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It, Que impulsaba a esta gente a desempellar au triste activldatl? 
,La maJdad? Seguro, pero tambien el ansia de orden. Porque el 
ansia de orden pretende convertir el mundo de loa hombres en el 
reino de 10 inorgdnico, ell el qlle todo marc/,a, fullciOtla, somelido 
a una orden supruperaonal. El ansia de orden es al mlsmo liempo 
ansia de muerte, porque Ia vida es una permanelJte aIIeracion del 
orden. 0 dicho alreves: el ansi a de orden es el virtuoso pretexto 
pOl' eJ cum eJ odio a Ia genie jusfijica au actuacion devastadora" 

Milan Kllndera - La despedida. 

(lEI problema de Ia memoria seguird en punto muerlo mlentras 
ae vndlc entre to. memoria como cOllservacion y to. melnoria 
como constrllccion. Siempre se podr" mostrar que 10 conciencia 
solo encuentra en sus urepresentaciolles" 10 que ella mismapuso; 
que fa memoria es, por tanto, construccidn" 

Maurice Merlau-PolUy - Filosofla y lenguaje 1'.59 

/tEl ser que esta alcam:.ando Ia consciencia tiene como principal 
maestro alAzur. EI Azar es la calle. La calle, di-"'eTsa y multiple 
hasta eJ infinito en verdatles, mas aimple que los libros" 

L.-F. Celine - Semmelweis. 1'39 

UEIjuego nos regala presetlle" 

ENgen Fink - Oasis de to.felicidad p.l5 


• 



ULo que pasa de moda entra a fonnar parte de las costumbres. 
Lo que desaparece de las costumbre.r; resucila en la moda" 

Jean Baudrillard 

Ula facilidad de comunicaciones que caracteriza a nuestra epoca, 
reaJza 10 multi/onne y cOll1radictorio de toda rel1lidad, que 
oparece como inalcanzable. De esta fonna se sugiere un 
relativi,smo total de los 'Va/ores y en el espectador se crea un 
senlido de turbadtin e impotencia. No obstante, raras 'Veces se 
considera la posibilidad que ello proporciona de desvelar aspectos 
interesantes 0 abrir n11el'as posibilidades de accitin a1 hombre. 
Con eU.o me estoy refiriendo 110 solo a la linea tecnoldgica, la 
operante en La sllperficie 0, inchlso, en 10 direccioll contrario a 
ella. Los l'iajes ft'ecuentes, e[ desarrollo de la salud y del 'Vigor 
fisico, pOl' ejemplo, son posibilidlules abiertas a un cambio 
antitecnoldgico, a un pianteamiell.to contemplati'Vo, que podrla 
explotar coiectil'amente, gracias a La coagulacion de una serle de 
e1,ergfas nuel'as que se hall hecllo dispollibles de esta/onna" 

Gioglo Coll(. 1991. p.47 

http:pianteamiell.to
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ITINERARIO 

I 

Ya Arist6teles deja constancia, en su polemica con el arquitecto Hip6damos de 

MUeto, de dos formas distintas de tmnsitar la dudad: e1 viejo modo, mitico>ofrece una 

ciudad llena de vericuetos no racionales, irregulares, que, por 10 mismo, harlan que posibles 

invasores se extraviaran en su d,MaIo. E1 mode10 laberintico de Minos asegura un trazado 

jerirrquico donde los reconidos, reales 0 potenciales, serian susceptib1es de ordenamientos, 

restricciones, des-orientaciones. No niega Arist6teles la belleza t'onnnl del nuevo trazado 

regular; radonal, democratico, no je:mrquico, civil, de la polis de Hip6damos, pero agrega 

que serla deseable buscar la cualidad de seguridad que la laberlntica polis vieja ofrecia (Ver 

Politica, 1267 b, 1330 b). Ya en estos dos modelos de trazado hay, puea, dos recorridos bien 

diferentes, que obedecen no s6lo a una red de vias,. sino, esencialmente, a una reflexi6n 

filos6fica sobre la polis. Y es que ningUn recorrido es hoy impune en tal sentido: estara 

sometido a la definici6n de ciudadania, sus relaciones con los poderes locales 0 nacionales, a 

I razones de seguridad 0 de jerarquias, 18 que sobre e1 modelo racional y dem0cr9.tico de 

t Hip6damos, se superpuso el viejo modelo, tal vez como 10 queria Arist6teles. sin embargo, y 
I 
I· en virtud de la sedimentaci6n de trayectos y espacialidades, jamils hubo a disposici6n del 

I 
f 

I 
transeimte tantas rutas potenciales, pero, al tiempo, tan pocas practicab1es. Razones de 

seguridad, confort, movilizaci6n rapida, temores fundados 0 no, privatizaci6n del espacio 

I publico, puestas en escena de todo tipo y procedencj.a, han ido haciendo desistir at habitante 

I 
I 

de la ciudad de su derecllo mas basico: recorrer sin rumbo la ciudad, derecho consagrado 

I tanto en Agora como en la ciudad modema baudelairiana. Fero esta panoptizaci6n social, con 

repercusiones espaciales consecuentes, siempre es un programa incompleto, limitado a, I 
espacios singulares cuyo control es cada vez mas sofisticado y caro, enfrentado a 

http:t"I"';~.ru
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resistencias, recollversiones e inversi6n de polaridades y usos que, en las lIlArgenes sin 

control, ejercen los habitantes. La lnanera lnas visible de ejercer tales actividades de 

subversi6n sobre las rutas trazadas y los usos designados, es, natumlmente, el deambular: 

caminos que acortan distancia sobre el cesped que e1 paisajista imagin6 como la mils pulcm 

extensi6n de verde uniforme; cruce atrevido de vias rlipidas. que no inc1uyen at pent6n como 

posible; derre de vias para jugar al rutbol, hacer el sancocho de fin de semana 0 el baile 

navidetlo; partidos de rutbol a medianoche, en una extensa zona verde cerna at rio, ya 

tradicionales entre los taxistas que trasnochan; ocupaci6n de andenes y calles con ventas 

fijas, 0, simplemente, recorrer las calles. 

Las rnzones cultumle.s, econ6micas y un interminable etcetera que usualmente £Ie 

aducen, no me interesan mucho, en tanto que en su complejidad multiple y el esquema de 

razonamiento de causa£! y etectos encadenados, son mas apropiadas para una demag6gica 

diagnosis que,para un acercamiento que trata de ligar una biografia, Ill. mia, con Ill. exigencia 

te6rica de un trabajo academico: Todo :recorrido es testimonial, por ello, :recoge un tejido 

vital, intersujetivo, pasaje con marcas iniciitticas, narraci6n polif6nicamente construida 

doude 1a inlaginaci6n ha estabilizado los huecos que e1 sentido social no'alcanza a construir 

en los encuentros intersujetivos. La ret1exi6n, posterior 0 concomitante pero igua1mente .' 

ligada a una biografia concreta, trata de coinlplicarse hasta fonnar una textualidad especifica 

con los otros materirues, aspirando a hacerse indistinguible en tanto no aspira a una 

posici6n '"eJl..'Plicativa" que Ie darla un estatuto "exterior" y jenirquicamente ""superior" : un 

texto es tram.a y urdimbre, ftmcionando simultaneamente. Esta textualidad, sin embargo, 

,5610 £Ie hace "rentable" en tanto no ofrece de manem fAcii una legibilidad. Como en el 


cuento de Paul Bowles "'El pastor Dowe en Tacatt~" (en Un epis~o lejano (Cuentos 


1939-1948) 4a ed. Madrid: Alfllguara, 1992), podemos deck que Be llBemeja "caminaT 


de aque1 modo, pensa.ba, era como tmtar de leer un texto teniendo s610 una 1etra visible 


.... cada vez?' (p.226), con e1 tmnsitar en la ciudad: asi, ""10 ilegible no es 10 contmrio de 


, "~ .' I 
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10 legible, es la arista que Ie da ademas la ocasion 0 la fuerza de volver a la:nzarse (Dcrrida 

citado por Pena1ver GOmez, 1989.p.33). Esta calidad de resistencia del tejido a ser 

"desciftado" , propone una ecoriomia lectorn. distinta que es 1a que se ha querido sugerir 

como itinerario, tmyecto, de distintas textums, tonos, generos 0 granos de voz, con la 

introduccion de los diferentes hilos 0 senderos que se van relevando en la presentaci6n de 

este trabajo. 

Conciente de la discusi6n que ba venido dAndose en tomo a la critica derridiana a la 

metnfora filos6fica1 ("paradigma de toda mitologta descolorida ... la metMom asegum 10 

continuo, la elipsis 10 fractum ... " Peilalver, 1989.p.45-46), pero tambien de las definiciones 

que Paul Ricoeur aporta at respecto ("En el enunciado metaf6rico -ya no hablaremos mas de 

metnfora como palabm sino de metiltbrn. como &ase-, la acci6n contextual crca una nueva 

significaci6n que estA dotada del estatus de acontecimiento, puesto que existe solamente en 

ese preciso contexto. Pero a1 mismo tiempo, se la puede identificar en s1 misma, porque su 

construcci6n puede ser repetida ... " citado por Maceiras y Trebolle, 1990. p.166), escogimo~ 

el camino de Ia metatbra-tensi6n, procedimiento poetico y no ret6rico en tanto busca la 

redescripci6n de 10 real a tmves de una ficcion heuristica de modelos de ciudad, de 

recorridos y de conjugaciones donde arectos, perceptos y conceptos tmtan de ir al encuentro 

de las sugerencias de De1euze y Guattari (1993), y de una serle de guifios contemporaneos . 
que tratan de ofr'ecer alternativas a la vision de objetos tan comp1ejos como la ciudad. Como 

buen vinje a pie, los escollos de carActer te6rico, mucbas veces fueron, simplemente, 

esquiv'lldos, a fin de no estorbar la fluidez de la caminata, perc sei1alimdo10s cuando eran 

advertidos. Tales rodeos se bacen necesarios para sortear Escilas y Caribdis que mis 

limitaciones me impiden enfrentar -pienso, por ejemplo, en los complejos modelos 

matemAticos fracta1es 0 de la teorta del caos-, perc cuyo alto nivel de sugerencia poCtica . 
hicieron indescartablescomo proptiestas. Tampoco me preocupe por el grado de "novedad'? 

http:1989.p.33
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de las propuestn!'l: una caminata pennite tropezar, a veces, Call las mismas piedras, 10 que no 

haec smo confinnar que si no nuevas, siguell sieudo poco familiares. 

Aunque es muy l1amativo el uso que los arquitectos, soci610gos, urbanistas y 

semi610gos ban venido claudo a1 bello trabajo de Cal"ino "Las ciudades invisibles", 

indudablemente pleno de una imagineda urbana de gran riqueza, 10 evite a prop6sito por su 

obviedad, aunque mucbas veces tuve que contenenne pam no apoyar asertos con sus citas .. 

Prefed otro autor coutempomneo y cercano a el, el frances Georges Perec, un talentoso 

soci610go, escritor y apasionado de los acertijos, una excelente combinaci6n pam en:frentar el 

objeto propuesto.. De alguna manera, Perec marc6 el ritmo de incorporaci6n, allado de los 

tcxtos de soci6logos, antrop6logos, fi16sofos, te6ricos, en fin, con escritores de varias 

procedencias. No se basta que punto los empalmes se lograron, pero mils que la contilluidad 

lectorn, como se seila16 antes, la l6gica de 1a frnctura, la grieta, se prioriz6 para obtener, 0 

intentarlo a1 menos, 1a presencia de 10 imprevisto, en el mismo sentido de la opci6n entre la 

elipsis derridiana 0 la metaf'ora de Ricoeur, eomentado mIis arriba. En Ultimas, se trata de 

aproximarse a la noci6n que Trias atribuye a Colli (in Colli, 1991. p.lO-H): "E1 mito por 

excelencia es, pam Colli, el mite de Dioruso, en su doble camcterizaci6n de fuerza oseura 0 

'violencia primordial' y de divinidad inductora de toda suerte de juegos y coujugaciones de 

identidad a traves del espacio esceruco, trilgieo, per donde circulan las mascaras. Entre 

violencia y juego halla Colli la intersecci6n mitica sobre la cual se asienta ellogos, un logos 

polCmico, ago~ que recorre y descorre los caminos que traza - a modo de laberinto- en 

luella con ese fondo oseuro primordial, 0 violeneia originaria, a la que intentA exorcizar 

mediante el 'juego 16gico~ de la 1iza potemica interminable ( ... ) Esta forma de eoncebir e1 

logos, sin embargo, se pierde con la genemci6n soflstica e ilustmda, que olvida esta 

dimensi6n destruetiva y hidica del logos con el fin de bacer de este un instrumento 'tecnico' 

con vistAs a la apropiaci6n y conquista del poder de la polis" . 



Y si el logos deviene instrumcnto de control, de territorializacion, el papel 

contestatario que antes tuvo aqueI, fuerza. primigerua violenta y Indica, la hereda el arte. El 

territorio urbano construye sus circunstancias, sus ritmos (como el de Ill. velocidad de Virilio 

o Ill. perdida de intervalo de Dottles), constituyendose en agenciamiento. de modo que es s6lo 

en el arte, recupcmci6n del cuerpo abierto a las diferencias. transeUnte no territor.i.ali21ido, 

donde se recobm la cara «110 tecnica" m semI. ejercicio de "contaminaci6n tmductiva" 

deleuziana sobre la propuesta de Colli. Es por ello que la sola argumentaci6n, tal como 

aparece en cualquier texto de urbamsmo, solo refuerza el control territorial: los bordes, 

grietas, resistencias a la lectum, que evidencia el arte, dejan entrever una heterodiollmica 

urbana que obedece a tlujos no codificados: los oomadismos y resistencias del habitante 

doude se juegan.las diferencms siempre amenaza.das en su devenir ~deseado para una 

dioilmica pensada lineal y casualmente, como ha sido tmdicional en la mirada sobre la 

ciudad. 

Rccogiendo y dimensionando las retlexiones anteriores, el recorrido discursivo 

propuesto obedece a las sigui(mtes trayectorias , marcajes y desmarcaje5: 

1. Ciudad y narraci6n (I): Un pasado culposo y un futuro redentor. 

A partir de una revisi6n del "origen" con la metMbra de Ill. ciudad cainita, raiz de la 

nostalgia por el jardin edemco y de la condenaci6n por Ill. ciudad. de las utopias y 

antiutopias, se plantea Ill. via narrativa como salida. a la disyunci6n fatalista. 

2. Ciudad y Narraci6n (ll): Haciendo del entomo (Uowelt) un mundo (Welt). 

Se discute la noci6n de "santuario" , centro referencial, para propener la de ''tabemAculo'', 

nomadizando las diniunicas referenciales, con particular impacto sobre la memoria 

(referente por excelencia), ahom vista como "meme" y evacuaci6n c6smica del pIaneta, 

soluciones extremas que tiene en la puesta en narraci6n urbana de la experiencia vital su 

estado actual. 
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3. Ciudad y narraci6n (III): Un espacio de conversaci6n. 

La puesta en narraci6n de la eJ\:periencia vital se soporta sobre la construcci6n de tramas, 

que en la ciudad como espacio de conversaci6n, polifonia urbana, encuentra la posibilidad 

de barer coincidir las llmfuneras narmciones individuales. 

4. La ciudad que se babla. 

La ret6rica como Iugar de identidad: territorio ret6rico que acaba de contbnnar 1a 

narraci6n colectiva de la ciudad. 

5. La. ciudad: instrucciones para a(r)mar: de Ia figum ala fisura. 

La ciudad puzzle, la ciudad teselarizada, cortada armada y reannada para poder ser 

amada. Cortes y fisuras que revelan historias y contrahistorias, ensamblajes que permiten 

la pemlallencia, 1a pertenencia y el cambio. 

6. La ciudad entre el orden y el caos. 

La revaluaci6n del caos en las disciplinas cientificas contemponineas lleva a proponer 1a 

camcterizaci6n de los sistemas ca6ticos como metafoms d~ las ciudades, aproximando su 

funcionamiento al de los sistemas vivientes. La clAsica oposici6n entre naturaleza y 

cultura., caos y orden, a! ser revisada, sugeriria la continuidad y no la ruptura entre e1 

primer jardin y la actual ciudad. 

7. Ciudad y des1ocalizaci6n. 

A partir de las categorias de Marc Auge (1987, 1987 a, 1993), especialmente las de 

lugares y no lugares, se confronta, y cuestiona, tal po1aridad en el contexto urbano, 

mostrando la utilidad de tal dicotomia perc s6Io en tanto umbra! m6vi1, tAbil. 
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8. l'v1urallas y micr6polis. 

Un modele viral, no en vane utilizado por las nuevas tecnologias de la intonnaci6n, sirve 

como propuesta pam situar 10 urbano. Ciudad-celu1a y ciudad-virus se intercolonizan y 

rev elan, a traves de membmnas que regulan 0 impiden flujos, marcando, a pesar de In 

pretendida unitbrmidad de la metropolis, micr6polis resultantes de anticuerpos (lease 

Ilrectos, perceptos y conceptos, en au dinAmica local/global), que van perfilimdose como 

archipiclllgos existenciales. 

9. La ciudad deviniente. 

Los neojuegos urbanos y loa posibilidad de ensei1ar sus competencias, anclandolas en la 

performatividad deviniente de 1a posturbc. 

A este recorrido bAsico, 10 mismo que a los altemos que cada uno elija, 10 puntUan, 

anclan y desanclan, otms sutrayectorias, "deavios perspectivos" p-odriamos llrunarl05, que 

apuntan respectivamente a In vivencia (biog:rafia) en la ciudad, no siempre coincidente con el 

esquema analitico 0 de sustentacion, y una serie de cartas, entre par6dicas y serias, dirigidas 

por Hobbes a Calvin, un tigre y amigo imaginario el primero, y el oiro un nitlito 

norteamericano de unos cinco ailos, personajes del comico de Bill Watterson. Ambas 

textualidades las considere necesarias pam dar el "tono" , el "ritmo" y el interjuego entre 10 

legible y las resistencias, a fin de posibilitar tanto las t1sums como los desvios perspectivos, 

que, 11 mi modo de ver, son indispensables pam recorrer la ciudad' a.1 borde del nuevo 

milenio. 



"La ciudad es un tempano del cuallas nueve decima,s partes estan escondidas. Y In 

pa.lie visible es diterente para cada viajero: e1 que llega a Quiramir ve pr.unero 10 que la 

ciudad quiere mostrarle, segun espere gustarle 0 no, segi'm espere retenerlo en su interior 0 

echarlo enseguida; y despues 10 que el mismo quieee vee, ya sea para quedarse 0 salir en e1 

pr6ximo vebiculo que cruce el borde. Algunos no llegan aver ni siquiera ese decimo, okos 

no oyeron hablar jallllis de la ciudad, y unos pacos conocemos tanto de ella que sus secretos 

apenas suman algo mas de 10 que sabemos" (Eduardo Abel Gimenez, en Uribe. 1985. p.64). 

Espectilculo, trayecto, arcbipielago, hojaldre, iceberg, placas tect6nicas, paseo al azar,' 

atractores e}..i:railos, estructuras disipativas, ftactales, fisuras ... : inagotable enumeraci6n que 

es sabedora de su camcter incompleto 0, tal vez, surna mayor que el objeto urbano mismo, 

como si el proceso meiatorico, proliterante y viral, fuera de control, no 5610 quisiem evocar 

I 
una ciudad concreta, sino ir del origen al final, y de este a cualquier otro punto. De hecho, las I 

I 
coordenadas de nuestro paseo por las agoras urbanas de fin de milenio no quieren SCi ~ 

!. 
milenaristas, ni proponer el gran relato de la ciudad: sus tres componentes (el meiatorico

I 
! 

te6rico, el biogratico y el epistolar-estetico), aspiran a imbrica:rse de fonna coral, ya que 

cualquier canrinata urbana cruza umbmles y entra en dimensiones multiples, cinta de 

Moebio potenciada, desdoblada, donde caben las coordenadas mezcladas de tados 105 

tiempos del hombre, de sus esperanzas cavernicolas y sus pesadillas futuristas. Muerto el 

universalismo abstracto (0, al menOB, herido gmvemente), Ill. posibilidad de reencontrnr el 

articulador universal concreto en 1n.s obros humanas, donde 10 local no se berra sino que 

resalta, no deja de ser una bella tentaci6n, desvio que, ojala, nos permita disfrutar el 

reoorrido, asi 10 que nos ilumine sea la luz perversa del noon y 10 que pisen nuestros pies 

sean losas resquebrajadas de cemento, entre cuyas hendidums perniste la hierba y los 

insectos recorren otros earninos, paralelos pero impmcticables para el distraido transeimte 

concentrado,en su nivel, al que ingenuamente cree s6lido~ ordenado y Unico, <tel mejor de los 

mundos posibles". 
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NOTAS 

1 Por ejemplo~ el ex:celente trabajo de Juan Camilo Rios "La metafoca en las fronteras del discurso 
especulativo". Manizales. 1991. (fotocopia). 
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caUDAD ~ NARRAcatJN (A) 

ON PASADO COlPOSO V ON fOTORO RmENToR 



It 

CIUDAD Y NARRACION ( I ) 

UN PASADO CUlPOSO Y UN FUTURO REDENTOR 

"Cain se alej6 de /a presencia del Senor y hahit6 en el 
pals de Ned, al oriente de Eden. Cain hlVO relaciones 
eon su mujer, la cual eoncibib y diD a luz a Henoe. 
Mas tarde se puso a cOl1struir una eiudad, a Ia cual 
di6 el nomhre de su hijo Henoe" 
(Genesis 4, 16-17) 

La referencia biblica citada arriba, introduce una de las narraciones que, en la 

tradici6n judeo cristiana, describe una de las experiencias temporales de la vivencia que el 

habitante tiene de la ciudad: la de 1a culpa y, en fonna mas manifiesta, pero anclada en la 

primer a, de fracaso. En contradicci6n y fecunda rebe1dia contra la maldici6n divina de 

andar "errante y vagablIDdo sobre la tierra" (Genesis 4, 12). Cain, en consonancia con su 

vocaci6n agricola que implica una pennanencia territorial, funda 1a primera ciudad. Y si 

bien no se ahona mayor informacion sobre esta primera experiencia urbana de los cainitas, 

e1 primer libro de Ia Biblia detalla mas adelante 10 que podrla llamarse la "actitud divina" 

frente a las primeras urOOs: a 1a propuesta de edificar '~a ciudad y una torre euya cuspide 

llegue basta el cielo. HagamonoB famosos y no andemos mas dispers~s por la tierra" 

(Genesis 11, 4), 1a respuesta divina es 1a consabida confusion de las lenguas y la 

subsiguiente dispersion; mas adelante, y en la misma t6nica, realizado ya el pacto con 

Abraham., Y a peaar de la intercesi6n de este, el Senor decide, y lleva a efecto, hacer llover 
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sebre Sodoma y Gomorra fuego y nzufre ,<Y destruyo estas ciudades y toda Ia. vega., todos 

los habitantes de las ciudades y toda ia vegetaci6n del suelo" (Genesis 19, 25). Basten por 

ahora, estos ejemplos pam, como enunciabamos al comienzo, y en alusi6n &recta a la 

propuesta de Paul Ricoeur, configurar ex:periencias temporales, narrativas, de la ciudad. 

Volvamos sobre elias. 

Frye (1983) observa que, a pesar de las daras incongruencias en el relata fundacional 

de Cain, "10 que es interesante es la afirmaci6n evidente del narrador de que las ciudades, y 

no los villomos, pueblos 0 alojamientos individuales, fueron las fonnas hist6ricamente mas 

antiguas de asentamiento humano" (144). A rengl6n seguido, tambien Frye destaca como 

Abrahrun YMoises eran pobladores urbanos, respectivamente de Nlesopotamia y Egipto, y 

no pastores 0 momdores del desierto, y que In designaci6n "hebreo" nIude a algo asi como 

"prole1:ari.o", termino arraigado en 10 urbano. Estamos claramente irente a una fonna 

narrativa suficientemente ambigua como pam sugerir extremos significativos opuestos: 

fundacionalmente, la ciudad es rebeld!n, que sera castigada una. y otra vez iY reconstruida 

porfiadamente); sin embargo, ella es, at tiempo, afinnaci6n clara de 10 humane en tanto que 

1< 

I 
estado postederuco y en ella, solo en ella, nacen aquellos que haran el pacto redentor. Ello 

remite a su vez a 10 basico tras el juego narrativo: la experiencia tempoml, signada tnmbien 

por 1a ambiguedad del relato: maldici6n y esperanza, culpa y redenci6n, pasado netasto y 

futuro prometedor. 

El resolver la anterior ambivalencia en un sentido u otro marca la evoluci6n del 

pensamiento occidental sobre el fen6meno de construcci6n, vivencia, refonna y recreaci6n 
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de la ciud8.d. De modo sistemAtico, la busqueda de otras maneras de vivir 10 urbano se han 

pucsto de lado, en ciega obediencia al modele narrativo eA"Puesto. Sin querer adelantar 

conc1usiones, por el momento, tanto el interjuego rnaniqueo implicito en la narrativa 

judaica sobre la ciudad como 1a exclusi6n a priori de altemativas, puede orientamos a 10 

largo de un trecho en nuestro recorrido. 

En un sentido completamente antag6nico con el que otras civilizaciones dieron a la 

fundacion de sus ciudades, bendecidas por divinidades 0 fundadas elias mismas por heroes 

y semidioses, la marca de la maidici6n, la ruins, el deterioro progresivo, asechan a nuestras 

urbes, y, consecuentemente, a los modelos de intervencion que planificadores, politicos e 

intelectuales sugieren: desde modelos apoca1ipticos, anitlogos al fuego biblico y que hace 

poco proponia para "erradicar" el narcotrafico en rvledellin tUl politico norteamericano, 

basta los terapeuticos y pedagogicos.1 Todos elios comparten con el terrible innombrable 

del viejo testamento desde el recelo bastn in ira santa por esta creacion de Cain. El 

etnocidio (multiplicacion del homicidio de Cain) de cu1turas autoctonas (a veces, como con 

nuestros ancestros abumies, disfrazado de suicidio colectivo, 0, como en In mayoria de los 

casos, de epidemias incontrolables) replica en el origen hist6rico de nuestras ciudades 1a 

manchc'l origin.:'11, no ya individual y redimible. sino colectiva e ilTedenta. El crecimiento 

acelemdo de las iIltimas cuatro decadas eaUl igualmente cnrgado de culpa: migmci6n 

forzada por la violencia, la pobreza, 1a desigualdad, In explotaci6n y un ansia de 

moclernizaci6n culposn (lC6mo y en que grado seguir siendo t<lo que som~s" perc 

aprovechando las "ventajas de un an6nimo mundo modemo?). En suma, si Uruk, Roma, 

Atenas 0 Machu Pichu surgen de pactos entre hombres y moses, las· ciudades surgidas del 



14 

impetu colonizador, no importa s! del imperialismo expansionista de los reyes europeos 0 

de las migraciones intemas de los siglos XIX y XX, estarian condenadas a un fracaso 

larvado, que ai bien les haria COfl()Cer momentos de prosperidad, serta solo como, en los 

enfermos terminales, un destello que consumiria mas rapidamente el organismo ya minado 

por una enfermedad codificada desde au nacimiento, smo tragico irremplazable, donde no 

cabe ni un nuevo pacto ni una victima que aplaque, como en el Edipo de S6focles, a los 

dioses disgustados. 

Detenninar esta narrativa de origen se hace fundamental, ya no solo en el entender Ia 

ciudad, ohm del hombre, smo el entenderse' el hombre J?ismo, tal como cita 

oportunamente a Arnold Gehlen, Miguel Morey: "E1 hecho de que el hombre se entienda a 

si mismo como creaci6n de Dios 0 bien como un mono que ha tenidc exito, establece una 

clara diterencia en su comportamiento con relacion a los hechos reales" (l\10rey, 1988. 

P.63). Asi, contar(nos) el origen (y por ello miSfilO el destino) de la ciudad en una u otra 

manem, articulara y sera referente henneneutico para mirar nuestros entomos urbanos en 

una U otra fonna. 

Estos rnzonamientos se han venido traduciendo como «la cnS1S urbana", "el 

problema de las metropolis'" Ltel caos" ... , diagn6sticos que retratan, en masoquista nctitud, 

la «confirmaci6n" de la sospecha, el cumplimiento del oraculo insidioso que pesa sobre el 

invento de Cain. Ante ello, la amputaci6n radical de los refonnistas surge como una Unica 

terapeutica: el anhelo de ciudades "blancas", mecarusmos de relqieria de escala macro 

donde todo fundone perfectamente y ninguna oscilaci6n (humans por supuesto) amenace, 



15 

pecaminosa, otra vez con la introducci6n de 10 ca6tico. / Si la propuesta de Hemclito 

rodeaba a Ia polis COll ellogos, mumlla intangible pero no menos real, que rechazaba a los 

barbaros, este logos reducido y domesticado como racionalidad instrumental al servicio de 

1a planificaci6n cientifica habria de ser bien afilado bisturi, caliente cauterio que haga 

habitable, al menos, esos espacios tan, demasiado, humanos. 

Las pesadillas contemponineas, utopias negativas, aporian un terreno fertil para estos 

I 

mitos de la ciudad cainita: Tiempos modemos de Charlot y Metropolis de Fritz Lang, 

Orwell y su granja socialista 0 su Big Brother, Huxley y su ir6rucamente traducido "mundo 

feliz", las irruigenes con que Kubrik llev6 a1 cine la Naranja mecinica de Burgess, el 

fascismo tecno16gico de Brazil y los conmovedores replicantes de Blade Runner, 

-sumergidos en la lluvia il.cida de Ull L.A. futurista ... Todos estos suenos "premorutorios", 

acompanados por epigonos llnllineros menos ilustres, baoon explicita BU burIn contra la 

planificaci6n y la tecnologia; es lIllis, en ellas veil elementos que, en su afm de orden, 

introducen una franca deshumanizaci6n 0, en el mejor de los casos, un clima opresivo 

"necesario" para garantizar un precario orden burocrAtico, refrendando el caustico aiorismo 

que Goya, sordo ya y misantropo, dibuj6 allado de uno de sus grabados: "Los sueilos de In 

I razon engendran monstruos". 

