)'e la necesmia revisión de 

las polílicas ~Dúblic/lS en curso, con destaque para las de cultura, ¡Iaciando su potenciaJ 

tran:¡fom1il.dor, por el acto de la celebración. f.) Así com..o., se naturaliza la desigualdad. 

se naturaliza la idea de que ~oro.yectos sustih{ven procesos, de que los nris talentosos 

representan o redim.en fas invisibles., los que engorcW.n ios indIcadores de las instituciones 

El reconocimiento del arte de ori,gen comunitario y la asociación con la idea de 

transformación social no debe qoacél" u obstruir las iniciativas que luchan por lajusticia 

social a través de otros medios y estrat~ias. En la visibilidad y reconocimiento de los 

eIllDrendimientos 3l1ísticos culturales de los territorios populares "debe p.nzvalecer fa ética 

de lajusticia social., /) tenernos La urgencia dE una cuiturapolttica queJcn;fe la qpertura 

de qpacios de calidad, que asegure derechos sociales Jl eCOf1Dmi cos, inde}:Jendiente de 

j , ' ,. . j ¡ , ~ ",'SJU 
,llgfJ. rp,;;: llP ,('I1!..'1,radlJ, IlP .n1JgR'3 SJX'Jt:i, D ffJ..!?fJfos P.;.}"1!?.t'~,tr!..TI 

J1SpOlto, Marta, "A Fama versus Os Normais: ajuste social' no rnundó das cerebridád~~s." In Dez anos depois: 
Como tmi voee Pjo (l-~ JaneJ'o'?; lrlstitutü de E5tudos do 1rabalho e Sociedade; N° 5; lv1an;o 2003;JJi, 39-
41 

3i9 P,.o:tn ,1iL7rbL "l~_ F!1r:oa, VP.tSllS o~ NQI.:wili'i', i3!ll'ih'! ~'nd.al 00 I)JJJ(l.dQ c!)];;: r:P..lf'.ht'td:1fll':s:' fu Dez. i3nns. d,~Qí.s·, 
C(J)ííV ~·:'tl~ VUl,.---:€ Ri(J' ck .ISt~r10"~; ]nEt}ww de E5t,~1(¡\.~ d,~ 2r~'¿;:·11J.~f.5",[,' S¿-:·,:t-B.1a,Ij"t[.·; 1:1° J; l-.fR,.+"'::;I[¡'- 2l)(}]; {-p. ]51-
4 1

1. 

3"l5'pCdO, l.far'Í:a. "A Farna ver:,:us ()sN'om'Jal:,: aiuste social no rflundo das cel"bndades." In Dez anos depoir 
Cnmü ~,TJ.;j vncé.R.Íf) de_T.'1DruJ'fJ:~ lnst.itut.o deEsrudo$ doIT',,1hübo e.Srll:1f'(t3df',N" 5;J\t.arr:020m; pp. 39 -' 
A1 
"'tI. 



241 

Por io tanto, la mciusión de un eje estético-fonnal es importante en el sentido de 

noder evaJllar cnn cr.itedns JOf: Jírnüe.s y nm;jbjJjdade.~ del rute y la efecjjyjdadde $uJimcjón 
JI. "* .. 01 

social. El arte, sus proch.tcciones, sus usos políticos, sociales y psicopedagógic.os componen 

un campo de conocimiento que desarrolla métodos, instrumentos y SopOltes que poseen una 

especificidad Podemos a1tlmar Que el arte trabaiado desde Íos criterios utiiizactos por Íos 
~ "'" -~ -

movimientos aquí presentados colabora y complementa otras accimles que componen una 

ética de la Justicia sociaL sin embargo, como dij o Rita Eder, "el arte es una posibilidad 
• _ "/')1 _ 

de tral1s!orrrucfó?!.'OJ"' NI 

el arte, ni la economía o política pueden designarse a sí mismos como referencias aisladas o 

autosuficientes para asegurar íos derechos sOClo-poiíticos, económicos y culturales. 

EJE ESTETICO-FORl\'lAL 

CONlFTIO DEI. AKfF, OCClOFNTAI" 

En el análisis del fenómeno estético en ei arte occidentai. observamos que la 

cuestión del valor artütico y sus normativos se trasladan del t.erritorio del gu;to 

y del la beihza para una teoría de la .,V-I'LiJ.,.,JUL de la crtJ:fca y la cornunicaClÓn. 

contexto prqoorciona otras dimensiones a las reiaclOnes entre el arflsta, la obra y 

Relaciones que sustentan tanto la de la re02pción, como la estética 

que atraviesan Íos fenómen0s y experIencIas estéticas de hoy. Perlemos 

. la natural¡zza. que define ei arte 

como la sld~'ietividad que definirá el rute como expresión, la fi.!1iÓÓn cr:::adora, 

donde el arte es una eLuda y 

nun1f:?Sls, ¡a nos f(..'l11iten a ías mediaciones entre 

la realidad y la Así que, el arte en estos términos. es una 

prodUCCIón que pruticípa ru..t.ivarnenie de la mulación de las form.as de la y 

Jl.rorlJlCCjÓ1J que puede refll"Odm::Jrc lldlL"llizar nro:mper cnn Jasinrmfls jJ)¡¡:tjjJJjdaR. 

En realidad lo que se encuentra como fondo de esta discusión es la confrontación entre un 

tny::luro. 

y lIB retJ~) l:!.xlste una contraposición entre eÍ art.e puro y ei arte 

f2rte Jn.ln-Y está asociado marco conceptual de la naturaleza! mimesis,.pofqtie 

estética y historia ¡jpl arte en el crn:::", de íos 
dd Nte, llJStitUro dé Investigaciones Est{t¡cas 
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al conlrario de lo que determina una comprensión inmediata,. la mimeSiS no es la 

reproducción de la apariencia de los werpos y de las cosas. Es bello lo que es perfecto. El 

artista no imita,. idealiza un modelo. El artista representa una idea de perfección. Por otro 

lado. en el arte inmuTO la belleza no es seocrable de otros motivos ooraue es olural y 
~..... ... .... .. ~ 

dependiente de los s,!ietos,. de un tiempo y lugar. O sea,. no es posible sacar el arte de la 

vida Pero,. el arte presenta un problema: su necesaria vinculación con lo sensible. El. arte 

por su relación intrínseca con la materia no Quede sostenerse en bases idealistas. Estar 

a<;ociack'l necesariamente a lo sensible exige otra relación con lo universal Qorque esta 

necesidad lahace detenerse en las Qarticularidades múltiples de laC0f11mgencia. 

lJ~.c F~n)322 Mhla de la autoMroia dtal. W.e. A\1f..Cl.w~m.~a C)W! \1t"~jCl. ~y,trer..na ... 

investigaciones del lenguaje y generó mucha<; discusiones resQecto al realismo y al 

abstraccionismo. Cue&tiones que reveli:lIl. las contradicciones entre lo real, lo ideal y lo 

imaginario de un arte O!Je ya no QarticiQa de un macrocosmos, pero es la dimensión de una 

realidad.. Este nuevo contexto, iJnl)one otros desafios: ¿Para apé sirve el arte? ¿Cuál es su 

función? ¿Cuál es su relación con el mundo? 

En la discusión entre realismo y abstraccionismo, mediante la abstracción debemos 

entender: seleccionar, retener determinados aspectos elirrunando otros. Abstraer sifJufica 

involuC!arse con el rr,.r:nao movedizo ele las fomuzs que sonlOs capaces de hacer. Abstraer 

no es afIrmar una existencia separada del mundo. "La vohmtad artística, plrIsmadora, con 

la libertad r;ue conquistó, ejerce enf12iación con eL umverso e.xtrerr.an1€nte rnutable ,~n que 

sentido y destino del Qroceso creador. En esta necesidad de la acción reflexiva podemos 

identificar el proyecto que impele la actual producción artJ:;tica, el deseo (le superar las 

jorrn{zs g!lstadas, las significacionEs contanrlnadas, los clichés lingüi:ticos. Acción 

reflexiva q,ue exi~ del eSQectador un trabaio intelectual y emocional. 

El arte como Qartícipe de la producción de forma') concretas de la vida social Qosee 

una caractelÍstica singular que sería enfrentar Tt:.1lexivarnente ia. rnulttplicidad y la 

conling¡?ncia de la r:rJ.a1:eria. En este sentido, el {I.rte abstracto puede ser realista y un arte ; 
I 

fig).!rativo puede ser idealista pora.ue el arte modemo y contenll}Oráneo a través de su: 
i' 

o;n Fen~y\ Luc_ HonD Ae::.i'heEICUS: a inven<;áo do gosto na en aemocdbc&~ Sao Paulo; En2.a10; 1994 
:E31':funes., Ben'2dito " IrJtroduc3.o a rjlosofia da art.e" : SP: Editora Atica 19[;;'. cd 2L 

. -.. ~ ; ,,¡ 'r 
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ruptura con lo instituido, la apertm'a para la itwestigación, resignificación de valores y la 

ihlcíurB. CfllJ Ja cluíur¡:¡ deJ mirar y de JB contc.1J:!UlB.ciéw coloca en C$Cena.JB; .bistodr:iJiud dE 

las represerJacÍol!f.7 S estéticas rímigenes, accwnes. sonidDs, texturas, ) la neceSafÍa y 

esent.:'zcl vincuic'lciórl (fel artE a: la e~-gera de le) serlsible J' (ir:; la l'nate,riali.r;lc.:d-. 

