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imaginario urbano, espacios públicos históricos . 
globalización, neoliberalismo y conflicto social

eje estructurador: paseo de la reforma, av . juárez, 
av . madero y zócalo

Raúl Salas Espíndola
Guillermina Rosas López
Marcos Rodolfo Bonilla

Resumen

 La Plaza del Zócalo en el Centro Histórico y la Avenida del Paseo de la Reforma en la Ciudad 
de México, son algunos de los espacios públicos más importantes en el país y en particular en la 
Ciudad de México, en los que históricamente han ocurrido grandes eventos culturales, derivados 
de procesos políticos, económicos y sociales con una imagen urbana particular .
 El objetivo de la investigación es identificar la naturaleza contemporánea de esos grandes 
eventos culturales a través de la expresión socio territorial del imaginario urbano, y la influencia 
de estos eventos sobre los usos del espacio público y la arquitectura, particularmente en cuanto 
a la valorización cultural de contextos patrimoniales emblemáticos como el Zócalo y la Avenida 
del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México .
 En este sentido desarrollamos una perspectiva analítica sobre los aspectos formales, 
espaciales y sociales que nos permiten la aprehensión de la naturaleza de dichos eventos 
en su forma actual de imaginarios urbanos desde la perspectiva de la globalización, el  
neoliberalismo y el conflicto social .
 Con base en lo anterior esperamos encontrar los procesos culturales que determinan 
particulares formas ideologizadas de construcción, uso y apropiación de esos espacios públicos . 
En consecuencia, concluimos que a partir de los años 70 con el comienzo de las crisis 
económicas recesivas, si bien estos espacios conservan un alto valor cultural emblemático 
(como lugares permanentes de grandes eventos culturales y de imaginarios urbanos), han 
sido modificados desde los valores tangibles (imagen urbana), hasta los intangibles (función 
social), pero fundamentalmente se han transformado en lugares emblemáticos de tensión 
socio cultural asociada a procesos globalizadores .
 
1 . Conmemoraciones, poder político y élite social

 El XIX es el siglo de las grandes transformaciones políticas, sociales y urbanas en México, 
en donde la construcción de lo público 1 y su territorio más emblemático es resultado del 

1 . Lo público está implícito a través de la destrucción, la desvalorización y la construcción de identidad bajo 
diversos paradigmas como soberanía nacional, lo mexicano, identidad nacional, nación libre, gobierno constitucional 
representativo, los héroes de la independencia, entre otros .
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proceso cultural de construcción de nación y de lo mexicano (bajo planteamientos jurídicos, 
políticos e ideológicos) y que, a través de grandes eventos culturales territorializados, 
dio lugar a ciertos espacios con una mayor carga ideológica como es el caso del corredor 
Reforma, Avenida Juárez, calle de Madero y Zócalo .
 En la gesta de Independencia de México en 1810 participaron campesinos, trabajadores, 
plebe de las ciudades, mineros y criollos, con el resultado final de una nueva estructura 
social estratificada por clases (la clase empresarial, la eclesiástica, la oficialista y la popular) 
y una nueva hegemonía de poder político, económico y cultural formada por criollos de la 
oligarquía, que serían quienes aportarían los primeros elementos ideológicos de valorización 
territorial . 
 En 1821 el ejército independentista «trigarante» comandado por Agustín de Iturbide 
funda la razón práctica de ingresar de manera triunfal al área más importante de la ciudad: 
la Plaza Mayor, por la calle idónea para ese fin, la de San Francisco 2 . 
 Posteriormente, el emperador Agustín de Iturbide 3 llevó a cabo la celebración de la gesta 
independentista en un marco monumental como era la Plaza de la Constitución y con ello 
se plantaban los principios de lo emblemático cultural en función de la centralidad (política-
emperador) y religiosa con objeto de aportar los primeros elementos ideológicos para la 
construcción de una identidad nacional basado en el evento libertador que estaba todavía 
presente en el sentir de la mayoría de la sociedad .
 Más tarde Guadalupe Victoria 4 en su calidad de presidente, en la conmemoración de la 
Fiesta Nacional de Independencia, el 15 de septiembre de 1825, llevó a cabo actos cívicos, así 
como una verbena popular en la Plaza Mayor . Aquí también la fiesta de independencia abría 
los cauces de unificación socio política con base en los principios endebles de una identidad 
todavía incierta . 
 Hacia la segunda mitad del siglo XIX con la invasión y ocupación francesa, en 1862 
Napoleón III determina que el Archiduque Fernando Maximiliano de Austria ocupe el 
trono del Segundo Imperio Mexicano (1864-1867) . Según Ulloa 5, cuando Maximiliano de 
Austria y su esposa Carlota de Bélgica llegan a la Ciudad de México, realizan el recorrido 
hacia Palacio Nacional a través de la Glorieta de Bucareli 6, engalanada mediante tres tramos 
que representaban los territorios imperiales en México, la calle Ex-Acordada (hoy extremo 
poniente de la Avenida Juárez), la Alameda el Puente de San Francisco (hoy extremo oriente 
de la Avenida Juárez), pasando por San Francisco y Talavera (hoy Francisco I . Madero), hasta 
la Plaza Mayor .