Si la utopia renacentista nacia inspirada en parte en la Atlautida plat6nica.. pero sin la 

ai'l.omnza ederuca de este mito, sino con 1a confianza en que 1a fue.zza de la raz6n permitirla 

edificarla, como el modelo de Sforzinda de Filarete (1465) 0 los falansterios de Fourier (ya 

en 1822), en pecos ailos, medio siglo tal vez, se derrumban los modelos y renace la 
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narro.tiva de la ciudad de Henoc, de la babelica torre 0 de las ciudades flrunigeras: La 

Jerusalem terrena, tantas veces destruida, recuerda el fracaso de las obras hllmanas. 

No en vano, Don Martindale (in Weber, 1958) termina au prefacio a la obra clasica 

de Max Weber "The CitY' afinnando: "La ciudad moderna estA perdiendo su estructura 

externa y fonnal. Internamente, esta en decadencia, en tanto que la nueva comunidad 

representada por In naci6n crece por todos lados a sus expensns. La em de la ciudad parece 

haber llegado a su fin" (p.62). Sin embargo ... mientras 1a teoria preconiza 1a muerte de 1a 

ciudad, esta cia seiiales inequivocas de una salud parad6jica. Como en la oraci6n inicial de 

"Historia de dos ciudades" de Dickens, "Eran los mejores tiempos, eran los peores 

tiempos...": Las megilpolis y las Cosm6polis que las subsumirla parecen no seguir ritmoa 

lineales, parecen exigir otras narrativas, ni culposas ni salvificas, que puedan dar cuenta de 

sus dinamicas. Frye (1983) muestra como el espacio sagrado se va encogiendo en tanto 

avanza la narraci6n biblica: del jardin del Ede~ que abarca des de la fudia hasta Egipto, 

basta la tierra prometidn de Abraham y el Canaan de losue, para pasar a lerusalem, luego 

at Templo y por Ultimo al Sanctasanctorum (158-159), e1 espacio de 10 sacro se reduce y el 

de 10 profano, aunque no se seiiale explicitamente, aumenta. Y no se trata, por supuesfo, de 

sei'ialar el crecimiento de espacio «asfaltado" y urbanizado: se trata mAs bien de sefialar el 

aumento de experiencias espacio-temporales urbanas, no imporla que estas sucedan en el 

corazon de 1a Gran Manzana 0 en un canton suizo. Se trata, en terminos de Ricoeur (1983), 

de una narrativa que contribuya a la redescripci6n de la experiencia, que, como In metAfora 

en este mismo autor, revise ese obrar y ese valorar que la ciudad suscita, en un ambito 

, donde 10 humano ya no sea gravosa culpa ni pum y esperanzada utopia. 
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A fin de sam de la diS)'WlCion ya discutida, acudamos a la siguiente observacion de 

Wittgenstein (1981): "Cuando pellsamos en el futuro del mundo, siempre tellemos la idea 

de que estil. en el 1ugar donde deberla ester si siguiera moviendose tal como 10 vemos 

moverse ahora. No nos damos cuenta de que no se mueve en linea recta, sino curva, y que 

su direccion cambia constantemente" (p.14). El movimiento fatalista, donde la ciudad 

misma es prueba de miseria y fracaso y amerita, a 10 IIlAs, una intervencion dnistica, 0 el 

ascendente movimiento bacia el fin de los tiempos, logro de la Jerusalem celeste, lugar sin 

lugar en el mundo, reinstalaci6n del Eden, son ambos constataciones de una visi6n 

metaf6ricamente "euclidiana": el mundo se mueve ya bacia el abismo 0 hacia la cima, 

movimiento que es real desde un plano limitado de experiencia narrativa, pero que, si 

pudiese verse "desde fuera", probarla mejor el punto seila1ado por Wittgenstein: oim 

"geometrla" que obedece a la curva y at cambio constante de direccion. Asi. solo modelos 

narrativos. diversos pueden dar cuenta de movimientos igualmente diferenciados, 

imperceptibles 0 bruscos, pero casi nunca registrados ell tanto que cambios direccionales 

sino como constataci6n de un movimiento aparentemente ya predicho. 

Ni utopia ni escatologia: la ciudad hace ya tiempo que enrwnoo hacia otros espacios 

y temporalidades. De hecho. ambos momentos de la misma narrativa, zenit y nadir de la 

ciudad de Cain, se alcanzan y rebasan cotidianrunente en cualquier rinc6n del planeta. 

MAs allA del paro juego de palAbms, el ente abstracto, capaz de hablar de Nairobi, 

Tokio y Tijuana, esa entelequia tras de la cual fueron las tearlas de Weber. Spengler, 

Strong 0, mAs recientem.ente, Blair, Castells, los modelos de Lowry 0 las iaxonomias de 
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Lynch, se dej6 por fuera una narrativa multifonne, donde, como salida y puesta. de sol, 

tod03 los dins genesis y apocalipsis se alternan, conviven y se intercambian, a veces sin 

posibilidades de distinguirse nitidamente unos de otros. 

• 

Las ciudades narradas, esto es, recorridas narrativamente, penniten comprender la. 

eA-periencia temporal y sus limites (como podria concluirse a partir de 1a lectum que de 

Ricoeur hace :rv1aceiras y Trebolle, 1990. P.189). No se trata de "explicar ~l tiempo'\ sino 

de bacer comprensib1e 10. experiencia que de el tenemos, en tanto la experiencia del hombre 

es esencialmente temporal, articulada narrativamente. Es aqui' donde es posible seguir la. 

pista a las identidades individuates y colectivas, en tanto aparezcan vinculadas "a In 

competencia para seguir un relato, una. historia" (IvIaceiras y Trebolle, 1990. P.172). La 

conciencia urbana se reconoce en un tempo narrativo correspondiente, pem, lejos de 10 

abstracto, se reconccen narrativas concretas, no reductibles en su totalidad a 

generalizaciones, asi compartan rasgos comunes con otras narrativas citadinas. No se u'ata, 

tnmpoco, de defender a ultranza. una. diferencia radical que trataria de rescatar nucleos 

"duros" de identidad colectiva: las modulaciones expresarian narrativamente 

organizaciones de conciencia, 0 se perderian con el tiempo dejando de ser significativas 

para la vertebraci6n de esta organizaci6n, tanto en 10 individual como en io colectivo. 
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NOTAS 

1 Las propuestas de ciudad pedag6gica del profesor Antanas Mockus tiene antecedentes tan remotos. 
e ilustres. como el "'polis andm didaskei" de Sim6nides. 



1 

Una ni.fta albina mira TV en 1a oscuridad. La blancura enfermiza de su piel se vuelve 

azulosa, como si estuviem en un acuario, sumergida. Las ventanas, opacas durante el dia, 

celosas de la intimidad, se vuelven transparentes gracias a las luces electricas que, sin 

proponerselo, revelan la rutina de cada casa desde el atardecer basta el preambulo del suef1o. 

Una mujer, de la cual 8610 veo una silueta indecisa, se afana en la cocina. Una pareja de 

viejos escruta la calle desde au balc6n, fumando con parsimonia, mientms un hombre (LSll 

bijo? LUn yemo?), sube el volumen de Willie Co16n y se desploma torsidesnudo, en un sofA. 

MAs luces de encienden, suben tambien las voces y las mnsicas, mientras los adolescentes se 

fugan a la calle, temerosos, tal vez, de quedar atrapados en ese teatro de sombras chinescas 

que es cada ventana cuando anochece. 



.. 
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to Caudad de SOSIovu 

1 

Un puente conecta 10 dis continuo, aquello que de un lado y otro, termi.na en dos 

mArgenes. Encima., el trafico no se detiene, desaforado. Abajo, el puente ya no es conexi6n 

sino refugio. Abajo, se congregan los "otros" babitantes de la ciudad, los de la ciudad 

noctuma, los que, a bordo de humos y aromas de pegantes, tratan de asir esquinas distintas 

de 10 real. Como buenos n6madas urbanos, un fuego los congrega y las palabms y miradas 

los unen y desunen. Abajo de los puentes, los seres de las mArgenes tambien se encuentran, 

y 10 discontinuo de carla trayectoria individual welve a ser tributaria del rio colectivo, asi sea 

por unos minutos.1 

I Los tc:mores y aprehcnsioncs coinciden. a veces desde orillas bien divcrsas. y cstos seres 
umarginales" evOC8l1. en eJ te6rico social. en el poem. 0 en cualquier senora de clase media, gestos 
similares: 
"La presencia de los vagos aumenta debajo de los puentes. en los jaIdines y cementerios. en parques, 
en alcantarillas. Ya no se pueden ocultar. Los ciudadanos tiemblan cuando llega la nache, pues el 
escenario se transforma y si los tmbajadores Ie ceden el puesto a los vagabundos sin hogar ni futuro 
(...) Si no se recupemn -los centros de las ciudades latinoamericanas-. comenzando por darles un 
pueSto en el discurso cotidiano, estamos condenados a padecer una amenaza que ya no tiene ni 
siquiera nombre" Armando Silva, "Los habitantc:s de la calle" EI Tiempo. 18 de abrit de 1993. 
p.13c. 
"Las ciudades enonnes, plagadas de locos y de raias, han cumplido su cicIo. Ya dejaron de ser 
ciudades para convertirse en cementerios (...) La ciudad creci6 y engull6 at hombre (...)" Jose Luis 

Garces G. "La mentira urbana" HI Colombiano. Dominica1. 24 de julio de 1994, p.? 

Un sospechoso tufo a asepsia urbana emanade estos !extos. 
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to Cibdod de SusloYO 

3 

Un dia entero en el carrusel sin fin de una ruta urbana de bus 10 convencerA, sin duda, 

de que la etemidad existe y de que se parece a las cintas de :Moebio que, con hormigas 

transeimtes, pint6 Escher. Las bocas humean, de frio y cigarrillo, cuando el bus se 

descuelga. a las 4 a.m., desde "las terminates", esos espacios que, mejor que ninguno otro, 

marea.n carla dia los llmites rururbanos en expansi6n constante. Obreros, albaillies y 

estudiantes adormilados predominarAn en su marcha basta eso de las 7:00 a.m., cuando 

oficinistas, empleados de almacen y amas de ca.sa madrugadoras, afanAndose a las 

guarderlas barriales, los reemplazan. El carrusel se hace lento 0 rnpido, segim avanza el dia y 

los afanes de quienes van 0 welven al "centro", todavia distinguible y todavia punto de 

referencia. Nuestra herencia provinciana, no del todo borrarla por el capitalismo "modemo", 

reaparece a mediodia con los afanes por ir de nuevo a ca.sa, en busca de almuerzo, noticiero 

de TV Y hasta siesta 0 cambio de ropa. Las idas y venidas. los cambios de choferes (desde 

veteranos malencarn.dos y tangueros basta adolescentes imberbes y punkeros), la destreza 

para esquivar sus colegas "colgados" de tiempo, los a~ios para adelantar el reloj y sacarle el 

cuCtpo a los policias de trAnsito, el comprar cigarrillos 0 frutas en los semilforos, pennitir a 

vendedores de confites 0 tapices 0 canciones subir a ofrecer su mercancia., discutir por 

devueltas dadas 0 negadas, respirar con spuro el sire de las 3:00 p.m...., todas, tareas 
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j infinitas, pacientes y siempre al borde de 10 violento. Cuando pasa de media.noche, tras lidiar 

1 con tOOos los que vuelven a casa desde las 6:00 p.m., desde las secretarias recienI 
I 

perfumadas basta el albaflll beodo que se queda en el terminal, de donde sali6 baceya mAs 

de 12 horas. el prehist6rico bus, por cuyas venas corren sangres de dinosaurio y helechos 

tropicales ya refinados y vueltos combustible, descansa aguardando un nuevo dia de subidas 

I 

II . y bajadas, de trasar y vomitar pasajeros variopintos, de confumar de nuevo que las ciudades 

se mueven aunque hace ya mucho se les declara difuntas. 

I 


I 

l 

I • 
I 

\ ' 
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CARTAS ESTETICAS A CALVIN (I) 

Apreciado Calvin: 

Aunque se que leer no es tu debilidad, como buen hijo de 1a TV. me anime a 

escribirte estas cartas porque muchas veces has expresado preocupaciones que tocan con ese 

campo que se denomina "'estetica", y que desde el siglo xvrn ha venido siendo cada vez 

mas importante. Hace 200 silos (no se cuanto es en horns de TV, pero es mucho), un aleman, 

poeta, publicO unas cartas, esas si bien importantes, las "'Carlas sobre la educaci6n estetica 

del hombre" (1795), donde, entre otras cosas, sugiri6 que entre el arte y 1a cultura hay una 

relaci6n, la que supuestamente fue "perfecta" en Grecia: su arte, ingenuo en tanto que 

perfectamente equilibrado entre naturalidad y espiritualidad, fue una cumbre mAx:ima de la 

que la humanidad no ha hecho mas que descender. Ya Schiller acusa a !!IU tiempo de 

"matar", con el exceso de rncionalidad perceptiva. al arte. IImaginate que diria!!li pudiera ver 

el arte doscientos ailos despues! Cuando vas a dormir, se que exiges de los cuentos que tu 

papa te lee, emociones como en Ia tele 0 que puedas ver la recomendaci6n en la prensa 0 Ia 

adaptaci6n a una pelicula, y te puedo asegurar que ni las cartas de Schiller ni eatas cumplen 

con 10 que buscas, pero, al menos si ya Uegaste basta aqui, todav.ta no te has dormido. 

Hasta mailana. 

HOBBES. 

http:todav.ta
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CAUDAD ~ NARRACAON ( A A ) 

~CaENDO Oft CONIORNO (OHW£tT) 

UN .UNDO (YIltI) 

, 
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CIUDAD Y NARRACION ( II ) 


HACIENDO DEL CONTORNO {UNWELn UN MUNDO (WELT) 


Tenemos basta aqui, pues, un relato fundacional, la ciudad como acto de rebeldia; un 

resultado, la maldicion que la condena al fracaao diferido, y una esperanza de redencion, 

siempre escamoteada y lanzada al futuro, esquema mesiimico judaico, no cristiano. El 

progreso material no alcanza a llenar las expectativas redentoraa, convirtiendose en prueba 

probatoria del fracaso, via opresi6n tecnologica. De hecho, la formulacion utopica, 

cualquiera sea au filiacion, de entrada se propone como un ''no lugar". De ahi en adelante, 

sem facil resolver la contradicci6n entre maldicion y redencion: esta ultima es s6lo posible 

en el tiempo, no en un lugar. EI achicamiento del espacio sacro es solo una consecuencia: el 

espacio deja de ser necesario para la redenci6n inespacial 0 "u-t6pica": Frye anota que "tras 

el sacrilegio de Antioco, repetido tal vw:. en la intenci6n por Caligula, el ultimo vestigio del 

espacio sacro desapare(:i6. Para el cristianismo esta fue una indicaci6n de que un espacio 

sagrado central ya no podia existir. El Mesias mismo fue un viajero (Lucas 9:58), y el 

cristianismo no estaba centrado simb6licamente en Jerusalem como 10 estuvo el judaismo, 

inc1uso cuando JesUs acepto la centralidad sobre una base temporal (Juan 4:20 ss). MAs 

tarde, los cuarteles generales del cristianismo estuvieron en Roma pero, bien tipico de esta 

religion, 10 sacrosanto en Roma llego a sar 10 administrativo. La difuai6n del cristianismo 

esta simbOlicamente conectada con la welta del hombre al jardin del Eden y mundo viajero 
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pero guiado pastoralmente del salmo 23, con una tipologia irecuente en los salmos para 

referirse al templo como "tabemaculo",el templo portAtil de Ia vida primitiva" (1983, 

p.159). 

La ciudad terrena, Roma 0 Babilonia (0 cualquiera de sus epigonos contemponineos), 

no sera ya "santuario" espacial. Yes a partir de este pmlto donde las narrativas, dimension 

eminentemente temporizadora y temporal, surge. como· posibilidad para 10 humano. 

Precisamente en un sentido opuesto a1 que proponia NIanuel Delgado (1994), aplicando 

categorias de Ratcliff-Brown y de :Mauss, la sacralidad de la ciudad contemporanea no 

estaria en un lugar, ni este estaria determinado para siempre por el ritual: como el 

tabemaculo n6mada, emigraria de un sitio a otro: las devociones urbanna son migratorias y, 

mas que del espacio, dependen del tiempo capturado por narraciones. Del medico invisible a 

la estatua de la virgen embarazada, de los maries de la NIilagrosa a los Iunes del Sefior de las 

:Nlisericordias, nos encontramos COll trayectoria temporales, con cruninos que tOmatl forma en 

cuanto narraciones: de milagros, devociones, operaciones, apariciones, etc. El tabernaculo, 

mucho mas fuerte por su aparente fragilidad, se moviliza descuidado de frontel'as, ya que son 

las narrativas mismas con las que se da cuenta de BU movilidad las que se encargan de 

nominar y levantar 0 hacer ceder denominaciolles: cruzadns cristianas, carismaticos, ligas, 

cofradtas, iglesias, santuarios, casas de oroci6u, etc. En todas elIas, mas que el lugar, 

sometido a narrativas que pueden entrar en obsolescencias y crisis, encontramos 

organizaclones historiadas. La puesta en valor de mercancias, el mana maussiano no importa 

tanto como 1a puesta en narraci6n de 1a misma mercancia. La plusvalia de significado no 
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depende de un valor sncro nbstracto, 0 manA, sino que resulta de In temporiznci6n de 1n 

experiencia en la pauta de 10 narrativo, del texto y sus momentos. 

La ciudad y Ia narraci6n se convierten aqui en "Ciudad como narraci6n" 0 "Nanaci6n 

de la ciudad". Ambos tenninos aluden a 1a imposibilidnd de pensar 1a ciudad por fuera de 10 

nanativo: el esfuerzo etWco e intemacional constituyen las narrativas urbanns, las que se 

hacen y deshacen, permnnecen 0 desapnrecen en busca de 1a eficacin y del efecto de realidad, 

productos que en el ambito pnictico se traducen como identidades individuales y colectivas.. 

Montoya (1994, pAss) sefiala como "los Ultimos afios de este milenio han empezado 

sin embargo n consolidar una honda preocupaci6n por la lVIEMORIA; mejor dicho a 

reactivarla, con el mismo sentido con el cual fen6menos tan especificos como 'el gusto', el 

'comportamiento estetico', las aries y muchas otras esfems de 1a vida hllmana, re-activaban, 

es decir, re-elaboraban, re-visitaban experiencins ya hechas y consolidadas". MAs adelante, 

atribuye este afAn tanto a In "experiencia de una individualidnd fuertemente fragmentadn~' y 

a "unas agrupaciones sociales totalmente desterritorializadas') Cp.5). Sin embargo, quisiera 

introducir una preocupaci6n pamlela a 1a exacerbada pasi6n por 1a memoria, que, de paso, 

no es s610 marca adecuadn de este fin de siglo, sino que "a partir del homo sapiens, 1a 

constituci6n de un nparato de memoria social domina todos los problemas de la evoluci6n", 

como anota Leroi-Gourhan (1971, p.225); es el mismo Leroi-Gourhan quien 1a consigna: 

todo au sugeren.te trabajo ha sido orientado por el seguimiento de In evoluci6n del hombre en 

la doble visi6n de 10 biol6gico y de la etnologta, evoluci6n que ha llevado a una progresiva 

liberaci6n, a un desbloqueo, que en el campo de 1a memoria, con el telar de Jacquard y ei 

http:sugeren.te
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organillo, comienzan su ascenso basta nuestros actuales computadores, de modo que <LeI 

mimetismo de 10 artificial sobre lo vivo ba. alcanzado un grado muy elevado" (Leroi-

Gourhan, 1971. P.247). Asi ttes necesarl.o que el hombre se acostumbre, pues, a ser menos 

fuerte que su cerebro artificial, como sus dientes son menos fuertes que una muela de molino 

y sus aptitudes de vuelo desdeiiables frente a las del mas pequei10 avi6n a reacci6n" (p.260). 

Concluye Leroi-Gourhan: "esto demuestra sencillamente que el c6rtex cerebml, por mAs 

admirable que sea, es insuficiente, tal como 10 son la mano y el ojo; que los metodos de 

aniilisis electr6nico 10 suplen, y que, finalmente, la evoluci6n del hombre, f6sil viviente en 

relaci6n con su situaci6n presente, toma oims vias distintas a las de las neuronas pam 

prolongarse" (p.261). Concretemos, at fin, nuestro argumento: en las memorias nos 

constituimos como indi,~duos y nuestra historia evolutiva nos muestra que "liberado de sus 

utiles, de sus gestos, de sus musculos, de la programaci6n de sus aetos, de su memoria; 

liberado de su imaginaci6n por 1a perfecci6n de los medios de teledifusi6n; liberado del 

mundo animal, del vegetal, del viento, del mo, de los microbios, de 10 desconocido de las 

montailas y de los mares, el homo sapiens de la zoologia se encuentra probablemente cerca 

del fin de su carrem" (p.393). Asi, l)lo es este interes acentuado en las memorias de un 

ttcanto del cisne' del hombre como ente zoo16gico? l,No es este el preiunbulo de la liberaci6n 

definitiva, arduo camino iniciado con herramientas de silex y pintums rupestres? Si bien 

s610 el tiempo respondeni con certeza, si es posible seguir esta linea de fuga para re-mirar 

nuestras ciudades y el futuro de la especie. 

Si P. Nom (in LeGefl', 1991) recalca que la memoria co1ectiva nene lugares 

(topogrMicos, monumentaIes, simb6licos y funcionales)] la ciudad los reuni6 a todos en un 

, I 

. i
I . 

~:: ' 
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mismo espacio y tiempo, ofganizlmdolos en un recorrido. La ciudad, a pesar de que ella 

podria parecer amen.a7.ante para las otrorn fuertes identidades regionales, tiene un caracter 

universalizante en el orden de In memoria. Ha dejado de ser un «locus" que se autorremite a 

10 inmediato (historica y geograficamente hablando), para pasar a ser un mecanismo que, 

mas bien, trata de integrar 10 local con 10 universal: memoria de especie mas que memoria de 

etnia. Es en este sentido que la modemizacion y sus conflictos se podrla entender, como 

tensi6n de memorias etmcas y memorias universales, antes no evidentes ni insurgentes.1 Lo 

aldeano es la reducci6n a la memoria etruca, en tanto que 10 metro politano urge la presencia 

conflictiva de 10 universal. El logro de estas "negociaciones" y conflictos, 'casi nunca 

. 
evidentes del todo, produce desde el anonimato total de ciertas ciudades, basta el sabor 

irrepetible de combinaciones en otras. La conciencia de organizacion y de conflicto, 

traducida como recorridos narrativos, permite 10 que, en otros contextos. Deleuze y Guattari . 

calificaban como fen6menos de desterritorializacion y, al tiempo, de reterritorializaci6n, 

neoterritorialidades modemas de gran complejidad (1974, p.265-266), que, COil el apoyo de 

la maquina y del simulacro, liberan, a pesar de 10 que aparentan ser, de la arcaizante 

conciencia: "la a.'<iomatica social de las sociedades modemas ( ... ) no deja de oscilar de un 

polo a otro: arcaismo y futurismo, neoarcaismo y exfuturismo, paranoia y esquizofrenia, 

significante desp6tico y figura esquizoftenica" (Deleuze y Guattari, 1974, p.268). 

At tratar de '<rOOondear'"' la argumentacion, hay dos salidas que vislumbro. ambas 

refonnulantes del urbanismo que pareciera ser no una meta ni el culmen de 10 humano, sino 

un escal6n necesario. Una de las soluciones procede de 1a conclusi6n que Leroi-Gourhan da 

a su traoojo:"{...) podem.os imagIDar al hombre de un futuro cercano, detenninado por una 

http:podem.os
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toma de conciencia en la voluntad de permanecer "sapiens". Entonces le sera necesario 

volver a pensar compietamente el problema de las relaciones entre io individual y 10 social, 

enc.arar completamente el problema de las relaciones entre 10 individual y 10 social, encarar 

concretamente In cuestion de su densidad nunlcrica, de sus relaciones con el mundo anima] y 

i vegetal, dejar de imitar el comportamiento microbiano, para considerar 1a gestion del globo 
1 

I como una cosa distinta a un juego de azar" (1971, p.393-394). La refomlUlacion de las 

I 
relaciones con 10 viviente y la densidad, dos problemas donde la ciudad no ha side! 

I ciertamente exitosa, parecieran requerir, en este llamado, no solo de otras fonnas de pensar 

! sino de fonnas nuevas de habitar. La otra solucion, fascinantemente futurista, procede de una 

I entrevista que Jean-Fran90is Lyotard concediera en 1991 a una revista argentina: "Todos los 
I 
I 

sistemas que han querido jerarquizar, estratificar, cerrarse estim en vias de desaparicion. ! 
1, 

i 
I. Podemos considerar esto como una etapa mas del proceso de desarrollo que comienza con In 
I, 

primera alga al borde del mar hace millones de aiios 0 podemos considerar que es el Ultimo 

eslaoon de formacion en un proceso de desarrollo que no es humano, donde los humanos 

solamente son vehiculos, el medio pero no el fin. l Que pasara cuando haya que abandonar 1a 

tierra en unos millones de afios? Porque habra que irse. Todos estim trabajando sobre este 

asunto, las investigaciones sobre el cuerpo humano, la infonnatica, 1a moneda e1ec1r6nica y 

todo eso, confluyen, esto no es un fin pero si un objetivo. l,Seremos capaces de mantener el 

nivel de complejidad que los seres humanos tienen hoy, podremos haoorlos sobrevivir bajo 

condiciones terrestres fuera del sistema solar? ( ... ) 'Guardar' esta enotme complejidad 

cuando no baya mAs un cuerpo humano para alimentar un cerebro y si no transportar el 

cuerpo y darle los medios para sobrevivir como si estuviese todavia en la Tierra. l.Es esto 

progreso? No serAn los hombres los que partirim., serA otra cosa mucho mAs complicada 

, , ' 



• 

porque nosotros somos lllcapaces de hacerlo, tenemos algunos elementos, pero somos 

incapaces de evacuar siete mil millones de persona::!, 31 es que se evacua a todo el 

mUlLUO .'__)" ('19Q '!"I (. , J_, p. __~) 2. 

Esta liberacion del cuerpo l,seril Ia ultima escala evolutiva como ser zoologico que 

suefia Leroi-Gourhan? Sea eual fuere Ia respuesta, es indudable que la ciudad, sistema 

abierto y complejo como el que mas, inestable y por clIo mismo de gran tbrtaleza, ha sido el 

"invento" humane que ha catapultado todas las posibilidades sefialadas de paso por Lyotard: 

moneda electr6ruca, investigacion genetica, informatica, etc_ A esta fabuli11a, como Ia llama 

Lyotard, seria bueno glosarla con dos metaforas mas, metAforas que nos reenvian a la 

reflexion sobre la memoria, por un lado, y a1 exodo planetario, del que Ia ciudad es base de 

lanzamiento, por el OU"O_ 

A1llevar hast."\. sus ultimas consecuencias su dan1lillismo confeso y profeso, el etologo 

de In.. Universidad de Oxford, Richard Dawkins pastula, como fruto de 1a analog:k'l entre 

evolution biologica y evolucion cultural, un "replicador" ell este ultimo campo, anAlogo al 

gen biologico: los memes (que, de paso, el autor destaca su homofonia can «memoria", 

Dawkins, 1986, p.286)_ Longevidad, feculldidad y fidelidad a Ia copia seria:n sus 

caracterlsticas bilsicas, y, en la cultura, permiti.rian la replica de caracteristicas culturales, no 

siempre en armonia con los genes. Si seguimos el juego de L1. ciudad, organizacion temporal 

y espacial, conquista cultural por excelencia, no podrlamos mils que ver el resultado de 

"memes" exitosos que, desde las primerns agrupaciones humanas, ha venido ganando en 

complejidad y abstraccion_ Del mismo modo, la relacion entre memoria y ciudad ya 



23 

• 

seIlaladn, podna jugarsc en e.!:llc mismo campo hipotetico. Y si accptnmos la fabuli1la de 

Lyotard, en cierto mooo sabemos que, ai lade de iOll gelles, se trallsportarian memes y, en 

CUDS, a nosoiros mismos (sea 10 que fuere el ·'nosotros"). 

La segunda glosa, !a propuesta-urgencia de Carl Sngan en su Ultimo libro "Pale Blue 

Dot": la evacuaci6n del planeta. Sagan, sin embargo, no Hega tan lejos como LyotaI'd: Para 

c1, 1a. posibilidad en un futuro Iejano de una colisi6n coswica haee necesa..r:io revivir los 

proyectos de colonizacion estelar. Traigo a cuento este llamado, en tanto la propuesta del 

ti16sofo, suefio ut6pieo tal vez en su mejor acepci6n, va mas al1it que el del cientitico: el 

cuerpo liberado de Lyoiard, codificado como genes y memes en Dawkins, simplemente 

pennanece como cue1po en Sagan. l,Acaso ya las retlexiones (ide hace lY'.RS de 20 ailos!) de 

Deleuze y Guattari nos habian «curado de sustos"? : el cuerpo sin 6rganos, fruto logrado del 

devenit urbano capitalista, frontera entre 10 molar y 10 moh.-cular (1974, p.290), analogia 

entre maquinas organicas y maquinas sociales ... , premonicion de WI suefio acerca del futuro 

que ya conociamos. 

