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Re su men

Este tra ba jo ana li za el ima gi na rio de ciu dad a par tir de al gu nos re fe -
ren tes ri tua les de la vida co ti dia na y el con su mo cul tu ral. La com pren -
sión crí ti ca se apo yó en las teo rías de Gar cía Can cli ni (2005, 1999,
1997), Mar tín Bar be ro (2002) y Muxí (2004), así como en en tre vis tas
no di ri gi das y pro ce sos de ob ser va ción par ti ci pan te. Se con clu ye que
en la ciu dad con tem po rá nea, las in dus trias cul tu ra les pro mue ven la
for ma ción de lu ga res co mer cia les sig ni fi ca dos como es pa cios sim bó -
li cos, vis tos como em ble mas de los dis cur sos me diá ti cos, la di so lu -
ción de los lí mi tes de lo pri va do en lo públi co y una cons tan te y en fá ti -
ca búsque da de la se gu ri dad ciu da da na.
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Toward a Critical Comprehension of the
Imagined city: Ritual Cartographies of
Symbolic Spaces 

Abs tract

This work analyzes the imaginary of city starting from some ritual
referents of everyday life and cultural consumption. Critical
comprehension is based on theories of García Canclini (2005, 1999,
1997), Martín Barbero (2002) and Muxí (2004), as well as undirected
interviews and participant observation processes. Conclusions were
that in the contemporary city, cultural industries promote the formation
of commercial places meant to be symbolic spaces, seen as emblems of
media discourse, the dissolution of limits between what is private and
what is public and a constant, emphatic search for citizen safety.

Key words: Urban imaginaries, symbolic spaces, cultural consumption,

everyday life.

1. In tro duc ción

Los ima gi na rios ur ba nos vis tos como re per to rios co lec ti vos, es tán
cons ti tui dos por frag men tos de la me mo ria y el va lor de ex pre sio nes ciu -
da da nas que han de fi ni do su cons truc ción y per cep ción. Son re fe ren cias
y sim bo lo gías de ac cio nes/prác ti cas co lec ti vas que con tri bu yen a re pre -
sen tar las re in ven cio nes y re sig ni fi ca cio nes que tie nen lu gar en los dis -
tin tos acer vos cul tu ra les y te rri to ria les, ade más, son ins tru men tos de ca -
rac te ri za ción de la ciu dad en cual quie ra de los len tes in ter pre ta ti vos en
los que se en fo que su lec tu ra.

Los ima gi na rios ur ba nos se sir ven ine lu di ble men te de lo so cial en la
ca rac te ri za ción de dis cur sos, cre en cias y mi to lo gías com par ti das que con -
for man la cul tu ra. Re sul ta im po si ble una di so lu ción del asun to ur ba no con 
otros con cep tos co lin dan tes de las cien cias hu ma nas que ayu dan a ob ser -
var la ciu dad no sólo des de las per cep cio nes de lo tan gi ble, sino des de lo
ima gi na do, las re pre sen ta cio nes, los de seos y las iden ti da des he te ro gé -
neas, sir vién do se de los pro duc tos cul tu ra les que “(…) tie nen va lo res de
uso y de cam bio, con tri bu yen a la re pro duc ción de la so cie dad y a ve ces a
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la ex pan sión del ca pi tal, en ellos los va lo res sim bó li cos pre va le cen so bre
los uti li ta rios y mer can ti les” (Gar cía Can cli ni en Sun kel, 1999: 42). Nos
in te re sa de te ner nos en es tos es ce na rios ya que em ble ma ti zan te rre nos
emo ti vos que re la tan el sen ti do de la ciu dad que se ima gi na.

Nues tras pri me ras afir ma cio nes se fun da men tan a tra vés de un tra -
ba jo de cam po, en el cual los mé to dos y téc ni cas de la in ves ti ga ción et no -
grá fi ca sir vie ron para ge ne rar el cos mos de un nue vo su je to ur ba no a par -
tir del es tu dio de sus sím bo los ciu da da nos, para ello, re cu rri mos a en tre -
vis tas no di ri gi das –o in for ma les–, así como pro ce sos de ob ser va ción
par ti ci pan te en si tios des cri tos a lo lar go del tra ba jo, para na rrar los pun -
tos con flu yen tes en las imá ge nes que se for man al re de dor de lu ga res par -
ti cu la res de la ciu dad.

De igual ma ne ra las ver tien tes teó ri cas que ge ne ra ron la com pren -
sión crí ti ca se apo ya ron en pro pues tas ela bo ra das des de los es tu dios cul -
tu ra les y la in ves ti ga ción so cio-an tro po ló gi ca, ya que en el pro ce so de
ima gi na ción de la ciu dad se con den san dos as pec tos im por tan tes: el ur -
ba no- ar qui tec tó ni co, que se cu lar men te se ha sig ni fi ca do en lo men su -
ra ble, lo tan gi ble, la ló gi ca y lo car te sia no1; y el afec ti vo- sim bó li co, en -
fo ca do en lo me mo rial, lo sen ti do, lo vis ce ral y so bre todo, en lo ri tual, en 
aque llo que se hace, y en el cómo se hace. La in ten ción de este tra ba jo
será iden ti fi car los con su mos cul tu ra les en el dis cur so del es pa cio, en los
ma pas tra za dos por la gen te, en las for mas en que la ciu dad como en ti dad
cons trui da de vie ne en un jue go de re la cio nes que es ca pa de la pla ni fi ca -
ción y lo nor ma do.
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1 A par tir de los es tu dios teó ri cos de la pos mo der ni dad, la va li dez de las pro pues tas
so cio-an tro po ló gi cas en la de fi ni ción de la ar qui tec tu ra apun tó a un sen ti do lú di co, 
cues tio na dor, re fle xi vo y crí ti co del ejer ci cio del di se ño, des mi ti fi can do que la
prác ti ca del pro yec to fue se un aná li sis de fun cio nes que sólo de bían ser sol ven ta -
das. La aper tu ra hacia el gus to de la gen te, las re fe ren cias síg ni cas de la his to ria,
los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, la con tex tua li za ción y la va lo ra ción de la
tra di ción, se con vir tie ron en vehícu los de con so li da ción de la teo ría ar qui tec tó ni ca 
pos mo der na en la dé ca da del se sen ta, de la mano de teó ri cos como Char les Jencks,
Chris tian Nor berg-Schulz, Gi llo Dor fles, Umber to Eco y Ro land Bart hes.



2. Cons truc cio nes ima gi na rias y flu jos me diá ti cos

En la cons truc ción del ima gi na rio ur ba no in ter vie ne un com po nen te
tan gi ble aso cia do a lo fí si co y ma te rial que con tie ne la ciu dad, esto po dría
ser des de una pla za, ca lle, es qui na, has ta un mu ral o graffi ti im por tan te, pero 
tam bién el ima gi na rio se nu tre de ins tru men tos “(…)des de los que la gen te
sien te y se re pre sen ta su ciu dad: acon te ci mien tos, per so na jes, mi tos fun da -
do res, lu ga res, olo res y co lo res, his to rias, le yen das y ru mo res que la na rran e 
iden ti fi can si guien do to po gra fías y tra yec tos bien di fe ren tes de los que ma -
ne jan los pla ni fi ca do res” (Mar tín- Bar be ro, 2002: 248).

