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Algunos imaginarios urbanos desde
 
centros historicos de America Latina
 

Armando Silva 

Si pensamos los centros de nuestras ciudades, desde los espacios publicos, en las 
plazas, en los parques; desde el modo de imaginarlo de sus ciudadanos 0 desde 
las nuevas practicas 0 intervenciones a que son sometidos, tendrfamos algunas 
novedades para explorar'. 

Con excepciones cada vez mas reducidas de ciudades americanas (quiza 
algo de Buenos Aires, Montevideo y otras pocas) que cuentan todavia con es
pacios y calles generosas usadas para caminatas y paseos urbanos, los otros cen
tros de las grandes ciudades del continente, estan, por 10 general, casi abando
nados. 'La genre de bien se ha marchado' y han llegado otros moradores: los 
pordioseros de Lima, los vendedores de flores que se toman a Santiago, los 'ras
tras' que pasean aterrorizando a bogotanos, los 'picadores' que recorren los mu
ros paulistanos, llenandolos con sus extrafias 'graffas' de escrituras cirllicas, los 
indigenas sin trabajo que se han instalado en la plaza de comercio de Quito, los 
carros disparados por las calles de Caracas por sobre los puentes del Centro Bo
livar, los des61es sindicales a toda hora que trancan y hacen imposible recorrer 
a La Paz, en Bolivia. Aquellos que ten ian el poder y vivian en los centros, se han 
marchado en busqueda de mas orden, silencio y tranquilidad. 

AI respecto, son interesantes las observaciones del estudio que sobre ciu
dad de Mexico realizo el sociologo Raul Nieto (1998) sobre marginalidad en 
esa ciudad, uno de sus apartes se ocupa de evaluar como ellos califican 0 inter
pretan su nivel de vida asociado al uso de la ciudad. Segun las respuestas obte-

Presento el ejercicio de un rrabajo que busca !levar la propuesra de los imaginarios urbanos aI uso y evo
caci6n de los cenrros de las ciudades americanas. Como auror pido que se emienda solo como borrador 
de rrabajo. 
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nidas, en su generalidad, con excepciones, sus niveles de vida son reconocidos 
entre regulares y malos, "siendo las respuestas negativas predominances". Pero 
el panorama cambia cuando se trata de evaluar las fiestas 0 reuniones informa
les que se realizan entre vecinos sobre las cuales se encuentran expresiones de 
aprecio, confianza y bienestar. Se deja ver en ello algo que posiblemente es 
constante en el continente: como 10 grupal se valora sobre 10 publico; como 10 
micro (el barrio 0 colonia) adquiere importancia sobre 10 macro (la ciudad to
tal) que incluye al centro, que mas bien se deja como espacio de anonimato. 

Si bien los centros de las ciudades se desocupan de la 'genre de bien', tarn
poco los 'marginales' 10 toman como suyo, como sf 10 hacen respecto a sus ba
rrios 0 colonias. 

Cuando los habirantes de Bogota, (Silva 2000) concluyen en sus mundos 
imaginarios que la Carrera 15 es femenina, mientras la Carrera 10, en el cen
tro, es masculina, estan construyendo, bajo el mundo de una forma humana, 
dos caracteres opuestos. 

Bajo los signos del arte no estudiarnos el objeto en su materialidad, en su 
esencia de cosa, sino en su rnanifestacion sensible, como objeto estetico de la 
cultura. Las calles descritas son mujer y hombre, no porque sobre la una 0 la 
orra no transiten los del sexo opuesto, sino porque los bogotanos Ie han asigna
do formas sensibles, han antropologizado un espacio, han hecho de la calle un 
signo de otra cosa: del sexo de la ciudad. Y cuando indagamos que es hombre 
y que es mujer para los bogotanos, entonces el mapa mental se amplfa: la mu
jer es aquel sujeto imaginario que huele bien, es bonita, se muestra como una 
vitrina, se deja caminar y se goza mirando. El hombre, triste episodio urbano, 
sigue siendo para varios habitantes de la ciudad mencionada, 10 que despide 
malos olores, es identificado con ferreterfa y herrarnientas, agresivo como un 
chofer de bus, veloz y pendenciero. 