7 ____ -J __ • • ___ ."' ___ .1 •• 1 __ --' ___ • ___ ':.L __ ---1 __ .1 .J _____ . ___ ":~ _____________ •. _____ J __ :~. ___ J~ w~ _____ .__.J __ L 
L·,! tlUl.Ul1UUl1i::L lita <ti n; ~UIUU llUl:llilU lit: t:.'qnt:;,ilUll)' I:Apl:llUlI:Ultl.~IUU t:'·;:iLtl. 111=:>1:'1 Li:1Ui:l. 

dentro de?, un fnarco (le conocimientos imposibles riR ignorar y que están expresados en el 

cor.r:evto de 
• ~'.J 11 • ~ • • • •• 

hW.f!/l!W'·~~' l:::.sta mcluslón radical de! arte en ia vida proporciona 

rechazar las falsas oposiciones entre el mie académico y el rute popular, el arte 

personalizado y el ,ui.e anólúmo, ei rute clásico y ei arte primitivo, etc. Con esta actitud nos 

este contexto el arte lafinoamericano tiene W2a tarea fun.a'anw,111al que seria romper las 

barre ras cwf'.LraJes a través de la afirmación del valor de las diferenCIas. ,,325 

EL ÁRIE PROPlIt:STO POR LOS MOVilvilENl'OS. 

desarroliados? ¿ (}t¡é e::q)eliencias e~téticas han sido eArperimenta.d:'ls? Los procesos de 

creación nos hablan de los medios,. m<;trumentos,. eXl}erimentos,. SOl}ortes,. metodología~ de 

trab~io, Las vivencias estéticas nos remiten a las repercusiones en las formas de 

perce¡)ción del mundo . .El primer punto se centra en las relaciones entre artista-mateJia

obra~ ei segJllldo Dunto se centra en la<; reiaciones entre artista/ohra/espectador a partir de 

la recepción y participación. 

Los procesos de creación generalmente hablan de procesos de mediación que están 

deSí'ln::oUados. en el cam~o de estudios. del leng}mte ~ de lr'l. comunicación.. La;;;. vivencia.q 

estética<Jhablan de las posibles interferencias y transfOrmaciones en el individuo y en su 

324 Ror-' ... ,,,' l' ~ .. h'" " . 
. l CT, Arturo PDdres. _Me Impuro y engull.J e. bases 1:e:'lrJcas e .. lstr..1!'lCaS para Uí1a esretlCa 

motivacional" .In :Pensares y Quehacercs: Revista de POHUC3S .:p. la FíiosoÍÍa; lvI:'lyo-Octubre;}P 0,2004; p. 
¡i'lE 

-.J~'J F~OI(~~ 4~J'tu.ro .. Aj1drés. a ... Á.ri:.e inlDU1"O )lleqgu:~í e. Bases teóricas e históricas ~~)sj""a una .~stética 1 

motivacíonal" In Pensares y QuehacerES: Revista de Políticas de la Filosofía; }JIayo-Octubre; ]'¡'-' 0, 200+, p. 
11 Y 1 Z. 
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medio. El í:U1áitsis de los procesos de creación y de vivencias estéticas posibilita la 

j deotjjjcadÓIl de la especjjjcjdad de JaJírnción .sodaJ deJ arte .. 

El arte como producto pnvilegia las relaCIOnes entre rutisia, obra y público; ei arte 

como obra. El rulÍsta está en eí centro deí proceso creativo., porgue es eí rtsponsabie por 

elaborar una obra que sea a la vez el resultado de una experimentación y una eA"Presión, que 

cumpia ia función de intervenir sobre el público. la obra es ei medio que representa la 

propUt~sta del artista y a la vez debe ser apropiada pa' el púbiico para que cUIll,ola su 

función intervencionista. 

EL ARTl:': COMO MwIO. 

I . ,./.' .J '" ".r; • '..l ..l.J ' " .engilaj e y .as .LüfTIia5 ue ¡:;ümum¡:;acwfi y .eApieSlOfi. La e • .e¡:;t¡Viuau uf: üna ii1Í.ely.encwn es 

evaluada a partir de la capacidad de cambio producida por ia fuerza del íengu~e y de ía 

comunicaCión. Hay una cOflV)rem;ión de que la e>.,"Oerimentación que genera diferentes usos 

dellenguaje L"lvorezca la diversidad y la liberttd expresiva, generando nuevas y variadas 

fOlmas de significar y comprender eí mundo, sin embargo, para que se conílgure lID campo 

sl1obólico diferenciado de los símbolos y significados instituidos es necesario asociar la 

eA"Peri mentasiónlingiiística a nuevas formas de comunicación y contacto. 

EL illiTl:': COMO PROCESü. 

En el aite cúmú prucesú se cÚi1sider&. que la experiencia psicuíJedagógica estiLen el 
I 1 • T:' l' • , 1.c: ' , .t.. . t • ¡:;.efitlü (!€o. proc.esü creatiVO. cll este cont.exto .el i:U1:e tien.e cümo pnncipaJ. üillCiOi¡ pOSiuititaT 

formas de conocimiento sobre SI mismo y sobre ia realidad. Se considera que además de 

poder configurar y e~eciaiizarse en un artista profesiona1.aquei Que inco1Jlora en su 

fornmción el campo del arte recupera el vruor de la creatividad en el quehacer de su vida 

cotidicma. 

1·-=~ ~1'H"{)ni~'H,j¡"n (-~~ 1.r:l f"l1a.c"ffAn t .... lant.A~Ao -Q n~l¡f+iT"" rl,ü. 1~ anfr\TlII"\f"YI;~ ,.t.:.l '!:u-+~· T~Q1 l ;,.1.p.~1~ 
~'<.-"" .......... r-... '" ·...,r,.~ ... -.tL:IL ...... -;." .......... ~._""'~.J ............... .I. 1 .................. &. .......... '\0+_· ",.;¡,. l ... ~ ... ·...... .......... . .LUl· ~ ... .-." ...... '\.t' ... .I..l.L ..... __ ... ....... ~." ...... ~~ e ... "'"' ..... ~.., 
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de combate,. "la mslOr !)Ull1/zra de utrirzaTn1.E, de catrnar n1i conczencza libre, { .. ) será hacer 

obra malsana {) en el sentido de contener gérmenes destrUEtores e intaxicadores, que 

prmuzcan l1nle;;tar a la 'lida, arnbwi11e.y ':l:.yuden a echar.oor tierra iasformo:s.ge/3tadcls de 

la sociedad (' ) ¡;.oraue DresienIo Que el orincwio fr',iS't7lO del arte ck este nuestro tienwo es 
.. .¡' ~ ..... '" .........l- ... 

ruptura,.. porgue a través de la búsqueda de otros usos posibles de los oQjetos y de los 

símbolos se a'Sumc el compromiso de abrir nuevos campos si.gniílcativos. 

REFLE);JOi\lES A PARTIR DE LOS MOVIMIENTOS. 

La ¡¿roQue sta de Neza Arte Nel básicamente p,rivilegia el aIie como producto y 

medio y la p'rol}uesta de la Asociación Cultural Nós do Mon'o privilegia el ate como 

p'fOceso. Las dos I¿roi)Uestae; tienen como base la búsq.ueda de la utol)ía de la ruptura, del 

arte de combate. Sin embargo, el combate y la utoQía de la ruptura van ser eA"Qlotados y 

desarrollados a partir de eslrategjas orientadas por las otrae; referencias. 

N eza hie Nel 1)05ee gran interés en desarrollar métodos e instrumentos artísticos 

a.ue son orientados por el cOllceQto de estética de la ne~atividad. En realidad el soporte y 

los instrumentos ope utilizan para realizar sus murales son el material fisico y simbólico del 

ban"io~ o sea la lógica a través del cual el barrio y sus moradores solucionan sus Qroblemas 

cotidianos es la lógica que Neza Arte Nel se avrot}ia estéticamente. Toman la forma de 

cómo construyen sus tianguis, cómo arreglan el micro, resaltllii lo precario y lo 

improvisado, lo chafa como algo máe; allá del reciclado. El Colectivo toma como valor y 

patrón estético este lugar, que también está hecho de imágenes, símbolos y q.uehaceres. 

Ellos nieg,an la negación de estas referencias. Por eso, dicen oye hacen arte de barrio, arte 

de la clase baia, arte para y del pueblo, Qor~e consideran estas calificaciones como el 

ten"itorio que debe se¡" avrOl)iado estéticamente. Incluso hay llil c01l1l?romiso de constituir 

otra iconografía, más incluyente y diversificada, de forma a.ue Queda ser revresentativa de 

todos, incluso de aquellos (~e no son conside.rados como "consurr.:idores" ideales del arte. 

La iconografia es la validación de otro vocabulario. donde el producto cirodando en los 
~ .. ' , ... 

eSl)acios de museos y exvosiciones intentan ronlQer con la l)erccQcíón de lo chaf~ el mu.~o, 

ell)obre es feo, mal hE'che., sucio. Entrar con su producción en estos eSl)acíos es afinnar que 
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lo chafa, el naco y el pobre poseen otra estética, otro campo simbólico, otra forma de 

sJ,gnjjjcar Jas CD.!\a:t Esto. tambjén ql.leda eyjdendmio cuando me2dan Jm: mRtrllmentos y 

soportes: mural y graffitis; brocha y aerosol: plástico y tinta 

Lo público que es una de las referencias presentadas por Neza Arte NeI, también 

viene a refurzar su método. Hay que ocupar espacios que no son vistos como espacios para 

el arte, pero que pueden proporcionar una mayor cercanía con el público de la calle, el 

púbilco de las persona'3 comunes y normales. .Por eso, ocupar las bardas, ei metro, las 

calles. Hntre tanto. paralelo a eso, ocupan los espacios oficlales y intentan Que estos sean 

más públicos y cercanos a los vigilantes, los de la limpieza. los meseros que circulan por 

los museos, pero no se apropian de eUos. 