Debe con si de rar se que los ima gi na rios se afi lian a lo pú bli co y sólo
a tra vés de esta ins tan cia co mún pue den ob ser var se las for mas sim bó li -
cas del ver y usar (por ende, con su mir), per mi tien do es ta ble cer ca li fi ca -
cio nes y es truc tu ra cio nes de lo ur ba no que no con cen tren úni ca men te el
va lor de una óp ti ca ra cio na lis ta y des pro vis ta de con te ni dos mí ti cos, los
cua les son inhe ren tes al modo de sig ni fi ca ción de los es pa cios ur ba nos.

El ima gi na rio de ciu dad es un ar chi vo de me mo rias e in ters ti cios
que con tri bu yen a de fi nir lo cul tu ral y a ex pli car las dis tin tas ca pas que
com po nen las fi gu ra cio nes en la vida co ti dia na, los tra yec tos glo ba les, y
so bre todo, lo me diá ti co, que no sólo ha ge ne ra do un cam bio en los mo -
dos de ver el mun do, sino que ha mos tra do una cua li dad to do po de ro sa de 
di luir los con tac tos so cia les y de equi li brar las for mas cul tu ra les; y en
este jue go, “(…)lo que la glo ba li za ción tien de a im po ner es que hay una
di men sión uni fi ca da, que es la di men sión de los flu jos” (Lewkowicz y
Stulwark, 2003: 111).

A par tir de esta idea, la aglo me ra ción de imá ge nes y len gua jes que
se ges tan en los ima gi na rios y los sen ti dos de ciu da da nía de la so cie dad
con tem po rá nea, han vis to en lo me diá ti co un “in gre dien te” esen cial en el 
“re ce ta rio” de las prác ti cas co ti dia nas, pues si en el ur ba nis mo mo der no
le cor bu sia no, re crear se fue una de las ba ses que con for ma ba la pla ni fi -
ca ción de la ciu dad mo der na y el tiem po li bre te nía un lu gar pre pon de -
ran te para pen sar en el cons truc to de la po lis, en el te rri to rio de lo glo bal:
la re crea ción, el es par ci mien to vie nen ofer ta dos como va lo res del pla cer
y, el cul to al ocio, es pec tá cu lo y con su mo en la ciu dad con tem po rá nea no 
se pre sen ta sólo como un modo de ais la mien to o eva sión, sino como una
me ta- lec tu ra de la ciu dad que es vi vi da; así lo re cal ca Zai da Muxí:

Ha cia una com pren sión crí ti ca de la ciu dad ima gi na da: Car to gra fí as ri tua les
de los es pa cios sim bó li cos 59



…al tiem po que las ciu da des in ten tan man te ner iden ti da des lo -
ca les como se ñas par ti cu la res, tam bién pug nan por atraer la aten -
ción de lo glo bal. Cada ciu dad bus ca su sin gu la ri dad di fe ren cial,
tra tan do de aca pa rar la ma yor va rie dad de ofer tas en ne go cio,
ocio y co mer cio, y así lo grar una po si ción de su pre ma cía. Para -
dó ji ca men te, la bús que da de atrac ti vos para con se guir las in ver -
sio nes glo ba les ha pro vo ca do que, en mu chos as pec tos, las ciu -
da des se ase me jen cada vez más y pier dan sus pe cu lia ri da des,
po blán do se de ico nos de la mo der ni dad glo bal (Muxí, 2004: 22).

En cual quie ra de las ex pre sio nes que se pre sen te, lo me diá ti co es
emi nen te men te na rra ti vo y se con fi gu ra en un re la to que se com par te y se 
me mo ri za, “la cul tu ra me diá ti ca tien de a con fi gu rar la me mo ria del pa sa -
do y la an ti ci pa ción del por ve nir, y tal ca pa ci dad a un tiem po re me mo ra -
ti va y pro yec ti va la con vier te en po de ro sí si ma cons truc to ra de iden ti da -
des” (Chi llón, 2000: 153).

La sis te ma ti za ción cul tu ral cons trui da en la es ce na me diá ti ca tam bién
pro du ce nue vos gé ne ros ur ba nos en rai za dos y cons ti tui dos a par tir de las
va ria cio nes en la vida cul tu ral, así como en los pro to ti pos de su di ná mi ca so -
cial, por lo cual se afir ma que la di men sio na li dad del es tu dio cul tu ral ur ba no 
se ha ela bo ra do a par tir de ses gos his tó ri cos que mues tran ico ni za cio nes
par ti cu la res so bre usos y de su sos de la ciu dad a tra vés de dis tin tas ma ni fes -
ta cio nes so cia les. Nues tra in ten ción no es sim bo li zar la cul tu ra me diá ti ca
como pa ra dig ma cons truc tor de la iden ti dad ur ba na con tem po rá nea, sino
ana li zar la for ma en que sa cra li za la ciu dad como pro yec ción de sue ños y
de seos, so bre todo hoy, cuan do ve mos que “(…)los me dios ma si vos de co -
mu ni ca ción han ho mo ge nei za do sim bó li ca men te los con tex tos so cia les es -
truc tu ra dos” (Bis bal y Ni co de mo en Sun kel, 1999: 96).

3. El con su mo cul tu ral o la to po gra fía me diá ti ca
de la co ti dia ni dad

A lo lar go de la his to ria so bre los me dios ma si vos, la ciu dad ha sido
un es pa cio que ha ge ne ra do for mas de con su mo me dian te la re pre sen ta -
ción de prác ti cas sim bó li cas y ri tua les co mu ni ca ti vos. En Ve ne zue la, du -
ran te las pri me ras dé ca das del si glo XX, los me dios im pre sos fue ron la
ex pre sión que per mi tió co no cer las in te rio ri da des y ma ni fes ta cio nes del
de sa rro llo de las ciu da des más im por tan tes.

A tra vés de dia rios y re vis tas se fue ron re gis tran do las no ti cias re le -
van tes del acon te cer dia rio y los cam bios que se im ple men ta ban en la
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ciu dad con el fin de ha cer la no ve do sa y cón so na con los idea les y avan -
ces de la mo der ni dad im pe ran te, in fluen cia da por las cos tum bres de la
so cie dad eu ro pea y nor te ame ri ca na, las cua les, a tra vés del boom pe tro -
le ro se pre sen ta ron como fi gu ras dig nas de imi tar en la anhe la da bús que -
da de lo mo der no. En la pren sa lo cal se fue ron cons tru yen do pro ce sos de
en ten di mien to de los fe nó me nos so cia les, en es pe cial, la ur ba ni za ción, y
tam bién, el con su mo de bie nes.