Caracas, por su parte, la veloz, la intrepida, la moderna, es quiza, de las 
urbes del continente, la que mas da a sus moradores la sensacion que sefiala el 
sociologo Tulio Hernandez de estarse haciendo, de "prornesa irrealizable de una 
ciudad siempre inconclusa" (Hernandez 1998). Estos atributos de 10 nuevo, de 
no-historica que Ie otorga tambien el escritor Jose Ignacio Cabrujas al cons ide
rarla tan solo la "rnaquera de una ciudad universal, incapaz hasta ahora de en
contrar su funcionarniento", corresponden a designaciones evocativas con las 
que el afecto (patriotico 0 ciudadano) sale para expresar el deseo al contrario: 
el amor por el terrufio dicho con venganza. 
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Algo parecido ocurre, como actitud literaria, en el Mexico de Carlos 
Monsivais, siempre expresando su afecto al reves, por el odio y el rechazo, por 
negacion a las infamias que nos toea vivir en nuestras ciudades. Interesante, pa
ra otro capitulo, ese amor al reves de tantos escritores y estudiosos de las ciuda
des de America Latina que, a traves de la prensa y otros medios, se lanzan con
tra sus propias ciudades para expresar cuanto la aman y cuanto desean que sea 
otra. Estan alii los efectos literarios de unos imaginarios sociales que son rein
terpretados por la escritura de algunos escritores. 

En las ultimas encuestas que adelanta el equipo de investigacion sobre cul
turas urbanas' ha salido que, en Bogota, una gran parte de sus ciudadanos afir
man y expresan el odio contra su ciudad, pero tambien reconocen que no la 
cambiarian por ninguna otra, Este mismo espacio es el sustento de la novela so
bre Medellin del joven escritor 'paisa' Jose Franco qui en concluye, por boca de 
su narrador, que "algo muy extrafio nos sucede con ella porque a pesar del mie
do que nos mete, de las ganas de largarnos que todos alguna vez hemos tenido, 
a pesar de haberla matado muchas veces, Medellin termina ganando... piadosa 
y posesiva pero, rambien, puta, exuberante y fulgurosa" (Franco 1999). 

Los anteriores ejemplos recurren a una verdad que mueve los imaginarios, 
una especie de pragrnatica urbana mediante la cual la ciudad esta expuesta a 
una permanente actualizacion de su poetica ciudadana. Una pragmatica urba
na que atiende a la interiorizaci6n de los usos de la ciudad para que cada urbe 
la 'acomera' como acto ciudadano. Quiza sea la forma de establecer un paran
g6n sostenible entre el ciudadano y el artista: mientras el arte publico de hoy 
habla de 'intervenciones' 0 de performances (Silva 1999), los ciudadanos, desde 
siempre, hacen la ciudad, interviniendola. 0, ~c6mo deseifrar al caraquefio que 
hace su ciudad, en sus imaginarios, la mas 'veloz' (como 10 dicen Hernandez 0 

Cabrijas en el parrafo anterior) 0 la mas 'modernista' (cuando se asocia a la Ca
racas del escultor Soto con el Op Art 'propio' de Caracas)? 

A pesar de todo, en los ultimos afios, quiza tambien paralelo a la evolu
ci6n del nuevo arte publico, se vuelve a mirar la ciudad con sus centros histo
ricos como conjunto; entonces los llamados espacios publicos, ahora por accion 
de autoridades oficiales, se tornan objetos de embellecimiento y funcionalidad 
y asi se apunta a la ciudad bajo pretexto de cualquier evento. Sevilla y la cele
bracion de los 500 afios 0 Barcelona y los olimpicos; el centro de Manhattan y 

Me refiero a la investigacion en marcha gescada por el Convenio Andres Bello, en el equipo de Bogota, 
segun informacion de su coordinador, el anrropologo Guillermo Santos. 
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su nueva vision turistica de Nueva York 0, mas recientemente, en America de 
Sur los centros de Bogota, Santiago y otras del continente se 'recuperan' para 
fines sociales y ludicos. 