Eí público también es comprendido como un partíc~pe y receptor. La idea de arte 

colectivo, pretende atraer al caminante de los espacios públi~os para. que parti~ipe en la 

confecclón del mural expresando desde su competencia y necesidad Al tinal, todas las 

nartlcioactOnes van adouinendo una forma artü,.tíca a.oartir de la intervención del colectivo 

con el objetivo de dar una composición a la improvisación 

.Percibimos que hay una experimentación de materiales, una investigación 

lingUistica. pero esto está orientado por una propuesta ef,1étícay lffia preocqoación con lo 

público. Sin embargo, la comprensión de ruptm'a pasa por los materiales y la iconografia 

utilizada, los espacios ocupados y la mterlocución simultánea con el espectador durante la 

reaÜzación de la obra Es lUla intervención en la lógica simbólica instituida gue puede 

producir alguna ruptura y alguno cambio, 

Sin embargo, hay que resaltar las ret1exiones que ellos hacen dei uso y recepción de 

sus producciones, Porpatte de los de iaelite y los de íos lmlseos y "mat·chand,·,:m. Ellos son 

recibidos como los nuevos exóticos, folclóricos. la estética de 10 popular y de la pobreza 

des-conte}o.1uaÍlzru1a de la cuestión. del Oligen defendida por ellos. Los de afÍlera se 

incmporan como un nuevo estilo para consumir. Recepción diferente de iosdel barrio. 

Según los componentes de Neza Arte Nel, el intercambio de sus propuestas con los del 

barrio ha generado una identificación con la obra y una ~)rO'~lación de la lconografia 

ofrecida y constmida en cOl!iunto. Sin embru;-!?:o .. rn.mbién reconocen que muchos dt: su 

~ .. _~---.. -~------
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barrio empezaron a valorarlos después que tuvieron el reconocimiento de los medios. Ellos 

tambllén tienen qU(~ manf!..iar la celebridady el oqjet.o de culto. 

En cierta medida., podemos ideniificar una función psicopedagógica en sus 

estrategias porgue los del barrio al ser tomados como valor y partícipes en sus 

intervenciones acaban viviendo puntualmente lID cambio de lugar que puede favorecer lIDa 

vivencia diferente.v afIrmativa de su territorio. Entre tanto,_ este no es el centro deltrabé!jo. 

En la eA'Periencia de la Asociación Cultural Nós do Morro, observamos Que fue . . . 
iniciada a partir de la configuración de una corqoañía de teatro, pero esta desde unprincipio 

tuvo que funcionar también como un espaclO de formación Que abarcase la 

profesionalización del grupo, como la profundización de las ret1exiones sobre la filosofia 

que debería sostener la propuesta del srupo. Posteriormente._ con la aIIlDlificación del 

trab,!i o se realiza la s\:paración de la corqoañía.v de la escuela Entre tant~, aún hay una 

preocupación de mantener el vínculo entre compañía y escuela Los actores son los 

multiplicadores en la escuela y algunos también participan en la administración y 

coordinación de la asociación. 

Retomando su metodología deo trabaio observamos o.ue hay una valoración de la 

profesionalización de calidad del ruiista de la asociación y a la vez hay una claridad de ctue 

filosofia de 1rabaio hay el principio de a.ue el arte es un elemento cultural inlJ)ortmlte en la 

fOffimción del ser humano. Por eso, reconocen que la necesidad de incorporar el1rabaio de 

cuenta cuentos estaba la exi gencia de calificru'la caJ.mcida.d de expresión escrita y oral, pero 

también la an1Qlificación del universo simbólico o del capital sociocultural. Lo mismo 

podemos observar en el trabaio de memoria social del niiío, donde el material informativo 

basado en sus historias, en las historia" del barrio pueden ser una fuente diferencial para 

guiones de cine y teatro, ~ero también cumplen la función de dar valor a lo a.ue ellos dan 

valor y a través de la apropiación estética producir un i)rOCeso de reflexión sobre el sistema 

de valoración. 

En el trabajo corporal y de escena verificamos una eSQeculcidad aún má<; relevante." 

porQ.ue en este caml)o descubrimos que l}ara la existencia de un cuerpo e:\l?fesivo y capaz 

de dar vida a i}eIBonai(~s, este no puede ser un cuervo sometido. El trabaio de conciencia 

comoral des-individualiza la eXDeriencia u ia ncrceoción individualiz2.nte de la desig-ualdktd ... ~ J V & -......:.-
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social es y traslada la percepclon de la injustita social para ei campo de la responsabilidad 

social.. lJ)cJll."O~ tambjéD podemo.s afirmar que Ja relaciÓll cruporal exige IIDa reJación 

espacial. El trabtti o de escena realiza esta vinculación. Un Cuel-pO siempre está en alguno 

espacIO, sea subjetivo o sociaL .El trabajo de escenificación es crear espacIO, es hacer del 

espacio un lugar. Es diferente un niúo que está en un espacio y habla mirando hacia íos 

oj os, de un rúño que habla bajo y mira al piso. Es diferente un niüo que usa su cuerpo como 

una máquina, de Wl niño que descubre su cuerpo como un medio de estar en el mundo. 

A diferencia del Colectivo de N eza Arte NeL eí Nós do Morro no propone un 

trabajo e:"1lerimental anivel de lengu~e y comlmicación. Lo distinto en el área del lenguaje 

es la difusión y apropiación de términos, las interpretaciones y percepciones compartidas en 

la conHUlidad Que acaban estando presentes en los textos producidos por los autores de la 

asociación, en la fonna como se presenta a la comWlidad, en las imágenes. que componen 

sus películas y obras teatrales. Esto es el retlejo del uso del capital sociocultural existente 

potencialmente en los territonos populares. no la apropiación estética de una lógica 

popular. O sea, una cosa es que la potencialidad de los elementos culturales de los 

ten"liorios populares tenga medios para expresar, materializarse y difundirse a través de ¡as 

e~oeriencías artísticas. otra cosa es reconocer Que en los dementas culturales de los 

teITit()r~os populares existe una estética negada y afirmada como una lógica Esta 

311rmación puede "er realizada por artistas que no son moradores de los telTitonos 

populares. porgue este patrón estético puede ser absorbido como un nuevo estilo como fue 

dicho aflterionnente. 

Otra diferencia signitlcativa entre el Nós do MOlTO y el Colectivo de Neza Arte Nel 

se encuentra. en ia búsqueda de un reconocimiento de su arte como un arte profesional y de 

calidad. no Wl arte popular. Su referencia está en el profesionalismo con que se desarrolla el 

proyecto, no. en la defensa de un arte popular. Los del Colectivo, son representantes de la 

tradición del arte de bamo.. Que reconocen en DamelMal1riQue de Tepito Arte Acá como la 

referencia del «arte en la pobreza' de la "estética de la l!k1!'ginalidad". Con la diferencia. de 

que no buscan la elevaCión del popular, smo el desruroUo. de un patrón estétÍco popular. 

Estableciendo otras reiacio.nes con ias alTas propuestas eÁ-puestas en este trab~o 

podemos de&1acar alguna'5 variantes. En el caso del grupo. .AJi-01wgae y de CUF A podel~lOs 

evidenCiar que CElias comprenden el alfe como. un medio. y un instrumento para po.der hlzar 
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la voz de los necros, de la. favela No hay un interés en e},.l)erimentaciones de lenguaje v 
........ ~ '" lL ..... ~ -p '" 

fonna."; comunicativas. Hay una valoración de las fonnas de elgJresión que puedt'll venir de 

estos actores sociales eme viven en las Ülve1 a<;. La música es su orincioal inshumento v 
ji ....&." 

soporte para el proyecto .Y da impon.ancia al contenido. La forma está dada a partir del 

Funk. del H~o Hop .v de otros ritmos afrobrasileños. La formación está ba"ada en grupos 

musicales )' talleres. Su estrategia de mptura es poder decir desde este lqgar y ser 

escuchado .v llevado en consideración,. como también oCl!Oar espacios en los cuales no son 

asociados o considerados los actores sociales el:. los territorios populares. En el caso de la 

escuela de comunicación critica del Observatorio de Favela:; .. a 1ravés de la agencia de 

fotogafia y de la profesionalización de fotógrafos lo que destacan algunos fotó.§!fafos en 

sus testimonios fue la sorpresa de poder ¡rjrar asu comunirtad de una forma como nunca la 

habían visto. :tvluchos decían que era como si nunca hubieran visto a su comunidad,. sino 

sólo lo que decían de ella en los medios. En la escuela h<!\' una propuesta pedagógica 

sistematizada,. donde la fonnación es, continua Además. el propio instrumento utilizado 

para estigmatizar a través de los medios,. la máquina fotográfica,.. ahora es apropiado por el 

morador que la carga para interpretar los diferentes lados de ~11 comunidad.v los diíerentes 

momentos de su \·~da. 

En el caso mexicano, podemos identificar en las f.Jrof.Juesta,: f.Jresentadas, Q.ue existen 

como dos bloques de trabaio, uno con una orientación política donde la cultura y el arte 

tiene un paQcl irm,?ortante y otro donde la cultura p'oi)ular o local busca l)Of W1 lado una 

actualiza.ción de sus J}rincii)ios y por otro la construcción de eSQacios de reconocimiento y 

C1.tCJ, .. lag1.<m. 'i',rU''i!. \.'t.w. 'tlt:Q,d\lC/~.1.&\ que 1}.Q, ~~ttiWl".F..r- a la ~w;b,1j'-6.& ... hegewfinica. Ul.'i 

llamados Centros Culturales tienen esta característica de un h"aha}.o político a través de un 

activismo cultural. El grupo Utopía Urbana y Poetas en Construcción están cercanos a la 

búsqueda de un campo de trab,!i o máo; democrático y más inclusivo respecto a otras fonnas 

de expresión no oílciales. 