2 . Hoy Francisco y Madero . Esta vía fue trazada por el alarife Alonso García Bravo en el siglo XVI y ha sido 
una de las más concurridas y transitadas desde la época colonial .

3 . En mayo de 1822 Iturbide fue proclamado Emperador de México con el nombre de Agustín I . En marzo 
de 1823, Iturbide renunció y marchó al exilio en Europa y a su regreso fue fusilado el 19 de julio de 1824 .

4 . Guadalupe Victoria fue el primer Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante el período 1824-
1829 .

5 . María del Carmen Ulloa del Río, El carácter festivo de la arquitectura y la Ciudad de México (siglo XVI al 
XX), Tesis para obtener el grado de Doctora en Arquitectura, Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, 
México, UNAM, 2014, p . 30 .

6 . En la Glorieta de Bucareli se encontraba la estatua del Rey Carlos IV de España montado sobre un corcel, 
fue esculpida por el arquitecto Manuel Tolsá e inaugurada en 1803; es conocida como «El Caballito» .
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 Maximiliano de Austria se estableció junto con su esposa Carlota en el palacio de 
Chapultepec ubicado en las afueras de la ciudad . Márquez 7 menciona que, debido al trayecto 
que diariamente tenía que realizar desde el Castillo hasta el Palacio Nacional, Maximiliano 
mandó crear una gran calzada imperial con una concepción apoyada en los bulevares 
parisinos haussmannianos . Esta avenida partiría de la glorieta de Bucareli hacia el Castillo 
de Chapultepec 8 . 
 Con la concepción de bulevar imperial y la denominación de Calzada del Emperador, 
Maximiliano creó un paradigma territorial con objeto de conectar los interese imperiales 
en el oriente y el poniente de la ciudad mediante una calzada monumental que contribuyó 
a magnificar la significación territorial del poder político en su modalidad monárquica, 
combinada con una ideología elitista, aristocrática y extranjerizante, en su versión particular 
de nobleza importada e impuesta . A través de estos grandes eventos el eje Reforma-Zócalo 
se fue preñando de ideología hegemónica de poder político, de nobleza y extranjerizante .
 Posteriormente durante el periodo porfirista  9 México se inscribe en el intercambio 
internacional capitalista, el territorio presenta el carácter de una ciudad moderna europeizada 
y determinantemente clasista , expresión evidente del desarrollo económico de una clase social 
moderna que requiere de grandes proyectos de embellecimiento en una ciudad adecuada a 
la clase hegemónica, en donde surgen los grandes proyectos de embellecimiento como los 
paseos, entre ellos la Alameda y el Paseo de la Reforma (las clases adineradas empiezan a 
comprar residencias en las colonias aledañas a esta última), en donde lo público es subterfugio 
ideológico de construcción de nación e identidad, pero de una identidad asociada a lo 
exclusivo; se construyen los grandes edificios con arquitecturas y arquitectos prestados, como 
el Palacio de las Bellas Artes, el edificio de Correos y el Palacio de Comunicaciones; aparecen 
también los teatros y los grandes almacenes comerciales . 
 Según De Anda, durante el periodo porfirista se instaura la cultura extranjera a través de la 
«reproducción de los modelos académicos europeos» 10 que dan como resultado el eclecticismo 
porfiriano . En estas circunstancias la dictadura porfirista conmemora el centenario como 
un gran evento en la construcción de la ideología de poder y su territorialización . Como lo 
comenta Ulloa «el cumple-siglos de México reunió en su seno a todo el país y en especial a la 
capital . Estos platos fuertes representaron el mayor dislate de lujo y despilfarro para recordar 
a las naciones extranjeras y a los capitales internacionales la modernización y el poder del 
gobierno mexicano» 11 . Asimismo Salas 12 documenta que la construcción del valor cultural 
emblemático actual del eje Plaza del Zócalo-Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad 
de México tiene sus antecedentes en los procesos de los grandes eventos culturales derivados 

7 . Lisset Márquez López, Cambios en la estructura urbana y formación de un corredor urbano terciario. Paseo de 
la Reforma. 1970-200. Tesis para obtener el grado de Doctora en Urbanismo, Programa de Maestría y Doctorado 
en Urbanismo, México, UNAM, 2012, p . 71 .

