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el gran acontecimiento cultural del vacío y la memoria 
en el espacio colectivo de la ciudad

 

Mara Sánchez Llorens
Miguel Guitart Vilches

Érase una vez un lugar de encuentros en torno a un río: el Ganges a su paso por la ciudad 
de Benarés . Era un lugar en el que la luz y el agua, elementos eternos que simbolizan la 
vida, estructuraban la ciudad y que se extendía desde una de las orillas tierra adentro . Este 
ardid visible del paisaje organizaba los usos mundanos y los rituales de sus moradores . La 
acumulación de dichos usos acotados por los ocupantes —lo sagrado, los crematorios, las 
residencias de los peregrinos que acuden a morir a esta ciudad y la orilla opuesta y vacía hacia 
donde peregrinan las almas— necesitaba de una condición formal que los organizara, los 
cobijara y los pusiera en relación . En el siglo XVIII se construyeron las escalinatas de piedra 
conocidas como ghats que descienden desde la ciudad hasta adentrarse en el mismo río . 
Progresivamente la ciudad se fue haciendo cada vez más grande y la generosidad de los espacios 
construidos permitió que todas aquellas escenas que acontecían diariamente y de manera 
parcial tuvieran cabida en un solo espacio: los ghats que se convirtieron en un aglutinador social 
amplio y visible . Más tarde la ciudad se amplió tanto que estos espacios colectivos anotados 
se convirtieron en una fina línea, casi invisible, pero superviviente y que, como una señal 
del tiempo, se plasmó en todos los lugares que la rodeaban como la imagen de la memoria 
colectiva que nadie estaba dispuesto a perder . Esta herencia espiritual de la ciudad de Benarés 
ha proporcionado materialidad a los reflejos invisibles del transcurrir del tiempo .
 
1 . El río y la calle . Lo visible y lo invisible

 A quince mil kilómetros de distancia de la ciudad inda, se encuentra la metrópoli de 
São Paulo, estructurada por dos ríos . Los barrios industriales que daban servicio a la ciudad 
hasta mediados del siglo pasado, surgieron en torno a uno de ellos, el río Tietê . El barrio 
Pompéia se situaba en esta zona de la ciudad y allí tras el abandono de una de las fábricas 
muchos de sus trabajadores la ocuparon de una manera espontánea, sin tener en cuenta los 
prejuicios con los que entonces se valoraban este tipo de contenedores . Conviene recordar 
que el arte norteamericano del período de entreguerras fue el encargado de convertir la 
antipatía social que provocaba la industria en motivo de orgullo ciudadano, al admitir que su 
reciente pasado industrial fue el motor de su nueva identidad cultural 1 . Esta aproximación 
positiva a la reconversión industrial permitió que en los años setenta —y por primera vez— 

1. La obra de artistas como Ralston Crawford o Charles Sheeler son una prueba de la identidad cultural 
descrita que encumbró el patrimonio industrial de Estados Unidos.
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un espacio fabril abandonado, se transformara en un nuevo ámbito colectivo: la fábrica de 
chocolates Ghirardelli en San Francisco . La arquitecta italo-brasileña Lina Bo Bardi tuvo 
ocasión de visitar dichas instalaciones antes de comenzar su proyecto del Sesc en la fábrica 
Pompéia cuya ocupación espontánea había tenido lugar poco antes 2 .
 El proyecto bobardiano para el Sesc transformó la fábrica Pompéia, situada en un área 
de inundación en la planicie del río Tietê . Esta intervención permitió la recuperación de la 
hidrografía invisible del lugar al canalizarse el riachuelo situado al sur cubriéndolo con un 
pavimento permeable . La operación generaba un espacio público de uso libre: un solárium, 
un teatro, una fiesta o simplemente un lugar para pasear . El espacio se llamó rúa Pompéia y 
en los márgenes de esta rúa-río entre lo natural y lo artificial Bo Bardi construyó su conocido 
polideportivo en altura . Bajo las pasarelas discurría el río recuperado y la zona no volvió a 
inundarse . Las relaciones urbanas desencadenaron el programa y el funcionamiento último 
del Sesc Pompéia, y su lectura geográfica terminó de validar el proyecto al completar una 
re-descripción del lugar que en realidad reafirmaba la hidrografía del mismo .
 Los rituales sociales que permiten compartir afectos, comunicar emociones y forjar 
sentimientos de pertenencia colectiva encuentran en los ghats de Benarés y en el Sesc Pompéia 
de São Paulo un lugar del que apropiarse . Ambos proyectos ensamblan con solidez los 
elementos que unen a la sociedad con sus propios miembros, su memoria y su paisaje .
 Estas actuaciones encuentran las continuidades y las relaciones legibles de vecindad y las 
escalas adecuadas a sus usuarios . La reconstrucción paisajística de un río o la conservación 
de una fábrica implican decisiones que respetan algo que todavía está fijo en sus paredes 
y que es necesario hacer renacer de nuevo en compatibilidad con lo que queda del paisaje 
precedente . Con su intervención el arquitecto se convierte en una suerte de destructor en un 
medio ya colmatado, donde a veces quitar se entiende como la mejor estrategia, tal y como nos 
demostraron acciones experimentales como las de Gordon Matta-Clark 3 .
 Cuando nos encontramos ante el río Ganges en Benarés nadie pone en duda la 
necesidad de actuar desde la cautela en el ámbito de la naturaleza líquida como referencia . 
El Ganges despierta al observador de su cotidianidad habitual desde su contexto espacial y 
social . En el Sesc Pompéia de São Paulo esta dependencia había resultado menos evidente, 
siendo necesario hacer aflorar algo esencial en su estructura urbana y que el tiempo había 
convertido en invisible: su hidrografía . Proyecto y naturaleza se rescatan mutuamente y 
la relación que se entabla entre ambos se realiza por medio del río: visible en los ghats de 
Benarés e invisible en el Sesc Pompéia de São Paulo .
 