Ellenguaie escrito y oral, la memoria, el cuerpo y el es~mcio, la ill1:'lg.ell., la música, 

son medios~ instru..rnentos y soportes prúa la imaginación y la materialidad de los I}rocesos 

creativos, AOllÍ queda en evidencia la intención de e:.tablecer relaciones entre arte y vida El 

proceso creativo aiinnado como condición humana busca introducir otras fOrma.,:; de 

interlocución con el trabaio., ia subietividad, la sociabilidad y ia ciudad. 
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En este conteAio, los límites del arte pasan por íntenDgaciones que el propio arte ha 

heclJo~ohre .;;U llli:illlO de5de que se fU'qi:Hille ButnOfl1ll0 y WIDO UDa. dimemtión de Jll 

realidad Jorge Nlanrique afirma que nunca ha conocido a nadie que se haya transformado 

en revoluclOnano mirando los mlll'ales de DIego Rivera y Siqueíros, 1'0010 Menezes Barna 

ia atención de cómo ei arte moderno posee una asimetría entre sus manifiestos .Y su 

producción artística a punto de preguntar si el arte dej ó de tener la capacidad de decir algo 

por si mIsmo. Para este autor la lucha del arte está en el campo del pensamiento visual, en 

el cuestionarruento de íos valores que lo constituyen. vaÍores Que son una dimensión deÍ 

pensamiento social. Por otro lado, los modernistas como OswaId de Andrade defendía la 

necesIdad del des-recalque de las fuerzas étnicas y Mario de Andrade planteaba la utíiidad 

de i ate a través de ia construcción dd artista común como ei resuitado de ia investigación,. 

la actualización y la conciencia 

A través de los análisis de las narrativas y narradores de los movimientos 

seleccionados colocarnos en evidencia la necesidad de rel1eXlOIlar hasta qué punto las 

palabras e imágenes sociales interfieren en la viabilidad de un proyecto de vida la 

viabilidad de un proyecto de vida está relacionada a lo que Dusselllama "Ética de la Vida". 

los jl1ic.:ios de valor son presc.:indibles porque la importanc.:ia en def~nder lajustic.:ia nI') está 

en el vaÍor en sí de la justicia, sino que los valores se garantizan en la medida en que 

garantizan la producción y reproducción de la vida La Ética de la vida interviene en la 

desigualdad entre los modos de vivir la vida El principio democrático no viene de la 

defensa dd derecho de la vida de un grupo contra otro, sino del derecho de todos producir y 

reproducir ~u modo de vida La decisión de 10 QUe se produce y reproduce debe ser 

sostenida por participantes simétricos, donde los criterios de validez y verdad deben ser 

factibles. Los proyectos deben ser empíricamente realizables, Por lo tanto, debemos criticar 

todo aguello Que impide la vida La crítica está dirisida haCIa al sistema ético. porgue la 

ética debe reproducir la vida y no su propio sistema ético. 

Por lo tanto, una Etica de la vida asociada a una eíiciencia de mm nueva iconografía 

el eaoital sociocultural y simbólico de los territorios Donulill"es_ tienen (me venir coolIDa 
.,... JI &. .' ... 

cuÍtura de io publico y de 10 democrático. UIk'l cultura de lo público y democrático! que 
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rompa con la ilegjtímidad del sistema y favorezca la legitimación de derechos que el orden 

vjgf'_D1.e lJ{) n:conoce_ 

A prniir de este principio de la Ética de la Vida la pregunta no es SI una llnagen 

puede InIl1sformar a alguien en revoluclonrn'lO, sino qué relaciones pueden existir entre esa 

im~en y otras varíabíes como ador social.. e~pacio. ima.?inario l'eferencial. ciudad. 

identidad, ¿ Qué significa para el indígena ser representado a partir de un ideal de belleza 

grecorromana y ser representado a partir de sus rasgos amencanos'? ¿(¿ué función cumple 

un contenido que e)~nresa modos de vida Que no tienen cabida o visibilidad o 

reconocimiento? ¿Qué función cumple la expresivichd de un cueIpo cuando la usas para 

una entrevista. de trab<yo, para dar clases, para defender principlOs o para representar a un 

person<!ie'? 

U na imagen p ued.: redimensionar una acción y puede penni tir ver cosas que de otra 

forma nos pasrn"ían desapercibidas. Un espacio estético nos permite manejar la ficción 

como realidad. la realidad como ficción. conedando dimensión o~ietiva y sutVetiva Un 

espacio estético es una superposición de espacios donde se ~iercita un aprendiz<!ie desde 

admtro y afuera a la vez: extrañamiento y reconocImiento. 

AlL&!usto Boal_. teatrólo~o brasÍÍeño Que desalTolió el Teatro del OprImido. habla de 

un teatro del límite, el límite entre lo real y la ficción, entre personaje y persona, entre 

imágenes del mundo y ei mundo de las Imágenes, Propone un combate estético que debe 

ser trasladado a la VIda afuera del espacio teatral a través de la multiplicm.:ión y la 

extrapolación Resaltando que la realidad no es sinónimo de ias imágenes del mundo, ni del 

mundo de las imágenes. Multipiícar y extrapolar es: refleXIOnar y actuar, a íln de que ia 

experiencia de ia tt'ansformación de ias imá;genes dei mundo produzca actos de liberación 

en el propi o mundo. 

Por má.-s que el arte esté cerca de la vida, o sea una dimensión de la realidad no 

podemos confundir el m1e con la vida misma La vida es más amplia Que el arte. que la 

ciencia, que las profesiones. DiIia Mario de Andrade "Hagan o se rehúsen a hacer arte, 

ciencias, oficios, Pero, 11.0 se queden solmnente en esto, eSJ'Jias dE la vidr.J, camu/lados en 
_ .,. •••• __ 'l1Q 

técmcos ae la VI (Lq, c:fPlmU1O a ia n1UJf1tud~t]a:)ar. ,~-~v 

328 ftJndrade, lvfar1o. fiC¡ Jvlc}-';l1rnento 1'.,1üdernistt' in Brasil de la antr()p. ofa:~a a E,ra$ilia~ 1 Q')O a 1Q50~J I\rl~ } . .f ;:'j "'J"-.'~ _.1 ....... r ~_I 

Institut ~'¡alenciaIyp.rt 2.CO_pp_474 



252 

ANt.XO: 

"DESE1'rVOLVER-SE COM ARTE" y "ENCONIRO MUNDIAL DOS ARTISTAS POR 

Ul'vf iI.flJNUO RESPONSÁ \/.ELE SOLIDARlU¡. 

J:<:n 11)1)1) fue realizado un seminario "Desenvoíver-se com Arte" y en 2002 un 

"Encuentro Mundial dos At1:istas por um Mundo Responsávei e Soiidário"., en ei Instituto 

Pólis ubicado en el Estado de Sao Paulo / Brasil. El seminario tenía como objetivo 

reflexionar sobre ias reiaciones entre arte, cuÍtura y sociedad, destacando ía afirmación de 

la ciudadanía. ía transformación de la sociedad a través del arte. la contribución dei arte en 

la construcción de las identidades cultw'ales, del espacio w'ballo y de la solidariedad. En el 

J:<:ncuentro ei objetivo era re1lexionar respecto del lugar del arte y. dei 3ltista en ia 

construcción de tID mundo soiidario. Soiídaridad Que pueda favorecer eí sentido de ia 

comprensión y aceptación del otro. Los temas debatidos fueron: globalizacíón, arte e 

identidad cuitural, re encantamiento deí mundo, piuralidad e mtercuíturaiidad, ciudadanía 

cuitural. ei si,gnificado dei arte y ei pqoeí deí artista en la conte¡qooraneidad. m el 

seminario se reunieron representantes de 20 ciudades de todo Brasil (S. Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Geraís, Brasilia, Aiagoas, Pemambuco, Paraná, Rio Grande do Suj)o En el 

Encuentro Mundiai participaron 17 países. Se presentaron trab,!,ios reiacionados con ia 

danza, !llúsica, teatro, artes-plágticas y museos. 

En el "Encontro Mundial dos Al1ístas pa' tIDl Mundo Responsáveí e So iidário" , 

fueron presentadas algunas experienCias mternacionales Que sería interesante mencionar. a 

fin de se pueda comprender que estos movimientos no son solamente regionales. 

Representan un contexto amplio y remeten a íos caminos por íos cuales eí arte ha venido se 

constítt!vendo., así como un análisis de ía función social del arte. 

De Francia., estuvo presente representantes del Festival de 10 Primer Romance, que 

existe hace 15 años y ocurre en ía ciudad de Chambéry. Su propuesta hacer circuíar en 

escudas, bibiíotecas. ca'5ao;; de detenCIón. etc. rOffi? .... -:tces de nuevos escritores. En un 

segundo momento, realízall una consldta popular y se atribuye la "Pluma del Oro" para diez 

de estos escritores. De ía ciudad de Montreuil, se presentó ei conjunto de ".Ftmk" 

de.mun.inado "TIDr;ceBouJb.a.': cJJos .son lID grupo Ji liDUJovilluen.to de múslcos que tjerielJ 
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como objetivo promover ei acceso gratuito a la rnÍlsica. Ademá<;, de ia misma ciudad, 

partjcjparOD eJ movimiento "Atdú$ de .Pllert.a:; AbjeJ1.ll..<;"< "ltinerancja:; te:atraJe.s de 

Montreuil" y Excalibm', El primer movimiento propone la apel1ura de los atelies de los 

artistas a la visitación de ia población. este se realiza una o dos veces por año . .Ei seglmdo 

movimiento. son attistas de teatro que iíevan ei teatro pata ías calíes. cafés .y 

departrunentos. El tercero movimiento, es una asociación de fonnación e inclusión de 

jóvenes desempleados que trabajan con el arte en espaclOs públicos, su proyecto más 

destacado es íapinturade los muros de la ciudad de Montremi. 