"Es necesano conferir ya a la experiencia en cuanto tall.l!'.a narratividad incoacuva que 

no procede, como suele decirse, de Ia proyeccion de la litemturn sabre Ia vida, sino que 

constituye una autentica solicitud de relato. Para caracterizar estas situaciones no dudare en 

hablar de una estructura prenarrativa de la experiencia" (Ricoeur, ·1983, p. 1 13). Es la 

experiencia citadina misma, en este caso, la que proporciona los pre-fonnatos narrativos, y 

de su concreci6n como narmtiva depende, paradojicamente, su identidad como realidad. A 

mi modo de ver es en este punta doude se "desenmascaran" proyectos que, no dudando de su 
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"buena volulllad", uu lOb'rfaI'on c~tablecer la circuladon entre expenencla vivida y 

e~-perieucia literaria, que trataron de imponer corses literarios a 10 real 0 de haeer de 10 real 

pum litemrura. La gran mayoria de los productos conocidos como literatura urbana a los 

cOlio Y largo metrajes del Uamado «sobreprecio", 10 lllismo que COlUlleIDOraciones, 

festivaJes, encuentros y otros similares que se agmpan bajo pretextos de "recuperar la 

ideutidad", fueron y siguen siendo productos ingenualUente condena.dos a desgastarse sin 

lograr mas que faJsas nostalgills y pesima literatura. 

"(...) ill circularidad entre idcntidad (individual y colectiva) y teAios narrativos. La 

idelltidad que se reconoce POI' los textos, es, a su vez, la que reillventa sin cesar nuevos textos 

haciendo progresar In historia y la tradici6n a traves de una rectificaci6n inlntemnnpida de 

sus relatos tradicionales y de las formas de vida que elios animall. El individuo y las 

comu.1lidades encuentran en su propia tradici6n y en los textos fundillltes de su pas ado, el 

aliento creativo para refigurar su futuro y responder a las exigencias pra.'dcas del presente" 

,,.,{~~~. • '1\,,- . "T T boll 1QQO 18-'\Vvuu,;dras ill ....mcerras ~re e, ~ ~ ,p. i,. Esta cita introduce otros problemas,1 

conectados con las nociones de identidad narrativa urbana que verumos desarrollando: el 

papel de la tradici6n, los modos de "devolver" 1a memoria cultural a las comunidades y 10 

que estas banill COll ella. 

En llil intento por recuperar "las palabras de 1a tribu" (para seguir Ia idea de 

:NIa1larme), se 1anz6 en 1986 un opusculo denominado "Bases para el plan de desarrollo 

cultural de Antioquia". En d, con un inevitable lenguaje oficial, se concretaban 

preocupaciones que venian discutif:ndose des de comienzos de 1984 y que querlan congregar 
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I a comunidades academicas, arusticas, educativas y culturales, en tomo a prop6sitos 

! 
COlllunes. El trastbudo de ia propuesta se COllcreta en tres direcciones: descentralizacion de 

las acciones culturales, valoraci6n del patrimonio cultural y racionalizaci6n de recursos. 

Luego, tales prop6sitos se hacen operativos a troves de programas especificos, de proyectos y 

de acciones. En 1990 se publica un Plan de desarrollo cultural de Medellin, que, en lineas 

geuerales, sigue las propuestas del primero. Aparte la discusion sobre el papel del Estado en 

la diniunica cultural, sf, de entrada, ambos proyectos eni'atizan una noci6n de "desarrollo 

cultural" validado por sus repercusiones sociales, comunitarias y de participaci6n, etc.: La 

especificidad y las metodologias de los programas. En particular, los que tienen que ver con 

', "memoria cultural" y ''patrimonio cultural". Ambos proyectos no van Illlis alIA de ia etapa
i 

de Ia recolecci6n, de identificaci6n e inventario, momentos necesarios pero no suficientes: el 

afan folclorizallte, singularizador, de acopio, no pennite calibmr y decantar los materiales. 

Del mismo modo, en un gesto entre populista y democratico, se invoca la presencia de 

"comunidades" participantes, a fin de levantar ficheros, mapas, inventarios, etc. Rasta 

doude pude llegar en el seguimiento de estos proyectos, que se diluyeron en una fronda de 

acciones mUltiples y de presupuestos escasos, el proyecto de memoria cultural tuvo una vida 

breve: s610 un punado de municipios se involucraron y "beneficiaron" de jomadas de 

"investigacion" sobre su memoria. En los proyectos de difusion, se contemplaban 

publicaci6n de "Cuademos de memoria cultural", los que rea1mente no conozco, perc sf 

quedaron registros en video de tales excursiones. En surna, se crearon santuario fijos, no 

tabernAculos m6vi1es de referenda descen1mda y n6mada. 
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?v1As allil de los hechos mismos, de las buenas intenciones de quienes los disefiaron, de 

investigadores, docentes y comunidades padicipantes, es posible sefia.1ar, en la linea de 

nuestra discusi6n inspirada en Ricoeur, algunas consideraciones. Como se dice en la cita de 

Maceiras aniba, existe una circularidad entre identidad y texto narrativo. Y tal identidad, a 

In que en ultimas se apunta con proyectos de memoria y patrimonio; tiene efectos prActicos 0 

de nada sirve: la idclltidad narrativa permite superar los sustancialismos y fenomenismos. . 

mediar entre la permanencia y la mutacion. Es por ello que la etapa de inventario no sirve de 

nada sin su puesta en narraci611: de hecho, la recoleccioll misma de los msgos y perfiles debe 

interrogarse, de entrada, sobre aquello que tiene entre manos: como eonstrueci6n de una 

trama, (.pertenecen estos materiales al orden de 10 pre-textual. 0 a eonfiguraciones literarias 

especificas (respeetivamente, mimesis I y IT en In. terminologia rieoeuriana)? Contestando 10 

anterior (ni facil lli tampoco eludible), la reconstruccion mimetica 0 repercusion en los 

1ectores de hoy (la mimesis lll), bajo los imperativos trazados por el plan en los, papeles 

asignados a la producci6n cultural y sus interrelaciones. no se haee un mero proyecto de 

difusi6n 0 de devoluci6n a las comunidades. La tradici6n, asi entendida, no es puro objeto 

museable 0 archivable, sino "alien to refigumdor 'del futuro" y "respuesta praxica en el 

presente.3 
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NOTAS 

1. Un modo bien sugerente en e1 modo de "haeer" fa memoria es el que propone Pardo (1992. 
p.244): "Investigar el mecanismo de produccion de la banalidad es la '(mica manera de destmir 
fragmentos de esa misma banalidad. Ia lmica manera de ser originales y. por tanto, falsificar eI pasado 
es la imica manera de constituir el presente. Nunca hubo tradiciones: las tradiciones fueron desde el 
principio falsificaci6n de las antig11edades". 

2. De un modo mas elaborado que el texto que se cita" esta es In idea del capitulo "Si l'on peut penser 
sans corps" (en LY0!Md. 1988. p.17-31). 

3. Como contrasie a los proyectos de memorias y patrimonios, propongamos algunos productos 
refigurados (mimesis Ill). que. sin enredarse en las titcticas de archivo. catalogacion. museificaci6n y 
divulgacion convencional. han Iogrado desde mi modo de interpretarlos, restablecer la circularidad de 
la cual venimos hablando. circularidad identidad-textos que permite entender nuestra ciudad (no solo 
la flsica sino, mAs defmitivamente. la experimentada y vivida) en otros registros. que eluden 
Mbilmente los sustancialismos folclorizantes y anclados en el pasado. y un fenomenismo que niega la 
continuidad y la permanencia: 
- Allado de esta maquina donde tecleo. el nilmero veintisiete (diciembre 94 y enero 95) de La Hoja 
de Medellin haee "cola" para ser releida. No tanto con originalidad sofisticada. como Ia de EI 
Paseante. sino con un juego fascinante de refiguraei6n regional (pero no parroquial). esta propuesta 
de un equipo de periodistas j6venes ha venido reconstruyendo puentes narrativos en el borde de 10 
urbano y 10 rural. textos que han permitido el ejcrcicio de la identidad colectiva en tanto que los "yo" 
individuales y colectivos. regocijados. reconociamos competencias textuales que nos vinculaban entre 
nosotros mismos y con una historia no oficial, por 1a nimia. pero definitiva por su caracter de vivencia 
compartida. Personajes. comidas, top6ninl0S. canciones y edificios ya idos. fom18S de decir y 
maldecir. afectos y rechazos. cierto tonito didactico en algunas ocasiones. mamadera de gallo paisa. 
regalitos entre la revista.. sensiblena e intelecto. equilibrio entre 10 comercial y 10 independiente... en 
fm. mas que intentar inutiles empresas. La Hoja ha venido refigurando zonas de identidad que 
pemnten lecturas y praxis de una generaci6n que ine testigo, como en cl fonda 10 son todas. de 
cambios y de mutaciones en el tejido vivo de Medellin. EI proyecto que vienen irnpulsando tiene 
defectos, pero son defectos que generacionalmente compartimos y cultivamos. como si fueran otras 
tantas virtudes. 
- Apartc de un puflado de gropos que hacen algo asi como Uteatro de camara". en pequei1as salas y 
para un p(lblico que se recicla de estreno en estreno. Medellin no ha side una ciudad a la que el teatro 
Ie diga mucho. Le experiencia teatrnl mas continua y parad6jica. por su arraigo popular y porque no 

. es teatro, es la de Montecristo: leer ante un micr6fono, con un elenco reducido y un pilblico mas que 
popular sus viejos chistes para un programa de radio que ha vagado por varias emisoras regionales y 
nacionales, hasta hoy, bastante venido a menos. Con estos antecedentes, el que dos gropos ofrezcan 
haee unos tres 0 cuatro ai'1os productos teatrales aeeptados y, 10 que es mas definitivo, que 
promueven juegos de identidad. parece mAs que empresa una hazaf1a. A pesar de la ceja 
desdeftosamente levantada de los intelectuales paisas. los trabajos de El Aguila DescaJza y de 
Frivolidad (con Tola y Maruja en lugar principal). han logrado restablecer canales de ~omunicaci6n 
entre un teatro popular. limitrofe con el sainete. de }lOCos recursos escenicos y de mmiejo mas bien 
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verbal que actoral, de aparente facilidad en su lectura, y un publico esquivo que vela ell el tcatro algo 
ex6tico, "revolucionario" (gracias a las benditas "creaciones colectivas" de los setenta) y 
defmitivamentc aburrido. La difusion en el canal regional contribuyo tambien bastante a la 
popularidad y aceptaci6n de ambos gmpos. pero, en definitiva, es en salas que van desde el teatro 
Metropolitano hasta la del Centro Colombo Americano donde sus propuestas han pemlitido jugar con 
elementos bastante sensibles de la identidad narrativa urbana: machismo, narcotrilfico, avaricia, 
ingenuidad, etc. La "envoltura" humorlstica ha pemlitido tragar a su publico ciertos elementos no 
inmediatamente digerib!es: reconocer Ia presencia Umontaflera" a una ciudad que ha querido 
umodemizarse~' a toda costa; identificar derms virtudes rurales que, por obra y gracia del escenario 
urbano, se tmnsfomlan hasta hacerse delitos. pemlitir a la generati6n joven ver continuidades y 
atavismos. Asi, Ia idcntidad narrativa "0 identidad por el ipse (S1 mismo), reemplaza la identidad 
sustancial del idem (el mismo). a partir de la cnal se engendra el dilema incomprensible entre el yo
sustancia*permanente y 1a secuencia fenomenica de sus estados. Identificarse como 'si mismo' en la 
secuencia temporal. no es 10 mismo que reconocerse como 'el mismo'" (Maceims in Maceiras y 
Trebolle, 1990, p.186) . 
• La tercera propuesta es la del profesor Victor Villa. "Como Iograr que el tecnolecto sociolingOistico 
y sus intereses lleguen a servir a1 prop6sito de a.na1izar actos, personajes y situaciones cotidianas? 
Pareciem que Victor ha partido de esta pregunta y de un complemento: Encontrada la fomm "como 
trascender del pequefto circulo de interesados directamente en algo aparentemente acad6mico? Sus 
publicaciones en el Dominical de EI Colombiano.luego recopiladas como libros. tienen la respuesta a 
ambos problemas. Si las columnas de Armando Silva en El Tiempo Ie juegan a la levedad. Victor 
vma combina la levedad del topico elegido con su rigor analltico~ si Armando Ie apunta a la "vida 
urbana". Villa explora las zonas intermedias y de intercanlbio. donde 10 urbano no es problema 
resuelto sino relectum y conflicto con el pasado no urbano. EI alcance de su trabajo es arnpUsirno: 
gitanos y buenaventura. el chistc, los c6mics violentos. 10 que va ael guapo al sicario. canciones y 
radiodifusoras. cuenterla y sainetes, el metro mexicano.... Sin embargo. una preocupaci6n de base, 
constante acompafiante de los dos iropemtivos ya sena1ados. la de comprcnder como los multiples 
textos narrativos que sostienen y se hacen en y con las hablas del presente, el pasado y el futuro 
permiten que de un simple contorno (Unweltl se haga mundo (Welt) 
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Cuando Baudelaire cant6 a las multitudes en su Spleen de Paris, dijo que "el 

camiDante solitario y pensativo consigue una singular embriaguez en esa universal comuni6n 

( ... ) adopta como suyas todas las profesiones, todos los placeres y todas las miserias que las 

circunstancias Ie ofrezcan" (1994, pAO). Pern su canto, segummente, mmca sera oido por 

encima del concierto de 106 15 grabadoras que proclaman cassettes ilegales en Bolivar, 0 de 

los pregones infinitos de vendedores de tizas insecticidas, c6digos laborales, "el ultimo libro 

sobre Pablo", "el de moda,el santo cach6n", que merodean en Junin a eso de las 7:00 p.m. 

No. Seguramente si Baudelaire comulgara dentro de estas multitudes, enwelto en nubes de 

incienso y fritanga, pronto proclamaria su ateismo y su comuni6n se ext.inguirla. Las . 

multitudes decimon6nicas de Baudelaire son insinuaci6n doble de soledad y compafUa para 

el poeta; las contemporaneas, se imponen, rotundas, no en esta doble acepci6n, sino como 

rebaflo; el lliineur baudeleriano ba descendido desde la altura aristocnitica de los salones 

sefloriales, a los boulevards por clonde circulan todos (bueno, Balzac y Flaubert me 

enseilaron que no todos: s610 los apropiadamente vestidos), nuestro transeilnte, ha 

descendido de un autom6vi1 yael vuelve, presuroso: su contacto con la multitud debe sec 

minimo, porque, efectivamente, ya todos, sin cortapisas de vestuarios 0 adjetivos, se estrujan 

y desconflan. Para Benjamin, el fliineur todavia no habia cruzado el umbral entre la 
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En el centro se mega el tiempo civil, homogeneo y mon6tono de la modernidad. 

Reaparecen otros calendarios, los estacionales, los de las cosechas, los religiosos. Ir a1 

centro, no s610 c11mU"lo en cuatro ruedas, es vo1ver a descubrir en que mes se dan las 

mandar:i:nas, los aguacates 0 las pitayas; es poder comprar los excedentes de exporlaci6n, 

sabiendo, de paso, que las frutas muy maduras, de cAscaras maculadas 0 muy pequefias, 

deben ser feriadas en improvisadas carretas que 10 mismo transportan pescado (ahora, 

gracias a la contaminaci6n, casi extinto de nuestros dos) que cassettes 0 piilas. El tiempo 

religioso reclama su observancia desde los velones de semana santa 0 diciembre, los ramos 

de palma, las novenas de difuntos, los santos vemaculOS, los escapularios fosforescentes. 

para ussr en el tobillo, las estampas multicolores de los atrios, mercancias todas elIas que 

salen al paso del transefulte y Ie interpe1an recordAndoie el otto tiempo. Si los controles 

aduaneros se relajan 0 se aprietan, las calles citadinas se inundan de objetos internacionales 

o caseros; si un juguete 0 un libro entran al circuito de la moda, 0 una tela, .0 un disei10 de 

afiche ''tridimensional'', 0 una bolsa para colgarse de la cintura, se imponen, las calles se 

inundan y casi Ie obligan a tener el inlitil "gadget" s610 por ohm y gracia de 1a publicidad del 

contacto, de la insistente presencia, de la silvestre mallcin. La calle Ie recuerda el tiempo de 
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cumpfu las nuevas Ieyes y Ie ofrece constituciones y reglamentos, Ie brinda aitemativas 

tempomles (y eternas) con desfiles de krlshnas, 10 pone en el tiempo de la fiesta con 1uces de 

colores y conciertos callejeros, Ie ofrece ocio con ciclovias. EI tiempo de la calle, en fin, es un 

tiempo mUltiple, un tiempo pleno. Si no 10 cree, pregimtele at jubilado 0 at varado, que 

conocen la calle y todos sus tiempos. 
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Un puesto de peri6dicos y revistas es un verdadero conmutador donde las tribus 

urbanas reafinna su condicion tribal (y trivial).l Todos los gustos, manjas. aficiones, 

perversiones, inclinaciones, identidades mas 0 menos temporales, grupos de edad 0 

condici6n social 0 nivel academico, encuentran en esos mostrarios multico10res satisfactores 

momentAneos. Si sexualmente Ie atraen las "Fat Ladies", unas mujeres monumentales pero 

de rostros angelicos, 0 los adolescentes, 0 el cuero y los latigos. 0 la normalidad edulcorada 

de las "Barbies", aenda a ese nuevo farmaceuta de las caratulas brillantes; si los 

automoviles, las armas 0 las disciplinas guerrems orientales 1e desvelan, el tambien tiene el 

remedio. Ya sea que Ie atraigan los chismes de farimdula, la cocina 0 la decomci6n de town 

houses, los gatos, las aventuras de Superman 0 los chistes insu1sos de Condorito,la moda de 

verano 0 el camping, el zen 0 la economia, la litemtura contemporAnea, los computadores y 

la mlisica clAsica, mejor dicho, digame emU es su pasion y Ie daremos satisfacci6n por unos 

dias, mientras llega el proximo nUmero y su carAtula sem el reclamo que 10 traiga de nuevo 

aqui, a este conmutador donde los solitarios se sienten, asf sea por un rato, de nuevo en la 

compafiia virtual de miles de correligionarios. La literatura de cordel nunca se pretendio 

religi6n. 



1 Desde la sociolingUistica, el profesor Victor Villa ha aplicado WI modelo similar utiliz8.ndo el dial 
radial de ]a ciudad y las identidades que se cristalizan en lorno a cada emisora y/o programaci6n. Sin 
embargo, el cuadro fmal muestra WI "nomadismo" de los oyentes en terminos de homrios~ 
programaci6n. actividad que acompafta. ]a escucha, etc., que bien conocen quienes estudian ]a 
sinlonia, que habrla que tamizar con instrumentos diferentes a los de]a sociolingnistica. (Ver por 
ejemplo, Villa 1993 Y1991). La "supembundancia" que Auge (1993. p.34~36) propone, me parece 
especialmente sugerente como altemativa pam abordar la "sobremodemidad". 
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CARTAS ESTETICAS A CALVIN (II) 

Apreciado Calvin: 

l,Recuerdas a Schiller y sus cartas bicentenarias? En Ia Ultima de ellas, escribi6: 

"8610 la belleza vierte sobre todo el mundo la felicidad, y todos los seres olvidan sus 

limitaciones mientms se ballan bajo e1 encanto de 10 bello" (1968, p.137). Ya adivinaras por 

que para el poeta era tan importante crear un "Estado estetico", donde todos los hombres 

serian libres y felices. Ya se, ya se: entiendo que a ti te atrae mas la euforia que la felicidad, 

pero por eso te escribo precisamente. Schiller no se referla a 1a felicidad como el reino del 

"look", de 1a satisfacci6n superficial, del simulacro: lejos esiaba siquiera de imaginar 1a 

banalidad, 1a puesta en escena de 10 social y el nareisismo hed6nico. Para el, alID era posible 

hablar de 10 sensible y 10 espiritual ligados por el arte. Tu pedido, sin embargo, es 

interesante: Cuando los positivismos habian desterrado ya toda idea que no fuera intelectual 

sobre 10 estetico (recuerda mi carta anterior), hace unos lOO anos se volvi6 a una posici6n 

antiintelectual para hablar de 1a experiencia estetica: babria que detenerse en el filo de 10 

intelectual para, a partir de 10 intuitivo, del "encanto indefinible", podamos pasar a ese otro 

mundo de las emociones: A mi me asalta otra. inquietud: den ailos despues, los argumentos 

que c1aman por una experiencia euf6rica exclusiva ( y no s610 una fonna de ella, como 1a vio 

Schopenhauer), son muchos, reviviendo esa sensibilidad antiintelectual: supuestamente. el 

arte s610 se "siente", sin mayor posibilidad de hablar de e1. Pero en el reino de las 

satisfacciones garantizadas y la banalidad, muchas veces te da.n\n "gato por tigre'\ sin que 

ninglin "estado es1etico" te gamntice ni felicidad ni euforia. 

Hasta manana. 

HOBBES. 



u~o ~o ~~'€..\)E. A'SR\'R. 
\...A C.r;u:A.i\\l\OA:P CO/l\O 
\..)t-) G.R\fO. \\.~£-:;, OOE. 
E:S'Po.R ~ ESE. 
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CARTAS ESTETICAS A CALVIN (III) 

Apreciado Calvin: 


lCompletamente de acuerdo!: un mundo reducido a procesos materiales, necesita redefinir la 


voz de las musas. Ya ni la definici6n faulkneriana, que privilegiaba la sudoraci6n sobre la 


inspiraci6n, nos sirve en un munclo clonde el trabajo material es cada vez mas extrai'1o, y la 


sudoraci6n se considera un ejercicio elegarue de ginulasio y sauna. La adrenalina, panico 


por la fooha limite, es la mas ir6nica definici6n de inspiraci6n que he visto, pero no creo que 


la sobrevivan las musas. 


(Hoy sere breve, en reconocimiento a tu agudeza: IBRAYO!) 


Admirado, 


HOBBES. 
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CiUDAD ~ NARRACiON ( iii) 


UN fSPACiO 01 CON"fRSACiON 
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CIUDAD Y NARRACION ( III ) 


UN ESPACIO DE CONVERSACION 


Cronos devora a sus hijos, inexorable. Los hombres, fuertes en su debilidad, 

domestican a Cronos: "el tiempo deviene humano en la mediOO de que estS articulado sobre 

un modo narrativo, y el relato alcanza su plena significaci6n cuando deviene una condici6n 

de experiencia temporal" (Ricoeur, 1983, p.85). Asi, la narraci6n no humaniza la 

experiencia ya humana, sino el tiempo de su vivencia, y s6lo tal experiencia del tiempo 

otorga significado humano pleno: Cronos, el terrible, deviene Kairos, humanizado. Del 

tiempo atmosferico nos guarecemos con vestuario y espacios cubiertos, cons1ruidos.. Del 

tiempo crono16gico, nos guarecemos tras el relato, que, alquimia de palabra, domestica al 

devorador de los dioses. Conrnci611 infaltable de 10 humane: ''no hay ni ha habido jru:nas en 

parte alguna un pueblo sin relatos" (Barthes citado por Lync~ 1987, p.20). Sin embargo, 

Eco (citado por Lynch, 1987, p.161) plantea como necesaria para el funcionamiento 

narrativo, la cooperaci6n del lector, cooperaci6n tehinal sin la cualla configuraci6n narrativa 

no se alcanza. Lynch recWTe a Perec para mostrar el funcionamientode tal operaci6n de un 

modo dramittico: "Casi se dirla que las 'roos y venidas por la rue de l'Assomption' no 

tienen Illils raz6n de ser que el capricho del autor de enmnerar, en sucesivas y aleatorias 

secuencias de observaci6n, los cam.bios que experimenta, con al paso de los aflost una calle 

que foe suya durante su adolescencia C••.) No hay acci6n y, consecuentemente, tampoco hay 
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personajes, salvo quizas un tantasmagorico Perce, constituido en observador ( ... ) No se 

suministra allector IllngunO de los recursos habituales de la narrativa ( ... ) (1987, p.159). 

Concluye Lynch que, descartada la pertenencia del texto a un registro 3oci016gico 0 de otro 

tipo, tendemos a construir la trama faltante en el texto, sustituyendo al autor, poetizando y 

configurando e1 relato: e3te texto ejemplifica claramente 1a naturaleza c6mplice de 1a 

narraci6n, la inteligencia narrativa del lector actuante sobre una antinarraci6n por exce1encia: 

de las tramas proliferantes, e1egir, "componer la intriga, es ya bacer surgir 10 inteligib1e de 10 

accidental, to universal de 10 particular, 10 necesano 0 10 verosimil de 10 epis6dico" (Ricoeur 

en Lynch, 1987, p.166). 

l.Que mejor manem que este ejemplo recabado por Lynch del juguet6n Perce, para 

mostrar la experiencia cotidiana del citadino? Sus paseos y tl"ayectos son, usualmente, 

dibujos abiertos, liBias pums de datos que registran modificaciones imperceptibles y 

permanencias. sin embargo, la vida cotidiana Hene siempre sentido, trama, es experiencia 

temporal, cuando por cualquier circunstancia nos vemos obligados a narrar nuestra 

trayectoria: 10 banal e irre1evante cobran sustancia dentro del relato, tendiendo a una trama 

mils 0 menos configurada que, basta con anunciarse, pam generar una narrativa digna de ser 

oida y compartida. E1 aparente caos urbano, narrado, se haec suficientemente inteligib1e para 

poder ser ,7fvido y basta disfrulado; basta 10 irracional, en cualquiera de sus formas, puede 

ser puesto en narraci6n y encontrar su nicho en las vidas narradas de aquellos a quienes 

&fecta directa 0 indirectamente. 
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Esta tacultad poietica, aplicada a la vida de cada uno, larga lista de hechos sin trama, 

se convierte en autopoiesis potencial cuando alcanza a dar sentido y a proyectarse sobre sus 

acciones futuras, no necesariamente marcando un determinismo fuera del alcanee de BU 

voluntad y poder, smo en tanto seguini "hilando" los acontecimientos dentro de la trarna 

planteada, como cuentas de un collar sobre el hilo que las une. Un proyecto de ciudadania 

podria cuajarse colectivanlente. cuando las tramas coinciden 10 suficiente como pam haeer 

del proyecto colectivo una poiesis compartida y coherente con las diferentes histonas 

individuales. La ciudad, espacio de enfrentamiento y encuentro potencial como ninguno, es 

perfecto escenario para la construcci6n polif6nica de la trama social. l 0, como 10 expresa 

lvIaturana (1992, p.284): "E11enguaje y el 'lenguaJear' ea eso, un fluir en la interacci6n en 

coordinaciones de coordinaciones de acciones consensuales ( ... ) Yo llamo a este 

entrelazamiento entre el 'lenguajear' y el emocionar, conversar ( .. .) Todas las actividades 

hnmnnns ocurren como conversaciones en un coordinar dellenguajear y el emocionar, 0 mas 

bien aUn, todas las actividades hllmanas ocurren como redes de conversaciones ( ... ) como 

seres humanos somos seres culturales que existen en redes de conversaciones a1 "vivir en el 

en1relazanuento entre ellenglli\lear y el emocionar ( ... ) Las diferentes culturas SOl1 diatintas 

redes de conversaciones".2 En el proyecto del bi610go chileno, si bien la conversacion no 

tiene la connotacion narratologica que 1raiamos arriba, cata puede ser asumida plenamente: 

la ciudad, red de conversaciones multiples, narra y se narra, obtemendo la coordinaci6n 

consensual. No se trata de un recurso at consenso habermasiano, como espero que sea claro 

con el ejemplo de Perec narrado por Lynch: la conversaci6n, esto es, la narraci6n conversada, 

al proponer una cooperaci6n narrativa pam construir la trama, supone una consensualidad en 
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tanto que coherencia y wridad narrativas, que pennite tanto hablar 1a trama como oirla, en 

compiementaci6n mutua. 

l\rIirada desde aqw, la ciudad se ordena en miles de relatos posibles, donde no 

iroportan tanto los argumentos urbanos racionales, sino las posibilidades narmtivas 

(conversacionales) de la ciuctad misma en tanto se concreten como redes compartidas. 

Acerquese a 1a. ventana. y escuche: ahi se gesta la nueva ciudad conversada. 

I' 
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NOTAS 

1. Incluso serfa posible em construcci6n polif6nica en nucstras hed6nicas y solipsistas fonnaciones 
urbanas contemporimeas. Ver In nota a1 fmaI de la primem parte del capitulo "La ciudad deviniente'*, 
en este mismo trabajo, sobre las anotaciones del profesor Mockus a una tesis de grado. El concepto 
de trnma narmtiva es tambien muy caro a la historia contempomllea (Ver, por ejemplo, Paul Veyne. 
C6mo se escribe Ia historia. Madrid: Alianza, 1984). 