8 . Históricamente fue usado como morada virreinal, imperial y presidencial .
9 . Del dictador mexicano que ocupó la presidencia de México de 1876 a 1911 .
10 . Enrique X . de Anda Alanís, La Arquitectura de la Revolución Mexicana, México, UNAM, 2012, p . 151 .
11 . María del Carmen Ulloa del Río, op . cit, p . 71 .
12 . Raúl Salas Espíndola, «Patrimonio cultural y valorización . Contribución a la historia de la conservación», 

Revista DADU, Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Cuernavaca, Morelos, 2007, p . 184 .
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de la celebración de la «Independencia» en 1910 . Como consecuencia de las desigualdades 
históricas y la crítica situación de las mayorías pobres, explota el movimiento de campesinos, 
obreros y sectores medios que se levantan contra la dictadura porfirista el 20 de noviembre 
de 1910 y sobreviene la Revolución Mexicana .
 En 1914 la significación cultural del eje tradicional Paseo de la Reforma, Avenida 
Juárez, Madero y Zócalo y Palacio Nacional, construida con la ideología de modernidad, 
de poder político, aristocrático, extranjerizante, burgués y exclusivo, fue trastocada el 6 de 
diciembre con la entrada triunfal en la Ciudad de México de cincuenta mil revolucionarios 
comandados por los dos caudillos más importantes: Emiliano Zapata y Francisco Villa, 
quienes desfilaron por dicho eje, con lo cual este asumirá una nueva significación en su 
función de contenedor de la disidencia social .
  
2 . Significación financiera y disidencia social

 En el transcurso de 2 .ª mitad del Siglo XX, en el contexto de la Posguerra, México 
adopta el modelo de sustitución de importaciones, el cual le permite al país un crecimiento 
económico muy considerable, reflejándose en la modernización de la Ciudad de México, en 
particular del Paseo de la Reforma . Se convierte así en un corredor que reutiliza el concepto 
del poder económico y político que desde la época de Maximiliano ha representado . 
La construcción del Museo Nacional de Antropología e Historia, de Arte Moderno, la 
Embajada de los Estados Unidos de Norte América, la Bolsa de Valores, Bancos, diversas 
Secretarías de Estado, oficinas públicas y privadas, restaurantes, hoteles de lujo, la Cámara de 
Senadores, la Estela de Luz conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de México, 
se pueden considerar como la máxima expresión de la presencia de la burguesía en México, 
convirtiendo el Paseo de la Reforma, como el principal corredor financiero y de negocios, 
a nivel nacional e internacional . En los últimos cincuenta años, su transformación ha sido 
constante, dependiendo de las necesidades político económicas de los grupos dominantes .
 El Corredor Reforma se enlaza con la Av . Juárez que se caracteriza por ser un espacio 
emblemático de la Revolución Mexicana de 1910 . Al poniente de esta Avenida, encontramos 
el Monumento de la Revolución, que representa el triunfo de los vencedores, más no de 
los vencidos . Al continuar hacia el oriente, en la Av . Juárez, encontramos construcciones 
que expresan la concentración del poder político y su relación con otros países del orbe, 
por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores, (SER), los Tribunales de lo Contencioso 
Familiar, El Museo de la Memoria y la Tolerancia, El hotel Holiday Inn, la Iglesia de 
Corpus Christi, El Palacio de Bellas Artes . También es considerado un corredor financiero, 
comercial, de servicios y de turismo . 
 La calle Madero es la continuidad de Av . Juárez, desde su inicio en el Eje Central, 
presenta un enorme conglomerado de comercio de todo tipo de mercancías, ropa, zapatos, 
perfumes, restaurantes, hoteles, museos, iglesias, estacionamientos, etc ., en medio de un gran 
número de edificios que datan desde la época de la Colonia, hasta edificios restaurados y 
reutilizados, pues fueron construidos como palacetes, o casas particulares, mesones, etc . que 
hoy son bodegas y comercios, oficinas, antros y bares . Podemos observar, que en particular, 
en esta calle de Madero se concentra en gran medida, la circulación de capital a partir del 
comercio y los servicios, dándole una revalorización económica más que histórica, pues la 