De África, participaron "Doual'Art, de DoualaJ Cameron y la "Caravana Africana 

por la paz y la soiidariedad". Ei pnmer es un Centro de Arte Contemporánea que apoya el 

desarroÍÍo social y cuítural a través dei atte .. procurando ía integración social aírededor de 

cuestiones· estéticas, se apropiando del espacio urbano por sus habitantes. A través de ese 

Centro íos .. iistas plásticos desarroHan actividades en barrios popuiares, donde en íos 

talleres intentan producir un mirar crítico sobre ei medio en ei cual se vive. Otra actividad. 

es la formación de grupos de teatro, donde los jóvenes son estimulados a escribir obras 

teatrales bajo ia dirección de profeslOnistas, haciendo prt:sentaciones en balTios pobres. 

Creen que es una oportunidad de liberar la palabra e invitar a los adultos a eIl1Drender 

acciones de intervención en el planeamiento local. Ademá<;, existe tatnbién, la propuesta de 

implementación de obras permanentes en la ciudad. La Caravana iniCIÓ sus actividades en 

junio de ZUUU .y recorrió. durante un año. 35 paises. Esta pruiiqoó oe sran número de 

eventos sociales y culturales, reflexionando y debatiendo cue&tiones, como: renovación de 

la política, probiemas reíacionados a las formas de gobernar, movimientos sociales, saiud, 

educaci61l. economía,. descentraíización e inteBlación re,gional. cultura1.. vaiores y arte. Un 

de los objetivos más importantes es incentivar la paz en el continente. 

De Chiíe, estuvo representante de las "J:<Íestas de la Cultura", que son eventos 

orsanizados por el sobiemo donde se mezcia cuitura y recreaCIón. se realizan diversa" 

actividades para adultos y niííos: teatro, danza, música, poesía, etc. Paralelamente, se 

mtenta :::on esta iniciativa descentraJizm" ia producción cuituraí chilena 

En el área de experiencias de intercambios cultm-aies encontramos la Red 

LatinoaJuericana de Productores Independientes de Arte Contemporánea. Esta Red tiené 
,. ... ." . - -- ...... - - í 

como otuetlvo amplIar, democratIzar lIlíonnaclOues y otreCet" pOSibIlIdades de cn'culoclQn 
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de los productos de íos artistas . .Esta organiza.ción posibilitó la circuiación de diversos 

grqnns hra.qjJeñ~ cl1iJenos,. m:gentmos,. .inm'ilgtlf}yn~ eJk Ohllnóemn lID linandam.iento de 

la Fundación Rockfeller, que viabiliza la manutención de la estructura A partir de estaRed 

fllle creada laRed Brasil, que ya posee núcleos en gran parte de los estados brasileños. 

ALGUNAS EXPERIENCIAS BRASILENAS 

En. B(a~il, t¡lodemos. m.enJ:Íonar alg}llli,S eXI)eri.encÍRS.~ Una.s.edJl"Coo..ve1:'Sa.~ de ('mi" 

(Pláticas de calle). una de las actividades de la Alianza Dor un Mundo ResDonsable v 
'\ 1_ ...... .J 

soiidario en Brasil. Su propuesta es la ocupación dei espacio público (la caUe, ei parque, el 

metro .. ti ~)Uente,. la avenida. elc) t;>Of íos habitantes y/o transeúntes del iocaL.donde son 

presentados y debatidos temas como: construcción de la paz, ecología. arte y cultura, 

condic~ón de ia mujer, sendo que ei tema gencrai es la ciudad que queremos. En Sao 1-'auÍo, 

por eielTU)io, este grUQO debatió ia renovación de ia QoHtica en ei centro de la ciudad y 

organizó con otras entidades ellav~ e de la Camera Municipal. 

Otra experiencia es ei de "Ballet Stagium" que surgió como un movimiento 

inde,?endiente de danza afín de crear un est¿acio de traba!o donde ei Baiet nacional no 

existía porque no tenía credibilidad y público para esto. En los años 70 hizo diversos viajes 

y representaciones en las más diferentes regiones del país. En 1974, :fue convidado para 

recorrer ei rio Sao Francisco, en ei noroeste de Brasil, por 15 días. Según testimonio de 

Ivff'n'ika Gidali, "Fue la primera vez q,,¿e d Stcgium cuestionó lo que era la daJ1Za en 

Brasil; ¿Cuál es el derecho qUE usted tiene de baitar en una tierra dDnde las personas 

nu:.eren de sarampión.. de jaita de m¿,.;Úco, laJta de ¡n,aestro') ¿Cómo es que tenemos el 

derecho de subir y danzar? f..) Nosotros sornos danzarin y querelrDS a través de la danza 

hacer dguna cosa. ¿lo que es posible haceTa trmés de la danza.'! LJe 1Y/4 hasta hoy, esa 

pregunla contmuo con nosd:ros, hacwndo con que pasáramos a traba1ar para serVIr a la 

sociedad, donde sea PJsible:~29 En 1990, el Ballet Stagium empieza a trab~iar la relación 

entra ia danza con la educación a través de un proyecto liamado ".EsrueIa Abierta~" que 

enseila técnicas corporales y de Qostura a los maestros. 

H; "Des>2.molver-se oom Atte"; Revista Poli S; N° 
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En ei Estado de Aiagoac;, hay ei "Proyecto Alagoas Presente" que tiene como 

üh.ieíi·vo nromover y iOme1lÍar lllJeVn~ valore~ mtisti.cns .como JlDaiOrm3 de contr:íbJlÍr DMa. ... ~... .. ... 

los procesos de educación. Proponen desarrollar en la población el interese en la 

preservación de ios trabajos de las artesanías iocaÍes, de ias danzas, de la música, de la 

iiteratura,. o sea preservar íos re(.1.U'SOS cuitl.lrales. Estimula ia creación y ia divuigación de 

artistas locales. Ya aiingió alrededor de diez mil personas en los lugares que recon-ió. Ha 

abierto nuevos cannnos y generando acciones muitipiicadoras. 

En ia reglón dei "vale do Jequitinhonha", atuaimente formado por ~4 ciudades y se 

encuentra en la divisa del Estado de Minas Geraís con el Estado de Bahía la cultura 

popular, el foidor y ias rutesanías siempre fileron ia marca de ia región. En este lugar 

funciona hace 2ú anos eí "Festivale·';. un festival de cuÍtura popular que reune mOSlCa. 

te&íro, danza.. etc. 

otras experiencias pueden ser citadas, como: "Barracoes CuituralS da Cidadania', 

Movimento Arte contra a Barabárie'~. "Tambores pe ia paz"" "Se essa roa fosse minha" .. 

"Projeto Porandussara", "Forum Intennunicípal de. Cultura (He)". "Pr~ieto Axé", etc. 

EXYERlliNCIAS EN EL EST ADO DE RIO DE JANEmO. 

'En el Estado de Rio de Janeiro, encontramos mucha,> organizacIOnes y .grupos 

artísticos culturales. El escenógrafo Gri~o Cardia y la airiz Marisa Orth Dltldaron la ONG 

Spectamlu, que posee una Escueia de artes escémcas y una Escuda de tecnología KabuL 

Ei curso tit:ne una dlU''ación de 2 afios JI eÍÍos tienen la preocqoación en formar por medio 

de el arte y la técnica, protagonistas criticas con capacidad de intervenir en el medio que 

viven. Los alumnos conocen nociones de cIUdadanía y de ía historia de cada comunidad. 

At-Tenden maTcenarja.íeaíralt jJnmiJlaóón,. adere.zos de arte en ge.neraJ y par.tjcj,mm de lID 

taller de la palabra 

En eÍ área de la danza, tenemos dos grandes representantes en ei Estado de Río de 

Janeiro., la ComJ)ama Jttnica de Danza}l ei Cuerpo de Danza de ia l\iaré. Ei primer 

grupo se loc(fjiza en la "favela do Andaraf' y el segundo en la "f."'lvela da Maré". Tr~ian 

básicamente con mños y adoÍescentes. 

En Ivléy..ico, sobre ei movimiento de íos mm"alista<; h~v 'TUuana~ ía tercera nación;,' )1 , 

"Tepito Arte Acá AdemáK también resaltamos las eA'Periencias del Circo Volador y del 
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Multitoro Cultural Alicia, orgamzaclOnes que poseen el carácter organizativo cercano a 

aJgJInaS prqouesms de Ne.za,. ¡oero COJJ estructllras de FllSte.nfabjJjdad apoyadas: en 

financiamientos íntemacionales, nacionales y auíogestívos. 

TIJUANA, LA TERCEM NACIÓN y TEPITO ARTE ACÁ . 

. EI J.lllwim;PJlÍn "TjjlliHl.9, J2 Tp.rJ:'PJ'.:l N.lJdim", 1'8 rJf'1injdo pD.r AntDniD Navajón 

como un ::Icto mlllticllltnraJ nlle nrdende. a trrlvés: de 1m; rutes: nlHsticrls. el cine. l::llitemtllra. 
1. 1.;1 .a; 1" " 

y la música, mostrar la vitalidad y la síntesis obtenidas gracias a la persistencia creadora. de 

la frontera. cuya capital más l1l\ooI1ante es T~iuana Según N avaión la pregunta Que orienta 

el programa multidiscíplinario es: ¿ Quién son y hasta dónde llegan hoy las frontera-s? 

La contestacíón de esta pregunta debería ser a través de las diversas eAl)resiones 

artísticas que deberían proponerse como formas de díalqgo con ei entorno. a fin de dar 

visihilicRd a la vida cotidírula de las fronteras ya la vez servir de espejo para sus habitantes . 