La pren sa, así como otros me dios de co mu ni ca ción, es in ter me dia -
ria en tre las re la cio nes que es ta ble cen el usua rio y los mo dos en que la
ciu dad se pre sen ta para ser apre cia da y con si de ra da. Co li na (2005: 31)
afir ma que “(…)cada vez más la per ci bi mos [la ciu dad] a tra vés de las
imá ge nes y las in for ma cio nes de los me dios de co mu ni ca ción. (…) El
me dio sus ti tu ye la ex pe rien cia, o di cho de otro modo, cons ti tu ye la úni ca 
ex pe rien cia si mu la cro de la ciu dad to tal”.

Por me dio de los mi tos y ri tos co ti dia nos, así como los va lo res sim -
bó li cos de los lu ga res y sus sig ni fi ca cio nes, pue den for mar se pro yec cio -
nes ima gi na rias de ciu dad, pero tam bién, éstas pue den ser ela bo ra das –y
de he cho, lo han sido– por los te ji dos me diá ti cos que se re nue van a dia rio 
como cam po del sa ber co lec ti vo, sien do re ci bi dos por una ma yo ría.

“La pren sa es una for ma con fe sio nal pri va da que pro por cio na un
«pun to de vis ta»”, por otro lado, “pue de «dar co lor» a los acon te ci mien -
tos uti li zán do los o de jan do to tal men te de uti li zar los” (Mc Luhan, 1969:
252). En tan to, la ciu dad ha sido el ob je to de de seo más anhe la do y el que
más tin tes ha acu mu la do en la his to ria, no po día ser de otra for ma, ya que
la ciu dad am pa ra una mul ti di men sio na li dad in ter pre ta ti va que su bli ma
nues tra per ma nen cia y per sis ten cia.

Una de las for mas en la cual el con su mo cul tu ral2 pue de ser in ter -
pre ta do es a tra vés de pro ce di mien tos cuan ti ta ti vos, los cua les, han per -
mi ti do el di se ño y eva lua ción de le yes y po lí ti cas re la cio na das con el
cam po co mu ni ca cio nal. Así, la gé ne sis de las ne ce si da des hu ma nas en el
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te rre no del con su mo cul tu ral no es ta rán ne ce sa ria men te da das por una
de man da sus ci ta da, sino por las es tra te gias que los gru pos po de ro sos de
ta les in dus trias ofrez can (Gar cía Can cli ni, 1999), y si bien el dato es ta -
dís ti co in di ca al gu nas vías de pro ce den cia y ac tua ción, siem pre pre va le -
ce rá un va lor de uso que de cier ta for ma los me dios se en car gan de mol -
dear e in du cir a tra vés de dis cur sos sub je ti vos y per sua si vos, de ne ce si -
da des cons trui das. Por lo tan to, el con su mo cul tu ral –tal como se ña la -
mos an te rior men te– siem pre es ta rá de ter mi na do por una ima gen de
“gus to” y “pla cer” so bre una pu ra men te ca pi tal.

Al es tar en rai za dos a un lu gar y ha bi tar lo a lo lar go de nues tra exis -
ten cia, nos re co no ce mos en el como ciu da da nos, como na ti vos y ori gi na -
rios de un es pa cio que ha sido tes ti go del cre ci mien to y el de sa rro llo na tu -
ral de nues tro ser in di vi dual pero tam bién, como con su mi do res de éste. En
las ciu da des ca pi ta lis tas, las in dus trias cul tu ra les y del en tre te ni mien to
apun tan por un cre ci mien to ur ba no so por ta do bajo las re des ce le bra ti vas
de la pos mo der ni dad, y don de la rea li dad si mu la da con ver ti da en es pec tá -
cu lo es tra té gi co, cons ti tu ye uno de los prin ci pa les fun da men tos de las ex -
pe rien cias en la ciu dad ima gi na da, don de los clá si cos tér mi nos ben ja mi -
nia nos como la con tra dic ción, el de seo y la fan ta sía, con ti núan vi gen tes a
la hora de re pre sen tar –e ima gi nar– la for ma en que se usa la ciu dad.

En el caso de Ma ra cai bo, des de hace casi una dé ca da, la pro pa -
ga ción de es pa cios de ocio como malls, ca si nos, bin gos, res tau ran tes
de lujo3, dis co te cas, far ma cias, su per mer ca dos4 , ho te les, mul tici nes,
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3 El boom de es tos es pa cios se ma ni fies ta a tra vés de la pre sen ta ción de un lu gar in -
va di do por es ti los y de co ra cio nes con tem po rá neas, si mi la res a las que se ob ser van
en es pa cios aná lo gos de ciu da des más de sa rro lla das. En el caso de Ma ra cai bo, el
re fe ren te di rec to es Ca ra cas, ciu dad en la que es pa cios de este gé ne ro go zan de un
ele va do gus to y con su mo por par te de las cla ses me dias-al tas y al tas, sien do muy
va lo ra do el “es pa cio de fir ma” rea li za do por ar qui tec tos o di se ña do res de re nom -
bre lo cal. Por otro lado, esto ha per mi ti do que no sólo se creen res tau ran tes de lujo,
sino ex pre sio nes ori gi na das a par tir de és tos, como por ejem plo, vi na te rías, ro ne -
rías, fes ti va les gas tro nó mi cos de dis tintos ti pos, y el es ta ble ci mien to de fran qui -
cias nor tea me ri ca nas de “tra di ción” para con su mi do res de alto ni vel ad qui si ti vo,
tal es el caso lo cal de lu ga res como Hoo ters, T.G.I. Fri day´s o Tony Roma´s.

4 Si bien el su per mer ca do cum ple una fun ción prin ci pal men te abas te ce do ra, en la
ac tua li dad, los con cep tos es tra té gi cos de equi pos de mer ca deo, han he cho que esta
vi si ta -so bre todo en su per mer ca dos gran des- se trans for me de una ta rea do més ti ca 



en tre otros, co men za ron a ge ne rar un mo de lo de ciu dad glo bal se gre -
ga da, ma qui lla da de ten den cias glo ba les, pero en for ma más mo des ta
da das las con di cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas lo ca les.

Esto no im pi dió que a par tir de la dé ca da del 2000, un pro gre si vo
cre ci mien to in mo bi lia rio, tu rís ti co, co mer cial y em pre sa rial en la ciu -
dad, de man da ra ofer tas de en tre te ni mien to para una me ga ló po lis “en
cons truc ción”, don de el ocio como va lor agre ga do a la ofer ta ur ba na des -
ple gó un si mi lar em pu je –au nque me nor– al de otras ur bes la ti no ame ri -
ca nas como Sao Pau lo, Bue nos Ai res, San tia go de Chi le, Bo go tá, Mé xi -
co DF, y re cien te men te, Ciu dad de Pa na má, vis tas como au tén ti cos ima -
nes fi nan cie ros y pla zas para em pren der nue vos ne go cios, so bre todo por 
em pre sa rios jó ve nes –jus ta men te, los prin ci pa les pro mo to res de los nue -
vos es pa cios de con su mo–.