2. Hay evidentes cercanias entre esta concepci6n sobre ellenguaje y la de Wittgenstein, en Ia que 
"saber 10 que representa un nombre presupone el dominio del juego del lenguaje en el cual es 
utilizado. es decir, el tipo de uso de palabras y las circunstancias de su aplicaci6n deben aprenderse 
antes de que sean empleadas como nombres" (pena. 1994. p.29). Este giro es 10 que Matumna 
denominaria "coordinacion de coordinaciones de acciones consensuales" y "conversaciones", 0 en 
sus palabras "Uno descubre que e11enguaje tiene que ver con e1 hacer. ellenguaje no es un iunbito 
abstracto (...) cuando aprendemos a vivir en el lengultje vivimos el lenguaje entrelazado con el 
emocionar: vivimos las emociones que se nos entrelazan con ellenguajear. 
Yo llamo entrelazamiento del lenguajear y del emocionar al conversar (palabra que viene del latin 
"con" que quiere decir ·junto con' y "versare". que quiere decir 'dar vueltas aIrededor de una cosa'. 
es decir.juntos. radar en compaflla. 
En las coordinaciones conductuales y emocionales. los seres humanos vivimos en coordinaci6n de 
coordinaciones conductuales de emociones. Vivimos en conversaciones y todas las hacemos tejiendo 
una red de conversaciones" (M:aturana. S.L, p.l3). 
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A 1a vuelta de cualquier esquina, de pronto, comienzan a agroparse personas que 

comparten algo que las henna.na. No me refiero a las caravanas de vendedores de objetos 

simi1a.res que, siguiendo 1a moda medieval de los gremios 0 la oriental del zoco y el bazar, 

buscan vecindades pam competir y cooperar. Me refiero a esas elecciones misteriosas que 

convierten dos 0 tres negocios en Girardot entre La Playa y Colombia, en el lugar de 

encuentro dominical de los "morenos"; que congregan en Junfn con Mamcaibo a los 

sordomudos, 0 en 1a salida a Colombia del Pasaje San Jose a los punkeros y en el atrio de la 

Candelaria a los prusas sin cinco que con sus "fincas" (un pedazo de plAstico 0 tela 

mugriento) despliegan un comercio inverosimil: cabezas de mufteca, zapatos sin pareja, 

peines rotos, botellas de perfume y frascos de licores, revistas "Cromos" de hace una decada 

o desperdicios tecnologicos incongruentes e invendibles. Esas asociaciones entre un Iugar 

que, a primera vista no ofrece nada diferente a otros miles de sitios, y unos gropos en un 

tiempo (porque tambien, de las misma manera inexplicable, hay migraciones), reivindica el 

poder de congregaci6n y de vivencia narrativa del espado urbano. l 

1 "Combos", "patotas". "parches". "ventiaderos": sucesores a veces al mo de 10 legal. de Ia barra. 

agrupaci6n igualmente ligada a la topologia de la esquina barrial. Sin embargo. la ritualidad de la 

musica, la edad. ellenguaje. los sigue herman811do y prolong811do en el tiempo como formas nuevas 

de esas agrupaciones primeras. ' 

Neotrlbalidades urbanas. hennanadas 0 distanciadas por ellook., por ritualidades y ritmos, tejen y 

retejen sbcialidad. a veces a contrapelo. 


http:henna.na
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Cuando se mudan los nuevos y endeudados propietarios a una nueva "urbanizacion" 

de cwe media pam abajo, una. nube de vendedores, en oleadas sucesivas. marcan su 

bautismo ritual Y e1 cruce del umbral de su nueva condicion. Previamente, la reduccion de 

espacios 0, con mayor fuerza, la potencial confrontaci6n con los vecinos. neva a adquirir 

muebles nuevos. A1 llegar, bajo su puerta, encontraran oferlas como closets, tendederos 

plegables de ropa, timbres y"ojos mAgicos". alarmas, cerrajerJ.a, TV cable, etc., seguidos por 

las visitas de los respectivos vendedores. Luego, como prueba de su inclusi6n en el tejido 

citadino, las suscripciones a revistas y peri6dicos, a 1a distribuci6n de gaseosas y aguas 

potables, etc., les acuciaran. Tras una relativa calma, vendra el embate final: enormes 

"61eos'" con paisajes alpinos y bodegones, jarrones que sostienen flores de colores 

inverosimiles y apariencia carnivora, lampams-escultura de hierro y flecos de seda ... En ~ 

el arte, 0 su simulacro, sigue siendo el invitado del final del festin. Tras la seguridad, 1a 

comodidad, la subsistencia, es deck, 10 importante, viene el bufon a "adomar" y "a1egrar"" 

con sus adocenadas e incongruentes creaciones . 

• 
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Un centro donde tradicionalmente se ha concentrado la actividad comercial y 

administrativa. desplazada a otros puntos de la ciudad en solo la Ultima decada en manera 

significativa, exhlbia tambil!D otra camcterlstica: la concentraci6n de negocios similares 

-ferreterlas, opticas, repuestos de automotores, ropa masculina, etc.- en ciertas vias, 

facilitando los recorridos que, con prop6sitos especificos, hacian los usuanos. Otros negocios 

estahan claramente ausentes de esta oferta, y es por ella que' al viejo ciudadano no puede 

menDs que extrafiarle la presencia, desde hace unos tres anos, de carmcerias que, lado a lado, 

se cadean con almacenes de ropa; muy maquilladas con enonnes baldosines rojos, blancos y 

azules, personal uniformado y vitrinas de vidrio, pero rotundas en au presencia de came 

cruda. olor a sangre y weems. Tal vez emigmron de la periferia barrial. donde formaban 

parte de la rutinaria compra del "diario'" empujadas por las violencias y "vacunas". pero 

luego se hicieron fonnula comercial exitosa. ~Una camiceria en la esquina de la Oriental con 

la Playa? Impensable hace unoa mos, es ahora rutinn.. Sobre esta avenida se agrupan 4 6 5 Y 

mantienen una clientela pennanente. Extraiias 0 no, Ie cambiaron la cara a la actividad 

~mereia1 del centro, proponiendole una parada antes inusual a sus transelintes. 
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lo CAudad dB SoslOYo 

10 

Primero fue la calle Colombia, desde el antiguo Sears hasta la esquina donde comienza 

la unidad deportiva: grilles tipicos que a pesar de su nombre no ofrecian eames, lugares con 

nombres ins61itos y, otros, medio camuflados, con shows para mayores. La clientela se 

concentmba los fines de semana y, en su mayoda, eran adultos. Luego, la setenta comenz6 a 

ofrecer un espacio nocturno mas "democrAtico", donde los j6venes ya tenian cierto espacio y 

ella duro basta las primeras vendettas mafiosas, que desplazaron la diversi6n noctuma. a las 

transversales que vienen y van desde el Poblado y Envigado, seleccionando otro publico. 

Ahora, apareci6 la Zona Rosa del Poblado, pretensiosa y servil copia en pequefi.o de la 

bogotana, la cual es a su vez copia de la h1adrid marchosa 0 del Mexico de la onda... Si bien 

estos despIazamientos pautan comportamientos y seleccionan las caracteristicas de los 

usuaries,1 desde sus comienzos legalizan en una ciudad que no es ni rumbem ni 

tmsnochadora, ordenada por el imperativo laboral exacerbado, las actividades de adoraci6n a 

Baco y a Venus. Si tambien es cierto que la actividad noctuma se concentra en los fmes de 

semana, y ella tambien limitado por una hora de cierre bastante conservadora, estos 

recorridos nocturnos plantearon una alternativa a los c1ubes sociales, donde el control 

paterno es severo y sus usuarios una elite, en un extremo, 0 a las lumpenescas "heladerias" 

sals6manas de Palace, ya extintas, y a las zonas de tolerancia, en el otro extremo. El puflo 
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cerrado avaramente de la moralidad paisa se afloja un poco, asi sea para volver a cerrarse a 

las 2:00 a.m. 

1 Urresti. en Margulis (1994. p.138). aoota 10 siguiente con respecto a Buenos Aires: ··La disposici6n 
de las discos es como la de un objeto fractal, se reproduce igual a distintos niveles y en distintos 
tamailos. y 1a 16gica de sus transformaciones es la misma (...) la distribuci6n de las discos en la ciudad 
no sera caprichos, dependcm de la distribuci6n social del capital". 
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CARTAS ESTETICAS A CALYIN (IV) 

Tus experiencias con la nieve si que SOIl interesantes: tu primer «fracaso" con el 

material empleado, en Iugar de desanirnarte, te sirvi6 para, como cualquier artista en ciemes 

o como cualquier critico apumdo ante las creaciones que se Ie ense.f1an, ademAs de una jerga, 

digna de cualquiera de aquellos profesionales, te hizo descubrir varias cosas: 

- Los materiales imponen sus condiciones. ~Fue trampa justifica!" a posteriori la 

"imperma.nencia del material"? No creo: la actitud experimental bacia los materiales y 

tecnicas, hacia resultados azarosos, es, creo, tan vieja como el arte mismo. De hooho, es 

uno de los magos que 10 diferenciaria de una pura tecnica, donde los resultados son 

siempre previsibles y no pueden "justificarse". 

- E1 arte ya no puede aspirar a perdum.r. Las ilusiones de conservaci6n indefinida cada dia 

en:frentan mas y mas los efootos devastadores del tiempo. Tal vez, la intervenci6n del 

tiempo sea el agregado mismo de otro efooto estetico: Zeit ist Kunst. 

- AI lado del artista, como dije en la tim, hay siempre un filisteo presto a retarlo. No se 

pueden espantar del todo, porque son los que mAs fAcilmente se tragan la jerga y son los 

que mueven el arte como industria. 

- Bien pronto te diste cuenta que ese arte no museable tambien mueve dinero: las 

subvenciones de qllienes, usualmente, son los criticados. Estados m.ecenas, acusados de 

ignomntes, patrocinan arte que los pone en ridiculo. I.,CuAles son los limites deljuego y de 

la tolerancia? Tambien 10 aprenderas muy pronto. 

-	 Por Ultimo, no me senti insultado cuando a1 aceptar tu explicaci6n de tu escullum 

abstracta, me devolviste al piso diciendome que em s6lo nieve. AI contrario, aprecio tu 

autoconciencia sobre 108 materiales con 108 que operas, pero esa ironia del tipo de ''un 
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cuadro es tela cubierta de pintura", creeme, a la larga no vende mucho: el art1sta vende 

mas que s610 lienzo y pigmentos, y ese plus ea, debe aer, misterioso. 

Por Ultimo, te confieso que af1oro las viejas epocas, cuando un mui1eco de nieve em s6lo eso: 

un mufieco de nieve. 

Con aprecio, 

HOBBES. 
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LA CIUDAD QUE SE HABLA 

.. "lD6nde el personaje esm en su casa? La pregunta no se refiere tanto a un territorio 

geognifico como a un territorio ret6rico (tornando 1a palabra ret6rica en el sentido cmsico, 
.. 

sentido definido por actos ret6ricos como el alegato, la acusaci6n, el elogio, la censura, la 

recomendaci6n, la admonici6n, etc.). El personaje esm en su casa cuando esm a gusto con 1a 

·ret6ricade 1a gente con 1a que comparte su vida. El signo de que esm en casa es que 10gra 

hacerse entender sin demasiados problemas, y que al mismo tiempo se logra seguir las 

razones de os interlocutores sin necesidad de largas explicaciones. El pais ret6rico de un 

personaje finaliza alli donde sus interlocutores ya no comprenden las razones que el da de 

sus hechos y ges1:os ni las quejas que fonnula ill 1a admiraci6n que manifiesta. Una 

alteraci6n de la comunicacion retorica manifiesta el paso de una frontera, que es necesario, 

con toda seguridad, representarse como una zona fronteriza, un escalon, mas que como una 

linea bien trazada" (Vincent Descombes, citado por Auge, 1993, p.lll). 

Ivms que con preocupaciones sociolinguisticas, el parrafo transcrito de Descombes, en 

un trabajo sobre Proust, centra sus preocupaciones en 10 ret6rico, en las conexiones entre el 

espacio de identidad y los distintos juegos de lenguaje en los que el personaje se siente 

c6modamente instalado. De nuevo ante nuestros ojos el asunto de las fronteras, de las 

demarcaciones que, en esta oportunidad desde 10 ret6rico, marcan pertenencias 0 disidencias. 
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De manera a veces tan suill como en Pygmalion, la ohra de teatro de Bernard Shaw, In 

retorica marca frollteras, harreras invisibles a las llamadas bienilltendonadas al dialogo 

raciona1: la comunidad de hablantes no es una y Unica, el marcaje del territorio no es solo 

geognifico, sino tambien mapa retorico. Los lexicones y glosarios, las transcripciones 

foneticas, dan algunas pistas, pero es en la pragmatica de las estrategias ret6ricas donde se 

juegan., ganando 0 perdiendo, territorios y zonas de ellos. Este juego retorico darla cuenta de 

la recepcion, del exito, que campanas ciudadanas, monumentos, recorridos, proyectos, plazas 

y parques, viviendas masivas, actitudes, etc., tengan en los diferentes sectores ciudadanos. EI 

publicista, no siempre sobre la pista de 10 ret6rico, roza frecuelltemente estos territorios, pero 

10 mismo hace, con efectividad para su clienteta, el pregonero callejero, el cum 0 el discurso 

politico, cuando logran sintonizar territorialidades retoricas, del mismo modo que 10 logm un 

narrador de filtbol, la vitrina de un almacen 0 las puestas en escena navide:fias. lVf.:is que de 

un "imperio ret6rico" habria que hablar de arc1llpielagos ret6ricos, que dan cuenta de 

edades, procedencias, niveles de educacion, regionalidades, etc. Si en algo han sido exitosas 

'I las innumerables versiones de texios que, a caballo entre el documento periodistico, la 

1 historia de vida socio16gica y Ia literatura realista han tratado de acercarse a los fellomenos 

de violencia cotidiana en el Medellin contemporaneo, es haber transcrito historias y 

situaciones verosimiles, lograda tal calidad, por un adecuado tratamiento retorico, asi, por 

otro lado, se caign en la ingenuidad de que 10 real pudiera aparecer directamente en los 

l productos ofrecidos, sean estos llovelas 6 peliculas. COll sus muchas fallas estructurales, sigo 

pretlriendo la novela de Heli Ramirez «La noche de sudesvelo", que caba1mente entiende 

que uta materia prima de una historia no es 10 real, sino 10 verosimil, sin que ta coincidencia ~ 
I sea obligada. Lo verosimil es, ciertnmente, un artificio, pero tan interiorizado por nosotros 
I 
"" 
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que se podria afinnar que la realidad inverosimil no se registra" (Cruz Rodriguez, 1986, 

p.174-175). Yes tal vez Ramirez quien, con sus primeros poemas, redescubre para esta 

generaci6n una verdad de a puno ret6rica, camino desigualmente recorrido despues, incluso 

por el mismo, ya que si la ret6rica nos sintoniza, la narraci6n es, en definitiva, la que nos 

atrapa. Ello se hace 1I11'l.s que evidente en la lectura de novelas como las de Jose Agustin, un 

mexicano que ha i.llcorporado las ret6ricas y lenguajes del rock y 1a juvelltud a sus novelas, 0 

el proyecto, mAs contemponineo pero a.ruilogo, del chileno Sergio GOmez: no s6lo sentimos 

1a travesia de un umbral, sino que, superadas las dificultades lexicas, menores al cabo, y a 

pesar de captar la narraci6n misma, el componente ret6rico sigue revelimdonos 

insularidades. En cierto sentido, la postulaci6n de 'e1noliterntura' que hace Villa (1993, 

p.24), como plena de '1m discurso local rico en caracterizaciones culturales, i.e. 

e1nognilicas", babria que exorcizarle sus pretensiones de emografia de 10 real, para entrar, 

como literatura, a examinar los goznes narrativos y ret6ricos que penniten su articulaci6n 

con el universo de 10 verosimil, no como categoria sustancia1 sino como efecto de 

determinados procedimientos que, claro estil, se tocan y se superpollen con 10 real, en unos 

casos, 0, en forma no menos frecuente, crean un efecto de realidad, ret6ricamente impecable, 

que no dudamos en tomar, con los "peligros" que supone, por 10 real mismo. Un producto 

hibrido, una etnonove1a, tal como la propuesta por Auge con su "travesia por los jardines de 

Luxemburgo" (1987a), pennite, sin engai10s ni falsas expectativas, mirar a los 

procedimientos ret6ricos de narraci6n y a los de reflexi6n, 0 si se quiere, los perceptos, 

afectos y conceptos de Deleuze y Guattari (1993), rastreados pennanentemente por la obra de 

arte en sus "tanteos" y aproximaciones. 
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La vieja mania de las identidades confi'ontadas, que desde la pertenencia a un partido 

politico, a un apellido, a la hincbada de un equipo de fiitbol 0 simplemente el gusto poe un 

autor 0 un plato de comida, insiste en clasificar a quien se atreva a ostentar -via lapsus 0 

respuesta directa sus preferencias. Habia oido ya de ello con respecto a1 cine con 

declaraciones aplastantes sobre los espectadores que prefieren "el Libia" C"i Intelectuales!", 

dicho con tono de medio envidia) 0 "El Cid" ("gente maluca y violenta") 0 los dobles de "El 

6pera" ("gamines y emboladores"), ello para no bablar de 10 obvio con la triple equis del 

Sinfonia 0 con el publico de los cines de Oviedo 0 Unicentro. Sin embargo, una 

confmnaci6n de que la identidad no s6lo confronta sino que asigna rutas y espacios, rieles y 

casillas fijos, 10 escuche bace poco: la Ultima pelicula de Oliver Stone, que s6lo se atrevi6 a 

exhibir en Medellin "Cine Centro" (otro teatro con pretensiones "intelectuales" frente a su 

publico y su selecci6n), fue retirada tras UllOa pocos elias en ro.z6n de que "Ia gente que 

estaba viniendo ... bueno, ya sabe, era como de las comunas", explicaci6n sesuida de puntos 

suspensivos que el interlocutor debfa llenar con el sobreentendido de que tales espectadores 

no eran los indicados por no estar donde debian, viendo 10 que se supone que les 

corresponde. 
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Mientras bago fila en el cajero automAtico, una mendiga revisa las basuras y escoge 

trozos de algo que, gracias a la penumbra y mi miopia. parece lechuga. Luego. la come 

delicadamente. con los mejores modales, mordisqueando y no engu11endo. Me reenfoco en 

los cajeros y pienso como esta tecnologta (amigable, dirian los expertos), no solo cambio la 

manera de disponer del dinero, sino las mismas relaciones que con el se tienen. Para la 

genemcion de mis padres, las trujetas de plastico representan deudas, gastos por encima de 

los ingresos, despilfarro. Hace poco, mi padre me mostraba una coleccion de estas tarjetas 

sin usar, ya que seguia prefiriendo las libretas y chequeras. No tiene ni idea de los mimeros 

de clave, que conserva doblados y sin abrir. Yo, por mi parte, no sabria que hacer sin todo el 

, 
iplastico que cargo, y que me sirve a horns inverosimiles y en sitios igualmente extrafios. 1 

Imagino la ciudad como una enonne mAquina tragamonedas que, a cambio de una clave 

numerica correcta, te entrega billetes que ban llegado mAgicamente a tu cuenta, sin esfueIZOS .. 
mayores. Estos "santuarios" automatizados son ahora los altares que mas visitamos los 

festivos. La mendiga se aleja buscando otro "dispensador" de lechugas agrias . 

.. 

. 
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Los sitios para el ocio legitimo so~ potencialmente, toda la ciudad: una via se cierra y 

el deporte se la toma, otra se ilumina y se convierte en paseo familiar bordeado por una 

oferta apabullante de objetos comestibles e inservibles, una tarima bajo un puente sirve de 

soporte a un gropo musical que lleva multitudes, el rio se olvida de su clilida paria y se hace 

boulevard acuAtico... : Basta una bendici6n 0 1a complicidad oficiales y desaparece 1a 

sacralidad del uso cotidiano 0 de la marginalidad. Otros lugares, creados precisamente para 

convocar pennanentemente, signen solitarios. 0 per estar muy vigilados 0 por carecer de tal 

vigilaci6~ por estar alejados 0 POl' ser s610 espacios de transito, en ~ por cualquier razon 0 

contraraz6~ su uso esta. limitado a quienes los usan 0 atraviesan con miedo 0 los convierten 

en lecho furtivo 0 fumadero ilegal. Como si s6lo bastara el que solo se pennitiera su uso 

durante unas homs para que, mitgicamente, 1a gente se volcara a ellos y les diera su tiempo 

ocioso. Relacion inversa, como para pensar. 
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- No se que Ie ves al centro, Ese gentio, la congestion, tanto ladr6n ... 

-. Y vos l,hace cuanto que no vas? 

-l,Me vas a decir que no as derto? Yo no se como no te ha pasado nada todavia ... \' 

- Lo mismo me pasa aqui que en Bogota 0 en Miami: l,no oiste 10 de los turistas que estAn 

persiguiendo alIA para desvalijarlos por los carros de alquiler? AdemAs ... 

- iNo compares que es muy distinto! AlIa eso 10 controla la policia ( ... ) 

(La conversacion, con variantas, se repite ad nauseam. Nada queda claro: ni e1 

defensor puede convencer al detractor convincentemente, ni este arriesgara su precioso 

pellejo para entender que afiora una ciudad-aldea de hace mas de 30 ai1os, pero que cuando 

vinje a New York de pronto se intema.ra confiadamente en Central Park al atardecer. R.I.P.). 

http:intema.ra
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CARTAS ESTETICAS A CALVlN (V) 

Apreciado Calvin: 

iMe traes de sorpresa en sorpresa! : l,Body art 0 una perfonnance? No te desanimes 

por la incomprensi6n de tu m.atnA: aetuaba como tal, no como espectador. La eita en el titulo, 


homenaje ironico, es soberbia. 


Pero donde te superaste fue con el muileeo de nieve de apariencia anodina pero vanguardista. 


Precisamente la vanguardia artistiC&, que debe at siglo XIX su aplicaci6n at arte, pero que ya 


Shelley, otro poets que estimaba que el arte tenia un gran papel social no porque pudiese 


popularizar una idea, sino porque estimulaba la imaginaci6n; Shelley, deeia, pens6 que los 


poetas eran Heraldos del futuro. Sin embargo, la vanguardia se fue asimilando a un 
I 
I 


experimentalismo que alej6 el arte del publico, relativizando muchos valores antes mirados 


como perm.an.entes. Como contrapartida, la vanguardia ere6 una sensibilidad agudisima de 


10 temporal en las fonnulaciones esteticas, de crisis pennanentes y, de rebote, de 


ineomprensi6n haeia el trabajo del artists, que cada vez hablaba mas a un grupo de 


iniciados: esoterizaci6n del arte. 


Otro pun to que no quiero dejar pasar, es tu apelaci6n a lll1 "neoregionalismo". Casi como 


una nec.esidad ligada a la compulsi6n de innovar fonnal y temAticamente, vinieron luego los 


"revival", releeturas de experiencins esteticas pasadas, tal como esta que ttl propones, 


apelando a las nostalgias rumles pero leyendolas ironicamente, en este caso. 


Hasts maflana, 


HOBBES. 


, 
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CARTAS ESTETICAS A CALYIN (VI) 

Hola, Calvin: 

Quisiem que hoy hablimunos de un indudable actor en la confonnaci6n de una 

estetica "light" contempomnea: la televisi6n. Asullles, cabalmente dentro de este modo de 

ver, que si algo no esta en la TV, no es visible. Y adecuadamente has llegado a determinar 

que hay lllenos intensidad y mas espaciamiento entre los acontecimientos en ellllundo real, 

de modo que la TV serla portadora de unas experiencias mas ''vitales'' (aunque suene 

parad6jico) tanto en tenninos de sus adjetivos (color, definici6n) como de la cercanfa 0 

intervalo entre un hecho y el siguiente, creando un efecto, como te 10 dije ya, de lapsos 

:tnAximos de atenci6n mas 0 menos de 14 segundos. Incluso los noticieros, que 

supuestamente tienen que ver con la realidad cotidiana, han asumido lenguajes y fonnatos de 

teleserie, pero que, en un espectador tan "1elefonnado" como to, complacen. 

No se que pienses, entonces, cuando te diga que para un te6rico del arte contemporaneo, al 

igual que para el mismisimo padre de la estetica, Baumgarten -que, de paso, Ie dio el 

nombre que tiene-, el arte requiere TIEMPO, exige quedarse por fuera de la I6gica. 

acelerada del mundo, exacerbada por la TV. Afortunadamente para ti, ya hay "ohms de 

arte" que no requieren tal tiempo y que pUeden ser consumidas comofastfood (a prop6sito, 

.. 
hoy quiero cenar atUn). 

1," 
Me despido, antes de que te desesperes, 

HOBBES . 

... 
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LA CIUDAD: INSTRUCCIONES PARA A(R)MAR 
DE LA FIGURA A LA FISURA 

Son un poco mas de las seis de la tarde y las luces de las calles y casas comienzan a 

encenderse. Espere a esta horn para empezar este capitulo porque la 1uz es todavia sufieiente 

pam percibir, combinada con la luz artificial, multicolor por ser fin de ailo, los limites de la 

expansi6n de barrios y vias y la topografta todavia libre de edificaeiones. Los hordes de cada 

barrio, 10 mismo que los vacios, fiuto de la caprichosa disposici6n de las monta.f1as y las 

quebradas, parecen piezas vacias, ileMs faltantes de un virtual rompecabezas urbano que, 

luminoso, cubriria todo el espacio disponible. 

Esta imagen, metittora'si se quiere, no fue eseogida en Ull arrebato de lirismo bamto. 

Su inspiraei6n directa vino de dos fuentes, las que me pennitiran divagar en este nuevo 

intento por caracterizar metatoricamente la ciudad: una los rompecabezas de la novela de 

Georges Perec cuyo titulo quise parodiar-homenajear: . "La vida instrucciones de uso" 

(1993); 1a oim fuente es un artieulo de Douglas R. Hofstadter "Parquet Deformations: A 

Subtle, Intrincate Art Form" (1985, p.191), que alude al trabajo del arquiteeto 

norteamericano william Huff, inspirado a su vez en e1 gmbado "Dia y noche" de 

Me.Escher.1 
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Una novela de respetable tama.fio, 650 pagillas, que contienen una tambien respetable 

complejidad: un edificio de apartamentos, donde las existencias se cruzan 0 se mantienen 

sepamdas, sirve a Perec para coniar mUltiples historias, del pasado, el presente y el futuro. 

Un trayecto an.Alogo al del clAsico Diablo Cojuelo, donde los collages (etiquetas, textos de 

geologia, genea1ogias, etc.), se mezclan con objetos y sucesos. Uno de estos, una especie de 

eje que sostiene una de las lineas argumentales, cuenta la historia de Percival Bart1eboo~ 

un millonario aburrido que viajarA por todo el mundo, pintando quinientas acuarelas de 

sendos temas marinos. Las remite luego a Ull artesano, Garpard Winckler, quien debe 

convertir cada uno de estos cuadros en un rompecabezas, el que, empacado, esperam 18 

vuelta de Bartleboo~ que dedicara e1 res to de su vida a rearmar uno por uno para 1uego 

destruir, devolviendo 1a hoja de papel a su estado inicial. :tvIas aHa de 10 que sugiere 1a 

metafora misma, un esfuerzo ingente que se anula a si mismo con inversion de fuerza 

equivalente 0 mayor aUn, ya que media el reto y 1a astucia del artesano, Ia novela misma es 

un juego lleno de sugerencias, un puzzle en ella misma. Vamos a algunos de los elementos 

que, a mi propOsito, ayudan a armar y amar 1a ciudad. 

«AI principio el arte del puzzle parece un arte breve, un arte de poca entidad, contenido 

todo e1 en una elemental ensefianza de Ia Gestalttheorie: el objeto cOllilidemdo -ya se trate de 

un acto de percepci6n, un aprendizaje, un sistema fisiol6gico 0, en el caso que nos ocupa, un 

puzzle de madem- no es una suma de elementos que hay que aislar y analizar primero, sino 

un con junto, es deck una forma, una estructura: el elemento no preexiste el con junto, no es ni 

mas inmediato ni mas antiguo, no son los elementos los que determinan e1 con junto, sino el 

con junto el que determina los elementos: el conocimiento del todo y sus leyes, el con junto y 
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3U estructura, no se pueden deducir del conocimiento separado de las partes que 10 

componen: esto significa que podemos estar mirando una pieza de un puzzle tres dias 

seguidos y creer que sabemos todo sobre su configuracion y 3U color, sin haber progresado 10 

,.. 
'/
: 1m3 minimo: Solo cuenta la posibilidad de relacionar esta pieza con otras y, en este sentido, 
I 

i 

hay algo comim entre el arte del puzzle y el arte del go: s6lo las piezas que se hayan juntado 

cobraran un canlcter legible, cobmnill un sentido: considerada aisladamente, una pieza de un 

puzzle no quiere decir nada; es tan s6lo pregunta imposible, reto opaco; perc no bien 

logramos, tras varios minutos de pruebas y errores, 0 en medio segundo prodigiosamente 

inspimdo, conectarla con una de sus vecmas, desaparece, deja de existir como una pieza: la 

intensa dificultad que precedi6 aquel acercamiento, y que la palabm inglesa puzzle -enigma-

I expresa tan bien, no s610 no tiene ya razon de ser, smo que parece no haberla tenido 

nunca( ... )" (perec, 1993, p.19). 

I 

Esta primera cita, un t'lllto exiensa, supone, como mewora de nuestros esfuerzos por 

encontrar la manera de armar (y amar, consecuentemente) a 1'1Iede11i1l, una fuente bien 

interesante de sugerencias. Usualmente, a pesar de proclamar multicausalidndes e 

interdisciplinariedad, las piezas se mantienen separadns, 0, a 10 mAs, s6lo parcialmente 

armadas: nunca ofrecen juegos de con junto donde las piezas desaparezcan para dejar ver la 

dudad: tras el juego de las COInU1lll.S, 0 el del centro, 0 el de los monll.-rnentos y el arte 

urbano, 0 tras un Urban Amenity Score, esperando 1a novela 0 «la expresion plastica'· por 

excelencia, perdimos el rastro del con junto. El enigma urbano sigue vivo, retador, en tanto la 

legibilidad es parcial. NIas que una teoria sistelllica, ella misma tambien parcial, 1a mewora 

del rompecabezas e3 un reto para los habitantes: son eUos quienes debet}, al dar cuenta del 
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annado de la ciudad, rompecabezas nunca completo totalmente, saber su lugar como piezas 

del puzzle colectivo, enigma que cada generaci6n debe resolver provisionahnente. ]\tras que
I 

Ullil 11gura prehecha, el romp---Cabezas urbano s6lo logra su figura cuando e1 colectivo, pieza 

e interprete, at tiempo, logra una auto intelecci6n que Ie hace sentirse parte del juego 

colectivo. No se trata, decia arriba, de un sistema anAlogo a los empleados por la teoria del 

mismo nombre, en el que las piezas son, relativamente, mecanismos no concientes. EI puzzle 

exige que cada parte sea autoconciente y que sea participante.2 

Un intento interesante fue el Seminario "Una mirada a Medellin y el Valle de Aburra" 

(Baena y Bravo, ed. 1994), donde se trat6 de congregar un amplio grupo de profesionales de 

areas tan diversas como la geologia 0 el teatro. Sin embargo, una lectura de sus memorias 

s6lo deja la impresi6n de fragmentariedad, como si entre pieza y pieza faltaran las 

voluntades reales de cada profesional, ahora ya no como experto, sino como habitante. Tal 

vez aqui vengan a cuento un par de citas con las que el Dr. Paul Peachey, soci610go de la 

Catholic University of America, comenzaba su articulo "The City: Atelier of The 

Autonomous Person" (in McLean and Krokowsky, 1991, p.15) "Horace Miner escribi6 una 

vez que 'Cualquiera sabe 10 que es una ciudad, excepto los expertos'. Don l.1artindale C..) 

apunta a 10 mismo: 'La teoria de Ia ciudad, de alguna ruanera, no puede dar cuenta de 

aquello que todo periodista, poeta y novelista sabe: la ciudad es algo viviente' ". 