.!:il muro y la frontera son los temas recurrentes. A través de las diferentes formas expresIvas 

se intenta intervernr en esta realidad que se encuentra condensada en la imagen y materia 

del nutro. La frontera delimitada por un muro es la metáfora de la existencia de otro lado, la 

existencia de circuÍ3ción de idea,; y gente y la batTtra y dificultades en lidiar con las 

diferenCias . .!:il muro a-sociado a una frontera es el testimonio de un espacio de miedo. 

rencor y odio. Por eso, a este proyecto multidisciplinario también se denomina: Arte contra 

los muros. 

"¡';or esta inulilid,JJi an.tiqD(h.ia.}~>or esta e.'{vresión del. 1f'J'edo de nuestro vecino. por 

este ele.l1".ento que impide ver a (Tfl'luhos lados, nos clecidimos a acorneter ::,vbre el plOpio 

nU/,TO n'/R.diante la obra de artistas plásticn'J tZjuanenses o y de otros artistCf.'j visuales., y 

mostrar la Vlda sobre la muerte que representan ¿as cruces sembraclas en ese eSJXlcLO 

inútil. (.) Por prirnera vez el J:i11lro de una :!Tontera se utiliza. de manEra S[;,,1;em .. itica, como 

una exhibición de arte qUf.', mas alÜi del propi() valor artLmco, se alza s"C,bre los cmiáveres 

de otros rnuros qU.e intentan e,Üar que )xJ.se el viel'?to o las ideas.. corno la prueba del 
. ,.f; r ¡ "1 .,3"'0 tnul1¡o aea waa.'· ~ 

Tijuana, la tercera nación pretende rebeiarse contra el límite físico que impone un 

muro a través de la creación. La intenrencÍón sobre ei muro gue a la vez sig,nÍllca una 

reflexión sobre el muro selÍa el Inedio por lo cual se re-C1"ea la frontera. y la re-sh;;t1Í:t1ca. 
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como una realidad que desborda a todos. '«) lódos los rnuros Ct'&?'l., lo::; irnpelios 

riesqlhJ.rece/J. • .sillo Jo. CJJJ!JJI[]JJP"l}J)ü/JP.G12.r EsJa CJ!.IJJJTD R.\fá.h.edJO dja n. d}tJ. •.• ">obre in. b{]~'\F. d.e 

ve r al otro COffW wz igual. de sabe rse igual, aunque no se tenga lo nusrno. ,,33 
1 

.Para José l\¡1anuel Valenzueia, ia propuesta de la tercera nación no es redefinir ei 

teITÍ1orio desde ei .punto de vista geopolítico. o poiítico-admini~trativo, o desde una 

comunidad transnacional. la conh'ibución singular de la tercera nación es a través de 

e:\-periencias ru1istico-cuiturales re-significar algunos espacios púbiícos con ei objetivo de 

mtelpretar ei espacio culturai fronterizo. 

"(..) k.augurado en abril ck 2004. TyUana. la tercera nación es un proyecto 

construido a partir de tres ejes pnnclp21es: primero, la exposición de obra de artistas 

piásncos.. dlsenadoresxtotogrqtos: segundq, la reallZacLOn de eventos culturales masLVos., 

y tercero, la generación de espacios de reflexión en los qdE 1m gnpo de escritoms, 

académicos, periodistas y politicos discutieron temas centrales del proyecto. N 

Carios Monsívius resalta que l\iuana. ia tercera nación. ochenta míos de~ués de Íos 

muralistas de los años 20, son un muralismo alterno que actualiza algunos principios, 

como: ei uso de los símboios que orienta la creencia de que la realidad renace de ias 

im~enes~ ia vocación didáctica donde ei <yJrendiZ<!ie proviene de ia transformación dei 

espacio creativo en un lengu<:tie que favorece la conj etura de algo inmaterial a través de 

indicios y vestigios; eí juego de ías significaciones, donde eí espectador es lUla pelza 

fundamental: el rute público. Que interviene en ia e~Derienctapública 

"En 2004 (..) el rr1U10 de Tijuan/l, fa tercera nación no surge de una idea cuyo 

tie¡npo ha llegado (en la prirnera lr',itad del siglo xx, la destrucción del orden), ni de la 

nwtamr..iJjOSIS de WIa reajuiad hl stó n ca_v ~wlftLCa vuelta mztoiogza de redenCIón trágIca Iia 

revolución nX!xicana), sino - y esto es 10 distinlo - de la necesidad de acercarse a una 

ciudad singular y devoLveJia come.mda en unproyecto de arte y cfg hurnclfúzación. h" 331 

íugar na1:m"aIizado para favorecer ei t:iercicio de ias ideas. 

-----_ .. __ .. _-_ ... ----
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En la ciudad de ~:téxico, otro representante de ia discusión de ios muros y ia 

díSCJlS.íÓD .sobre otra.<; iÍ"onlerm es Ja experienoíJ de Tp~uto Art.e j~r.á, EJ j]omhre~ Tepito 

ArIe A.cá. "ocurrió corno parodw de los "slogan:; ." de ja promoción turÍstica (f.)J] en aquel 

tiernp? andaba rolando por todo el pais (..,; y haciendo un contrasenIT(l;') de aqUElla 
~ , " _. - -- ~.~~.< 

cany:JaFIil. Clemagopa aeproff~Jcl6n turtstlca, )7TqcuSlrJ1 .. 0S U:mazca Mé.xrco, VlSlte tr:;vlto.'---

Para Daniel Marinque, fundador v representante de Tepito .AI1e Acá, el artista es un 

procesador de conceptos que son producidos por el pU(~blo y su tarea seria devolvérselos aí 

mismo puebio, Por eso. la llTlportancia de conocer y cOIl\.Drender a la gente de Tepito. 

conocerla incluso como representante de la gente jodida de lVléxico y de otros lugares del 

mundo. Es en este contexto que ei arte tiene que ser un arte de acá "(.) rY'.Uy de nosostros, 

;m{v de este momento, nu~v segun nuestro rr.ot:!.a de VlWr. nll~Y corno somos los rneXLCOJlDS 

._1- '~Á-' . l' I odid') ,,3]4 afLora, y aca en ¡V1eXlCO, pe!lJ ¡miY espeezaa11cnle la cw:;e.1 I a (,. ' 

Manrique tiene como Importante referencia a Tápies, este propone un arte pobre, un 

arte Que búsca ei esencial tanto en el ierJ,?U<;ie como en ei material. Pero. ManriQue hace 

una interpretación de este esencial y lo traduce como la miseria que existe en la clase pobre 

o rica, que seria la sociedad de la saciedad, de la opulencia, del derToche. A través de esta 

referencia toma como base el espaclO total como su prmc~oal soporte y medio de 

interlocución con su territorio, Tepíto. El espacio total induye: la superficie donde se 

trabaja, el espacio social, el espaclO humano. 

'~( I Jinleru:ii ~lUe a tJavés de iapintJra de l'ápwspude entender a ,ni barrio. qUE 

decir barrio es decir tcx;¡'o: gente, cal1f::s. cosa::,-: conceptos, obfetos, fO!1rdlS y m()t;los ae vida, 

entendí que todo esto es historia y e,)peciaJrnente cldtura; pero con,}Untmnente con la rola 

de la cuJturq., o GOJ11L7 parte esenaal de la cultura;, está toda la carpa e.fJ10Clcnai, 

incluyendo las difonnaciones mentales y ernodonaJes dE los teptteños. ( ) lcJ no estaba 

haciendo arlE pobre en Tepito, ::'1r!D arte de la pobreza, arte en la pobreza. ,",335 

:m :Manrique, DanieL Tc'píLo ArteAc:á una propuest.a lmagínada; Mé'Llco; Grupo :&iitorial ElITEi Consejo 
Nacionai para in Cuibza y ia p.rres Culturas Populares./ Cenrm de l\ltes y Oficios / NU\/lli ¡ Instituto de 
Cultura de la Ciudad de México. 
334 11' if''''''';c'ue T)an¡·pl Tffi¡·t· ,-. At'¡'p h,~' '·n,.' L,",·,'-,j I"qt·, \·11]90\·"",,-la· "1,.6"1· C(Y nA~ ~'O E,4,¡· t'J··"¡·ai l..1.J'T'j:;1 .i e'J-I-'<C~'" .l"l.J.LUU.I.- ... ~.L .,... __ ?' "'<.-.' __ l-_._.>.,;.~.~ '_,jJ.~.A.&.I.~·7_-'-"..J ... u .......... vt~~- ;1.'\_''''''';;\0 _.J;\..JJ,.~ ""'L·~ .... I.. .. "'-'\. .... J ........ J....l ...... _! .. _J 

~T&~~,5'".?~~l :p-..íil·",s.' 18 .[,.~f}..~'~ 5''' ...t •. f ~"'h-to&s {7l.'A~tti-t.··ss It;P":¡~}L~-::"'::' .: r .~~~-.-~ .. ~ ~:1~ ~~~te-J T ·2~;i...-'it'J'!: ; {}~T{)~JlE' _,{ }~;[,';~i.~¿0~ ..::.18 

Cuiturá de la ciudad de JlAéxío::; 
335"'1. 11'~ _ ___ ~~ _ -: ...... _._ :._1 ""_,'''''. :.1.._ ." "~..!... _. ". _.! ~_. __ ".' _____ ~. _._L_ :. __ .- • :.~_ ~1_. ". _'r!~_: __ . .....,_~_, .. _ T"" _1:.1. ~ _: _1 T""-¡'.~-r ,'-1 p_ • ___ :_ 

..1VLi::.UU Hiu.c) U(J.Jllt;l. 1. t::p 1 !...U rJ 'Le ~·~-~·Lt_:i.1._ Ulü11-J1 \_lpue.:.Li:I HHa~1lJi.1J''''!~J .1V~thl'_:l-', "'Jl i-4J ...... ' ..Gl....iliUl E11.r:,..r"~ lLl T~_ .. UIDeJJ . 