En la ciu dad con tem po rá nea, en tre te ner se pa re cie ra ser una re -
com pen sa por to le rar el caos que ago bia a las me tró po lis prin ci pa les y
el has tío que para mu chos im pli ca so por tar las. La com pen sa ción tam -
bién es vis ta como un em ble ma de fe li ci dad, ya que fi nal men te ese es el
fin de la prác ti ca del ocio y con su mo: otor gar mo men tá nea men te una
sen sa ción fu gaz de pla cer y en can to tras el de lei te de la ad qui sición o a
tra vés de la pro gra ma ción de ex pe rien cias con di cio na das por di ver sos
agen tes con tex tua les.

Es de cir, en los ma pas de los es pa cios sim bó li cos, los mo dos de
dis fru te per pe túan la pla ci dez pro du ci da por el rito ad qui si to rio, y es -
tán con di cio na dos a re cin tos que pro mue ven la sin ta xis de un uni ver so
sig ni fi ca do por una es té ti ca se duc to ra que, se gún Leach (2001: 80- 81)
“(…) fe ti chi za la ima gen efí me ra, la mem bra na su per fi cial”. Se coin ci -
de con el au tor en que el es pa cio ar qui tec tó ni co es un ins tru men to ca -
paz de con du cir a una dia léc ti ca so por ta da en la em bria guez, so bre
todo, icó ni ca.

Ha cia una com pren sión crí ti ca de la ciu dad ima gi na da: Car to gra fí as ri tua les
de los es pa cios sim bó li cos 63

a una ex pe rien cia pro vis ta de am plia co mo di dad que per mi te al pú bli co equi pa rar
sus ri tua les co ti dia nos con los de con su mi do res de gran des ciu da des. Des de la me -
ga fo nía uti li za da, se lec ción de pro duc tos, ubi ca ción de ca fés y res tau ran tes en el
in te rior, has ta ru tas de de gus ta ción gas tro nó mi ca y sis te mas de se gu ri dad de úl ti -
ma ge ne ra ción, com prar en mo der ni za dos su per mer ca dos –o hi per mer ca dos como 
tam bién son lla ma dos- hoy día su po ne la te nen cia de un es ta tus ele va do y la
(re)afir ma ción de un es ti lo de vida cón so no al mis mo.



Los malls y sus bou ti ques, fran qui cias de co mi da rá pi da, tea -
tros, etc. son ma ni fes ta cio nes de es pa cios pri va dos con ca te go ría pú -
bli ca5. Asis tir y con su mir en es tos lu ga res acre di ta a los usua rios
como per so nas que quie ren di fe ren ciar se e ins ta lar se en los dis cur sos
que se pro mo cio nan como pau tas y qui me ras que re sig ni fi can los mo -
dos de uso en que una ciu dad se re du ce a la ins tan cia de lo usa ble
(Mar tín- Bar be ro, 2002). El prin ci pal fac tor mo ti va cio nal de la de -
man da pu bli ci ta ria es el al can ce o, po si ble men te, apo lo gía de es ti los
de vida que se anhe lan o se per si guen.

Para los con su mi do res, las ma ne ras y for mas de vi vir la cul tu ra
me tro po li ta na las con tie nen aque llas con no ta cio nes de pro duc tos y
ac ti vi da des6 que se de sean, de esta ma ne ra, tam bién se pro mo cio nan
va lo res que bor dean la na tu ra le za de los bie nes y, “…el in di vi duo es -
pe ra del con su mo, no sa tis fa cer sus ne ce si da des fun cio nal men te aso -
cia das al ob je to, sino la ex pre sión al mun do de la ima gen que ha cons -
trui do de sí mis mo. Es la ilu sión de que la mera po se sión del sím bo lo
lle va ads cri to el ejer ci cio de un rol so cial, la trans for ma ción de la per -
so na li dad o de la mo di fi ca ción de la per cep ción de los otros” (Gó mez, 
2006: 21- 22).

A par tir de las me dia ti za cio nes y es pec ta cu la ri za cio nes pro pa gan -
dís ti cas, el con su mo se eri ge como nor te ha cia un ca mi no de es ti li za ción
y eva sión del paso del tiem po, las ne ce si da des se ven den y las sa tis fac -
cio nes se re gu lan (Packard, 1970), el bie nes tar se co mer cia li za a tra vés
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5 La ca te go ría pú bli ca es sig ni fi ca da como “as pec to apa ren te”, in clu so, po dría mos
afir mar que es ima gi na do. Mc Do nalds pro mo cio na “sue ños” y “fe li ci dad” para
to dos los ni ños, pero sólo aque llos que sus pa dres pue dan cos tear sus “sue ños” se -
rán los ni ños “fe li ces”. En tan to, los es pa cios a los que nos re fe ri mos, pre sen tan
for mas de dis fru te, que para ser co di fi ca das re quie ren de un in ter cam bio mer can til
que se trans for ma en sim bó li co, sino, se re mi ten a lo me ra men te vi sual, lo que im -
pli ca sólo una frac ción de este dis fru te.

6 Los pro duc tos y ac ti vi da des no sólo se rán pu ra men te prag má ti cos, tam bién con -
tie nen en sí mis mos los va lo res y ex pre sio nes que los pre sen tan como an sia dos y
es ti ma dos por un co lec ti vo, so bre todo, a tra vés de ar gu men tos psi co ló gi cos y so -
cio ló gi cos. Asu mi mos el sen ti do de los lu ga res de la ciu dad como con cre cio nes
con fi nes y pro pó si tos es pe cí fi cos; bien sea como es ce na rio de dis tin ción, iden ti fi -
ca ción o rea fir ma ción, los lu ga res pú bli cos es ta ble cen víncu los de apro pia -
ción/con gre ga ción de miem bros aná lo gos. 



del va lor “te ner” y este ideal se pre sen ta “…do ta do de per sis ten cia y, al
mis mo tiem po, de flui dez, es vi vi do como una na tu ra le za, como un de re -
cho y como un sen ti mien to” (Sar lo, 1985: 108).

En el ám bi to lo cal, uno de los prin ci pa les an te ce den tes so bre los
lla ma dos “claus tros de con su mo”, fue ron los al ma ce nes de es ti lo ar -
qui tec tó ni co ame ri ca no –aun que ori gi na ria men te fue ran eu ro peos–
que se in ser ta ron en la ciu dad tras la ini cia ti va de em pre sa rios y co -
mer cian tes que vie ron en Ma ra cai bo una po ten cia eco nó mi ca para ha -
cer cre cer sus ne go cios. Ta les al ma ce nes, co no ci dos como “tien das
por de par ta men to”, ofre cían todo lo ne ce sa rio para el ho gar, su cui da -
do e hi gie ne, así como otros en se res para el uso per so nal, ju gue tes y
elec tro do més ti cos.