La construccion de la imagen de una ciudad en su nivel superior, aquel en 
el cual se hace por segrnentacion y cortes imaginarios de sus moradores, 0 sea 
la ciudad subjetiva, conduce a un encuentro de especial afecto con la ciudad: 
ciudad vivida, interiorizada y proyectada por grupos sociales que la habitan y 
que en sus relaciones de uso con la urbe no solo la recorren, sino la interfieren 
dialogicamenre, reconstruyendola como imagen urbana. De este modo, la ciu
dad puede proyectarse como un cuerpo humano, con sexo, corazon, miembros, 
pero tambien con sentidos: huele, sabe, mira, oye y se hace olr y se interviene 
colectivamente. La ciudad, asi, corresponde a una organizacion cultural de un 
espacio Hsico, mediatico y social. 

Una ciudad no solo es topografia, sino tam bien utopia y ensofiacion. Una 
ciudad es lugar, aquel sitio privilegiado por un uso, tambien es lugar excluido, 
aquel sitio despojado de normalidad colectiva por un sector social. Una ciudad 
es dia, 10 que hacemos y recorremos yes noche, 10 que recorremos pero dentro 
de ciertos cuidados 0 bajo ciertas emociones nocturnas. Una ciudad es limite, 
hasta donde llegamos, pero tarnbien es abertura, desde donde entramos. Una 
ciudad es imagen abstracta, la que nos hace evocar alguna de sus partes, pero 
tambien es iconografia, en un cartel surrealista 0 una vitrina que nos hace vi
vida desde una imagen seductora. Una ciudad, pues, es una suma de opciones 
de espacios, desde 10 Hsico, a 10 abstracto y figurativo, hasta 10 irnaginario, que 
hoy pasa tarnbien por su construccion mediatica-digital. 

Algunos recientes filmes (desde Blade Runner0 Escapefrom New YtJrk has
ta TheMatrix 0 la espanola Abre los ojos) muestran la analogia entre el mundo 
virtual urbano construido por las computadoras y los espacios de una ciudad 
donde 10 propiamente fisico y palpable es vivido desde la clonacion tecnologi
ca. Hoy, pues, cuando la ciudad en su avance desterritorializador, en ese ocaso 
serialado por varios estudiosos, donde las fronteras que "paredan acotarla como 
espacio definido y que en su condicion de tal demarcaban el afuera del aden
tro", llega al puntO en el que 10 urbano les impone desde afuera, para acabar 
siendo ella un espacio sin Ironteras'. Es decir, otra vez, 10 urbano excede la ciu-

Una vision sinterica de 10 anterior poe [ecoge[ eI pensamiento de varios autores conrernporaneas se en
cuentra en eIensayo de Jairo Montoya: La emergencia de las subjerividades rnetropoliranas, en Metropo
lis, espacio, tiempoy culturas. Revista de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, Mede
llin (Numero 24) , 1998. 
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dad, siruacion que hace del paradigma de la ciudad imaginada su mas fuerre re
gistro. La ciudad pasa a ser aquella concebida en los croquis sociales de sus mo
radores. Mas si 10 pensamos, en la actualidad parece que asistimos a 10 que al
gunos denominan la era de la cultura, donde la vida cotidiana se encuentra ane
gada por la 'cultura de la empresa', la 'cultura de los jovenes' 0 la del 'trabajo', 
como parre de ese nuevo gran emblema de la globalizacion y cultura (Bayradi 
y Lacrarrieu 1999). 

Lo imaginario, dentro de imagen de una ciudad, marca un principio fun
damental de percepcion: la fantasia ciudadana hace efecto en un simbolismo 
concreto, como el rumor, el chisre, el nombre de un almacen, la seleccion de 
un programa relevisivo, la navegacion por Internet. Aqui vale la pena, a titulo 
de reconocimiento de imaginarios de los centros de las ciudades, recordar el 
nombre evocador de cierros lugares de la ciudad como, por ejemplo, el restau
rante bogotano ubicado en la calle frente al Cementerio Central de Bogota, lla
mado, sin mas, Ultima Ldgrima0 la escultura el Caballito Amarillo, en el cen
tro de la ciudad de Mexico, poderosa figura hecha en hierro e instalada en al 
Paseo de la Reforma, en ellugar de donde saltan olores nauseabundos de las al
cantarillas, actuando como tubo de escape, y hoy sirve mas bien como agrada
ble sitio de referencia visual. Parre de la retorica urbana. 