Nacional pm-a ia CuibJra y la PJtes Cuituras Populares i Centro de p..Jtes y oficios / NOV lB llnstituto de 
Cultura de la Ciudad de lvfézio .. ! 



259 

Ei arte de ia pobreza, el aie en ia pobreza es la búsqueda del contenido de la 

ma1:erja .. La nprqnjaciÓD eRtétjctl beda por DameJ Manrique es marcada por Jas 

contradicciones de un trabajo que intenta signulcar los abismos entre la. riqueza y la 

pobreza a través de los mlU'OS que case caen, que tienen hoyos, muros que son histonas. 

Manricme intenta hacer habiar a los muros. a íos obietos v conectaríos con la historia de 

tepito y de los Tepiteños. Además intenta desbordar la hi&ioria de los tepiteños produciendo 

una iconografía de ios jodidos que sobrepase la;; fronteras físicas de Tepito. La historia de 

íos o~ietos y de iaes personas queda en evidencia cuando en su libro resalta el comentario de 

las "trabajadora'3 sociales del cariño" con relación a la primera e::-"'P0sición que el 

movimiento Tepito Arte Acá realiza en una gaieria de arte ubicada en el ban-io de Tepito: 

"(o) .L!y, mana. al ver estos roperos tan raros me senti soiztapor todas las caJie4 . .v 
luego fiJe ';21111 muerta, encerr<lda en esa jaula, y lue;¿o senti que me m;urru¡;aba entre la 

pared de aquel cuartito de vecindad dnndR vivíamos, y luego con el baile y esas canciones 

me liegó la alegria de que no esto,y sola. pero tarnhién rr.e acordé '?,uefuE en un baile así 

r tI" l" ( ),,336 Guanao ~ oJe a pnrr.era vez . '00, 

Aquí la frontera fue establecida por medio de una cartografía c¡ue'separael cotidiafJo 

de la pobreza del cotidiano de la riqueza Son reaíidades Que cOfilDarten un mismo 

telTitorio, pero no viven con se fuera lo mismo y no lo perciben como lo mismo. Sobre esta 

misma frontera ent!"e riqueza y pobreza, en ia ciudad de México, ia experiencia del circo 

Volador surge como un obsetvaíono permanente que intenta establecer cartosrafias 

sociales para comprender a la juventud de la Ciudad de México. Resaltan la existencia de 

un límite socmi, que demarca íos extremos que conforman una sociedad de exclusión y que 

cada vez más exige una estructw'ación de una política social. J:rincipalmente orientada 

hacia lajuventud. 

ClKCO VOLADOR. 

Ei «Circo V·oiadoi'.funciona como un es.pacio de y para iajuventud de ia Ciudad 

de México desde 1998. En medio de wIapoblación de 25 millones de jóvenes, entre 12 a14: 

'=''=16 
J_ 'JvIil!l1"ique. DanIeL TEviro PIte Acá: una prüt)uesta imagimda J.\.1éxico; CtrLl)(l Editcríal ENTE! Conseio i 

. 1. "" .,.. ~, J , 

l'Íac1onaJ para la C:uiiura y ia prtes Culturas Populares í c:.enb."o de Aries y Ofielos / J-j(iVIB /Insbtuto de 
Cuitura de ia ciudad de l\11éx1(;0. 
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años,. que generalmente son calificados en los medios y por el gobierno como "drogadictos,. 

pandilleros,. V<t.gos,. el Circo Volador busca "entender a los Jóvenes .JI ~DTOducir 

cOr!/JCi111lentos qU2puedan ."':{pqyar el disei1.D depofiticas zncllfvenles.y rrilÍs cor~gruen.tescon 

1 ,J .J~rl J í -i " ~'1' • ,.;337 
¡¿J (l~q&!¡J(..Ja~ .. ~ ,(J •. ? (1:J!.:y:g,-r:;J.:~2:.::'9S.l~ Q,-pr,ra0¿~J,,1E' .... ~ .!.,J.q J.cL~J;r¿-I).>:g.J;J~t'. 

En medio a una población juvenil (lue se encuentra en su mayoría ubicada en los 
:1 ".... .,¡ 

territorios populares y donde al menos la mitad está en situación de pobreza o e),.irema 

pobrezl:\. la necesidad de desarTollar cartografias sociales más congruentes con la realidad 

abre: la perspecti'vR de plantear políticas sociales Que viabilicen "una variedad de caminos 

ht ' . .¡; , ,_J' '{,..J_ ,,338 
rr{!J;~'T o~,..g/2g,r l~?~~a .. 1~y!,J,?llrg,'·1f¿0 F..2,r.Q p'.,:rprg:..ar.J:'~?)' p2.rQ p,YCj@SJa12.cJ¡J2ar OJt:;}j.5" .!J~r;'!J}IJ~.Q.;..ygS .. 

Entre los eventos .v actividades que desarrollan incluyen: Programas de radio,. 

concurso de bandas de Rack. publicación de Fanzine,. or$anización de conciertos de todas 

las corrientes musicales juveniles. funciones de cine,. funciones de danza,.. teatro y 

perl"onnance, .. conferencia.".v mesas redondas y talleres creativos y productivos. El oq,ietivo: 

"ha sidopartl r de la "C'ultura Común" /Paul Wiilis. 19941. como un rnediopara 

desarrollar fa lnlepracLón (ie valores v la reconst.ru¡;ción del teiidD social entre los 
.,::t '" "" 

d{ferenles se::tores so-::1ajes. mectianJe e/fortalecimiento de las idrmtidadesjuvoliJes v!a la 

reva!oraclón de sus habilidades, suspotencia/idadesJv e/fortalecimiento dE su Auioestima 

/hc~ia los ,Dol:.'re:¡) Ji sinwltáneamente de la construcción y clj;fUsiól1, de ler~guaJe:; comunes 

/hacia los s,:;:ctores inlegra(io.~), De esta unión, buscamos la identificación de ;,1Josibles 

socios qU.e cflx;:.ven la iniciativq, mediante do:; estrategtasfundarn,entales: la f.E1gociaciÓri de 

un e:fpaciojlsico donde se realicen adividades que surjan de las pTQDuestas de los}ównES 

DOTJularos -{Jara a:i'!.lmi r un. va¡:,el de difusor V visibilizador V no de UcataJizador"'- V el otro 
.l-' ......L ~ ..... ~. 0.1... Oo' 

que sean prepuestas coherentes con la progrClffl.ación temitica del prq,vecto para que se 

El Centro Cultm':'ll Circo Voiador pretende constituin;e como una infi'aestmctura 

social y un espacio de atención social Oíientado hacia la juventud, Constituirse a nartir de 
., .1. _'.1. 

esta: referencia es una estr?legia que sur:gió del diagnóstico de] territorio donde está ubicado 

el proyecto. Tal territorio se ca-acteriza por clivernos.rroblemas y condiciones sociales: 

Presencia de numerosas "v~<cindades" a su alrededot:: robos frecuentes y violencia;pobreza,. 
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adicciones,. niños en situación la calle,: la cercanía a un gran Mercado (Jamaica) de abasto 

popu1CU:: escac;apresencia de la Se~dad Públic~~ Servicios Públicos con un nivelb'!io de 

efic i enci a;: inexistenci a de otra oferta cultural recreari va para 1 a zona en general. 

En 20 años de existencia y trab<!;io se evalúa que fileron alcanzados resultados 

intam:ibles v tancibles. como: Elaboración de un dia~nostico de la zona: Identificación . 
..... _ '" ,-' ." ......J" 

integ;ración y trab<!.io con los grupos sociales existentes en la zoIla,- mediante actividades 

que fortalezcan sus vínculos sociales,. pennitiendo una reconstrucción ~adual del t~ido 

sociat Construcción de redes sociales con C!,§TU.oaciones como: Asamblea de Barrios" 

Asamblea del Mercado de Jamaica y Asamblea de Vendedores Ambulantes del Metro,: 

Articulación y trab<!;io con instancias l!ubernamentales y ONG' s. nacionales y del 

eA1raJ~i ero,: Visibilidad del proyecto como espacio de expresión'y' formación en beneficio de, 

la comunidad,: Estimulación al· proceso de cambio cultural,: Fortalecimiento institucional~ 

apoyados con orffiUlismos internacionales,: Revaloración,. construcción y fortalecimiento de 

las identidades juveniles,: IncOI)Joración en los con ctpto s" estratesiac; y acciones del 

prq,vecto la perspectiva de género; Construcción de procesos de empoderamiento de la 

poblaciÓl\: Creación de estrategias que eliminen el prol.:eso de exclusión y discriminación 

social.: 85 Talleres gratuitos de capacitación con actividades como: Dib':ljo .. Pintura,. Danza 

Contemporáne~ Teatro,. Fotografia,.. Cap oe ira" Danza Aére", Serigrafia,.. Diseño Gnífico 

Básico" Asi~tente de Negocios en Microsoft (wont excel andpower .ooint} Reparación de 

Computadoras,. Diseño y Creación de P<\ginac; 'Neb .. Inglés" Francés. Guitarr", Iluminación 

y Sonido,_ Elaboración de Velas" Ale bti.i es., Joyería Artesanal,. Lectura y Redacción" 

Esculturn,.. Creación de Comic" Foto,gt'afia Estenopéica,.. etc,: 5 Cursos de Verano pratuitos,. 

ofrecido a 50 niños y niñac; cadaperíodo.: 40 Obrac; de teatro.: 400 Programas de radio con 

temáticas en tomo a lajuventud,: 50 Maratones de cine,: 10 Flmciones de lucha libre,: 

SeIVicio de Libro Club,: 1 Pagina de Internet sobre Graffiti (Inglés y Francés) 

1 Pagina de Internet del Proyecto Circo Volador 

(2007t: Organización del Primer Festival de Cultura Popular Juvenil Submetropolitana 

"Culto. Joven" con má~ de 1,.300 plli1icipantes .Y 3_.000 asistentes durante cinco días,: 

Org;anización del Sesundo Festival de OIitura Popuhu' Juvenil Submetrúpolitana "Culto 
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,1 oven" con má'S de SUU participantes y 2,UUU asistentes en tres días; Creación del "Estudio 

de Grabación Circo VoJador": ~'Ulla memoria para Ja clllíllra )uye.mJ alternatjva:'; 

Grabación, produccíón y manuíacturación de 500 discos compactos a 25 artistas jóvenes de 

escasos recursos (en proceso); :>5U Concletios y presentaciones musicales; .5 .Proyectos de 

ínvestiFctción apíicada: 20 PubiícacÍones académicas: 7 Tesis profesionaíes: Participación 

de más de 100, 000 jóvenes en todas las actividades del proyecto. 