Es tos lu ga res se con vir tie ron en ver da de ras re fe ren cias de una
me tró po li pu dien te y de un cam bio en las ma ne ras de con su mir, fue -
ron el boom de una ciu dad he re de ra de la bo nan za y la cul tu ra pe tro le -
ra. Así lo ates ti gua ron los am plios lo ca les como Sears, Maxy´s y Fin
de Si glo, que fue ron los más im por tan tes ico nos co mer cia les du ran te
las dé ca das de los se ten ta y ochen ta. De igual ma ne ra, se se guían su -
man do al gu nos edi fi cios abier tos que es ta ban des ti na dos a cen tros
co mer cia les; du ran te los se ten ta, el más re pre sen ta ti vo de esta ti po lo -
gía fue el C.C. Cos ta Ver de (1977), en los ochen ta, el C.C. Pa seo Las
De li cias (1989) ad qui rió una gran no to rie dad por el con cep to de aper -
tu ra ha cia la ca lle, y fi nal men te a me dia dos de los no ven ta es cuan do
co mien zan a edi fi car se los pri me ros malls en la ciu dad: Ga le rías Mall
(1997) y Cen tro Lago Mall (1998).

Le jos de ser un mun do apar te o una for ti fi ca ción ur ba nís ti ca, el
cen tro co mer cial cons ti tu ye –so bre todo para la fa mi lia– el es pa cio pú -
bli co in te gra dor de la última dé ca da en Ma ra cai bo, don de las con di cio -
nes cli má ti cas y las de se gu ri dad per so nal, han fo men ta do una cre cien te
pre fe ren cia por su con su mo.

En el caso del ca rác ter cli má ti co, la cre cien te cons truc ción de
edi fi cios en al tu ra, el uso de ma te ria les ina de cua dos en es pa cios sin
acon di cio na mien to de aire, las per ma nen tes y al tas tem pe ra tu ras de la 
ciu dad a de ter mi na das ho ras del día, au na do a la fal ta de ar bo ri za ción
y pai sa jis mo ur ba no, han ge ne ra do un de cli ve en el pla cer de con su -
mo de es pa cios pú bli cos tra di cio na les, por lo que el mall “so lu cio na”
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es tas ca rac te rís ti cas ne ga ti vas y de cier ta ma ne ra, las obs tru ye7. En lo
que res pec ta a la se gu ri dad, ve mos que al gu nas pla zas, ave ni das y lu -
ga res de re creo se tor nan in se gu ros a de ter mi na das ho ras o du ran te el
día, lo cual ge ne ra un in ten so sen ti do del mie do ur ba no para el trán si -
to pea to nal y vehi cu lar.

Por otra par te, la pa si vi dad aso cia da a es tos es pa cios vis ta como
mera con tem pla ción o paso, in du ce a ele var las ta sas de de lin cuen cia
pues son lu ga res que cuen tan con poca o ine xis ten te vi gi lan cia por par te
de per so nal au to ri za do. Fren te a es tos pro ble mas, el cen tro co mer cial se
eri ge como un modo de pa na cea ante el caos que re pre sen ta la ciu dad
real. “El se cre to del éxi to es la crea ción de un es pa cio va ria ble, es ti mu -
lan te y agol pa do de gen tes, como un es pa cio pú bli co pero se gu ro como
un es pa cio pri va do” (Amen do la, 2000: 259).

Así como el mall, la sala de cine tam bién ha su fri do trans for ma cio -
nes a par tir de sus pri me ros mo de los. Si bien en el pa sa do, los es pa cios
que la con te nían eran tea tros y au di to rios adap ta dos a la ne ce si dad, hoy
día en Ma ra cai bo –y en todo el país– se han po pu la ri za do las sa las de
cine in ser ta das en la ofer ta de los cen tros co mer cia les ce rra dos, di se ñán -
do se a par tir de re que ri mien tos téc ni cos y cons truc ti vos es pe cí fi cos para
la ma te ria li za ción de este con su mo me diá ti co, así como de la pro duc ción 
de un re cin to que con ten ga la úl ti ma tec no lo gía au dio vi sual del mer ca -
do8.
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7 Ma ra cai bo tie ne un cli ma tro pi cal y las al tas tem pe ra tu ras son cons tan tes du ran te
todo el año. El pro me dio de las mis mas os ci la en tre 29º y 32º, pu dien do lle gar a ser
ma yo res. To dos los cen tros co mer cia les ce rra dos de la ciu dad cuen tan con un sis -
te ma de aire acon di cio na do de úl ti ma tec no lo gía, cli ma ti zan do ar ti fi cial men te los
es pa cios du ran te su fun cio na mien to.

8  us ta men te en nues tro país, a fi na les de 1890, se pro yec tó la pri me ra pe lí cu la den -
tro del es ce na rio del ce le bra do Tea tro Ba ralt de Ma ra cai bo. La na cien te ciu dad
mo der na que “(…)pa re cía una pro lon ga ción ar qui tec tó ni ca de las co lo nias ho lan -
de sas en el Ca ri be, fue el lu gar es co gi do por el fo tó gra fo Ma nuel Tru ji llo Du rán
para pre sen tar, por pri mer vez en un país aba ti do por las gue rras in de pen den tis tas,
aquel pro di gio que si bien lle va ba la fir ma de Tho mas Alva Edi son y has ta se lla -
ma ba dis tin to –vi tas co pio-, ha cía lo mis mi to que el apa ra to que vio la luz en Pa rís:
apro piar se de la rea li dad para lue go es cu pir la sin co lo res y sin so ni dos. 
El fe nó me no an te rior no ha ce sa do de re pe tir se des de aque lla pri me ra fun ción has -
ta el pre sen te. Para el ve ne zo la no de to das las épo cas, que quie re es tar siem pre a la
moda, por des gar ba da que ésta sea, ir al cine re pre sen ta una opor tu ni dad úni ca de



En las sa las de cine, una con si de ra ble ma yo ría de los en tre vis ta dos
de esta in ves ti ga ción afir ma que asis ten a ver pe lí cu las en com pa ñía de
ami gos, pa re jas y fa mi lia, fren te a una mi no ría que asis te solo. Al me nos
la mi tad de la au dien cia co men ta que an tes de ir al cine, ha cen otras ac ti -
vi da des como ir al ban co, a la pe lu que ría, tien das de ropa, fe ria de co mi -
da, o sim ple men te, a pa sear y ver vi tri nas, lo cual lle va al me nos dos ho -
ras pre vias, su ma das a las que dura la pe lí cu la, ha cen cua tro. Este es el
pro me dio de tiem po que una per so na está en un cen tro co mer cial cuan do
de ocio y con su mo se tra ta.

La in dus tria cul tu ral, so bre todo, la ci ne ma to grá fi ca, ha de sa rro lla -
do no sólo un pro duc to au dio vi sual al ta men te ren ta ble, sino un es ti lo de
vida re for za do por otras ma ni fes ta cio nes como la te le vi sión y la ra dio, y
que por con si guien te, ge ne ran la de man da de es pa cios fí si cos ap tos para
el dis fru te de la ac ti vi dad. Los en tre vis ta dos afir ma ron que sólo asis ten a
los ci nes de los cen tros co mer cia les, ya que la ca li dad de la ima gen de las
pe lí cu las es óp ti ma y los ser vi cios como co mi das, be bi das y re ser va cio -
nes les per mi ten ma yor co mo di dad y aho rro de tiem po.