Ese tejido vivo, expresado como puzzle, convoca mas que a eA-pertos, a habitalltes. La 

doble operaci6n de armar/amar la ciudad se hace circular: se ama en tanto se arma, pero s610 

es armable si se nmn.. La dimen.si6n afectiva, aqueila que impulsa a Bartlebooth a gastar 
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media vida viajando y pintando y otra mitad, proustiana evocaci6n, en anuar sus recuerdos 

para luego borrnrlos, es 1a Unica que exp1ica, en su gratitud y su caracter de reto individual, 

el esfuerzo requerido. Paralelamente, los otros habitantes del inmueble de la calle Simon-

Crubellier annan y desannan sus vidas, a.rruindolas y desamfmdolas. 

I 

t Es cierto que las piezas del puzzle no son puramente caprichosas: "(...) no es el asunto 

1 
del cuadro 0 la tecnica del pint~r 10 que constituye la dificultad del puzzle, sino In sutileza 

del cortado, y un cortado aleatorio producir necesariamente una dificultad aleatoria, que 

oscilam entre una facilidad extrema para los bordes, los detalles, las manchas de luz, los 

objetos bien delimitados, los rasgos, las transiciones, y una dificultad fastidiosa pam 10 

restante: el cielo sin nubes, 1a arena, el prado, los sembrados, las zonas umbrosas, etcetera" 

(perec, 1993, p.20). EI cortado, la forma de las "piezas" urbanasJse han hecho en la historia 

regional y en la nacional; en los reglamentos de planeaci6n; las intervenciones de arquitectos 

o maestros an6nimos; las invasiones y legalizaciones; los contornos topograficos; los 

desastres naturales; las moclas en colores, materiales, estilos; las crisis y las bonanzas; los 

contlictos y migraciones; los suenos, deseos e imaginarios colectivos; las apropiaciones 

esteticas y los estilos culturales. Sabiamente, estas fuerzas han ,'enido haciendo "casar" las 

piezas entre si, sin que, a primera vista, srnja mas que una proliferaci6n y una aleatoriedad 

irreductib1es. En este caso, se hace mils importante determinar las lineas de corte y de 

empalme, mas que annar, en tanto, vivencialmente, ya esta armado. La toma de conciencia, 

el asumir el rol de pieza, parte participante, sera reconocer tanto las fuerzas moldeadoras de 

las lineas de corte y empahne, como las lineas mismas, asi como el simbolo, en su origen, es 

tess era hospitalis, tablilla rota, fragmento que s610 promete complementarse con nuestro 
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propio fragmento vital (ver Gadamer, 1991, p.83ss). Es en este punto donde la actitud del 

habitantc, anlar-comprometerse-autoconciencia, pel1niten el encuentro con la ciudad. Sin 

embargo, ahi quedan las fracturas que, preservando paradojicamente la unicidad de cada 

pieza, garantizan y recuerdan las fuerzas que pemriten el ellcajar dentro de un paisaje urbano 

determinado. Rizando el rizo: como el planteamiento de Ricoeur, la competencia narrativ.'1 

me hace pertenecer a una comunidad (identidad colectiva) con la que comparto tales relatos. 

Si bien el rompecabezas esta "armado", no desaparecen las falsas pistas, las trampas, 

las ilusioues: ellas dan al reto individual y colectivo la necesaria calid.'1d de enigma cUY.'1 

resolucion exige compromiso. Como se ve, mas que un cortado aleatorio exclusivamente, 

estamos frente a un cortado doude la complejidad y pluralidad de fuezzas que 10 efechian en 

todos los momentos temporales son a veces tan mstreables y detenuinantes como 

reglamentacioues y nonnas, 0 tan aleatoria como sueI10s y desastres naturales. Todas ellas, 

sin embargo, y cada una en su plano, facilitan u obst.'1culizan el reconod.1l1iento y el armado. 

Todo jugador s.'1be, sin embargo que, como propone Perec pam su personaje "(...) Ie era 

imposible descubrir como se Ullia esta pieza con las demas sin voltearla, girarla, 

descentrarla, desimbolizarla, en una palabra de-tonnarla" (1993, p.384). Esta defonnacion, 

busquedn dellugar y el sentido a traves de la deslocalizacion y el vaciamiento de sentido se 

constituye en una sabia estrategia: las trampas de las semejanzas falsas, de analogias 

tramposas, solo desaparecen y se superan al haeer que el elemento en cuestion (barrio. 

proceso, hecho, movimiento ... ) sea visto, mas a.11i1 de su apariencia inmediata, a 1.'1 luz de 

aquellos elementos con los cuales empalma. Si la pieza se ve aisladamente. las evocaciones 

que sugiere su corte y que falsmcan su pertenencia a un conjunto significante mayor, hace 
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que Ia veamos como sentido en ella nllsma, como forma completn que no necesita encajar en 

otras. 

Bajo la luz de esta metc"uora, la ciudad, fragmentada y retadora, exige, mas que 

expertos, habitantes comprometidos en su resolucion cotidiana; en su caracter simb6lico 

pide, ademAs, el fragmento vital, que complemente su sentido; sus lit:ieas de union (que 10 

son tambifm de corte), demandan rastreos y arqueologias de su fonnas caprichosas, 

enganosamente autonomas, 0, en este juego es posible, mejores ajustes y de mayor 

. complejidad. 

En su clAsica «La imagen de la ciudad", Kevin Lynch (1984) hablaba del modo como 

en Ia mente se organizaban y recordaban elementos particulares del paisaje urbano. Una de 

esas abstracciones, los bordes, son el punto de partida para lluestra propuesta. JIabiamos 

visto el modo In.s piezas de las piezas del rompecabezas urbano estaban modeladas y 

remodeladas por numerosos factores, muchas veces en pugna, que hacian de los encajes 

entre piezas una historia viva y cambiante de tales interacciones. Cuenta Douglas R. 

Hofsmdter (1985, p.191-212) como el profesor y arquitecto \Villiam Huff, a fin de estimular 

la creatividad de sus estudiantes en el Carnegie-Mellon yen SUNY en Buffalo, les propuso 

desarrollar diselios de pisos de madera (parquet), que, al contrario de los usuales, e 

inspirado como 811otabamos antes en el trabajo de !VLC.Escher, presentaran una progresiva 

"deformacion", que llevamn las teselas (otta vez roto simbolo griego) 0 piezas a cambiar, 

pero cubriendo siempre e1 plano virtual sobre el que se encuentran. E1 nllsmo principio, casi 

siempre con animales es el que emple6 Escher para desarrollar sus grabados, tema que 10 
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npnsion6 como ningim otro, segim el testimonio de Ernst (1992, p.35-41), Y que se inspir6 

en los Illotivos decomtivos de los azulejos de Alhambra. Si bien la tecnica es resumible, en 

el caso de Escher, en traslaciones, rotaciones y ret1exiones, ese reducido catAlogo no a80ta el 

1rabajo fascinante de obms tan sugerentes como Metamorfosis I (1937) Y Metamorfosis II 

(1939-40), donde Ia ciudad muta en aves, geometrlas, peces 0 abejas. Los parquet de Ruffle 

apuestan a 10 abstracto, y, al igual que el trabajo de Escher, propician un maridaje ins6lito 

para las artes visuales: su carActer espacial busca una dimensi6n temporal, capturando la 

esencia de Ia musica en fonna visual, ya que el ojos es obligado a una secuencia y una 

velocidad que serim sugeridos por las lineas de las teselas que se van defonnando 

progresivanlente. Las defOImaciones, a medio camino entre ~ distorsion y una 

transformaci6n, van proponiendo secuencias graduales pero, a la larga, radicales en la 

confonnaci6n de las figuras por ellas definidas. Hofstadter equipam este juego al empleado 

musica1mente porBach (1985, p.197). 

1.0 que tiene de particular, como metAtbras mas que objetos materiales reallzables, es 

1a capacidad de estos patrones pam sugerir modos de ensamblaje y de transfonnacion en el 

tiempo. Al contrario del rompecabezas convencional, los parquet de Hutl' y sus discipulos 

juegan en los limites mismos de la definicion individual de las piezas y de la interdefinicion 

del diseno total. AI contrario de los disenos a la acuarela de Bartlebooth, que capturan un 

momento exacto de su periplo vital, con estos parquet tenemos la impresi6n de un recorrido. 

que puede continual' indefinidamente su cielo de transfonnacion, exactanlente del modo que 

una ciudad no nos da un solo momento sino una secuencia 0 recorrido, infinitarnente 

prolongable. De modo anAlogo, las frouteras entre sectores, usos, flujos, etc.; no es en un 
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corte de piezas que se repiten independientemente de un tiempo y lugnr: las teselas muffin y 

se ensamblan a 10 largo de un recorrido de U11 modo caprichoso, deterlll.tnado espacial y 

temporalmente. Como en un mosaico completo, en la ciudad, en recorridos diferentes, se 

ensamblan desde piezas de alta regularidad (el suefio de los planeadores), calco del tablero 

de ajedrez 0 cuadrlcula de las Leyes de Indias 0 del modele Radial washingtoniano, basta 

laberinticas y barrocas (la pesadilla). Las lineas de uni6n, en sus defonnaciones graduales 0 

sorpresivas, penniten no s6lo que las piezas regulates e irregulares coincidan, sino que 

plantean de modo visual las interacciones temporales entre aquellas. 

La ciudad "tesalada" pone de este modo en evidencia que su annado, si bien puede 

partir de modelos de alta regularidad, deviene, progresivamente, en hordes enlre sus 

respectivas secciones, irregulares y complejos, muchos mas cercanos al tmbajo artesanal del 

mosaico, que al radona! de la ciencia urbana, donde conviven realidades de cufio diverso, tal 

como U11 personaje de Ende describe: "(...) dejando a un lado mis escrupulos, me lanzo a 

describir una de las realidades de Roma ( ... ) deho advertir que esta ciudad se halla 

conformada por numerosas realidades autonomas. Nadie hasta ha sido capaz de numerarlas 

tOOas y menos de ordenarlas. Como en un gigantesco vertedero se superponen unas sobre 

.. otras, se penetran mutuamente sin perder 5U propia idiosillcracia, se acosan y combaten y, 

I aunque pertenecen a diferentes tiempos, estAn sumamente vivas. En cierto sentido puooe 
to 

decirse induso que el tiempo y el espacio tienen una funci6n diferente en cada una de ellas. 

.. A veces intercambian pura y simplemente sus pal-"'Cles C..t (1994, p.70) . 

.. 
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Tennino con una ac1aracion que creo necesaria. La '"teselarizacion'" de la ciudad no se 

refiere, como tampoco en el caso del rompecabezas, a un acercamiento exc1usivamente 

topologico, espacia!. En tejidos urbanos de alta regularidad, en 10 tlsico, puede corresponder 

una estructura de rompecabezas, de parquet, altamente irregular en las relaciones 

sociocultura1es. El modelo de mosaico, de rompecabezas, de parquet, en fin, responde 

mucho mils al armado, a los bordes y ensamblajes, a la diruimica tempo-espacial del habitar 

mucha mils que del edilicar. Es en este punto donde 1a labor de armado, a la que me referia 

arriba, es la labor de artesania paciente y meticulosa: los bordes han de calcularse y 

ensamblarse en su diniunica de defonnacion, pennanencia y mutacion. 'j 
1 
I 

I'I 
I 


I 

f 	 Dentro de esta formacion, no es tan obvio e1 problema que Viviescas despacbaba as!: 

,l
, 1 

·'(la zonificacion je~quizada ideo16gicamente) alcanza sutilezas casi imperceptibles, pero 

l 
I 

definitivas: Ullil calle puede ser eillmite entre un 'barrio respetable' y otro que no 10 es tanto'" 

! 
! (1989, p.216). Es cierto, en parte, a condici6n de no olvidar que, como una hoja transparente 

.. sobre el mapa tlsico de calles y InllllZallaS, se superpone oko mapa mucho mas complejo,
! 
,i 	 donde se evidencian las piezas de un rompecabezas siempre en proceso de armado y 

reannado: Uilll cancha deportiva es el limite para e1 transito de ciertos habitantes G6venes, 

varones ... ), mientras permite sin obsUiculo el flujo de otros (perc aqui tambien contara la 

hom, el dia, los cont1ictos sobre transporte, etc.); una semana despues, 1.a ca.ncha es ya 

terreno neutral que no diferencia ni transetmtes ni rutas, y ella durara hasta que aparezca un 

nuevo borde. La 16gica no es s6lo econo.mlco-ideologica: los contlictos son cada vez mAs 

complejos, y los bordes y sendas de Lynch, las identidades inilividuales y colectivas, las 

geogmfias y las narraciones ya no son memmente marcados por calles y espacios 
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nitidamente trazados como espemria el uroonlsta: el mero contomo no es mundo. Otra vez, 

una buena retlexi6n sobre las fisuras, I1.lllS que sobre las figuras, se impone.3 
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NOTAS 

1. Consultando el tr-abajo de Villa (1993) para 10. esc-ritum de otro capitulo, me encontre con un par de 
metAforas a.nAlogas que no habia advertido antes: Medellin serlo. "coleha de retazos", urbe medina yo. 
que '''La medina. estA llena de callejones curvos que ora. obligan a virar a un lade 0 a otro, om exigen 
una subita reversa. Medellin es como medina. con sus lomas, morros, depresiones, cafiadas, 
quebradas visibles e invisibles ( ... )" p.26. 
Aunque aruilogo, el enfasis del autor estA en 10 topognifico, en 10 fisico, que, como se vera, es 
secundario en esta propuesta. De aJguna manera., estaria mas cercano nuestro prop6sito aJ trabajo del 
patchwork., del quilting (ver Deleuze y Guattari, 1988, p.484-486).. , 

2. Trns escribir este capitulo. encontre en una colecci6n de arliculos del escritor nortemnericano de 
ciencia ficci6n (y asesor de un estudio de arquitcctura) Ray Bradbury. denominado "La estctica de 
perderse" (Bradbury. 1994. p.60), 10. siguiente confmnaci6n de la imagen del rompecabezas y del reto 
del armado con referenda a las ciudades: "Londres, como rompecabezas es soberbio. 
Londres. con el rompecabezas resuelto, nos desint1a". 
Ello, a su vez. me hizo remirar 10. enorme extension del Parque de San Antonio, reci6n inaugurado, 
planicie sin secreto, dura y banal. sin enigma ninguno. que, aJ contrario de 10. imagen. s610 reta aI ojo 
para. en lugar de fisuras, ver su perfecta continuidad con Ia estttica comerdal de el Exito, su vecino. 
Un recorrido, un relato, euya intriga 0 dave de tectura (como la Ilrunario. Ricoeur), es bastante pobre. 
y ni siquiera pennite la legibilidad de las eseulturas alii instaladas. . 

3. Un modelo donde se juega la nocion de fisura. en un sentido geologico mucho mas radical, es el 
ofrecido por Urresti (en Margulis y otros, 1994, p.nS): 
"(...) la ciudad fisica., bistorica, varia por ca1Astrofes ecoAsociales, geo (socio) 16gicas, euando se 
acomodan placas tect6nicas subtermneas que fractumn el terreno de la ciudad mas alJA de la voluntad 
particular de los urbanistas, como por ejemplo sucede cuando 10. logica de Ia mercancia conquista 
algunas partes virgenes, 0 o.bandona otras a su destine despues de que ya se han agotado sus 
recursos, 0 cuando el Estado traza vias nipidas de circu1aci6n, 0 cuando una nueva fonna plastica 0 

nuevos materiales con nuevas posibilidades se Ie imponen a la ciudad de modo tlue pareciera hacerse 
liftings a sl misma, 0 euando se producen catAstrofes demognillcas pDr migraciones intemas 0 

externas. De aquf los terremotos. las fractums, las fallas, las nue\'as cordiUems, el avance de los 
bielos, y las llnnums y lagos que quednn luego de su retroceso. Hay que tener en cuenta que estos 
cruubios ~ dan cn tiCII1po$ gC{jf~;1c.(j~. {j estftlctlJfi1lt:S, U <:& taFga (JuHlGWn, qUI;; naml lR;IlC;;U qu~ \,-t:r· 
con los ritmos biogrilficos.... 
Por su poder de sugerencia., cite in extenso esta bella propuesta., pero precisamente 10. adaracion de In. 
oracion fmal explica por que no recogi su propuesta metaf6rica: mi interes trata de seguir, inter y 
tl'anstextualmente. mis rilmos biogrMicos. 
Las lineas de Hartmann, cedes electromagnt!ticas que cruzan todo el planeta., son iguaJmente una 
malIn superpuesta., intangible pero actuante, sobre todos nosotros, fmcturando sobre frncturas de otra 
naturaleza. 
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Claro que los edificios "restaurados", vueltos a una segunda vida "se ven bonitos". 

Pero no se trata de eso, de un simple problema de paisajislllo urbano. 1 La Estaci6n sigue 

subutilizada, con tres 0 cuatro negocios sin "Angel" y una libreria anodina; el Palacio 

Naciona1 se volvi6 un dudoso San Andresito que hace ailomr los gatos, bicicletas rotas y 

mercancias varias que se podrian en sus s6tanos judiciales; la vieja gobemaci6n, a pesar de 

ser ahora "Palacio", se ve opacada por e1 metro... Los bitos de 1a memoria no 10 son por el 

mero hecho de estar aW., remozados pero sin voz, con una cara donde ln cirugia restauradom 

11ft borrado el pas ado y con el "la virtud de la nostalgia, ell cuanto especmca afecci6n de la 

memoria (que) consiste en ponerse ante ln evidencia de nuestra condici6n temporal" (Cruz 

Rodriguez, 1986, p.80). Los ooificios, como nosotros. son biodeteriorab1es, sufren 1a edad y 

el tiempo. Tal vez una muestra contundente de nuestra falta de respeto por 1a vida no baya 

sido arraa.ar con el pasado, sino quitarle a 10 poco 0 mucho que de el cOllservabamos au 

carncter de viejo, de recordatorio que nos evidencia que con cl, nosotros tambien morlamos. 

Desde siempre, la ciudad se destruye para construirse. 

I Ests estctizaci6n culposa de los remanentes monumentales de la ciudad. no pucde menos que 
evocar la advertencia de Auge (1993. p.78): "La·relaci6n con la historia que puebla riuestros paisajes 
est! quizAs por esteUzarse y. at mismo tiempo. por desocializarsc y volverse artificiosa". 
Otra linea de reflexi6n seria seguir la sugerencia derridiana de ceniza como "10 que permanece de 10 
que no es"", ureenviando a otro espacia-ser y a un agente fuego (Derrida. 1987 y Pefta;. 1?89). 10 que 
~arla otra dimensi6n at "patrimonio", . . 

http:arraa.ar
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"Soleil, espace, verdure" clamaba 1a ret6rica arquitect6nica de Le Corbusier, pero no 

bacia distingos irente a los usuarios. Es 10 mismo que se promete, en resumen, a los que 

pueden pagar, con muchos ceros en su cheque, por aquello que era abundante en Medellin: 

sol y verdor.2 Quienes 8610 pueden acceder al minjmo espacial, de~ al parecer, rellunciar 

a 10 otro, pero hay esperanzas: las mujeres, inefables, signen sembrando verde en sus 

minusculas sala-comedor, mientras parchecitos de pasto reemplazan el felpudo de la entrada 

y e1 sol tropical, sin permiso, se cuela a los casi 50 metros cuadrados de la vivienda 

"popular' . 

1 Omito el tercer vector. el espacio. ya que Cste ha dejado de ser un referente real: uEI auge del 
tennino 'espacio' (n.) da testimonio. a la vez de los motivos temAticQs que pueblan la epoca 
contemporAne8. (la publicidad.la imagen. el ocio.la libertad~ el desplazamiento) y de 1a abstracci6n 
que los con:ne y los amenaza. como si los consumidores de espacio contempOnineo fuesen ante todo 
invitados a contentarse con palabras vanas" (Auge. 1993. p.g~.~9). 

http:publicidad.la
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La edici6n dominical de El Colombiano trajo el 21 de agosto de 1994 toda una 

seccion, la "D", consagrada al centro de Medellin. Ademas de los obvios informes y 

cronicas, dos opiniones enftentadas: 1a del viejo guerrero, abogado y librero, defendiendo un 

centro vivo, reactivo a las manipulaciones que, camufladas de urbanismo, no atacan el 

problema econ6mico. Opiniones conmovedoramente sinceras, soluciones rayanas con 10 

ut6pico y una conclusi6n: el centro estA en manos de aquellos a quienes pertenece, por ello, 

no quiere rescatarse. La otra orilla, el joven decano de facultad de arquitectura: opiniones y 

soluciones de escritorio, complacientes con dios y el diablo, lugares comunes, eufemismos. 

Distancia entre los dos consultados: 1a que media entre quien vive la ciudad Y su centro, y a 

partir de alli la suef1a 0 la acepta, y quien suefia. y vive lejos de la ciudad y su centro, porque 

vive en otro lado. 



Lo Caudad de Saslow 

18 

Sentimiento de culpa vergonzosa, anAJ.oga casi al del adolescente que comienza a ser 

autoconciente de su torpeza: llevar a un amigo' mexicano, en su ci:rcuito turistico obligado . . 

por Medellin, al "Pueblito Paisa". Mostrarlo casi entre mil excusas basta hacer sentir 

inc6modo al visitante. Luego, la misma semana; respirando aliviado frente a las paginas de 

Pardo (1992): "La ciudad es la falsificaci6n (abstracci6n, resumen, imaginaci6n 0 

maquinaci6n) del presente, y el presente es la falsmcaci6n (abstracci6n, resumen, 

imaginaci6n 0 maquinaci6n) del pasado y del futuro". (p.242). Aim somos capaces (~o 
, I " 

estamos obligados?) a asumir la falsificaci6n con naturalidad; ese monumento banal se nos 

parece tanto que, sin opci6n a entendernos como actores, 10 vivimos como real, como 

maqueta minuscula de sentimientos y vivencias a las que tenemos derecho. En definitiva, es 

mapa y no calco, ya que los objetos de memoria s6lo estAn ahi como invitaciones (para eSta 

distinci6n, ver Deleuze y Guattari, 1988, p.17ss). A reng16n seguido, trocar mi anterior 

vergoe:nza por admiraci6n hacia ese juego de invenci6n' ticticia de un pasado pueblerino y 

diafano, sin contradicciones, del que vo1verc' a ser c6mplice sin culpa: cada epoca se merece 

las falsmcaciones en las que cree . 
.~. ' 

.~, ' 
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VIII 

CARTAS ESTETICAS A CALYIN (VII) 

Diagustado amigo: 

Espero que me hayas perdonado por la lecci6n que ayer te eli en el bosque. Tenias 

raz6n s610 en parte cuando te quejabas de que la vida, al contrario de un programa de TV, no 

pareciera tener un relato claro, donde se supiem que eataba pasando: sl que 10 tiene tambien 

la vida, pero, como te decia ayer en mi carta, se torna tanto tiempo (toda una vida), que s610 

sabes el desenlace y entiendes la trama a1 fmaJ. (me refiero a ese THE END de verdad). En 10 

que tienes mz6n es que no se puede cambiar de canal: el zappiflg no es posible en este 'linico 

relato. l,Recuerdas cuando me contaste que viste una vieja peUcula con tu mami en TV, y te 

quejabas de que no tenia ni violencia, ni acci6n explosiva, ni obscenidades, ni, en smtesis, 

diversi6n? Bueno, creo que la vida que vale la pena deberla parecerse mAs a esas viejas 

peliculas. Tal vez me estoy volviendo viejo y no soporto ya tantas emociones. 

Rasta la pr6xima, 

HOBBES. 
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LA CIUDAD ENTRE EL ORDEN Y EL CAOS 

Los discursos nostAlgicos sobre la ciudad, sohre la posibilidad y el imperativo de 

volver atras (tan lucidamente contrndichos por Pardo, 1992), se sustentan en una nocion 

basica de 1a termodinAmica: la ciudad es un proceso, 0 un con junto de eilos, esencialmente 

reversibles. Y a pesar de estar hecha por seres vivos, la ciudad es vista como un sistema 

esencialmente cerrado, donde las partes estAn nitidamente definidas y, para ellogro de una 

eficacia maxima, tales componentes estAn sometidos a un regimen fijo. Muchas teorias y 

propuestas urbanisticas se mueven sobre tales concepciones: desde la ut6pica novela de 

Cabet "Vinje a Icarin" (1840), donde la repetici6n de elementos constitutivos (vivienda, 

escuelas, talleres) y 1a uniformidad del regimen de vida, garantizarian una ciudad ideal, 

basta los funcionalismos arquitect6nicos y urbanos 0 las diferentes propuestas inspiradas, en 

esteticas racionalistas. Todos eltos suponen la posibilidad de 10grar un equilibrio 

termoojnamico, de flujos laminares predecibles y controlables. Tanto 1a funcionalizaci6n 
, . 

como 1a recuperaci6n de costumhres, trndiciones, hAbitos, espacios, etc., con fines de control, 

y planeacion urbanos, dan buena cuenta de esta orientaci6n. Las formulaciones de la 

termodinilmica del no equilibrio, la postulaci6n del orden mediante fluc~ciones, hechos por 

nya Prigogine, se aproxima a una nueva descripci6n en la dinsmica de sistemas vivientes. 
, 

Este cruce de caminos donde se encuentran las preocupaciones acerca del funcionamiento de 

sistemas complejos en dinamicas no lineales, mecAnica de fluidos y eleetrodimlmica 

cuimtica, geometria fractal, sistemas irreversibles fuera de equilibrio, desorden .~io16gico que 



en olro orgarusmo puede ser orden, vanaClones erraticas en la epidemiologia y la 

climatologia, anuncian toda una nueva sensibilidad cientlfica, donde los libros, al hacerse 

te.'Cios, l<dejaban de ser series ordenadas de palabms para transf'ormarse en membranas 

penneables a traves de las cuales fluian las comenies de la historia, la lengua y la cultura. AI 

carecer ya de un fundamento para sus sistemas de signiticaci6n, los textos dejaban de ser 

deterministas 0 predecib1es. Podian, en cambio, tomarse inestables cada vez que se 

introducia una ligera perturbaci6n, Aquella uma bellamente trabajada era en rea1idad un 

reservorio de caos" (Hayles, 1993, p.21). 

Todos estos desplazamientos coincidentes tienen algo en comUn.: una revaluaci6n, 

positive en todo caso, del caos. Ora en la visi6n de Prigogine, que ve el caos como precursor 

y socio del orden, y rio como su opuesto, tal como aparecia en la visi6n griega sobre el 

cosmos, ora como e1 enfoque de Mandelbrot 0 Feigenbaum, donde se destaca el orden oculto 

que existe dentro del los sistemas ca6ticos. En todo caso, ambas teorias 0 gropos te6ricos, 

pennitirian mimr con mayor serenidad los procesos urbanos contempon\neos, al situarlos 

contra esta noci6n positiva del caos, de la metM'om del caos que nos pennite experimentar 10 

urbano de otra manera. Mimr a la ciudad, como a Ie naturaleza (continuidad que Pardo, 

1992 sugiere claramente), en tanto que sistemas ricos en desorden, pero, por 10 mismo, en 

sorpresas, pennite una verdadem refonnulaci6n de 10 que Ie corresponderia hacer e un 

urbanismo contemporaneo.1 Repasemos, nipidamente, las caracteristicas que comparten los 

sistemas ca6ticos: 

\ . 
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I 
I 1. La no linealidad, esto es, gran incongruencia entre causas y efectos. lVluchos 

! 
esfuerzos y politicas urbanas fracasan por mirar l.illealmente ia realidad ciudadana, donde no 

puede garantizarse que detenninadas inversiones, campafias educativas 0 dotaci6n de 

infraestructura, produzcan resultados claros, pero 10 mismo es valido en sentido inverso: a 

veces pequenas obms generan efectos de magnitud abrumadora. 

2. Formas complejas: En tanto que formas irregulares complejas, los fractales dan 

cuenta de su morfologia. La dinamica no lineal plantea diferencias no solo cuantitativas sino 

de orden cualitativo entre los sistemas lineales y los complejos: los grados de libertad en un 

fluido turbulento son tantos, que aUn modemos computadores no son adecuados para realizar 

los citlculos correspondientes. De 1a misma manera, una ciudad no es simplemente una 

acumulacion de mas habitantes, viviendas, lugares de produccion y vias: la ciudad se mueve 

anAlogamente a esos t1uidos turbulentos, metaf6ricamente, tal como Perec relata: "EI 

segundo objeto era mas extraiio todavia. Cuando Grifalconi 10 saco de su caja acolchada, 

Valene empez6 creyendo que se trataba de un ramo de coral. Pero Grifalconi movi6 

negativamente la cabeza: en el desvan. del palacio de 1a Muerte habia encontrado los 

vestigios de un mesa: e1 tablero oval, maravillosamente incrustado de nacar, se hallaba en 

un estado de conseIVacion notable, pero el pie central, una pesada columna fuSllOmIe de 

madem jaspeada, result6 completamente carcomido; 1a acci6n de 1a carcoma habia sido 

subteminea, interior, fomIando innumerables canales y canalillos Uenos de madera 

pulverizada ( ... ) despues de extraer por aspiraci6n toda 1a madera carcomida de los 

conductos, inyect6 en eUos una ~ezc1a casi liquida de plomo, alumbre y fibras de amianto 

(...) el pie seguin siendo demasiado fnigil, y Grifalooni hubo de dooidirse a sustituirlo por 
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otro. Fue entonces cuando se Ie ocurri6 la idea de disolver la madera que quedaba, con 10 que 

se hizo visible aquella arborescencia fantastica, representacion exacta de 10 que habta sido la 

vida del gusano en el interior de aquel fragmento de madera, superposicion inm6vil, mineral, 

de cuantos movimientos habtan constituido su existencia ciega, aquella obstinacion Unica, 

aquel itinerario pertinaz, aquella materializaci6n fiel de cuanto habia comido y digerido, 

arrancando de la compacidad del mundo circundante los imperceptibles elementos 

necesarios para su supervivencia; imagen desnuda, visible, inconmensurablemente turbadora 

de aquel caminer sin fin, que habta reducido la madera mas dura a una red impalpable de 

galerias pulverulentas" ( 1993, p.154-155). 