Fernando Carrion (1999) dernosrro que en Quito los nombres de las ca
lles pasan por tres mentalidades en su historia: cornenzo por Ilamarselas segtin 

el nombre de 10 que ocurria en el sitio, por ejemplo, la Calle de la Quebrada 0 
del Sastre, 0 el nombre de algun distinguido personaje espafiol 0 criollo que la 
habitase, segun el recuerdo ciudadano; siguio con el nombre de una conmerno
racion, por ejernplo, Plaza de la Independencia 0 del Teatro; mientras hoy las 
calles se nombran por numeros, calle N°. B con la avenida 3. La funcionalidad 
gana terreno frente al recuerdo social. 

Algunos ritos urbanos desde el centro de las ciudades 

Segun 10 sostenido hasta aqui, hay obligacion de volver a pensar nuestras ciu
dades, ahora desde otras dimensiones culturales. Intento comprender y eviden
ciar una naturaleza abstracta, simbolica, para ejercitarnos en los modos como 
se estructura la realidad social. Deben exisrir lazos profundos que relacionan los 
croquis grupales y las rnetaforas urbanas, a aquella operacion social de segmen
racion y representacion de un espacio urbano, con los modos ciudadanos de vi
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vir y asumir, 'realizando', una urbe. La memoria urbana se construye a traves 
de sus ~etiforas. Comprender 10 urbano de una ciudad, pasa, por decirlo de 
este modo, por el entendimiento de ciertos sentidos de urbanizacion. La com
prension del slmbolo urbano, entendido este como construccion social de un 
imaginario, requiere de un esfuerzo de observacion y segrnentacion en euanto 
experiencias que emergen de la misma cotidianidad. 

Me propongo entonces tomar tres casos concretos de ciudades de Ameri
ca Latina y de tales observaciones deducir los puntos que he subrayado de una 
ritualidad ciudadana que tome origen en habitar e intervenir de manera colec
tiva los centros de las ciudades. 

La prirnera que destaca la narracion urbana a traves de una manifiesta dis
posicion ritual en espacios sagrados de la ciudad, en especial referencia a ciu
dad de Mexico. Otra dorninada por experiencias de ritos sobre practicas visua
les en Argentina, alrededor de la Madres de Mayo, en la cual subrayo la teatra
lidad. La siguiente en relacion con representaciones de nuevos actores sociales 
rnediatizadas por la television de figuras marginadas y despreciadas que, no obs
tante, aparecen como nuevos e importantes actores de la vidas cotidiana, en Pe
ru, 0 nuevas figuraciones de protesta en calidad estetica como experiencias ve
nezolanas 0 brasilefias y en las cuales se desraca su accion performativa enten
diendo, en estos casos, un 'centro mediatico' que afecta la vida cotidiana. 

Ejemplos que constituyen la transformacion del espacio empirico en el es
pacio ritual urbano y, por tanto, el ingreso a la fantasmagoria ciudadana en el 
uso de ciertos lugares como consecuencia de una actividad limite de la ciudad. 
Estos casos rivalizan con al abandono [{sico de nuestros centres urbanos y ge
neran expecrativas de nacimiento de nociones urbanas espedficas de los pobla
dores de America Latina que ameritan ser estudiados y reconocidos como par
te 'central' de las culturas urbanas. 

Los salones de baile de ciudadde Mexico desde supropio centro 

Uno de los mejores modos de comprender 10 sagrado dentro del espacio urba
no, se capta en la organizacion espacial de los salonesde baile de ciudad de Me
xico. Esta tradicion, que se conserva en esta ciudad desde los afios cuarenta y 
que sigue el esrilo de entonces, heredado de los dancing clubde los Estados Uni
dos, alcanza hoy exitos insospechados. Tanto EI Salon California, como los 
otros dedicados a esta actividad, mantienen una proxemicaestricta, quiza sagra
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da, como argument6la antrop6loga mexicana Amparo Sevilla (1997), quien es
cribi6 sobre el tema para la Universidad Nacional Autonorna de Mexico y cu
yas observaciones me sirvieron para estas consideraciones. 