Los cen tros co mer cia les ce rra dos como Lago Mall, Do ral Mall,
Sam bil, Cen tro Sur, y Ga le rías Mall son los úni cos en Ma ra cai bo que po -
seen sa las de cine y ade más tie nen es pa cios in te rio res que per mi ten que
es tas otras ri tua li da des pue dan con cre tar se, pues el sis te ma de pres ta cio -
nes es mu cho más am plio que el de los cen tros co mer cia les con ven cio na -
les. En el pa sa do, otros lu ga res de esta ti po lo gía (pero abier tos) como
Cos ta Ver de, Las Te jas, Vil la Inés, La Pa ra gua y Mon tiel co tam bién con -
ta ron con sa las de cine, sin em bar go, el de cai mien to de los es pa cios co -
mer cia les a par tir de la cons truc ción de los malls, tam bién pro vo có la
dis mi nu ción en la afluen cia a sus sa las de cine, pro vo can do que hoy día
és tas se en cuen tren clau su ra das.

Otro lu gar que efec ti va men te no se cla si fi ca en tre los co mu nes es -
pa cios de en tre te ni mien to, es el nue vo con cep to de far ma cia, el cual se
pre sen ta como un lu gar es tra té gi ca men te dis tin to a la idea tra di cio nal de
la bo ti cas con ven cio na les, aque llas que con cen tra ban toda su ofer ta en la 
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in ter cam bio so cial, de sana dis trac ción; un pun to de en cuen tro fa mi liar, amis to so o 
amo ro so. Esto, en bue na me di da, se debe tam bién a los ba jos cos tos del es pec tácu -
lo fílmi co en com pa ra ción con otros” (Gon zá lez, 2001: B6).



ven ta de pre pa ra dos y ex pen dio de su mi nis tros me di ci na les como ja ra -
bes, cre mas, fór mu las y otros quí mi cos es pe cí fi cos.

La ca de na ve ne zo la na lí der de es tos es pa cios es Far ma to do, la cual 
ha ma ne ja do una fór mu la cons ti tui da por la re pe ti ción de un mo de lo es -
tan da ri za do en sec to res o zo nas im por tan tes de va rias ciu da des ve ne zo -
la nas, pre vio a un mi nu cio so es tu dio de mer ca do para com pro bar la fac -
ti bi li dad de la in ver sión. Por otro lado, uno de los ma yo res atrac ti vos es
la se lec ción de pro duc tos de uso do més ti co para la ven ta –la va rie dad
pue de ir des de en la ta dos has ta una es co ba para ba rrer– y no sólo los re -
me dios y me di ca men tos que se ven den en es pa cios si mi la res.

De esta ma ne ra, Far ma to do ven de una ex pe rien cia de con su mo y
su prin ci pal atrac ti vo es la crea ción de un es pa cio có mo do, acon di cio na -
do y equi pa do, que sir va de mos tra rio a fár ma cos, pro duc tos de pri me ra
ne ce si dad y so bre todo, otros com ple men tos que nor mal men te se ad -
quie ren en su per mer ca dos y al ma ce nes si mi la res9. Así, el rito ad qui si to -
rio se sim pli fi ca a tal pun to que mi ni mi za los re co rri dos y tra yec tos ha cia 
otros es pa cios co mer cia les de la ciu dad, ma xi mi zan do las frac cio nes de
tiem po li bre, en sin to nía con los rit mos y di ná mi cas ace le ra das del mun -
do glo bal.

4. La ciu dad ima gi na da: cla ves para su com pren sión

La pro li fe ra ción de es pa cios de ocio y en tre te ni mien to en la ciu dad
ve ne zo la na con tem po rá nea ha me nos ca ba do el uso del es pa cio pú bli co
tra di cio nal y ha tras la da do los ri tua les que en otro ra se prac ti ca ban en lu -
ga res abier tos, a cir cui tos li te ral men te ce rra dos y muy bien cui da dos,
pro vis tos de ar ti lu gios tec no ló gi cos y de apa rien cia ho mo gé nea, uni for -
me, con tro la da. Son es pa cios que se sig ni fi can como “nue vos clu bes ur -
ba nos” (Fi nol, 2006b: 463).

En tre tan to, Ma ra cai bo tie ne un am plio aba ni co de lu ga res que sir -
ven no sólo para el es par ci mien to y la di ver sión, sino para sa tis fa cer ne -
ce si da des ela bo ra das a par tir de mi to lo gías que crean un cos mos ideal,
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9 Algu nas ven ta jas del mo de lo son: re gen cia far ma céu ti ca per ma nen te, aten ción las
24 ho ras del día, se gu ri dad ciu da da na y vehi cu lar, ase so ría en ma te ria de es té tica,
der mo cos me to lo gía, cui da dos pe diá tri cos e hi gie ne per so nal.



en el que los es ti los de vida tie nen con no ta cio nes sig na das en mo de los
ex ter nos y que in trín se ca men te ad quie ren una im por tan cia car di nal en la
con fi gu ra ción del per fil ciu da da no de hoy, en el cual, se es lo que se con -
su me. El es pa cio ar qui tec tó ni co no sólo se con vier te en mar ca ciu da da -
na, tam bién es in sig nia gru pal.

Las ri tua li da des con tem po rá neas como prác ti cas so cia les del mun do 
ac tual, re mi ten cons tan te men te a la es pec ta cu la ri za ción de la co ti dia ni -
dad, y en es pe cial, al im pac to glo ba li za dor don de “la cul tu ra me diá ti ca fo -
men ta la es te ti za ción ge ne ral de la vida” (Chi llón, 2000: 128). Esto re per -
cu te en las re la cio nes de sig ni fi ca ción de la me tró po li y en cómo se vuel -
ven cons ti tu ti vas de una re duc ción de la ciu dad en la que al re de dor de ta les 
prácti cas se es ta ble cen co ne xio nes e in te rac cio nes cul tu ra les ba sa das en el 
inhe ren te ca rác ter re u ni ti vo del rito con tem po rá neo, aquí, “la ló gi ca del
es pec tá cu lo, al modo cir cen se, se im po ne so bre la ló gi ca so cial y bo rra las
re fe ren cias, in vi si bi li zan do los va lo res vin cu la dos al có di go re la cio nal ha -
bi tual; es ta mos en otro mun do de va lo res” (Im bert, 2003: 158).

La ima gi na ción de la ciu dad es tri ba, pre ci sa men te, en esa ca pa ci -
dad co lec ti va de sig ni fi car y a la vez, re pre sen tar. Cuan do se ima gi na la
ciu dad des de las for mas en la que ésta es uti li za da, re crea da y fan ta sea da, 
tam bién se ge ne ra una cla ve para de fi nir la y de co di fi car sus for mas me -
mo ria les y los sím bo los que cua li fi can su na tu ra le za.