Esta complejidad de ruw de vida, que en la hlstoria de Perec muestran un decurso 

vital simple pero, al tiempo, complejisimo, puede ser mirado desde la fractalidad: uno de los 

pasillos y su direcci6n, sirve como elemento de aruilisis de la totalidad. Aqui volvemos a 

chocar con un frecuente desplazamiento hacia los pamdigmas de sistemas lineales: la ciudad 

es diagnosticada desde pretensiosas totalidades, como instrumentos igualmente ineficaces 

porque solo permiten ver trayectorias lineales. 

3. Desplazamiento del centro de interes de la unidad individual a las simetrias 

recursivas entre niveles de esca1a. En un l1ujo turbulento, podemos encontmr pequei10s 

torbellinos dentro de otros mayores. No se sigue una molecula individual, sino las simetrlas 

entre niveles de esca1as, los que acoplan en puntos en los cuales las pequei1a flucruaciones 

pueden cambiar la dina mica del sistema completo. Asi, los usos que se dan a las calles, 

. parques, p~ y bares, las vivencias y recorridos nocturnos 0 diumos, las economias 
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:; 
\ .. 

"intbnnales", etc., cnlas diferentcs capitnlcs de America Latina, obedecen a confrontaciones 

singulares, que si bien pueden compararse, tal comparaci6n debe hacerse a traves de 

simetrias entre niveles de escala, ya que 10 que en ~1edellin puede degenerar en libacion 

alcoholica con gresca inc1uida, en Santiago 0 en Bogota, en raz6n de puntos de acople 

especfficos, tendrla otros resultados. 

4. Sensibilidad a condiciones iniciales: A pesar de que las condiciones iniciales se 

determinen con 1a mayor exactitud posible, los sistemas ca6ticos se toman rapidamente 

impredecibles. El como funcionan los consumos 0 la misma industria cultural, 0 los 

dialogos de paz, dependern. de estos' niveles de fluctuaci6n que, a pesar de creer nimios 

ciertos elementos, pronto el determinismo se torna impredictibilidad: 10 que funciona 0 deja 

de hacerlo en un proceso, 10 mismo que la posibilidad de reaplicarl0 0 no, dependera de estas 

condiciones iniciales amplificables: condiciones que pueden pasar por intangibles tan 

determinantes,o indeterminantes, como los ritmos de cada ciudad, sus imaginarios (en el 

sentido explorado por Silva, 1992, per ejemplo) ... 

5. Poseen mecanismos de rctroalimentacion que crean circuitos en los que la salida 

revierte al sistema como entrada: Aunque multiples, innunlembles diria atrevidamente, estos 

mecanismos tal vez en ningiln modo son tan exitosos como con los productos artlsticos, que 

sirven al prop6sito de crear conciencias poeticas duradems, con un compromiso con 10 real 

bien diferente, en profundidad e independencia, del que usualmente tiene el diagnostico 

social 0 eoon6mico, aunque es posible, inc1uso en este Ultimo dominio introducir ciertos 

margenes de impredictibilidad ( afines tambicn at punta anterior), ~mo se despfCnde de las , ' 
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teorias econ6micas del Nobel 1993 Douglas North: el libre merc.-'ldo no considera que el 
I 
! 	 hombre pueda actuar irracionalmente, actualldo con base en modelos subjetivos. Esta 

I 	 verdad, que el arte siempre ha reivindicado y que la ha servido para reinventar, ret1ejar 

mimeticamente y proponer universos altemos, encuentra en la ciudad y sus mUltiples canales 

de difusi6n y contacto un espacio como el que ja:mils habia tenido: ya no s610 se tmta del 

museD invisible, sino del' espacio virtual y de las tecnologias de illlagell, sonido y 

multisensorialidad, soportes todos para que esta poiesis pueda apropiarse individual y 

colectivamente. 

La ciudad caos ofrece una sugestiva metfifom de definici611, donde a partir de las 

fonnulaciones "de punta" de muchas ciencias, disciplinas y tecnologias pueden hablamos de 

un funcionamiento definitivamente no lineal, y que, de carambola, penniten dos 

redefmiciones de largo alcanee sobre los modelos mentales de ciudad: aquel que la considera 

un engendro antinatural, diferenciado y alejado de la naturaleza, se verla coufrontado a un 

modele de funcionamiento cercanisimo a1 de esa naturaleza ca6tica y viva; el otro, que ve en 

el tragi!, extemo y simple en entredicho urden urbano, una conquista y la posibilidad de 

montar toda una tecnologia de la seguridad, la planificaci6n y la predictibilidad sobre los 

fe1l6menos citados, tenclrla ahom que reconoeer y, en consecuencia asumir, 10 limitado y 

local de sus esfuer.zos. 

Con Lyotard (1988, p.21), entendemos que <'la tecnica no es una invenci6n humann, 

sino mas bien a Ia inversa. Antrop6logos y bi61ogos admiten que el organismo vivo mas 
,!
\ . 

simple, los infusorios ( ... ) son ya dispositivos tecnicos". Si tales tecnicas, entre ellas las de 
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habitar que han creado nucstras ciudadcs operan como sistemas caoticos que a iraves de 

cstructuras disipativas (Prigogine citado por Spinks, 1991) mantienen continuamcnte Ia 

produccion entr6pica y disipan 1a entropia acumulada, tendremos un modele que explica el 

surgimiento de ia auto organizaci6n a partir de la disipaci6~ no de la conservacio~ modelo 

anAlogo a1 de los sistemas biologicos y que tienen tambien su contraparte en la semiosis 

ilimitada de Peirce y Eco. Asi, biologia, antropologia y tecnica (tanto en su ambito 

semi6tico como en su concreacion urbana, para el caso que nos ocupa), podrian mirarse 

complementariamente, no como objetos extraiios cada uno a1 otro. 
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NOTAS 

1. EI "caoS1llos" joyceano Y S1,l Dublin sedan hellos y profeticos resultados de una vision 
complejizada por el aza.r sobre la ciudad. Ricardo Piglia publico en 1992 una novela que aprovecha el 
legado de Joyce y 10 lleva a un juego cosmol6gico y milieo sobre Ia ciudad: La ciudad ausente 
(Buenos Aires:: Suramericana, 1992) Las caracteristicas de los sistemas ca6ticos se toman de Hn.yles, 
1993. 
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Los parques citadinos, citas de 10 natural, remanentes dela vieja ordenaci6n urbana, 

ligados a espesores vivenciales distantes y distintos: el de Bolivar, e1 mas viejo en la 

memoria, evoca una cadena de 'hAbitos: cine, peluqueria, conos es San Francisco, retreta y 

misa de domingo; el de Boston, de aguardientes conversados, alcoh6licos rondando pero 

nunca molestando; los barriales, descuidados, polvorientos, pero de pronto bellos, cuidados, 

pemliten respirar mas fAci! por la tarde, comenta.r con mi tnamA que el bambu cortado 

rebrota, ver a los viejos y a los ''viciosos'' cruzarse como en dimensiones diferentes, 

ignon\ndose; los de Laureles, casi hostiles, obligando al cipido desalojo; otros, ni parques 

son, s6lo calles con Arboles y poco tcinsito, como el que se fonna al lado de Marla 

Auxiliadora 0 deWs de la iglesia de JN1anrique, evocan encuentros, esperas, miradas 

cruzadas. En e1 fondo, no importa tanto la vegetaci6n, ni el parque mismo. s610 importa que 

a1llla respiraci6n pueda ser mAs lenta, los ojos hagan bturidos mas amplios y los reconidos 

encuentren remansos. 

Happenings elementales. conmovedores en sus praxis precarias: haeer musica con una 

hoja de Arbo1, ofrecer paseos en bwros decrepitos, mira:r a los mismos 0 a las palomas. 

Parques reacios a ser "higienizados" 0 "nonna1izJJdos", porque, alcahuetes, dan refugio y 

esconden el ocio y 10 marginal. 
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Alojarse en un hotel en tu propia ciudad y verla como turista: sano ejercicio de cambio 

de magnitudes, rutinas y puntos de vista. Ser anonimo de otra manera. El hotel. tierra de 

nadie y de todos, te acoge y mirna, pero te lanza tambien a la aventura. Sus adverlencia y 

sugerencias. sus visitas guiadas, mistificaciones culinarias y culturales, se mezclan para no 

mostrarte una ciudad inexistente sobre el plano de la que reahnente conoces. Y la esca1a, 

rutas y paisajes cambian tambien dependiendo del hotel donde te alojes: desde el cuasi 

tugurio donde la pregunta de entrada es "lpor un rata 0 para toda la noche?", donde el 

deambular por los pasillos, los quejidos y olores te desvelan y familiarizan con el miedo, 

basta los impersonales y serviles que desconfian cuando se cancela en dinero, insultante en 

su materialidad grosera. y solo sonri~ al ver el brillo dorado de la tatjeta de plAstico, signa 

ostentoso y abstracto de flujos electr6nicos. Vida de transito en la propia ciudad, 

nomadismo urbano que da distinto espesor a la manana y otro sabor al cafe de sobremesa. 
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Esto de ser un ateo absoluto e irredento del ftttbol, como ditia Eduardo Galeano, tiene 

sus efectos: no hay modo, aunque a veces se hace el esfue:t'ZO inutil, de contestar a los 

taxistas conversadores que confian en esa devoci6n total para compartir conversaci6n; a1 

peri6dico dellunes, que me ilusiona con su tamailo, Ie sobra lllAs de la mitad de paps que 

considero inutiles, llenas de infonnaci6n sobre el ftttbol del domingo; ver de pronto a1 amigo 

equilibrado: medio desaforado, discutiendo sobre determinada acci6n en un partido ya 

pasado, pasi6n que nunca se Ie ha visto para hablar de sus autores favoritos; programar 

salidas nocturnas que coinciden con no s~ qu~ finales, que hacen que la mitad de 1a "barm" 

no asista y que volver en taxi, ya tarde, se vuelva odisea ... En fin, no pertenecer a las especies 

rojiazules 0 verdiblaucas, hace que cada dia mas me haga finne en Ia decisi6n de, tampoco, 

escoger otro deporte. 
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Lista de buenas novelas colombianas sobre la ciudad: Condici6n sine qua non: que la 

ciudad este ahi como presencia interior, como cruce de lenguaj~s y emociones, no como puro 

decorado 0 te16n: 

Un beso de Dick, de un sardine, Fernando Molano. Se gan6 el premio en 1992 de la 

C8m.am de Comercio, pem circu16 muy poco. Trasgresora, fresca, un hallazgo. 

Sin remedio, de Antonio Caballero, el columnista bogotano. Se salva, a pesar de sus 

pretensiones, por 10 juguetona y mordaz. Ya tiene su decada a cuestas. 

La noche de su desvelo, de Hell Ramirez. Le perdono sus mUltiples defectos, por 

sincere y basta ingenua. 

Juan Jose Hoyos, Anclres Caicedo Y otros entran y salen de esta lista a cada rato. A 

Don Tomils Carrasqui1hllo declare fuera de concurso. otro Tomils, GonzAlez, todav:la no 

califica, pero su novela "Para antes del olvido" anuncia una opera magna en el cercano 

futuro. Espero paciente, leyendo malas novelas: l,la lista7 atro dia: serla muy larga. 
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IX 

CARTAS ESTETICAS A CALVIN (VIII) 

Calvin: 

Cuando se habIn de estetica, te habras dado cuenta, no s610 se habIn de arte. Ya 10 

decia desde la primera carta, cuando te hablaba de Schiller. Para rea.fin:narlo, hablemos hoy 

de varias cosas: 

- Las elecciones, que dependen de los gustos, y que a veces te bacen escoger honibles 

ca1cetines 0 esos cereales tan dulces que comes en In manana, estim ahora mAs que nunca 

vigiladas. No es paranoia de tu papa pagar a1 contado ellibro que escogi6, porque uno mmca 

sabe en que !ista de correo va a aparecer para que te llenen tu buz6n de oferlas y basura. Un 

acto tan simple puede desencadenar el que te identifiquen de por vida. No es s6lo que tu 

papA parezca subversivo: para el mercado-lo es, definitivamente. iQue tiempos estos!: los 

subversivos son los adultos, y los aetos terroristas, elegir sin ser identificado. Los j6venes, 

como ttl, unos perfectos adaptados (recuerda los chicles ...). 

- Completrunente de acuerdo con tu papa: deberla obligarse a los ....creadores" del arte de 

consumo a una dieta Unica de sus productos. Muchos moririan de indigesti6n 0 hasUo. 

- El viejo motivo, que ya el barroco explot6, de que el mundo es escenario, es tambien muy 

apreciado hoy dia. No te preocupes, Calvin: cada dia hay mAs efectos especiales y nUmeros 

bailables, de modo que In duda entre si representamos una tragedia 0 una comedia pierde 

piso: representamos un melodrama, donde no hace falta ensayar ni conacer previamente el 

papel, ya que efectos especiales y bailes disimulan les defectos de acruaci6n; el maquillaje 

haoo el resto. 

Rasia la hora de cenar, 

HOBBES. 
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CARTAS ESTETICAS A CALYIN (IX) 

Otra vez yo, Calvin: 

Esta maftana, mientras querias vellderme un paisaje nevado C011 tu finna, me aeaM 

de couvencer de que te las traes: la relaci6n del arte con la realidad, la imitaci6n 0 mimesis, 

es tal vez una de las diseusiones esteticas mas viejas y que mas han llenado paginas. 

Fil6sofos y arustas se ocuparou de tomar posiciones, y hoy todavia 10 hacen, tratando de 

justificar 0 de rebatir el que el arte tuviera que "copiar", "imitar", "obrar como", la 

naturaleza. Tu actitud, ciertamente vanguardista ("ready made? "Land art?), sin embargo, no 

encontr6 eco en mi sentido utilitario del arte. Lo siento. 

P.D.: Tampoco tengo un mill61l. .. 

HOBBES. 

P~S.: No queria decirtel0, pero despues de fumar, me acorde de que tu mismo me ense:tlaste a 

no dejarme enga:tlar en el viejo juego: l.,recuerdas cuando Ie contestaste a Susy, para 

molestarla, que una nube a nada se parece sino a vapor suspendido? Touche ... 
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caUDAD Y DESLOCALIZACION 

Nfarc Auge (1993) desemboca su trabajo previo (1987 y 1987a) de explomci6n 

antropol6gica de la cotidianidad, en la conceptualizaci6n sobre lugares y no lugares. Inicia 

su arullisis mostrando como la necesidad "de dar sentido al mundo, no a tal pueblo 0 a tal 

raza" (1993, p.36). se confronta con las notas de la por eillamada "sobremodemidad", a 

saber: el exceso de tiempo, de acontecimientos; el exceso de espacio, de universos ficticios; 

el exceso de individualidad. Los tres tipos de exceso estan interconectados, por 10 que el 

arullisis de lugares y no lugares, correspondientes al segundo, tienen obvias implicaciones y 

conexiones con los otros dos. La conexi6n espacio-sociedad es una vieja tentaci6n 

etno16gica, donde identidad y relaci6n "constituyen el nucleo de todos los dispositivos 

espaciales estudiados clasicamente por la antropologia" (1993, p.63-64): itinerarios, 

encrucijad.as y centros, nociones superpues'tas parcialmente, se constituyen en los 1:itomos de 

aruilisis, con clams analogias con la terminologia de Lynch (1984). Sin embargo, "los 

lugares tienden a borrarse en beneficio de una circulaci6n generalizada" (Imbert en 

Asociaci6n Espanola de semi6tica, 1988, p.248). con 10 que los no-lugares "(... ) un espacio 

que no puede definirse como espacio de identidad ni como relacioruU. ni como hi~t6rico, 

definira un no lugar''': "(... ) las vias aereas, ferroviarias, las autopistas ylos habitAculos 

m6vi1es llamados 'medios de transporte~ (aviones, trenes, autom6vi1es), los aeropuertos y las 

estaciones ferroviarias, las es'taciones aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los 

parques de recreo, los supermercados ( ... r' (Auge, 1993, p.83 Y 84). As!, los lugares genei"an 

http:encrucijad.as
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identidad y los no lugares, anonimato, tras exigir una prueha de identidad del pasajero, 

clientc 0 usuano de Ia autopista. Sin embargo, aclara Augc que <~en la realidad concreta del 

mundo de hoy, los lugares y los no lugares se entrelazan, se interpenetmn. La posibilidad del 

no Iugar no esm nunca ausente de cualquier lugar que sea" (1993, p.1IO).1 

Interrumpo aqui la sintesis gruesa para deteneIDle precisamente en esta observaci6n de 

Auge: la interpenetracion, la no mutua exclusion que opera entre lugares y no lugares, ya 

que, ami entender, es alli, en la frontera m6vil y nunca precisa entre ambos, donde se juegan 

las realidades urbanas hoy por hoy. Una clara tendencia del desarrollo urbano modemo, 

explicitado, pero ya practicado desde antes, por el International Style, apunta a la erosion 

progresiva de 10 local, 10 ~ue en plano del mereado alcanza .su apoteosis con los 

hipeID1ercados, los mall comerciales y los supe11llercados especializados (en articulos de 

oficina, vestuario, ferreteria ... ); por su lado, las vias rilpidas y autopistas, 10 mismo. que la 

dotaci6n de tenninales, metros, aeropuertos, etc., consolidan una movilidad que quiere 

acercarse a Ia de las tecnologias de 1a intoIDlaci6n y sus "superautopistas infoIlllAticas". No 

obstante 10 anterior, y si sin necesidad de acudir a la exaltacion postmoderna de 10 local, ya 

Michel de Certeau (1975) mostraba como las practicas de 1a vida cotidiana se organizaban 

como trayectorias (que son tanto un movimiento como una transcripci6n, un grafo, una 

traza), tilcticas (ciUculo, actuaci6n operacional) y ret6nca (la que sobredetermina el corpus de 

nuestra habla cotidiana). En tanto que mcticas 0 astucias "de las artes del haeet". de Certeau 

plantea que "permiten a los invitados someterse a las coacciones globales de la sociedad 

modema, espacialmente la sociedad urbana, desviarlas, utilizarlas y, por una suerte de 

bricolage cotidiano, trazar en ellas su decoraci6n y sus itinerarios particulares" (Auge, 1993, 
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pA4). AS1, si la circulacion generalizada (de tiempos, espacios e individuos) privilegia las 

operaciones y actitudes de los no lugares, "convierte la historia en un espectilculo espedfico, 

asi como todos los exotismos y particularismos locales", las astucias cotidinnas se Ie 

enfrentan, reivindicando y reinventando precariamente 10 local. S610 el habitante habitual 

descifra como propio aquello que a ojos ajenos es un mere dato ex6tico, pero que aqui se ha 

convertido en dato de identidad: las enOIDles estantertas del supetmercado, repletas de bienes 

anodinos y homogeneos, dejan entrever presencias de gastronomias locales, disfrazadas de 

eelofan 0 aluminio, pero no por ello menos efectivas para convocar la identidad c6mpliee de 

quienes compran. Las fronteras entre lugares y no lugares se haeen porosas en el aparente 

anonimato del metro: los iconos y resemantizaciones del metro mexicano, tal como 10 expone 

Villa (1993, p.149-157), que 10 hacen una especie de "confabulaci6n" semi6tica para los 

usuarios habituales, y una barrera para los e~ieros de paso.2 

Pero si podemos seguir acumulando ejemplos y contraejemp10s desde los "real", es en 

la literatura donde se me ocurren elaros modos de tilcticas 0 contravenciones que rescatan el 

1ugar alli donde se ha instalado el no lugar. Creo que toda mi generaci6n recuerda "La 

autopista del sur", el bello cuento de Julio CortAzar (19983, p.125-152), donde un 

embotellamiento en la autopista que va de Paris crea nexos de solidaridad entre los antes 

an6nimos vianrlantes, que se ven enfrentados desde a conseguir alimentos, organizar u 

"gobiemo" 0 enterrar a sus muertos, basta a aceptar una situaci6n absurda, haciendo de un 

lugar tan an6nimo como una autopista, un lugar donde se puede amar, sobrevivir, ayudar ... 

A1 final, tan sorpresivrunente como comenz6, todos emprenden el regreso ''y se coma a 

ochenta kil6metres por hora bacia las luces que crecian poco a poco, sin que ya se supiera 
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bien por que tanto apuro, porque esa carrera en Ia neche entre autos desconocidos donde 

nadie sabia nada de los otros, doude todo el mundo mimba fijamente bacia adelallte, 

exclusivamente bacia adelante" (p.152). 

En un acto detenninado por e11ema "la vida imita at arte", Julio COrUl.zar y Carol 

Dunlop emprendieron en mayo de '1982 un viaje de lllils de un mes, una excursi6n lllils bien, 

por la autopista Pa.ris-l\tJ.arsella. Las notas, fotografias y dibujos, acompa.fiadas de 

disgresiones literarias 0 vitales, son deliciosamente juguetonas, pero, lllils allii 0 a causa de 

ello, precisamente, atraviesan la frontera entre ellugar y el no lugar, Personas, incidentes 

menores 0 mayores, paisajes, que en la velocidad no se perciben, cobran calidad y solidez en 

las paradas de ese vinje sin prisas. La autopista del sur, metafora, se haee real, y las 

peripecias imaginarias del tranc6n imaginadas aiios antes, se vuelven reales. Los autonautas 

de la cosmopista (Dunlop y CortAzar, 1983), ellibro, restituye la circulaci6n entre metMom y 

vida, mostrando como el simbolo de conexi6n entre la urbe y la ciudad provincial, la 

autopista es todavia terreno de encuentro del lugar antropol6gico, es todavia generador de 

identidad. 

Tal vez menos ilustre que su compatrioL:'l, Juan Nfurtini comparte con el, sin saberlo, 

un intms por estos espacios de los no lugares y por su euestionamiento. Tal vez nada mils 

an6nimo que un aeropuerto, no lugar por excelencia donde, en palabras de CortAznr, todo el 

mundo mira Ltexc1usivamente bacia adelante", donde la caracterizaci6n de Auge del no lugar 

encontraria au culmen: las condiciones ~J~~encia y cirt:t1l~~n alli son estrictas y 

expllcitas, sus enuneiadores procedt;n~traves de pantal10s y altavoces y el anonimato se 
. (', 

/
'-----_/ 
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preserva a toda costa. Sin embargo, la novela de 1vIa.rti.ni "El tantasma imperfecto" (1994), 

aOOrda de un modo sutil este paso del no lugar nuevamente a lugar. Un asesinato, llil 

encuentro erotico intenso, relaciones que nllilcase aeIaran, rutinas, una noche en vela, llil 

interrogatorio policiaco... todo ello en llil anonimo tenninal europeo que termina por 

parecerse a un hogar temporal, donde las pugnas de poder, la seguridad y hasta las 

necesidades animales bAsicas se satisfacen, dejando a1 protagorusta marcado por vivencias 

que no son, de ningim modo, insignificantes. 

Estos productos Iiterarios, 0 sus correspondientes reales, parecen sugerir que ula 

diversidad y no la eficiencia es la condicion sine qua non para una vida humana rica y 

creativa" (Dubos, 1986, p.245), es decir, que si la reduccion a no lugares an6nimos tiene 

dudosas ventajas administrativas sobre 10 humane al reglamentar y especificar usos y 

reccrridos, al racionalizar al miLximo la permanencia y acelerar los flujos, es evidentemente 

poco exitosa para enfrentar tacticas, trayectorias y ret6rica que la cotidianizan y devuelven, 

asi sea para algllilOS y por llilOS minutos, la vivencia del lugar.3 Un aeropuerto siempre 

estara pleno de sorpresas: estafadores, limosneros de buenas y malas causas, parasitos y 

victimas; una autopista, como CortAzar escribi6 profetico y luego vivi6 para volver a escribir, 

es oferta abierta de localidad y aventura; llilUlall comercial propone narrativas y trayectorias 

para '"Uenar''' los sabados adolescentes, propone sitios de encuentro y socialidad a los viejos 

y a las parejas j6venes, se ofrece como espacio para el ejercicio compulsivo de comprar de 

. Ii' 4mUJeres so tnrias ... 

http:1vIa.rti.ni
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~1ils que en el jucgo de la separaci6n, 10 hwnano de las. ciudades se ejerce en la 

interpenetraci6n entre iugures y no iugures, en la metamodosis que, como en las viejas 

terrazas del 01aya Herrera, los medellinenses "sin programa" han venido haciendo de un 

aeropuerto, en un mundo para sonar. Grietas y hendiduras para nueva socialidad. 

Cuando, al fInal de su libro, Auge opone, respectivamente correspondiendo a lugares y 

no lugares, vivienda a transito, cruces a intersecciones, viajero a pasajero, monumento a 

complejo residencial y lengua a comunicad6n (1993, p.IIO-lll), queda la impresi6n que la 

polaridad no ha de reivindicarse, sino la calidad camale6nica, metam6rfica, de usuarios y 

operaciones, que hacen reversibles e interpenetran los opuestos. Las reflexiones de Garcia 

Canclini sobre las fronteras "m6viles» entre las culturas de JVIexico y EE UU ilustran 

claramente el t6pico: es la existencia de la frontera, pero tambien su canlcter m6vi1, 

multifocal, el que permite redefmiciones de identidad, no polarizada, tanto en !erminos de 

individuos como de nadones: 

"Reportero: Si ama tanto a nuestro pais, como usted dice, lpor que vive en Calitbmia? 

G6mez-Pef1a: Me estoy desmexicanizando para comprenderme ... 
)'2... 

---'l 	 reportera: (,Que se considera usted, pues? 

G6mez-Pef1a.: Posme}.-1.ca, prechicano, panlatino, transterrado, arteamericano ... 

depende del dia de Ia semana 0 del proyecto en cuesti6n." (Citado por Garcia 

Canclini, 1990, p.30 1-302). 

http:Posme}.-1.ca
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rvIirado desde all1, illcluso un 110 lugar, descargado de su connotaci61l vacia y negativa, 

es tam bien anclaje para la identidad 0, conformes con 10 expuesto, para la posidentidad de 

las nuevas urbes. 
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NOTAS 

1. La muestrn fotognifica (14 aI 24 de junio /94, sede de In Roja) de Juan Femando Ospina "Mujeres 
de Medellin", es un logrndo muestrario de los intercambios que, en este caso esteticos, se dan entre 
lugares y no lugares en ills6litos espacios de Medellin. 

2. Otro bello ejemplo de ello me 10 regala Edward T. Hall (1985, p.13l): "El sistema europeo subraya 
las lineas (de las calles y avenidas) y les pone nombres~ el japones trata los puntos de intersecci6n 
tCcnicamente y se olvida de las llneas. En e1 Jap6n ponen nombres a las intersecciones y no a las 
calles. Las casas. en lugar de estar relacionadas en el espado, 10 estim. en el tiempo. y se numeran 
segun el orden en que fueron construidas". Estas jerarquias difercnciadas penniten producir un 
aparente resultado capriehoso. el japones, que haee "lugar" y otro national. el europeo. que genera 
an6nimos denorninadores. 

3. Rubert de Vent6s 10 constata, a1 eneontrar en la interminable cadena de hoteles de la playa de 
Waikiki que «(...) las conexiones,junturas y Jinde de esta serie de atracciones envasadas no son calles 
comerciales, sino un tejido de caIlejones sin salida (...) Yen estos espacios encontre los fen6menos y 
actividades mas sorprendentes: el rinc6n de los viejos; el lugar donde juegan a las cartas., sobre un 
cajon de fruta, dos filipinos, un soldado, W} cocinero y un nifio; un italiano que vende • pizza' sin 
licencia y busca una chica dispuesta a casarse con el por den d6lares (es el ultimo recurso para 
renovar el visado); un baile como los de la Fiesta 1-:layor de nuestros pueblos, donde se bailatl boleros, 
rumbas, pasodobles. situado justo en el borde de una de las mas acogedoras playas nocturnas... Algo 
de la espontaneidad y tipis1l10 no comercializados que, en el mejor de los casos, en nuestras costas 
aun existe, alii empieza ya a producirse" (1986, p.lll). 