En el sa16n California hay una nave central y dos laterales, simulando ya 
la distribuci6n de la arquitectura g6tica de las iglesias catolicas. En la nave cen
tral se baila por parejas. En ellado izquierdo, permanecen aquellas personas que 
llegan emparejadas 0 los que asisten en grupo. En ellado derecho, se colocan 
los hombres que van ese dia 0 la noche a bailar. El baile se desarrolla en norma
lidad, bajo un silencio que pesa. Quienes no se conocen e intentan bailar por 
primera vez, no se miran los rostros, ni se hablan, pues esto podria dar lugar a 
falsa alarma como permitir pensar que la chica puede estar interesada en algo 
mas que el simple baile. La verdad es que allf, a tales salones, no se va a ligar. 
El significante es el baile por el baile. 

La parte superior de la nave central es ellugar mas ritualizado. Allf esta re
servado al espacio-trofeo, donde se baila porque se es grande. Solo los verdade
ros expertos pueden ocupar este espacio y si 10hacen tienen que hacerlo demos
trando sus cualidades bailarinas: se le forma un ruedo a quien se lanza a tornar
se el espacio y todos los siguen con las miradas de admiraci6n. Quien all! llega 
ejecuta varios pasos con su pareja, dentro de un sentido bien tradicional, en el 
que el hombre siempre lleva la batuta, Igual acontece en todo el salon y las mu
jeres acornpafian al bailarfn. 

El salon de baile en ciudad de Mexico es una institucion de 10 urbano. Allf 
se va a bailar y punto, como dije, en un encuentro con la ciudad. En el Cali
fornia, nada de licor y menos de drogas. Su lema es claro: "El palacio del baile 
en Mexico: di no a las drogas". Alll asisten personas de todas las edades pero, 
en especial, la franja entre 20 y 40 afios. Se puede ir sin pareja, pero dispuesto 
a bailar. El que no baila no es bien recibido ni bien mirado por los asistentes 
que no quieren verse convertidos en espectaculos para ser mirados. 

Es urbano tambien, pues se trata de hacer casas urbanas, como estar con 
otros ciudadanos en el anonimato. Se dan muchos eventos de personas que vi
ven en la provincia y viajan los domingos por la manana al centro de la ciudad 
de Mexico, con el fin de pasar alli la tarde y regresar por la noche a su pueblos 
o pequefias ciudades cercanas a la capital. Pasar un dfa en el salon les significa 
bailar, ver j6venes de la ciudad, y sentir los ritrnos de moda. Pero sobre todo, 
significa hacer vida social urbana, sin ser vistos por los compadres y comadres 
de su pueblo. 
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La rnusica que tocan tambien es urbana. Se dedican sobre todo al danz6n 
mexicano, al rock americano, a los ritmos caribefios, como salsa y a la cumbia 
colombiana. Estos son los bailes predilectos, pero todos los siguen y mueven es
tilo danzon-rock. 

En realidad, estos salones son un lugar regio del mestizaje y todo allf apa
rece como de otro lugar y de otro tiempo. Hay cierto anacronismo, en medio 
de 10 'puro mexicano', como la ranchera y el danz6n adaptado que dejan ver 
una dimension popular bien equilibrada. Quiza esto no anda lejos de cierto es
tilo mexicano en dade todo un sabor muy local y, al mismo tiempo, ser una 
cultura muy abierta a nuevas influencias foraneas. 

£1 salon de baile en ciudad de Mexico, por 10 dicho, es uno de los luga
res mas expresivos de ritualidad ciudadana. Sus ceremonias son repetitivas, pe
ro se vive cada una como si fuese unica y en la mas lejana sospecha de tratarse 
de un ritrno que se repite ritual mente y que hace ciudadanos a quienes parti
cipan en el. 

La teatralidad en el ritual de las Madres de Mayo, en Argentina 

Lo ocurrido en Argentina, luego del 24 de marzo de 1976, es ejemplar, en la 
dimension de resistencia sirnbolica, cuando se inicia el proceso de "Reorgani
zacion Nacional", lanzado por la Junta Militar que se hace cargo del gobierno. 
Durante su mandato, los ciudadanos son sospechosos de subversivos. Se trata 
de reorientar la sociedad argentina bajo ellema: 'un cambio de rnentalidad'. 
Nada menos que esto. La misma junta introduce unos cornponentes imagina
rios que vale la pena tener en cuenta en la reaccion que ocasiona. 