EÍ Circo Volador es un proyecto que obtiene 5U% de sus recursos a través de 

cOINenios de COlllverSlón y los otros 5U':!,O por la vía de la organizaCión de eventos. Todos 

los recursos obtenidos son utilizados en el proyecto y hay periódicamente reportes 

financieros a íos cOlBvcrsi oni stas. Las organizaciones involucradas son: At>HOKA (USA), 

A ViÑA (Suiza), NÜVili (Hoianda), NCCR-NS (National Centre of Competence in 

Research North - South') (Suiza), UDS (Suiza), World Bank, KelIog Foundatiüíl (USA), 

Ford Foundation (usa), t>ecret'll1a de DesarroÍÍo t>ociai del Uobiemo del Distrito Federal, 

FONCA - CONACULTA. lNDESOL. Instituto Mexicano de la Juventud Delegacion 

IztacaJco. Delegacíon Coyoacan, Delegacíon Tlahuac, Secretaria de Cultura del GDF, 

Gobierno dei Estado de Chiapa,>, Uobiemo del Estado de Sinaloa, Televisa, Comex, 

Comlsion de Derechos Humanos del Distrito Federai. Secretana de Seguridad l'úbíica 

FederaL Secretaria (le Seguridad Pública del GDE IIv.IER (Instituto Mexicano de la Radio ). 

pOSicionarse como un espacio de atención social ha proporcionado la configuración de un 

ten-itorío donde se encuentran la comunidad. lajuventud y la.r,; autoridades para constituir 

formas eficíentes para intervenir en los problemas sociales. 

Según el coordinador Héctor Castillo, en 1997, los jóvenes no tenían un referente 

ciara sobre io que s igillilc a -'Institución" y io único contacto Ínstitucional ygubemamental 

era la policía En 2000, 89'% de los jóvenes a través de una encuesta nacional anllnan que 

desconfian de los políticos y de las institucIOnes. Este cuadro entre t~U1tO no marca 

soÍamcllte la mente de los jóvenes. ni solamente a las instituciones subernamentales. El 

propio Circo Voiador, por trabajar con la población que trab~ia, también acciona reacciones 

marcada" de prejuicios y representaciones distorsionadas de lajuventud de ¡os telTitonos 

populares. como podemos observar en ci testimonio de Wla madre que es vecina del Circo 

Volador: 
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"Jo lo veo más que nadll como un centro de distribución de drCLRa~. como 

destrcnJpe.(:,u.efUera un centro cultural que estuviera aaerlo. entrarian/ospa.dres con sus 

hyos a fas talieres. /) Ahora Jva hasta ponen que el prestanws de COlJ]!Jutadoras es 

gratuzto. el Intemet. jO'aro l Cualquier cosa con tal de atraer)óvenes. ( .) Yo no a'f!.laria a 
, .. . ).~ J •• ;;4IJ 

J:W3/J-!/DS' J.r rnt.',rqJ1!?)/D ,'Ji? VJsto xrJJC 'JflS .c.os'fL7 flqJJl 

La señora mnca ha entrado en el Circo Volador,. su evaluación viene de otros 

referencias. Su mirada está marcada por la ausencia del otro. Este discurso de la ausencia 

por veces acaba produciendo otro fenómeno que define muchas experiencias artística,> y 

culturcdes. El fenómeno de las culturas subterráneas. El Multiforo Cultmal Alicia desde este 

lUgflf se define. 

MlJLTIFORO CULTURAL ALICIA. 

El Multiforo Cultural Alicia,. como el nombre dice es un foro cultural que da 

cabida a las experiencia,> culturales denominadas como contracultura Básicamente es una 

referencia de la escena la vroducción musical indeo.endiente y de la contracultura de la 

Ciudad de México y de otros sitios internacionales. Sus creadores también reCOl!ocen al 

Foro como un Laboratorio de Cultura,> Subterráneas. El nombre fue inspirado en el nombre 

de la novela de Lewis Carroll yen una radio autogestiva italiana de los años sesenta 

"Elforo ha sido cuna de muchos movimientos rnusicafes en boga entre losjóvenes 

mP...:xicanos que buscan una altemaNvaJuera de la rrJÚsíca cOlnercial, destacando el slv1,. el 

sw;f)' el rockabil{v. A1uchos grupos afamados de MExtco iroJciaron presentáruio::.--e en El 

Alicia. en donde se presentan creadores~v artistas internacionales realizadores de obra:; de 

vanguardia. Tami-yién en él se realizan talleres ~v cueta con un estudio de .grabación 

ip~~rJer,diente. EllocaJ de concierlosen su segund.o)Jiso es reducidD en eSjJaciq, donck no 

solo se realizan conciertos sino tarnbién conlérencia~, lectura:;de~ooesiayprQyecci.onesde 
J • ,~).. ,J<l1 

Q.D&t!"~W';r.a/aj:!Z7 )-' 1!.-€J J~'"JJJa __ ~ 

El Multiforo fue fundado en 19% como un espacio independiente qpe privilegia las 

nueva,> 1)ropuestas de expresión juvenil. Este se ubica en ia colonia Roma de la Ciudad de 

México. Eiercen una labor· cultural, pero también J)olítico. Hermanan las característica'il de. 
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un Ct'ntro social con un local de var\c~uardias culturales. Su labor político tiene como perfil 

la divulgación'y el apoyo a las causas de los movimientos sociales de izquierda: 

"Los aLicios /co.l'no se auionorn.bran. los que trabqian en eLprc¿vecto del Aliciq) son 

gente corr .. ,fJTOlnetidá, por ello han irnpu}sadQ, en un rnedio cOf]iónnzstq, la disú:.iR.ncia 

)uverúL -a través dejóros, carteles y vo.lantes- y)'Jrornovido causa;; como Jos derechos de 

)óvene:J. mujere:r honvse:r.uaies e mdigerif2S. A su VEiZ, se han involucrado en lasjornadas 

conlra La represión ... DOr fa des.mnaüzación del aborlo, la Legaiiz{k,":ión de la marihum1.a)' 

en j::zvor del ¡nOVinuento 0? resistencia global. /..) A todo eLlo se suman sus ¡abores 

cotidianas. que sen Jrlllchas)' rn¡~y intensas. De hmf's a jueves graban a diversos grupos 

musicales en su })e91¿eFio estud,lO: org(]J1iZa~l c:ol'j(erencias. .. oresenlaciones de Libros.. 

revistas ~v discos, e:~:,pOSlC!,:Jnes Jotográjicas)1 de J)inlu.ra. Lar jueves ofrecen su e~J)(lcio 

para el !11.ovirniento za}:,-alista, orga.l11zaciones socwles, civiLes)1 colectivos juveniles. 

Viernes ~v sáhado -(1 veces zncluso los domingos- m:ganizan conciertos. En ocasiones 

En función de su militancia han sufrido ho~tibamiento .. clausu~ y multas que son 

caSi periódicas por parte de la administración cqoitalina del Partido RevolUcionario 

Democrático (PRD). influenciados y apoyados por en\presarios de antros'y bares de rock. 

Entre tanto. eso no ha impedido gue por su escenario hayan pa'Sado má'S de 3 mil.§!lllpoS 

nacionales.v extraI'!.i eros de todos los ,géneros musicales de la llamada escena subterránea 

Es un espacio autogestivo que fomenta la cultura UIbana a'Sociada a los más de 5 millones 

dejóvenes gue habitan la Ciudad de México. 

"ComenZa,~l1.DS a traba/al' --d.ice Igj2Gcto PinEda-- can grupos que nadie pelaba. 

bafl.das de ska, SUlf, lIare/core, punk--rock, deadmetal, que no tenían lugares para tocar. Se 

cOr',struyó una bUPl1/1 relación e-on los músicos. Nos da gllSlo que muchos grupos que 

ahora se eSClu:htm en la radio -1' en cOllCiertoS masivos, comentaron (J(11Ú Los gmpos se 
, ' I 1" P, I ' ,,) •• t/34l 
f1¿'1.f'~/,lp~:D.pY.J!:YJ. rJ.l2.~_- JrJ,f·'J.7 Le Z!,(¿~'~t~:?Jl COlHC -e.r .. , <XL~¡;I7 r..r¿~ ~l~Ut ua,,:\~{]))J!2r.aJa:~3 e~" f'.t lJ.roY€Y.:J¿3. -

Actualmente, el colectivo ~e mantiene y coordina el Alicia Qosee otros vlanes vara 

el futuro. Además de ser una referencia de la contraculturaurbana y iuvenil de la Ciudad de 

MéxicQ. desea también constituirse como centro social.. donde preienden abrir un comedor 
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y un consuitono médico prn-a Jóvenes. También se proponen montar una lDlprenta y una 

editnrjal pílJ"íl.bacer libms )lllDB . .revism. 
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