R. Salas Espíndola, G. Rosas López, M. Rodolfo Bonilla 109

población no relaciona dichos espacios comerciales con sus antecedentes históricos, sino 
por el servicio que pueden obtener de los mismos . 
 Sin embargo, en medio de este enorme mosaico, que podemos ubicar desde Paseo de 
la Reforma, Av . Juárez y Calle de Madero, expresado por su modernidad arquitectónica y 
por los servicios y el turismo que ofrece, coexisten múltiples expresiones de polarización 
política, económica, social y cultural . 
 La década de los 70 del siglo XX representa el parteaguas de la crisis actual del país, 
pues a partir de ella inician las crisis económicas recesivas en México y el incremento de 
la pobreza, esta última se agudizará más tarde hasta la extrema pobreza, con el desarrollo 
del neoliberalismo en la década de los 80 del siglo pasado . Con base en lo anterior, desde 
el Paseo de la Reforma a partir de la Fuente de Petróleos, hasta el Zócalo de la Ciudad de 
México, se han convertido en espacios de protesta política y social, en donde los grandes 
movimientos estudiantiles (1968, soy 132, Ayotzinapa, etc .), sindicales, de maestros, 
campesinos, electorales (2006), EZLN, han sido los principales protagonistas, desafiando 
al poder político y a sus instituciones, a la ideología dominante que se plasma en los 
símbolos históricos construidos a lo largo de todo el corredor, Las estatuas de los liberales, el 
Hemiciclo a Juárez, las esculturas de la Alameda, la estatua de Madero, la estatua de Carlos 
IV, entre otros . 
 Como podemos observar, es en esta línea trazada a partir de los diversos imaginarios 
históricos, políticos, económicos sociales y culturales que se fueron conformando los grandes 
corredores en cuestión, y las construcciones que lo han caracterizado .
 En otro contexto, vemos la reapropiación de este espacio que han realizado los 
movimientos sociales de diversos sectores de la sociedad: marchas, mítines, plantones, venta 
de libros, conferencias, críticas al gobierno con pintas, consignas que exigen la renuncia 
del titular del ejecutivo, etc . El poder y su administración son desafiados, cuestionados, 
vilipendiados, por múltiples sectores de la sociedad que se inconforman con las acciones 
del Estado y lo hacen en el contexto de los espacios construidos especialmente para asentar 
su poder económico y político . La Estela de Luz, el símbolo máximo del Bicentenario de 
la Independencia, fue construido por el gobierno panista de Felipe Calderón y hoy se ha 
convertido en punto de reunión de los movimientos estudiantiles contemporáneos, para 
cuestionar al Estado y a la vez es objeto de crítica de la sociedad por su costo tan elevado y 
fruto de una gran corrupción y demagogia .  
 
3 . Conclusiones

 La historia oficial es la institucionalización de la memoria colectiva que necesita 
establecer como verdad oficializada de los causales de la nación mexicana y que se 
plasman en la construcción del corredor en cuestión . El Paseo de la Reforma y la Avenida 
Juárez deben sus denominaciones a la expresión política de los liberales en contra de los 
conservadores, que con el gobierno del Benemérito de las Américas 13, se logró las grandes 
Reformas que impulsaron a México hacia un contexto más democrático . El Estado mexicano 

13 . Benito Juárez (San Pablo Guelatao, Oaxaca, 21 de marzo de 1806-Ciudad de México, 18 de julio de 
1872) .
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ha construido un imaginario social en torno a este corredor, con objeto de que los mexicanos 
lo consideren como el espacio construido por los héroes de la patria, reproduciendo con 
ello las expresiones más concretas del poder político y económico de la ciudad y del país, 
imponiendo así una ideología de dominación, donde predomina la demagogia política .  
 La deconstrucción de la cultura que realizan múltiples sectores de la sociedad mexicana 
en este corredor, se expresa a través de las grandes movilizaciones desde el histórico 
Movimiento Estudiantil de 1968, el plantón poselectoral de 2006 ante el fraude electoral y 
múltiples movilizaciones de protesta política y social y el más importante y trágico en estos 
momentos, el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero desaparecidos 
desde el 26 de septiembre de 2014 . En medio de la gran concentración política y económica 
en este corredor encontramos de forma particular, la coexistencia de sectores sociales 
deprimidos por la pobreza: indigentes, desempleados, artistas, que consideran el corredor, 
objeto de estudio, como el espacio que les permite sobrevivir y manifestarse .
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