4. pos glosas: en un articulo fumado en 1970, previo a los grandes mall, Bradbury anora la vida de la 
plllZR mexicrma para derunbular. socializar. hacer pequefias compras. reencontrarse con arnigos de 
infanda ("Las chicas caminan por alli; los chicos por alta", 1994): "no se parece esto, en otra escala. 
claro, a 10 que se haee un plaza pueblerina nuestra 0 en uno de nuestros centros comerciales? 
Un articulo de revista popular (Jan-Philipp Sedker "Comprad. comprad. matditos!" en Muy 
interesante N° III Diciembre de 1994). resefia el Mall of America, que se dice e1 mas grande del 
mundo. en lYlinneapolis (IvliIUlesota). Desde 1992 viene atrayendo multitudes, basta 150.000 
personas los flnes de semana, y desde ciudades situadas a seis horas de distancia. Lo interesante del 
cuento es que este se asume como sitio para divertirse. socializar y comprar. en una fomlUla oompleja 
que no se reduce at puro ushopping". 
No sin ironia. el rnismo Rubert de Ventos anota: "(...) Dentro del Ala Moana Shopping Center vemos 
aparecer asi 10 que por muchos atlos fueron los t6picos e idea1es del urbanismo: calles peatonaies, 
esca1a 'humana>, complejidad espacial resultante del solaparniento de servicios. El espacio modemo 
de esca1a y calidad mas parecidos a las callejuelas de Venecia es el de los paseos interiores del Ala 
Moana. Lo unioo que falta alli. claro estA, es la complejidad funciona1; se ha vuelto a la escala del 
pueblo al precio de hacer de tl un puro pueblo de consumo" (1986, p.107). 
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Desde la sintonia casi clandestina de emisoras El Poblado, en el potente radio de dial 

multicolor de la radiola familiar, fue cuajando la intuici6n, luego confirmada, de que el rock, 

de alguna forma misteriosa, se sintonizaba con la ciudad mAs alla. de las acusaciones de 

imperialismo, . entonees de moda. La indiferencia corporal por los ritmos tropicales 

apaisados, entonees de moda, encontraba en el rock una posibilidad de "habitar una 

imagen": el sentido es producido sensualmente a partir del ritmo. Luego, entender las letras 

y poder haeer traducciones mutiladas, posibilit6 compartir noches enteras en Castilla, bien • 

arriba, con otros comulgantes de la tribu rockera, en nada parecidos excepto en la fe del 

ritmo martillado. Las tribus de adeptos van y vienen, el tiempo va seleccionando 10 que 

queda y 10 que ya no se digiere. De todas maneras, gracias al ritmo rockero, quedan los 

descubrimientos elementales: 1 voz que pasa del susurro al grito histerico, del complts de 

respiraci6n al aullido, del relato al iYea1: desterritorializaci6n y fuga de la lengua: masa 

sonora que, mas que oirse, se siente, gracias a la diab6lica ampliticaci6n, en todas las 

visceras; 16giea de movimientos sincopados que el estroboscopio y el humo aeeleran y hacen 

surreales ... 

1 El primero. y mAs terrible. secrcto revelado por Charlie Garda, e1 del bigote de areo iris: "Todo e1 

mundo en la ciudad es un suicida., nene una herida y es la vetdad". 




Con la edad, mirar con simpaUa los jovencitos demacrados, supervivientes de la seem, 

ahora todos vestidos de negro, con OOtas bruscas, camisetas "satanicas" y In orgin sonora, 

ahora en CD, intercambiimdose a In sombm de alguna ceiba de La Playa. La ciudad del 

presente estA ahi, lista a ser convocada en el surco sonoro, porque, jquien 10 creyera!, ya hay 

basta rock nacional. 
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La educaci6n sentimental que tanto ocup6 at torturado Flaubert, aparece como asunto 

menor, como problema de tramenda, en la ciudad nuestro. Afectos y desafectos, 

sentimientos y emociones, fonnas de reir 0 llorar, de abrazar 0 de huir, han sido entregados a 

la codificaci6n dudosa y pauperrima, por 10 esquemAtica, de· telenovelas, consejos 

. sentimentaloides de Vanidades 0 Cosmopolita, el Show de Cristina y las canciones que se 

dedican por radio, por las tardes, innumerables adolescentes enamorados que, 10 mismo 

escogen una "credenciat" (odiosa trujetica de plastico con mensaje de arnor prehecho), que 

una canci6n para los objetos de sus afectos. Recuerdo a Blanco (1991, p.48): "Todas las 

canciones son iguales: cuentos de hadas del arnor, ensotlaciones cUTsis y delirantes del 

sentimiento y del erotismo; pero hay canciones "mas iguales" que otras: las que imponen un 

modelo, at gmdo de que cientos y cientos de canciones se dedicarAn a igualarlas. La vida, 

por des gracia, no es una canci6n, pero bay que vivirla como si 10 fuera, por 10 menos cuando 

la tristeza, 1a ira, la miseria 0 1a desesperaci6n urbanas llegan at colmo y nada nos separa del 

suicidio sino e1 no poseer una pistola (y tampoco saber usarla) y el espejismo, 

preferentemente acompafiado de una cops, de que la vida podrla ser una canci6n~'. 

Por mi parte, sigo prefiriendo, con :rvfadame Emma Bovruy, la educaci6n sentimental 

dellibro, sin preservativos industriales. Los engendros flaubertianos gozan de cabal salud. 
·1 
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Perplejidad por la fomla, a veces imitacion servil, y por el rumbo que las escrituras 

mumles toman en cada urbe: poco queda de los graffitti de mayo del 68, de los city walls que 

relata Baudrillard, de las rancias consignas politicas que Mom se pintan sobre los camiones. 

Ahom, el multicolor tagl (letraje, podria ser su traduccion), letras y dibujos multicolores, 

casi decomtivos en su ilegibilidad, se toman los muros bajo los puentes y en los lotes vacios. 

l.Estetizaci6n decadente 0 evolucion naciente bacia otra tonna de111amado "arte callejero"? 

De todas maneras, 10. introduccion de un elemento, llamese pintum en aerosol 0 control 

remoto para un TV, desencadena usos si.milares en los cuatro puntos ca.rdino.les: 10.5 inismas 

te"h1:uras, tOffilaS y letras medio cirllicas se ven en Paris, 1vledallo 0 New York. Este vandalic 

art de fin de siglo, tal vez puede ser Ieido como 10 propene un cuento del bogotano Andres 

Hoyos (1994, p.12): 

"Cada trazo parece la marco. territorial de uno. angustio. 0 de una ferocidad amenazo.da, 

cuyo significado solo entienden unos pocos. Y en efecto, 0. primem vista la marafla de 

graffitti es incomprensible, perc en Ultimas resulta facil de descifrar si se tiene en cuents. un 

dato centm1: se tmta de rugidos, no de palabms". 

1 El trabajo mAs completo disponible sobre gmffitti, Silva (1986), no a1canza 0. registrarlo. Parece que 
los taggers no estaban aim activos en Colombia. 

http:amenazo.da
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XI 

CARTAS ESTETICAS A CALVIN (X) 

No se si tus neuronas 10 retuvieron, Sill sarcasmo, pero ojala recuerdes a Schiller, a 

quien rindo homenaje con estas cartas. In dijo algo que, segununente, te gustnni: 

"8610 juega el hombre cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra, y s6lo es 

plenamente hombre cuando juega." (Carta XV. 1968, p.73). A esa libertad y gratuidad del 

juego, paralela a 1a del arte, apunt6 Schiller como estado ideal del hombre. Nuestros partidos 

de Calvinball, cuyas reglas se van inventando en la medida en que jugamos, tal vez no sean 

10 mas ortodoxo en materia de juegos, pero, creeme, sOlllibertad pura: alli, si quieres, puedes 

tocar con las manos una actividad estetica como ninguna. Incluso 1a Unica reglafija (no 

poder jugarlo igual dos veces), es un bello eco del devenir, del110 permanecer igual siempre. 


Aprovechemos para seguir siendo libres, mientras nos dure. • 


Adivina donde nos vemos para una partida de ya sabes que, 


HOBBES. 


. , ... 
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CARTAS ESTETICAS A CALVIN (Xl) 

Apreciado Calvin: 

Recuerdas, seguramente, cuando estuvimos modelando arcilla. En estos dias estuve 

volviendo a pensru' en 10 que me decias y he aqui el resultado: 

- Tienes raz6n: el arte ttfino", como 10 llamabas, desaparece. Y el mismo tiene la culpa. en 

buena proporci6n: se hizo cada vez mils cerrado y dificil, como ya te habia contado en oim 

carta. En 10 que estabas errado era en la oposici6n a un arte popular. Creo que mas bien 

debiste deck ttarte de consumo", porque, a Dios gracias, el arte popular, una especie de 


producci6n ingenua siempre entre 10 decorativo y 10 util, sigue vivo y, quiemse 0 no, 


inspirando al arte comercial y al arte ttfino". Ser popular no es precisamente ser ttbest seller", 


mtamtgo. 


- La oim estrategia, no hacer escultura sino "estatuillas de colecci6n~' porque, decias, "la 


gente quiere MAs de 10 que Ie gusta", es excelente como mercadeo, pero nefasto como arte. 

A tu edad, bien se que te encanta coleccionar cosas. Los sic610gos, de reojo lei en uno de los 

libros que tu mamA inutilmente lee para entenderte, ween incluso que es parte del desarrollo 

nonna!. Cuando se colecciona, un objeto deja de serlo, para pasar a ser pieza de una serie 

que se desea a tada costa. Lo que no entiendo, creemelo, es como esta pasi6n infantil infect6 

a los adultos de estos tiempos, que son capaces de tooo por la pasi6n serial. Pero como te 

dije, esto no es secreto: los comerciantes 10 sahen perfectamente, y parece que tU mejor que 

ellos. 

l.,Completaste tu colecci6n del capitan Napalm? 

P.D. Espero que no te de por coleccionar amigos imaginarios: Mis garras estan afiladas. 

HOBBES 
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MURALLAS Y MICROPOLIS 

I 

En la epopeya de Gilgamesh, del tercer m.ileruo antes de Cristo, encontramos la 

reterencia literaria mas antigua a un constructor de ciudades: Gilgamesh, rey de Uruk, es el 

fabricante de sus murallas. La mumlla, simbolo de delimitaci6n, de orden urbano, de control, 

de relaciones selectivas con 10 natural, piel exterior y escudo. 8i la muralla es penetrada, el 

organismo complejo politico-social cae en la destrucci6n: image1l celular del ataque viral, 

c.amuflado como c.aballo de Troya. La ciudad-celula define 10 humano de sus babitantes, es 

BU "exterioridad", y, tal vez por ello, s610 10 viral, ser indeciso el umbral de BU defmici611, 

puede atac.arla y destruirla, mils bien, debe destruir1a, porque por si solo no puede 

reproducirse: s610 10 logra disfrazandose y penetrando en la ciudad relula. 3610 que en 

tenninos de una mirada bio16gica mils tranquila, el virus, en su simpleza y potencial 

latencia, logra, a partir del desorden ,,-reado, la posibilidad de vivir y multiplicarse: ardides 

virales del disfraz que Ie reportan ser. 

I 
Sin embargo, anota Sic.a (1977), que la muralla, mas que defensiva, "produce la 

iuversi6n de signo en la polaridad de opuestos establecidos por las concepciones 

cosmo16gic.as". Asi, 1a caida de 1a ciudad es caida cosmol6gica, vuelta a1 caos. La ciudad I 

I 
I,, amumllada, espacio sagrado, es "1emenos": entidad fija, eterna: crecer serta volver al caos 

primordial, exceder las murallas que establecen su polaridad. Ello nos lleva a releer nuestra 

http:cosmo16gic.as
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ciudad, ciudad sin murailas, sin polos, doude, como mucho, In metD.torn de los limites podia 

proponer alguna torma. La cuadricula, de crecimiento infinito, proponia de entrada la 

expansio~ no 1a definicion "ad ovo". De este modo, sin la polaridad excluyente, tenemos 

que voltear a1 reves, como un guante, la argunlentaci6n anterionnente esgrimida pam la 

ciudad amuralIada: 

La ciudad celula amurallada es hoy ciudad-virus, ciudad que se multiplica a costa de 

engullir los contomos: aldeas, caserios, campos medio desbabitados, caen todos seducidos 

por el disfraz urbano. Comienzan aceptando los coqueteos y beneficios de 1a vecindad. pam 

luego ser absorbidos y, de este modo, contribuir a la imparable progresi6n de un tejido 

expansivo. La ciudad virus, siempre en el umbral indeciso de 10 que es, atraviesa regimenes 

de exterioridad e interioridad (en el sentido que Pardo, 1992, Ie da a los dos terminos): es 

interior y periieria. De esta manera, babria que redefinir el papel de los limites, si es que el 

modelo viraIlo permite. Como Proteo, el virus se camufla, cambia constantemente a fm de 

engafia.r a los mecanismos que la celula tiene para detectar a sus enemigos. La unica salida 

es el arte del disfraz permanente: simular condiciones que Ie pennitan, entre tanto, invadir y 

reproducirse. Pero, al igual que Proteo, bay una forma de base, y en esa founa es posible 

establecer 10 siguiente: la superficie marca una frontera entre el interior y el exterior, pero tal 

superficie, como 10 anota l\rfunzini (1987) refiriendose a la superficie de los objetos. tiene un 

caracter relativamente aut6nomo en relaci6n con el resto ycon sus cualidades dinamicas. 

En lugar de frontera muda y estatica, es interfase entre dos 'medios ambientes, pennitiendo y 

regulando el intercam.bio de energia e informaci6n, favoreciendo u obstruyendo el 

intercambio. Puede mediar entre interior y exterior 0 actuar aut6nomamente. petm.ite 

entradas y salidas. Su astucia ea, en el pleno sentido, "superficial", pero por ello, 
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profundamente efic..!.lZ. NIaquinas de supervi.vencia, utilizan sus limites no para demarcar 

polaridad sino para simular identidades que luego seran desechadas y cambiadas por otras. 

La superticie de 1a ciudad ,Jjrus, superficie superficial, hecha de publicidad, espectAcul0, 

banalidad, puesta en escena, oeultamiento (tambien en el sentido planteado por Pardo, 1992, 

p.219ss), falsificacion y simulacro, es la mejor estrategia para garantizar su crecimiento 

bacia la cosmopolis futura. 

Sill embargo, y de fonna casi paradojica, a pesar de la expansion, sobre ella misma se 

hacen posi.bles otras expansiones: nunea se consolida el proyecto global, porque consolidada 

una avanzada viral sobre el cuerpo urbano, llega otra a 1a que seguira una posterior ... : virus 

reinfectado basta el infmito, donde las estrategias del engano se multiplican siempre, ya que 

el disftaz solo puede engafiarse con otm, y este a su vez... Asi, un foeo de infeccion en 

algUn lugar, se intercepta con otro que ya estil. en extincion, anti cuerpos luchan y detienen un 

avance 0 sucumben ante otro: imagen de micropolis, endebles pero precisas en un momento 

y extIDtas en otm, localidades fuertes que avanzan y, sin sospecbarlo, caen victimas de una 

infeccion imprevista. Todo ello sucede en los limites exteriores, en esos limites de superficie 

que no consideramos siquiera y que definen nuestros destinos futuros. Condenados a 1a 

superficie, solo en ella y con ella podemos seguir entendiendo el futuro viral de la urbe. 

t 
I 

http:efic..!.lZ
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II 

Un cicIo parece cerrarse: lli6n cae al ser penetrada gracias al disfraz del caballo de 

madera, at ser violadas las puertas esceas y eontaminado el orden de 1a ciudad-celula. La 

ciudad ba aprendido la lecci6n del camuflaje y sus artes: ella misma es ahora quien se 

extiende, inftnita, bacia los otrora lugares en blanco, terra inc6gnita mutada en ciudad. El 

disfraz, superficie, mascarada viral, conquista sus aledru10s a fueIZa de apariencia: show 

business. Politica espectllculo, T.V., C01nid.:'lS rapidas, mOOa, publicidad, pantalla, 

inform.atica, mass media, obsolesc.encia planificada, privacidad vigilada y controlada, 

panoptizaci6n, hipemlercados, globalizaci6n, arte degradado y comercial, ediciones digest, 

simulacros... Todos eUos ya estan en tOOas partes: nada lllils universal que e1 rojo de Coca 

Cola, el amarillo de Kodak, la estrella de Mercedes Benz, el pegaso de Selecciones, la 

soOOsa del politico. Asi, sin necesidad de estar fisic.amente, como c.onurbaci6n creciente, la 

ciudad anuncia su presencia futura, no importa cuanto tarde en llegru" enviando a sus 

heraldos virales. 

E1 virus, pa.ril.sito absoluto como 10 11a.ma Asimov (1980, p.609ss), posce escaso 

metabolismo propio: sus fenocopias deben ser hechas a partir de luateria1es suministrados 

por la celula que invade. Pam bacerl0, burla las barreras celulares y, sustituyendo uno 0 

varios genes por los suyos propios pam introducir nuevas caracterlsticas, logro su 

reproducci6n. Este proceso se denomina "transducci6n". logrado por In tenaz adherencia del 
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virus a la cubierta exterior de la cclula candidata a ser invadida. EI disfraz sirve para engafiar 

a los antieuetpos, que detectan el antigeno 0 sustancia e:xiraiia, y 10 devoran. Volvamos a 

nuestra ciudad-virus: como sus anillogos biologicos, la ciudad se extiende "infectando'" las 

superficies: haee cineuenta a.fios, l,quien sef1alo a la TV, 0 a In radio, su anteeesor, como 

profundo modificador de las socialidades basicas de la familia, 0 como difusor de modos de 

vida y paums de consumo trarumacionales? Esta penetracion de superficie, aparentemente 

inocua, se introduce en las celulas fuertes de identidad y socializacion, transduce sus 

materiales y provoca 1a multiplicacion del "espiritu urbano". No hace falta un metabolismo 

propio, ya que una vez colonizados los espacios fuertes de identidad (familia, vida privada, 

sujeto, opinion publica ...), se garantiza una mutacion irreversible. Para alcanzar este 

modele simple, la ciudad debio acumular, paradojicamente, una sofisticada baterla 

teenologica, soportes maquinicos que garantizaran su e:X'Pansion, simuladores de todo tipo 

que Ie pennitieran entrar a saeo en las amuralladas habitualidades cuasi urbanas. 

Conseguidos estos soportes, 1a expansion se hace incontrolable, 0 casi. .. 

Si bien este modelo de creciruiento e infeecion urbana ca1cados del esquema viralI nos 

permiten una idea que, inevitab1emente, desembocaria en In cosmOpolis total, e1 cuadro no 

estaria completo sin hablar de los anti cuerpos, de las resistencia naturales 0 adquiridas a la 

infeccion urbana. Suceda como suceda, ya que las varias hip6tesis sobre como se dan las 

resistencias son contmdictorias y todavia no consolidadas,2 a1 menos tenemos otras para 10 

urbano, para explicar como cierlos procesos, eventos y objetos culturales vanos se oponen 

contra la uniformizacion viral de 10 urbano. Como los organismos resistentes de fonna 

natural 0 inducida via vacuna., la dinAmica urbana no presenta, a pesar de que podrla 
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pensarse de fonna pesim.ista 0 nosw.lgica, Wla cara de deshwnallizaci6n total. AI cOlltrariO 

que las funciones simples de los entes celulares, las culturas w-banas estan hedIas y rehechas 

por procesamicntos compl~jos, ya que la historia, no s610 la de 1a evoluci6n orgAnica como 

en los elementos biol6gicos simples, sino la cultural y social, estAn presentes como formas 

de construcci6n abs-tractas (en el sentido de Pardo, 1992, p.241): tracci6n y atracci6n, 

con-tracci6n, amalganla, subs-tracci6n. 0, de forma mas clara, "Ia imaginaci6n urbano-civil 

es una cuesti6n de bio-politica" (pardo, 1992, p.239). Asi, objetos urbanos «<capas de rutina 

sobre las cuales tienen sus sedimentos el individuo y las formas de su experiencia" Pardo, 

1992, p.245), habitantes y hAbitos, estetogramas especificos, tecnicas de espacializaci6n, 

poeticas, ret6ricas y mcticas para habitar, se confunden en nudo complejo, logrando que Ia 

invasi6n viral mute y se revie:rta, cambie de direcci6n, se humanice y restituya, sobre otros 

supuestos, 1a polaridad sacro/pro£'l1lo. El arte, pero no solo la producci6n de obms 

t<artisticas", sino el de producci6n y autoproduccion poietica, "polifonia de los modos de 

sujetivacion" 0 los L<procesos de conquista de autonomia 0 de autopoyesis" (Guattari, 1993, 

p.61 Y 67), logran el milagro, anticuerpo salvador, de rescatar territorios existenciales ricos y 

variados: .tEn estas condiciones volvemos siempre especialmente a una funcion poetica de 

recomponer universos de subjetizaci6n artificialmente rarificados y re-singularizados. No se 

necesita para ello trnnsmitir mensajes, propagar imAgelles como soportes de identificacion, 0 

pattenlS formales como puntal de procediIniento de modelizaci611, sino catalizar operadores 

existenciales susceptibles de adquirir consistencia y persistencia en el sene del actual caos 

mass-mediAtico" (Guattari, 1992, p.69). A rengl6n seguido, Guattari atribuye a 1a catAlisis 

poetico-existencial al arte, pero comprometiendo simultaneanlen{e al creador, al intetprete y 

at amateur. 
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E1 resultado, optimista, es el de que sobre c1 tejido omrupresente de 10 urbano y sus 

extensiolles planetarias, es posible el vivir en las micr6polis resultantes donde las poeticas 

enriquecedoras y diferenciadas pemllten una auto-fundacion pennanente que devuelve el 

mundo a sus relaciones singulares. Asi, la polaridad perdida entre 10 sacro y 10 profano, se 

restituye en la autopoyesis individual, Unico anticuetpo liberador para restituir 10 existencial, 

no como totalidad. sino como archipielagos diferenciados, sustentadores de existencias ricas 

yvariadas. 
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NOTAS 

1. Este modelo proliferante, infeccion de la que solo nos damos cuenta cualldo, tras faltar a una urbe 
por unos ru10s, volvemos y testimoniamos el avance edificatorio, tieue en este texto de la argentina 
Angelica Gorodischer un palpable y dramatico retrato: "lVenia ciudad? "La ven ahora, tal como es'! 
Empieza. en eillano, de pronto, con las espaldas de las casas vueltas a 10 que fue un desierto. No 
tiene puertas de honor ni almenas ni torres ni muros de ronda. Se mete uno por Ull hueco que es una 
calle, y asciende. Desde lejos es un cuadrado irregular y lleno de colores, agujereado por puntos 
oscuros que son de luz en la noehe. Se entretejen las calles y los edificios Ylos balcones y las 
fachOOas, y los talleres se codeau con las rnansiones y los comercios con los minist.erios y muy pocos 
de sus habitantes la cOllocen a fondo. No me nrriesgaria a afmnar que es un laberillto. Dirla si tuviera 
que describirla en pocas palnbras que una colonia de insectos escapO enloquecidn de una telara.i1a 
feroz y construyo algo para protegerse. Sube por la ladera, sube COil una temeridad desesperada en la 
que no falta el orgullo. Apoya los cimientos en la piedra 0 el arena, no importa d6nde: la cuestiOn es 
subir basta 10 imposible. Lo consigue, como era de esperar: los montes desaparecen bajo las paredes, 
los balcolles, las terrazas, los parques; crece una plaza oblicua cerrada por arcadas de piedra contra 
una cuesta abrupta; el tercer piso de una casa es el S01:ano de otra que se abre a la calle siguiente; Ia 
pared oeste de un ministerio linda con las rejas del patio de una escuela para niI1as sordas; los 
basamentos de la casano de un funcionario se conviertell en la bubarda de un edificio abandonado, 
mientras lim gatera coronnda por WUl archivolta 8.ooregada doscientos ru10s despues sirve de timel 
hacia Wl depOsito de carbOn, y un entrepafio hace las veces de crucero de una ventana con escudos de 
oro en los vidrios, y los tmgaluces no miran al cielo sino a una galeda con alldrajas de ceriunica. Una 
calle que serpentea bacia arriba y otm vez hacia abajo se cOllvierte sin aviso previo en el jardin de una 
senom viuda.; un mercado desemboca en un templo y el preg6n del vendedor de objetos de cobre se 
mezcla con las admoniciones del preste; la sala de moribundos de un hospital abre sus ventanns al 
despacho de bebidas de un expresidiario; el farmaceutico tiene que atravesar Ia biblioteca de 1a 
Agrupacion de Patrones Cargndores para ir a tOlUar su bafio~ Wla palmera frizzata crece en el 
despacho de un juez de paz y sala hacm la fachada por un boquete abierto en la mrunposreria. Y no 
hay vehlculos porque nada que sea mas rulcilo que los hombros de una persona puede circular por las 
cnlles, 10 que quiere decir que los gordos y los levalltadores de pesas tienen enomles problemas para 
salir a pasear y hasta para ir a 10 del carnicero a comprar Ull cordero tiemo para In comida del dia 
siguiente" ("Acerca de ciudades que crecen descontroladanlente" en Uribe. Augusto (comp.) 
LatinoamericA fuutib'1ica. Barcelona: Ultramar, 1985. P.262-263). 

2. Gerald Edelman. premio Nobel 1972. propone que los anticuerpos no uaprenden" a reconocer a 
los antigenos. COOa anticuerpo especifico es producto de la selection natural. la que por operar en 
tiempos muy' amplios, no permitc equiparnrla a 1a evolution cultural, la que crea las protesis tecnicas 
para supUr esm carencia: naciones. valores culturales. usos y Mbitos... (Vcr Sylvester. Robert. "What 
the Biology of the Brain Tell Us About Learning" in Educational Leadership (51) 4 Dec '93 - Jan 
'94). 
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~emil sera el momenta adecuado para ver los videos caseros, sucesores de la fotografla 

fammer? Estas llitimas descansaban en peque:ilos marcos, al alcance de la vista de quien 

penetraba en el sal6n, 0 guardadas en 3.lbumes, esperaban una visita 0 una tarde lluviosa. 

Ahom, por la esencia misma del video, se bacen insoportables muy pronto, repitiendo gestos 

y palabras torpes que tal vez se vean dos 0 tres veces, quizas cuatro, pero que ahi mismo se 

desgastan. l,Seni mas 0 menos soportable volver a ver el ser querido ya difunto 0 alejado, 

una y otra vez, en pleno movimiento vital? ~0 se comercializaran, pronto tal vez, pequenos 

marcos de cristalliquido que, sin importar si alguien los mira, repiten unacinta sin fin tales 

memorias visuales? 



, .. \~ iAMENTO DE aWl/OTto,. 
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El milenarismo que desde ahora nos atosiga, disfrazado de angelologia, bioenergetica., 

piramides, esencias florales e I Ching, mezcla tan exotica como peregrina, ha permitido el 

revival de infinidad de propuestas, a veces completamente contradictorias entre sf, que 

reclaman el califi.cativo de "Nueva Era". Porque si usted decide sumarse a este juego 

cultural, deberA primero decidir cual haz de corrientes, aleatoriamente, ha de seguir. Tome 

un carrito de supennercado (porque las tiendas Nueva Era ya Ie ofrecen esta comoda 

invenci6n de la Vieja Era, no importAndoles su origen mercantilista y de consumo), y, en 

tanto recorre las estanterlas, escoja su dieta alimenticia (tan variada en sus alternativas que 

no decepcionnra a nadie), los libros que leem, la medicina (altemativa, eso sf) que curara su 

cuerpo, la musica (insipida) que oini para relB;iarse, el metodo adivinatorio que mejor vaya 

con su estilo de vida (desde santeria afrocaribeiia basta tarots egipcios 0 esotericos metodos 

tibetanos), los lugares (solitarios, esto es, llenos de adeptos simi1ares a usted) turisticos para 

sus vaca.ciones, en fin, su estilo de vida. Si no Ie satisface, recoja su carrito y cambie de 

fonnu1a; y no se preocupe. puede hacer esto cuantas veces quiera: cada dia aparecen 

combinaciones nuevas y de moda. Y eso que en 1994 celebramos los 300 afios del 

nacimiento de Voltaire. 
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Ciudad llena de arte publico como la que mils, por obm y gracia de la legislaci6n. 

Medellin es pauperrima en arte publico, por obm y gracia de la legislaci6n. Ni el inventario 

dominical que hiciera <LeI peri6dico de los antioquei1os", dej6 en la memoria mils que un 

desfile interminable de "cos as" de metal, cemento y piedra, repetidas y amalgamadas en su 

insipidez irremediable. Basta la gente, critico implacable en su anonimato, ya estA usando 

los nuevos Boteros del parque San Antonio para dejar sus iniciales, y eso que llevan alli 

poco menos de un mes y tienen vigilancia permanente. Y la basura dominical se acumula en 

el famoso parque de esculturas en e1 Cerro Nutibara. Al lado, el pueblito paisa es barrido 

diariamente. 

, 
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CARTAS ESTETICAS A CALVIN (XII) 

Hablemos hoy de musica, mi antigo: 

Me doy cuenta de que esms bien conciente de los afectos que causa Ia· musica, sobre 

todo los del rock saUmico en tu sufiida 11l81llA. Has de saber que para muchos de los te6ricos 

de la estetica, vieron desde Grecia a la musica como fuente de "extasis" (algo parecido a la 

euforia que comentAbamos en otra carta), a diferencia de la escultura 0 la pintura, todavia 

atadas a las representaciones. La musica podia evadirse a esa necesidad de una referenda 

exterior, era mas "espiritual", mas directa en su interlocuci6n a 10 espiritual. Pero, mi 

querido Calvin, no confundas "efectos" con "efectismo": 10 primero son los resultados de la 

experiencia estetica; 10 segundo, un truco barato, como los canones en Ia "1812", ~fe gust6 

mAs tu "modificaci6n bailable de musica clasica, bien vanguardista, 0 el usar Ia musica 

"ambientall
' como protesta. Patenta la idea. 

HOBBES 
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XIV 

CARTAS ESTETICAS A CALVIN (XIII) 

Calvin: 

Definitivamente tu mania por haeer dinero del arte te irupide ver mils alIa. de tus 

llarices y te haee olvidar 10 que ya sabes. Primero que todo, la falsificaei611 es tan vieja como 

el arte mismo, pero la tecnologia Ie hace cada vez mils difleil la vida a los falsificadores. 

Segundo, falsificar arte abstracto pudo ser negocio hace unos ailos: hoy ya no esta de moda. 