Quiza 10 visual como den uncia no habia adquirido, como en Argentina 
de entonces, una dimension tan colosal, pues abarca a casi toda la sociedad ci
vil. La comunicadora Miryam Casco (1993) fue redactando una descripcion de 
los mas irnportantes ritos visuales de las Madres de Mayo, que juzgo interesan
te reubicar para este ensayo. 

Ante la imposibilidad de que los redamos deban ser escuchados por las 
vias tradicionales: juzgados, comisarias, etc., los familiares de los desaparecidos 
fueron creando formas alternativas y pidieron explicaciones a la dictadura des
de el iinico espacio donde se pueden hacer escuchar: la calle. La situacion es ori
ginal. Ante el silencio obligado por la dictadura, las madres responden con 10 
mismo: no hablan. Se busca mostrar su presencia real, no desaparecida. La ca
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lie adquiere el sentido urbano de testimonio que como 10 concibe la crftica li
teraria chilena Nelly Richard, esta llamado a desernpefiar un rol estrategico en 
los contextos de violencia y destrucci6n sociales, de luchas hist6ricas "porque 
su convenci6n de objetividad acredita una verdad de los hechos" (Richard 
1998), se trata de un 'documentalisrno en primera persona', como veremos a 
continuaci6n. 

La ronda de las madres alrededor de la Piramide de Mayo en pleno cen
tro hist6rico de la ciudad. Monumento nacional que recuerda la lucha de 
independencia de Espana, ubicado justo en el centro de la Plaza de Ma
yo, famosa por ser el centro de importantes manifestaciones populares y 
sindicales. Las rondas son rituales para mostrarse, como bailando solas en 
silencio. Alll aparecen todos los jueves, a las 4 de la tarde, como fantasmas 
que se han venido envejeciendo. Ahora ya no son madres, sino abuelas. 
Recordemos que un general las bautizo, como las 'Iocas de la Plaza de Ma
yo'. Increfble metafora urbana para deshacerse de la racionalidad de una 
protesta. "La ronda es doblernente eficaz: burla la censura, puesto que ha
bla con sus demostraciones, pero tambien entra dentro del paisaje urba
no, para instalarse como presencia. EI transeunte las ve". Las tiene que ver. 
Ellas hacen ver y ocasionan una penurbaci6n en la calle. 
Las madres llevan un pafiuelo blanco en forma triangular con nombres es
critos: el del desaparecido y su fecha de exclusion. Cuando se encuentra 
por la calle un pafiuelo de esos, es como un grafitti 0 un aviso de concien
cia. Se trata de un recurso perforrnativo. 
Las madres solfan caminar con personas que se cubrlan el rostro con mas
caras blancas, sin orificios, y asf los ojos permanecfan ocultos. Los docu
mentos fotogrificos existentes recogen el impacto que produce unas mas
caras sin ojos frente a unas madres con pafiuelos en su cabeza, reclaman
do por sus hijos. Este recurso teatral es interesante: aparece teatralmente 
una persona que encarna el desaparecido. La mascara es un recurso de 
protesta simb6lica, pero tambien de marcas arqueol6gicas: nos reenvia a 
un origen desapacible y desconocido. 
En los muros de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del pais, se han 
dibujado siluetas de tamafio aproximado al natural. Dentro de tales silue
tas aparece tambien el nombre del desaparecido. 0 sea que la silueta tam
bien reemplaza, por metonimia, al ausente, Estamos frente a una acci6n 
eliptica: mostrar par ausencia. Ocurre que 'si la silueta estaba dibujada en 
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el suelo, los transeuntes evitaban pisarla', en respeto al cuerpo desapareci
do. Quien las pisase estarfa de acuerdo con la dictadura militar. En con
secuencia estamos frente a un verdadero pacto de cooperacion ciudadana. 
En otras manifestaciones callejeras las madres han llevado earteles con fotos 
ampliadas de sus seres queridos que nunca mas volvieron aver. Esto para 
que no se olvide el desaparecido. Construccion de la memoria ciudadana. 
Las madres en las rondas y en otras manifestaciones llevan fotos en el pe
cho y la espalda de sus hijos. Las fotos van colgadas de un alfiler 0 de un 
cordon. El mismo recurso de avivar la memoria. 
En publicaciones diferentes que se adhirieron a la causa de los desapareci
dos, suelen publicarse las fotos de las victimas, en testimonio grafico de 
un ser que no descansa en paz para sus familiares. El efecto es duro y ex
presivo. Y sobretodo masivo. Lo cual contrasta con el poco espacio que se 
da en varios paises continentales a la informacion urbana como hecho de 
ritualidad diaria. AI·respecto recordemos un ejemplo trafdo de Mexico. 
Las relaciones entre fotograHa y prensa, como modo de expresion del es
pacio publico, fue destacada por el investigador mexicano Miguel Angel 
Aguilar, pero para probar 10 contrario. El poco espacio que se Ie da, no so
lo ala foro urbana, en seis periodicos que estudio cuidadosamente en una 
amplia muestra, sino a la misma ciudad, pues segun sus estadisticas la ciu
dad, como tema central, solo ocupa el octavo renglon de informacion pe
riodica (el 6.3%), luego de otras secciones: internacionales, deporte, eco
no rnia, Estado, especraculos, politica y cultura. Yen las fotos urbanas, to
davia peor, solo ocupan, dentro de su muestra, el 4.4 % del espacio de las 
paginas de los periodicos (Aguilar 1998). Esta conclusion de Aguilar es 
muy significativa, en este mecanismo de ignorar la ciudad, por parte de 
quienes no hacen mas que vivir de ella. Y esta paradoja es parte de los rei
terados imaginarios continentales. 