Si tal como afir ma Bor dieu, el es pa cio, “(…) es uno de los lu ga res
don de se afir ma y ejer ce el po der” (2003: 30), es jus ta men te allí don de
las prác ti cas sim bó li cas ma ti zan ese po der y dotan a la ciu dad de nue vos
sen ti dos que apo lo gi zan las va ria das na rra cio nes que se ani dan en el es -
pa cio ur ba no.

Los con su mos cul tu ra les de la ciu dad vie nen a re pre sen tar las for -
mas en las cua les las dis tin tas ins tan cias del es pa cio pú bli co son uti li za -
das y re- crea das a tra vés de mar cas ciu da da nas que se ins tau ran con el
tiem po y la iden ti fi ca ción co lec ti va, por tan to, un es pa cio es ta ble ce una
sig ni fi ca ción im por tan te se gún las di ná mi cas y usos que sus con su mi do -
res le apor ten.

Si el es pa cio, por en ci ma del tiem po, se ha con ver ti do en el
com po nen te do mi nan te de las es truc tu ras de la Post mo der ni -
dad, lo vi sual y el es pec tá cu lo se han con ver ti do en su ex pre -
sión pú bli ca y so cial, en la de fi ni ción mis ma de la exis ten cia

Ha cia una com pren sión crí ti ca de la ciu dad ima gi na da: Car to gra fí as ri tua les
de los es pa cios sim bó li cos 69



de «lo» cul tu ral y, por ex ten sión, en la mar ca más pres ti gio sa
de lo so cial, don de cada con duc ta, cada pa la bra y cada ges to
ali men tan ac ti va men te la vo ca ción de una mis mi dad que
exis te en la me di da en que es vis ta (Fi nol, 2006a: 459).

La vida co ti dia na en la Ma ra cai bo ac tual se di lu ye en las ca pas con -
cén tri cas que Mar tín- Bar be ro lla ma la “ciu dad usa ble” (2002), y que se
re du cen a zo nas con di cio na das por cri te rios pu ra men te prag má ti cos.

En este ar tí cu lo nos he mos re fe ri do es pe cial men te a aque llos es pa -
cios que es tra té gi camen te –y de for ma me ta fó ri ca men te si len cio sa– se
han trans for ma do en los ghettos pa ra di sía cos para ri tua li zar y es ce no gra -
fiar la con tra par te de esa Ma ra cai bo ne ga da, aquel la don de pre do mi nan
las al tas tem pe ra tu ras, el caos vehi cu lar y pea to nal, la cons tan te y ago -
bian te con ta mi na ción só ni ca y muy es pe cial men te, la in se gu ri dad.

Todos es tos as pec tos se con vier ten en la re bus ca da ex cu sa para mi -
ti fi car cen tros co mer cia les, res tau ran tes, ca si nos, bin gos, al ma ce nes, o
mi nús cu las y ge né ri cas por cio nes de la ciu dad to tal10 al mo men to de
con cre tar ese modo ima gi na ti vo de la ciu dad. Caso si mi lar ocu rre en los
re cien tes pla nes ur ba nos y pro yec tos gu ber na men ta les, en los cua les, la
aten ción par ti cu lar al es pa cio ur ba no de vie ne en un or na men tal tra ta -
mien to epi dér mi co que si bien es per ti nen te a un ne ce sa rio e ine lu di ble
de re cho con tem pla ti vo, tam bién re sul ta in su fi cien te al evi den ciar cómo
el es pa cio pú bli co si gue sien do inu ti li za do y es eri gi do como un ar ti fi cio
cos mé ti co que sir ve de por tal a las in cons cien cias e in con sis ten cias de la
iden ti dad lo cal.

La ima gen de la ciu dad de Ma ra cai bo hoy, si gue cons tru yén do se
bajo esa óp ti ca co lo sal que des plie ga en sí mis ma una vi tri na que dia ria -
men te mag ni fi ca una ra zón: el ser de aquí, pero con de re cho a pa re cer de
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10 Tal es el caso de dos sig ni fi ca ti vos pun tos de con cen tra ción de la ciu dad: la Ca lle
72 (a par tir de sus no dos más im por tan tes: Ave ni da De li cias, Ca lles 9B y 10,
Ave ni da Be lla Vis ta, 3Y San Mar tín y Sec tor La Lago) y la Ave ni da 5 de Ju lio
(en los mis mos no dos an te rio res, aña dién do se los con for ma dos en el Sec tor
Indio Mara y Ave ni da El Mi la gro). Ta les pun tos se han con ver ti do en es pa cios
re fe ren cia les para la ce le bra ción de fies tas lo ca les tan to ofi cia les como no-ofi -
cia les, de he cho, son tam bién lu ga res pri vi le gia dos para con gre gar gru pos po lí ti -
cos, cul tu ra les, re li gio sos, e in clu so, ar tís ti cos, ge ne ral men te con fi nes ce le bra ti -
vos o pro pa gan dís ti cos. 



otro lu gar, “hoy ima gi na mos lo que sig ni fi ca ser su je tos no sólo des de la
cul tu ra en que na ci mos, sino des de una enor me va rie dad de re per to rios
sim bó li cos y mo de los de com por ta mien to” (Gar cía Can cli ni, 2005: 161).

No pre ten de mos de ba tir so bre cul tu ras pu ras o de re gio na lis mos in -
tac tos, al con tra rio, en la ima gi na ción de una ciu dad, y en es pe cial, de esta
ciu dad, es pec tá cu lo y rea li dad se di lu yen al re de dor de esa ma triz ce le bra ti -
va que bor dea to dos los es ce na rios so cia les lo ca les. Se tra ta de de te nerse en
ese bi no mio y acep tar lo como par te del ima gi na rio de ciu dad y como co no -
ci mien to para re plan teár se la al in ter ve nir la. Será en ton ces ine vi ta ble, no re -
cor dar la afir ma ción que hace Ro land Bar thes (1994) cuan do se ña la que “la
ciu dad es un dis cur so”, y si la en ten de mos como la pro pa ga ción de có di gos
y los re fe ren tes, po dre mos dis cer nir y tra zar los tér mi nos y con ven cio nes
que cons ti tu yen las dis tin tas sim bo lo gías del ha bi tar la ciu dad hoy.

5. Con si de ra cio nes Fi na les

La ciu dad y la ar qui tec tu ra en tan to for mas ima gi na das, así como
pro duc tos que se con for man a par tir de una iden ti dad com par ti da, in du -
cen a su com pren sión a par tir de dis cur sos y me ta len gua jes ela bo ra dos a
par tir de una es té ti ca co ti dia na sus ten ta da en la ex pe rien cia.