Tuamigo, 

HOBBES. 
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.LA CIUDAD DEVINIENTE 

I 

LNo hay tras la ptidica nostAlgica de la aldea, de la ciudad "que pueda recorrerseen 

un dia", del banio donde todos se conocen, una pocosaludable apelaci6n a las formas de 

territorializaci6n? l.Y no es Ia insistencia, de la misma procedencia, en la supuesta soledad 

a-social de las grandes urbes, en el anonimato, el crear una serle de falsos problemas que "el 

. individuo es esencialmente un colectivo, porque 10 que 10 define es su composici6n 

inmanente, es decir, su funcionamiento, BU caracter de agenciamiento" (Rodriguez, 1994, 

p.12)? Pues bien, frente a esta condenaci6n que pone 10 urbano en ellugar que antes tenia 

el infiemo dantescot (soledad del pecador condenado, asocialidad eterna, inmovilizaci6n en 

su circulo de castigo), se i.tnpone. mirar a las dinamicas que permiten el devenir, el 

nomarusmo, rituales creados para· coadyuvar en, la circulaci6n del dinero,pero que, 

apropiados y re-conquistados, siguen prestando su fachada a este prop6sito. inicial, pero 

,lltilizandose de una forma bien rustinta, ya que se haoon formas cuasi rituales con un fin en 

elIas .tnismas. 

Estas fonnas serL.1ll 10 que denominamos "juegos", pero establezcamos, inicialmente, 

el alc.ance de 10 que queren;tos def'inir. Wittgenstein, por supuesto, permite una. primem 

precisi6n, a1 plantear que "la expresi6n 'juego de lenguaje' debe poner aqui de relieve que 

bablar elle~uaje forma parte de una actividad 0 forma de vida" (1988). Pef1a considem que 
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esta elaboracion de juego de lenguaje seria "sistema abierto de palabms y expresiones 

lingUisticas integradas con las acciones a las cuales se encuentran ligadas; sistema 

constituido por conjuntos ~e actividades sujetas a resIas" (1994, p.24). Las fonnas de vida, 

aproximacion a1 mundo mediante modos de actuar y pensar, estan socialmente estructuradas: 

los individuos parten de elias en tanto que contextos de situaciones en las que se habla y 

acrua: "de ahi que el aprendizaje cabal de un lenguaje supone aprender a vivir de una 

determinada manera~~ (pena, 1994, p.159). Los juegos a los que nos referimos, pues, 

permiten, desde su detenninaci6n social, limites y posibilidades concretas a cada individuo. 

Si extendemos In nocion del fil6sofo vienes a un ambito de ret1exi6n antropolosica, 

podemos, no sin atrevimiento, tratar de "agrupar" Ia definicion de Juego = Fonna de vida 

i (contexto situacional de habla y accion)en pamdigmas tipologicos que nos den 1a posibilidad 

de inquirir sobre su funcionamiento hist6rico, IIl.lis a11.A. de un mero recuento historiografico 

de usos y coshnnbres 0 de diacronias linSUisticas.2 Caillois, reseilado por Duvignaud, (1982, , 

pA2), propone cuatro formas basicas de actividad ludica humana: 1. E1 combate 0 

competencia (ason), donde lavoluntad individual juega e1 rol principal. 2. La decision es 

dejada al azar (alea). 3. Juegos de imitaci6n, de mimetismo (mimesis). 4. Juegos de vertigo 

o trance (ilia.'C). 

En tanto que context os vitales, los juegos de 1enguaje / formas de vida obedecen a una 

regulacion que, por su canicter pragmAtico';'contextuai, no es "conciente", es decir, sus 

"usuarios~', 0 mejor, quienes juegan dentro de sus universos, no tienen nive1es de consciencia 

permanentes . sobre 10 que los regula, aunque, evidentemente, pueden llegar a reflexionar 

sobre ello. Aparece aqui cla.ramente el sentido de 10 que el mismo Wittgenstein proclama: .. . 

.. 
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"Crcemos una y otm vez que seguimos Ia naturaleza y 10 que,seguimos es solo 1a forma a 

traves de la cuallacontemplamos. 


Una imagen nos tuvo. presos; Y no R?illamos salimosde ella pues consistia en nuestro 


lenguaje, de suerte que esta nos parecia repetirla inexorablemente" (1988, p.114-115). AI 


tiempo, tambien el prop6sito de su filosofla, "110strar a 1a mosca Ia salida del cazamoscas" 


(1988, p.309), podria leerse en este sentido. 


La ciudad, en sus distintos momentos, determinaciones y relaciories, se instala sobre 

contextos de juegos, los que corresponden y formatean a las distintas puestas en escena de 10 

p~blico ylo privado.3 Asi, tanto 1a polis griega como la mbe romana se organizan sobre 

juegos agonales y de mimesis: 1a competencia ~tletica, el circo, las discusiones en e1 Agora, 

el senado romano, el banquete, la orgia, corresponden a distintos modos de aparecer, a praxis 

que se complementan mutuamente, de los mismosjueg9s. No quiere deck que los otros 

juegos no se manifiesten, pero 10 haeen con subordinaeion a los mencionados. La vida 

aldeana responde, en mucho, a formatos, de juego similares,' en los que la voluntad 

individual, a pesar del determinismo judeo cristiano; aparece como afirmaci6n para competir 

o imitar, bases sobre 'las que se organiza, a su vez, el modele de desarrollo capitalista 

modemo. En este sentido, no haOOa una ruptura eseneial, sino una amplificacion y 

monumentalizaci6n de estos juegos: de la competencia y e1 modele etruco, regional, se 

pasarla a fOImas de confrontaci6n e imitaci6n globales, way oflwe Unico, mon6polis 

intolerante que ve en el otro' a su enemigo. Los juegos cooperativos, no competitivos, seran 

progresivamente eHmjnados, por considerarse atrasados 0 demasiado elementales. Libre 

albedrio y libre mercado encontraran su punto de encuentro y de eomplementaeion. 
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Los eomponentes. de azar y de vertigo, con un papel menor en la· organizaci6n 

capitalista· del funcionamiento urbano, en tanto no promueven la cOllpetencia 

interindividual, y son mas bien de cani.cter narcisista, solipsism,. hed6nieo, comienzan, sin 

embargo, a emerger. La velocidad. que Viriliove como detenninante para la fonnaci6n de 

los poderes; las drogas, derivados indeseados de la medicaci6n y vigilancia del cuerpo; las 

tecnologtas de nnagell Y sonido, con sus relaciones individuales; 1a automatizacion, con la 

liberaci6n del tiempo; los modelos esquizoides del sujeto; las tecnologia informAticas y. de 

imagen virtual, con sus productos y relaciones mediados; la erosi6n de 10,publico, vigilado 

todo el tiempo, y de 10 privado, igualmente vigilado... En fm, la cultum urbana 

contemponinea se reencuentra con los juegos donde azar y vertigo, depuesta tada ilusi6n de 

voluntad, nuevos ritmos que desterritorializan, actilan y bablan desde registros antes 

subaltemos. 

Si los muros cit.:'ldinos, fisicos 0 imaginarios, marcaban antes el territorio de 10 seguro, 

de las competencias reguladas, de las imitaciones modelicas, -dejando fuera el azar y el 

riesgo, y si incluso la entrada del azar y el vertigo a la ciudad ordenada era restringido y 

controlado, ahora la ciudad misma se ba sometido a los regimenes -de azar y vertigo, ill 

aventura, en su mas radical acepci6n de confrontaci6n de 10 desconocido, de 10 azaroso, y; 

tarilbien, de sensual vertigo, se ba trasladado adentro de los muros urbanos. H.a aparecido un 

predominio que pugna por ser _entronizado, pese .a la abierta resistencia de los juegos 

competitivos y de imitaci6n, basta ese momento tlmidos 0 tolerantes bacia los embates 

descodificadores. Si a escuela, 1a justicia, 1a salud, 1a economfa, eran, como Foucault rastre6 

incansablemente, formas de disciplinamiento, de panoptizaci6n, la cultura contemporanea ha 
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encontrado res quicios , grietas suficientemente amplias en el muro, para dejar entrar 0 

potenCk'lI aquellos diosecillos menores. El temor que eh-presa el titulo dellibro del periodista 

frances Guy 80rman,"Esperando a los bArbaros" (1992), refiriendose,en sospechosa 

connivencia, a los migrantes tercennundistas a Europa y a los drogadictos, pinta bien la 

situaci6n de una cultura asustada frente a la irrupcion en su cosmos ordenado y ordenador, 

de agentes seguros de culturas hedonicas y entregadas al riesgo decada dia, no instaladas en 

el decurso del progreso para construir el futuro planeado, sino solo apegadas al sobrevivir y 

al goce posible. Asi, la aventura incomoda se ha mudado a vivir dentro de la ciudad, que la 

atrajo a su recinto con la esperanza de domesticarla. 

Las distintas violellcias cotidianas de cualquier urbe, las nuevas aficiones, afiliaciones 

yactitudes ante cosas tan vanadas como el trabajo, la participacion politica, 1a vida y la 

muerte, gana.r:lan al ser vistas b~io el cristal de est.as organizaciones ludicas, de sus lenguajes 

y pnicticas. A1 menos, no nos aSllstaria tanto la presencia de existencias vertiginosas, que no 

dudan en arrastrar 10 que se les enfrente, ,ode vidas af azar que plantean retos bien dificiles 

a las instituciones, publicas de., asistencia. 8i los juegos de, :imitacion 'y confrontacion 

toleraron marginalmente a los otros, solo el futuro podni responder a 8i los nuevos juegos de 

azar y vertigo senin a su vez tolerantes, si para las condiciones eco~politicas del planeta son 

los juegos· adecuados, ·si llegariul a dominar todos las esferas' de 'desempefio humano, 

refonnulando instituciones y pnicticas como las educativas 0 culturales. Lo que si sabemos 

es que sus propuestas atraen indudablemente los SUC110s y expectativas de, las nuevas 

generaciones de forma masiva. ~lo el futuro, cada vez mas cercano, podni deck si nos 

ensefianin la salida del cazamoscas. 
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Hay algo, sin embargo, que sl podemos ver hoy: los juegos de vertigo y azar permiten 

que las identidades fijas, ancladas, territorializadas, ericuentren tbnnas de devenir, de fiuir 

lliicia otras.4 Desde el ejecutivo que el' fin de semana asume; ropas y gestos mudados, 

, . 
neoidentidades que den salida a su regulada forma de existir, basta los jovencitos enchufados 

al ultimo juego de video ya sea en la sala de su casa oen las enormes salas de videojuegos. 

Las enfennedades endemicas incurables, con el SIDA como bandera mas temida y conocida, 

haeen que el juego antes poco riesgoso del aIDor, se entregue at azar y at vertigo de la 

incertidumbre. Los modelos de relaci6n social y la misma actividad de gozar del tiempo libre 

o de los productos artisticos, massmediatizados 0 no, pasan hoy dia por 1a exig~cia de 10 

vertiginoso: desde instalaciones multisensoriales y espectaculmmente pres.entadas, basta una 

campafia politica 0 una boda, una campai'1a de promoci6n de gaseosas 0 una revista 

ilustrada, todos estos eventos pasan por la puesta enjuego de vertigo y azar. De nuevo, ~esta 

Baudrillard, quien visit6 a New York con ojos de futuro, como 10 amerita esta 

protociudad de la cosm6polis futura y sus inntimeras micr6polis, 10 Unico que alcanza a 

decirnos, y nos consuela el plural, es: "El lltimero' de sirenas aumenta, de dia y de noche. 

. . 
Los coches son mas nlpidos, los anuncios 1lllis violentos. La prostituci6n es total, la luz 

electrica tambien. Y eljuego,.todos losjuegos, se intensitlcan" (1988, p.26). Si, con Serres, 

pensamos que el cuetpo habita una variedad de espacios heterogeneos, cuyas conexiones 

especificas de!me cada cultum, podemos colocar en los cruces conectivos a los juegos, perc 

tambien, encontmr en los juegos mismos la posibilidad de reconectar y desconectar espacios, . . 

haciendo posible el devenir. Como en el proyecto derridiano, 10 ilegible (juego indescifra
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do) surge como no anticipado en la economia ludica corriente como elipsis deconstructiva 

que asegura 10 discontinuo. La pluralidad de juegos no remite, pues, a un centro, sino al 

descentramie.llto plural de 10 que puede deven1r. Aqui podemos instalar Ull nuevo proyecto 

(multiple), que relea en clave deconstructiva el sueiio de Schiller: un devenir estetico y ctico 

en el espacio reconectado de las intersecciones lildicas que pueden darse en 10 urbano. 
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II 

La clasificacl6n que propone Caillois, arriba comentada y aplicada" tendria en la 

hip6tesis wittgensteiniana de los juegos una "legitimiznci6n": "habIa::; de todos los juegos de 

lenguaje y, por tanto, dellenguaje. 

Vemos una complicada red de parecidos . que se superponen y se. entrecruzan. 

Parecidos a gran esca1a yen detalle. 

No puedo caracterizar mejor esos parecidos que con la expresi6n 'parecidos de 

familia': pues es asi como se superponen y entrecruzan los diversos parecidos que se dan 

entre los miembros de una familia: estatura, fhcciones, color de los ojos, andares, 

tenlperamento, etc .•y dire: los 'juegos' componen una familia" (Wittgenstein, 1988, p.65

67). 

Las ires proposiciones ponen en la pieta de los parecidos: fruniliares entre juegos 

(recuerdese su superposici6n con "folnms de vida"), pero lc'lDlbien de las particularidades 

que cada juego de lenguajelforma de vida tielle. De hecho, "la dificultad de los problemas 

filos6ficos reside basicamente en la utilizaci6n de palabras fuera de contexto; en el 

desconocimiento de que Ia aplicaci6n de Ia regIa siempre es concreta; en el olvido de las .' . 
diferencias existentes entre los juegos de lenguaje diversos; en tomar en cuenta,lo meramente 

aparente, pese a 1a diferenciaci6n de funciones que las expresiones desempefian de un juego 

a otro; en 1a indebida interpretaci6n y traducci6n de un sistema a' ofro; en confusiones 
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categoria1es; y, en illtimas, en In falta de· discemimiento entre los distiutos juegos de 

lenguaje. De todo ello tiene que dar cuenta Ia nctividad flios6fica, cabalmente entendida" 

(Pella, 1994, pA3). 

Este programa de accioll y catAlogo de eqwvocos de la actividadfilosofica, bien podria 

asumirse para encontrar aquellos "casos illtemledios" que a Wittgenstein Ia mostraban 

conexiones y evidenciaban asi el funcionamiento del modo como vemos las cosas y las 

representamos. A1 tiempo, nos muestra las posibilidades de reconectar y subvertir la 

economia llidica de rutina. Tambiell~ elaramente, este nUsmo programa pone de presente, en 

Ia individualidad irreductible de cada juego de lenguaje/tonna de vida, la dificultad, sino 

imposibilidad, de "jugar" a los eonsensos racionales universales, a las comunidades idea1es 

de interlocutores, idealidad que olvida que "aquello que impide Ia comunicacioll es la propia 

comunicabilidad, los hombres estitn separados por 10 que los une" (Agamben, 1993, P.30), 0 

que los eonsensos se "fabrican" con Ia ayuda de las mass media, como delluncia Chomsh..-y. 

Si desannamos la complejidad de juegos que en carla cultura se mueven, incluso trag haber 

encontrado "los parecidos familiares", las corrientes dominantes y las subaltemas, de todas 

manems permanece una tmma· de posibles errores, caMo· de cultivo para que las 

intervenciones puedan dar resultados catnstrOficos: una regIa determinante en el desempefio 

de un juego, puede ser expUcada de vanos modos, en temlinos taeticos, de modo que la regla 

nllsma no puede deducirse de su aplicaci6n Metica. Es en este punto donde podrla hablarse 

\ 
j 

del "fi'acaso" de teorlas· urbamsticas de alcance general, 10 mismo. que desoluciones 

! 
j 

i 
trasplantadas para dinAmicas urbanna aparentemente semejantes, formula simplicista a la 

que permanentemente se recurre, tOIpemente. 
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Quienes juegan los diterentes juegos de lenguaje tienen, por supuesto, diferentes 

Illveles de maestria, de competencia. Asi mismo, un juego puede jugarse bien y otro no tan 

bien, dependiendo de multitud de circunsmncias. Tambien,. puede serse muy bueno en 

deternlinado tipo de juegos y nada bueno en otros, asi pertenezcan a la Imsma "familia". De 

las consideraciones anteriores. puede derivarse una reflexi6n sobre el carilcter que podria 

tener la idea de ciudad educadora, ultimamente vuelta a poner en primer plano por el electo 

alcalde de Sanmte de Bogota, profesor Antanas Mockus. Trilla Bernet (1993, p.179) analiza . 

las diferentes perspectivas. de las relaciones posibles entre ambos tenninos,.y propone 

nlirarlas en raz6n de: 1. Considerar la ciudad como contexto de educaci6n (aprender en la 

ciudad), 2. la ciudad como medio 0 veruculo educativo (aprender de la ciudad). y 3. Is. 

ciudad como contenido educativo (aprender la ciudad). Sin embargo, creo que es posible, en 

la, linea que venimos desarrollando, plantear una perspectiva globalizante: aprender los ~ 

juegos urbanos. Tales juegoa son contexto, medio y contenido, pero exceden tale vectores, al 

coimplicar. vectores como mcticas, poeticas, ret6ricas, competencias y actuaciones. Ello 

permitirla saear la discusi6n a un medio mas real, lejos de las ut6picas ciudad-escuela 0 

escuela-ciudad, aprovechando el espacio at de los tejidos urbanos contempomneos. De 

hecho, se eataria nlils cerca de un proyecto estetico, cercano at que el escritor, el pintor 0, en 

fin, el artiste'l, tiene de 10 urbano. 

E1 recotrido cotidiano 0 el nocturno, el del obrero 0 el de la "nina bien", el de las amas 

de casa, de los buses, de las periferias, del centro, etc., son recorridos llenos de posibilidades 

iniciAticas (ver BOIja, 1991), ave?-1uras que abren la posibilidad de aprender meticas, de 

nplicar reglas, de jugar desde In imaginaci6n urbana, de conquista . permanente de In 
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ciudadauia, estatuto no esencial sino penonnativo. Las epocas cotidianas de Joyce, de Victor 

Hugo, de Dickens, de Carrasquilla 0 de Hell Ramirez, adquieren sustancia: 10 atico puede 

\r1.virse desde las esteticas urbanas como discurso vivo. La aventura, relegadn fuera por In 

antigua ciudad, esM a la vuelta de cada esquina y exige aa1ir a vivirla, a jugarla como tal.6 

Si antes mirAbamos el espacio ret6rico como <"hogar''' urg~ adicionar . el espacio hidico 

urbano, donde encuentra razon de ser este juego narrativo, allado de los otros, innumerab1es 

juegos, que 10 coimplican. De esta manera, el hogar retorico y 1a aventura poetica, seguridad 

y avatar, se conjugan en el movimiento autopoietico. El proponer una fonnacion en las 

competencias hidicas urbanas, donde no son tan importantes los maestros, meros 

"entreuadores", sino los jugadores mismos, permitiria devolver la pe1fonnatividad urbana a 

los verdaderos protagonistas, sus habitantes, . concientes por fin de los' distintos juegos y 

jugadores, de habilidades y limitaciones, . de <ta~ticas y poeticas. Tal vez este sea el camino 

para salir del cazamoscas. COmOctl tododevenir, su resultado no es seguro, pero.el riesgo 

mismo ya 10 justifica. 
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NOTAS 

1. Se sale del esquema condenatorio sobre 10 urb8Jlo el trabajo de Alberto Restrepo uRaices aldeanas 
de la corrupci6n" (r!.1anizales: Biblioteca de Autores Caldenses, 1984), donde, como el titulo indica, 
se rastrea el epicentro aIde.ano de los vicios supuestamellte imputados a las grandes ciudades. En 
realidad, tras Ia cOlldenacion se agazapa un modele agonal· derivado de la contraposici6n 
caos/cosmos. 

2. No compano, n1 seguir tanto la pluralidad wittgensteiniana como la tipologia multiple de Caillois, 
In afumll.cion del filosofo venezolano Juan Nuno: "La nocion de juego es mas metafisica que. real (;..) 
Pero definase como se quiera. el hecho es que, en la practica., todo juego se reduce a competencia, es 
decir, a lucha~ esto es, a esa fomm de ser k'Ul esenciaJ que es la agresividad humana ( ...)", (1990, 
p.106). Tal reduccionismo, pntente en el aruilisis subsiguientemente abOrdado por Nuno, 
precisamente ignora que los juegos contemporil.neos son esencialmente individuales, hedonicos, no 
competitivos (y cuando se compite, se hace contra uno mismo. extil.ticos. 

3. Los norteamericanos John C. Harsanyi (Universidad de California), John F. Nash (U. Princeton) y 
el aleman Reinhard Selten CU. De Bonn), ganaron el premio Nobel de Economfa 1994 por su 
aplicaci6n de la llarnada Teorla del juego, 0 de los juegos estraregicos a In explicacion econbmica. 
Matemll.ticamente se analiza el comportamiellto de jugndores a partir de juegos sociales, cuyo 
desarrollo no depende excIusivamente del azar. sino de estrategill5 aplicadas por sus participantes que. 
respet8Jldo las reglas establecidas. tratan de lograr beneficios. Hay teorias en tomo a juegos no 
cooperativos (individuales) y cooperativos (colectivos): en los primeros, los intereses se contraponen. 
en tanto que en los segundos se habla de coaliciones. 

4. El profesor Antanas Mockus plantea un "hedonismo calificado", at reterirse a la tesis de gradode 
Maria Stella Cast.'tDo. Que nos parece sugerente en tanto trata de conciliar los Juegos hedbnicos e 
individuaIizados de nuestro mundo. con la posibilidad de que tales proyectos de. vida puedan 
"trayectarse" colectivamente: "cada decisi6n puede gobemarse por la bilsqueda deJ placer. siempre y 
cuando. y en bien del placer mismo. fa correspondiente acci6n se inserte annonican1ente en tres 
pIanos distintos: el de las consecuencias pnkticas en el mundo objetivo, el de la red de relaciones 
intersujetivas en el que cada persona esta inmersa, y el de Ia autocomprensi6n de Ia propia biogratla" 
eLa funcion social del escandaIo" en La Clave 13,21 de febreroi94. p.82). Esta autopoiesis. clonde 
el hedonismo. sospechoso siempre para el rebafto. "estrategia de vacio" (como 10 llama Lipovetsky, 
1990). se convierte en fuerza tributaria del colectivo.. 
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5. Esta pregunta. leit motiv wittgensteiniano. podria verse como nostalgica. porque para muchos. In 
respllesta es bien simple: entregarse at vertigo y at azar es ya salir del pesado y sustancial esquema 
occidental de las semcjanzas (mhilcsis) y las diferencias (agon). juegos ambos centrados en la 
identidad. Asi. el hinchu. el fan. el hooligan. el punk. el telespectador. el consumidor. eJJfm. el 
nomada de fm de mileoio. ha entrado en otros juegos que Ie exigen mas que 10 que el mismo pueda 
sacar como beneficio maplazado de ellos: "Rubin explica que entre 1971 y 1975, practico con delicia 
In gestaltterapia, la bioenergia, el rolling. los masajes. el jogging. tai chi. Esalen. hipnotismo, danza 
moderna meditacion. Silva Mind Control. Ariea. acupuntura, terapia reichiana (...) (citado por 
Lipotevsky. 1990, p.54). 

6. Las reflexiones sobre los simulacros baudrillardianos, sobre el sujeto debit 0 sobre la ciudad como 
espacio escenico (Delgado, 1994 y tambien Imbert en Asociaci6n Espaf101a· de Semi6tica. 1988), 
aportnn sus flujos a esta nietMora, pero tambien tiene. una bella replica desde la antropologia, 
mostrando 1a esencial continuidad entre el camuflaje, el sin1UI~cro y englli'1o empleadas por las 
especies animales no humanas "manipulando los objetos de su entorno y.usandolos en su beneficio", 
enviando sena1es enganosas (estrategia que viene desde el "simple" virus) 0 imitando (t6pico clllsico 
de.la etologia), y las estrategias humanas que van desde las puestas en escena del poder hasta la moda 
y el look. Mirada desde esta perspectiva. la hera del simulacro" no seria mas que el nivel de 
autoconcienciaagudizada y de estetizaci6n sobre una estrategia humana con rakes biol6gicas claras. 
Ver~ por ejemplo, Dawkins. 1986 y Sommer. 1994. De paso. truubien se hace muy tentador af1adir el 
simulacro 0 ellgru10 a las categorias antropologicas con las que Gadarner justifica <Ola actualidad" del 
arte (1991). . . . " 



to Cludad de Sosloyo 

29 

Alguna de las casi siempre surrea1es ericuestas, que a quien sabe a quien se dirigen en 

liltimas, me infomia que el "10gosOOOO10" (semi6tica\ publicitaria, of course) del cafe 

co10mbiano es uno de los mAs gratamente recordados por e1 omnipotente consumidor 

" 	 norteamericano~ Lo que no es de gratarecordaci6n, porsupuesto, es que e1 consabido logo 

representa a un "paisa", de los de sombrero aguadefio y poncho, que por obm y gracia de 

modemos satarusmos, es sin6nimo de drogas LLilegales". Mi consue10 libresco viene en dos 

lineas: una, la de haber sobrevivido intacto la aduana y la inmigraci6n americanas a pesar de 

mi pasaporte verde (ahora arzobispal en su color); la otm, un texto de Jose Joaquin Blanco 

(1991, p36), escrito en. 1986, que nos debe consolar basta'que las dos mitades de110go, la 

grata y la ingratil, se 'equilibren: "Los mexicanos necesitaremos est6mago fuerte .;.al fin y al 

cabo campeones' en enfermedades gastrointestinales- para soportar sin rabietas 'la' cada vez 

mas degradada opini6n que se forman los paises poderosos sobre nosotros (. ..) Mexico: la 

ventana.desagradab1e del mundo. Ya nosveremos, por mucho tiempo, conesa'etiqueta. 

Rasta que se aburran de nuestros horrores y busquen otm Casa de los Monstruos que poner 

de moda: Argentina o Colombia, Libia 0 L1bano, India 0 Paquistan { ... )": . Blanco, como se 

ve, acert6.·' Lo que me preocupa esque para "lavac" la imagen, obsesi6n contemponinea, 
• 

necesitemos otra Veronica Castro; 40y per hoy heroina de los nietos de los s6viets .. 

, , 
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to Caudad de Soslovo 

30 

"La ciudad depende de todos en general y de ninguno en particular, del movimiento de 

las relaciones entre las relaciones que los ciudadanos mantienen entre sf. Por eso esta abierta 

en su terreno ados tipos de cambios catastroficos, los mo1ares y' los moleculares, 

macrosc6picos ymicrosc6picos respectiv8mente. La ciudad es un estado de cosas intennedio 

a los dos tipos de cambio" (Urresti, M "La discoteca como sistema de exclusi6n" en 

Nfargulis Y otros, 1994, p.l35). 

Cincuenta almacenes de antiguedades funcionan en Medellin. cuenta La Hoja 26 

(noviembre de 1994). Un nilmero enonne, si tenemos en cuenta que no hay ni la mitad de 

librerias. por ~iemplo. Lo que alienta ese comeI"Cio son cambios macro: reducci6n del 

espacio, relevo generacional acelerado (con las consecuentes herencias. que han de volverse 

etectivo para upartir'), avidez por las antigiledades ... Pern, tambieu, cambios 11ms sutiles: 

Benjamin (1987), hablaba de c6:mo algunos episodios del pasado tendrlan en el presente 

actualidad, 0, dicho de otro modo. 10 pasado se cita como instrumento para legitimar el -
presente. 8i barrimos, a instancias del lucro y la miopia, con los edificios y el centro 

. '.< 

hist6rico. los muebles son nuestrn. excusa. AdemAs, se puede pretender que pertenecieron a 

miticos abuelos, son.mas "domesticables" y tambien pueden cambiarse cuando aburrn.n. La 
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memoria, parece ser, tambicn tiene que combinar con la alfombra. 0, como en el circulo que 

nos regale Baudrillard, moda y costumbres se relevan: memoria-moda, memoria-costumbre, 

l8 quien importa rea1mente? 

,. 
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CARTAS ESTETICAS A CALVIN (XIV) 

Calvin., cabezadura: 

. Parece que tu incursion por 10 cubista no te enseilo nada de multiperspectividad pam 

tu vida prflctica, y POl' eso 10 quiero volver a discutir contigo. El cubismo· fue una de esas 

vanguardias de las que ya hablamos, pero tal vez fue la primera en pensar, como la ciencia, 

, . . . . 

que el arte es construccion, no inlltacion. Tal vez esta foona de arte fue la primera que, al 

con~o de 10 hecho en ef siglo XIX, ofreci6 al publico algo que tH no pedia.ni que mirara 

como bello. A la larga, como ya hemos comentado, esta fortaleza se hizo debilidad, alejando 

al publico del contacto con el arte y arrojimdolo al circuito del consumo de arte come~ial. 

HOBBES. 
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CARTAS ESTETICAS A CALVIN (XV) 

Calvin: 

Sin duda tus comentarios sobre tu dibujo son muy justos, pero te has encontrado con 

la critica: Es muy cierto que la "novedad" se ha convertido en un pa.rAmetro de juicio estetico 

altamente valomdo en la contempomneiOOd, redueiendo incluso a la maYorla de otros 

criterios para juzgar la obra, si 10 que quieres es arte mercalltil, una buena pelea con los 

critieos (que til ganes, Claro)1 es la mejor forma de empezar. 

Por otro lado, mi comentario sobre la ropa que usarAs no es sarcastico: el artista modemo, 

desde su original marginalidad de bohemio, ha devenido en un engmnaje mas, mientras mas 

vistoso mejor, del "star system": siempre estA bajo las lupas de las revistas faranduleras, 

asim.ilimdosele al cantante, a la actriz 0 a la bailarina de moda: E1 usar ropa ridieu1a es parte 

del rol, porque es 10 que el publico, que eompra, espera de el, a1 lado de ires 0 cuatro 

excentricidades mas: t6ma10 0 dejalo. 

Hasta manana, 

HOBBES. 

P.D.: Bueno, me arrepentl de dejarte en el dilema. Si de algo te sirve, no te 10 tomes tan en 

serio, solo eres un :n.iilo1 pero reeuerOO la adverteneia de Nietzsche: "En este mundo 

8610 tienen igual inocencia etema el juego del amsta y el del nifio". No dijo naOO de 

los fabricantes, eomo notarAs. 

. . 
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