Fachas ciudadana desde la television de Lima para el centro de su ciudad 

El escritor peruano Abelardo Sanchez (1991), propone algunas nuevas fachas 
en la iconograHa urbana del Lima como centro de representaciones del Peru, 
que reelaboro con observaciones que he venido haciendo sobre Colombia: los 
animadores de television, los informales, la figura del narcotraficanre, el subver
sivo y el secuestrador. Todos los anteriores personajes poseen ciertas rasgos co



407 Algunos imaginaries urbanos desde centros hist6ricos 

munes en cuanto carecen de mediadores, pero no obstante hacen fuerte presen
cia en la vida cultural limena y de otras ciudades del Peru. Se trata de persona
jes que refutan el modelo ideal de la clase media centrica, educada, de buenas 
rnaneras, afrancesada y que es movida por, digamos, un imaginario educado. 
"La imagen de un cholo fornido, vestido de guayabera, bigotes y patillas, al in
terior de un vehiculo ultimo modelo, esta ampliamente propagada. Es mas: no 
podrfa haber un cholo con plata sin que no sea narcotraficante", 

Debe uno reconocer que surgen en rnedio del caos social estos personajes 
en America Latina. Y tambien es verdad que los rnedios, a fuerza de los hechos, 
deben registrarlos. Los llamados informales aparecen en paros 0 distintas accio
nes sobre la ciudad. Las telenovela y otros programas de la television los retra
tan y recrean permanentemente. Lo cierto es que en Lima, quiza mas que en 
ninguna otra ciudad de los pafses con mayores conflicto belicos en America La
tina, los olvidados, como dirfa Bufiuel, se hacen ver y sentir, 

Incluso las estrategias de la vieja guerrilla senderista, paso por tocar estos 
elementos simbolicos, como apagar la luz para que aparezca el sendero. La ba
rahunda de los pobres que se enriquecen y que se hacen ver en las ciudades, es 
muy claro en Cochabamba (Bolivia), Cuenca (Ecuador), Medellin y Cali (Co
lombia). Con el tiempo deben analizarse estos fenornenos tan sugerentes, pues 
si bien siempre estuvieron vistos como problema de orden publico, no deja de 
ser inquietante comprender otros ejercicios como el cultural, social y el estetico. 

Pero hacerse sentir y ver en los medios, no es solo de las fachas subversi
vas. La verdad es que Peru posee una de las televisiones mas populares del con
tinente. Via satelite uno puede quedar sorprendido de la toma que hace la tele 
de los seetores de mayor marginalidad: en concursos, programas de opinion, en 
programas de humor. Por este medio uno puede ver sus pintas, sus vestidos, sus 
colores . Todo dentro de un ambiente entre pueblerino y ciudadano que deja la 
sensaci6n de una avalancha popular, sobre todo si uno 10 compara con las pin
tas bien educadas y bien rnostrados por la T.Y. de los pafses vecinos: Colombia 
y Venezuela. Palses mas bien de reinas de belleza. 
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