Jus ta men te, “la ar qui tec tu ra es esen cial men te la for ma de un ob je to 
cons trui do, pero la be lle za no está sólo en la for ma que es vi si ble, con cre -
ta, pa ten te, no to ria. Está tam bién por atrás, por den tro o al re de dor de esa
for ma, pre sen te en las sen sa cio nes, me mo rias y sig ni fi ca dos que car ga y
tras mi te” (Stroeter, 2005: 26). Cuan do nos pro po ne mos ela bo rar una
car to gra fía de los es pa cios sim bó li cos, nos si tua mos des de ese ar chi vo
me mo rial que la du pla “ciu dad- ar qui tec tu ra” des plie ga a par tir de esa
cua li dad de in va dir nues tra exis ten cia, de conferir nos va lo res y de asu -
mir nos como par te de su poé ti ca.

Las re duc cio nes de ciu dad a lu ga res de dis fru te tem po ral y de exhi -
bi ción ilu sio nis ta, sim ple men te ma ni fies ta un modo sin gu lar de es tar en
ella (o pa re cer es tar), y qui zás, has ta de ima gi nar la. Hoy más que nun ca
lo afec ti vo de fi ne lo ur ba no, de allí nues tras preo cu pa cio nes.

En la me tró po li pos mo der na, ar qui tec tu ra y ciu dad se in vo lu cran
no sólo des de la “cosa hu ma na” que Aldo Ros si (1966) tan to en fa ti zó,
sino des de los ima gi na rios me diá ti cos, des de la es fe ra de lo emo cio nal,
con tex tual y tea tral de las prác ti cas de con su mo, así como de la rea li dad

Ha cia una com pren sión crí ti ca de la ciu dad ima gi na da: Car to gra fí as ri tua les
de los es pa cios sim bó li cos 71



edi fi ca da que pa ten ti za la pro mul ga ción de es tas nue vas mar cas ciu da -
da nas. Por ello, a par tir de las re fle xio nes a las que este tra ba jo apun ta, fi -
na li za mos nues tras ideas ha cien do las si guien tes con si de ra cio nes:

a. Los es pa cios sim bó li cos se ma ni fies tan como ins tan cias se gre -
ga das y aso cia das al ima gi na rio de sig ni fi ca dos de una ciu dad y una cul -
tu ra. Pue den –es pe cí fi ca men te en el caso de nue vos lu ga res co mer cia -
les– con notar es ti los y re fe ren cias de vida sus ten ta das en lo cos mo po li ta, 
por ello nues tra te sis aso cia da a lo es pec ta cu lar y cómo este es pec tá cu lo
ates ti gua un su pues to pro gre so, mez clán do se tam bién un com po nen te
de uso, así como de cons truc ción de un per fil ciu da da no me diá ti co (Co li -
na, 2005). La va rie dad de ofer tas vis tas como pres ta cio nes di ver sas, con -
vier ten esta cla se de es pa cios en jus ti fi ca do res de lo in vi vi ble que a ve ces 
pudie ra re sul tar la to ta li dad de la ciu dad, pues fi nal men te ese há bi to de
sim bo li za ción de la vida no ha sido tan apro pia do, como in du ci do por los 
gru pos he ge mó ni cos (De Via na, 2004).

b. Los ve ne zo la nos no han ol vi da do el es pa cio pú bli co tra di cio nal,
sim ple men te han dis mi nui do sus ni ve les de fre cuen cia y vi si ta por agen -
tes exó ge nos al mero con su mo cul tu ral. La po la ri za ción se cen tra en una
pro ble má ti ca de mie do e in se gu ri dad que ha con di cio na do todo es ce na -
rio de la vida ur ba na lo cal. Re co rrer al gu nos es pa cios de na tu ra le za pu ra -
men te pú bli ca, se tor na hoy en día ame na zan te, no sólo para el usua rio
fre cuen te, tam bién para el es po rá di co. Todo esto tien de a con so li dar
apre cia cio nes frag men ta rias de la ciu dad, ge ne ran do lec tu ras y apre cia -
cio nes dis gre ga das so bre ella.

c. En la ac tua li dad, el es pa cio de con su mo pre ten de ser un ga ran te
de bie nes tar, efí mero qui zás, pero inhe ren te a la sen si bi li dad y ne ce si da -
des del in di vi duo ur ba no. Pues como afir ma Mon ta ner (1999: 174- 175),
“toda co lec ti vi dad ne ce si ta de unos lu ga res ar que tí pi cos car ga dos de va -
lo res sim bó li cos; si la ciu dad no se los ofre ce, los gru pos so cia les los
crean. […] Todo con glo me ra do hu ma no ne ce si ta vi vir en un am bien te
con fi gu ra do por lí mi tes, puer tas, puen tes, ca mi nos y va cíos” en fin,
“(…) nue vos es pa cios sa gra dos, sím bo los de po der”.

d. En esta cla se de es pa cios, los ritua les se vuel ven pro to co los que
ela bo ran có di gos de iden ti dad y sis te mas de com por ta mien to y apre cia -
ción del es pa cio ar qui tec tó ni co. Por otra par te, es tas ac cio nes po seen una 
fun ción co mu ni ca cio nal y un sen ti do es pec ta cular en el que “el rito se
trans for ma en ce re mo nia co lec ti va, en un com par tir del mis mo có di go”
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(Im bert, 2003: 6). El con su mo de es tas ins ta la cio nes en la ciu dad, evi -
den cia la re con ver sión en las for mas de re pre sen tar y uti li zar el tiem po li -
bre. El rito como acto com par ti do con un si mi lar, igua la, y “la ciu dad se
vuel ve den sa al car gar se con fan ta sías he te ro gé neas. La urbe pro gra ma -
da para fun cio nar, di se ña da en cua drí cu la, se des bor da y se mul ti pli ca en
fic cio nes in di vi dua les y co lec ti vas” (Gar cía Can cli ni, 1997: 109).

El es pa cio don de los ac to res so cia les se re co no cen cada día como
si mi la res, bien sea la ca lle, la pla za, el trans por te co lec ti vo o has ta la vía
pú bli ca, sa be mos que ani da tan to el goce como el pe li gro, el pla cer como
la des con fian za, la ale gría como la sos pe cha. El uno ha em pe za do a for -
mar par te del otro, cons ti tu yen do una con di ción con cre ta de esa cua li dad 
“pú bli ca” que es inhe ren te a la ima gi na ción de la me tró po li crio lla. En -
ton ces, no pre ten de mos con cre tar –así como tam po co nos pa re ce que sea 
la me jor vía– al gu na pro pues ta nor ma ti va, pues re sul ta ría in su fi cien te e
in sos te ni ble un mo de lo de pla ni fi ca ción con mero ca rác ter ins tru men tal.

El pun to de par ti da de be ría ser lo ciu da da no, pero lo sim bó li ca -
men te ciu da da no. De esta ma ne ra, con cien cia y per te nen cia pue den ge -
ne rar un diá lo go que in cum be pen sar a par tir de lo que te ne mos, de lo
exis ten te y per cep ti ble, de lo que une, pero tam bién de su ne, así como de
una com pren sión plu ral de lo que sig ni fi ca es pe cu lar hoy en los ma pas
de la cul tu ra ve ne zo la na.
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