2 . Vacío y memoria: éxito del espacio colectivo

 Hace ahora más de tres décadas los trenes se detenían por completo en la monumental 
estructura del High-Line de Nueva York, una línea elevada de tren que recorría veintidós 
manzanas y atravesaba tres vecindarios . En 1980 era objeto del abandono tras años de 

2 . En el presente año 2014 se celebra el centenario de Lina Bo Bardi . Con estas breves líneas quisiéramos 
contribuir a su homenaje .

3 . Juan Navarro Baldeweg, «Alguien tiene que arriesgarse», en Daniel Gimeno y Miguel Guitart (coord .) 
Práctica Arquitectónica I, Madrid, Nobuko, 2014 .
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decadencia como parte del tejido industrial del West Side . La estructura clausurada de la vía 
elevada que recorre el Meat Packing District en Manhattan se sometió entonces a la duda 
de ser demolida o reintegrada al paisaje de la ciudad . Años después esta zona de la ciudad 
empezó a ser recuperada como parte del resurgimiento de ámbitos postindustriales en 
distintas ciudades .
 La asociación Friends of the High-Line creada al efecto detectó el enorme potencial de 
la estructura de acero olvidada en el West Side de Manhattan, colonizada por la naturaleza 
de manera espontánea con el paso del tiempo . Preservar y amplificar la nueva condición 
de la estructura naturalizada se convirtió en la estrategia principal de la recuperación . El 
debate popular y el activismo de estos grupos de ciudadanos que comprendían el potencial 
de esta estructura aparentemente muerta hizo que en el año 2003 el equipo multidisciplinar 
propuso la recuperación de esta vía como nuevo parque lineal integrado en la ciudad . El 
High-Line iba a permitir de este modo recoger cuestiones antecedentes que permanecían en 
el lugar como la relevancia de lo que representaban las vías como un recuerdo del desarrollo 
industrial que posibilitó la ciudad de Nueva York que hoy conocemos 4 .
 El High-Line de Nueva York confirma que el margen creativo en la participación activa 
permite que la población disfrute de los espacios proyectados a la vez que los transforma, 
sin eliminarlos ni preservarlos, para experimentar la ciudad de una manera nueva . En este 
caso nos encontramos además ante la reversibilidad de un proceso urbano: la barrera se 
transforma en apertura a través del vacío . El paseo peatonal elevado del High-Line es un 
mirador urbano que actúa como una extensión de la calle . La estructura de transporte 
que antes interrumpía la conexión del usuario con la ciudad es ahora la que los acerca, 
potenciando una relación aún más intensa al transformar el espacio industrial de la antigua 
vía desde su condición previa de mero transporte comercial a su función nueva como 
aglutinador social en clave contemporánea .
 Tras la recuperación, como gran vacío colectivo representativo de la memoria y del 
futuro, los espacios proyectados en esta calle elevada se abren incluso al tráfico de la 
ciudad para contemplarlo y sentirlo . Esta novedosa manera de relación con la ciudad fue 
inicialmente valorada por un grupo de vecinos y finalmente por amplios sectores de la 
sociedad . La barrera se disolvió como resultado de la atención y el cuidado en el trabajo de 
campo realizado por la asociación de vecinos, el equipo de paisajistas y la administración 
—el NYC Department of City Planning— . La densidad de la población se multiplicaba y 
requería de un lugar de paseo y estancia complementario a la trama urbana con un carácter 
identificable ligado a la memoria del pasado . Las acciones recuperadoras del High-Line se 
aproximaron a estrategias que desarrollaban tanto un papel publicitario como la revisión 
del papel que el monumento tenía en la ciudad .
 En la génesis de estos paisajes recorridos aquí de forma sucesiva y breve, es el usuario 
quien define, de forma inconsciente y por acumulación de intervenciones, la utilización del 
espacio público . Con el tiempo el usuario da forma al espacio final y la agrupación colectiva 

4 . Jane Jacobs y su trabajo a pie de calle demostraron que las infraestructuras desarrolladas en Manhattan en 
aquellos años rompían la relación entre el espacio físico y el tejido social, lo que hacía imposible la vida comunitaria . 
Ver el documental Urbanized, 2012 .



La cultura y la ciudad992

imprime una función revisada . Se produce entonces una suerte de contaminación cruzada en 
la que distintas esferas vitales conviven y se alimentan mutuamente, pues las intervenciones 
que dan lugar a las mismas tienen lugar en continuidad con la ciudad y con el tiempo . El 
espacio colectivo se encuentra, por tanto, en permanente construcción mediante un proceso 
que se produce como una parte de la gran obra que es la ciudad, entendida ésta como un 
proyecto en el tiempo .
 La existencia de un vacío físico y la consolidación de una memoria colectiva son 
dos elementos indisolubles en la estructura de los espacios colectivos . Un vacío físico en 
funcionamiento con la memoria colectiva, previa y presente, proporciona la posibilidad de 
una permanencia en el tiempo que está llamada a garantizar el éxito del espacio colectivo . 
Un espacio vacío que, más allá de serlo, cuenta con unas claves previas relativas a la 
memoria del lugar que son reinterpretadas y preservadas, que son preparadas para una 
nueva expresión con un pulso determinante en el ámbito de lo público . Si en el proyecto 
del espacio colectivo prevalecen cuestiones ajenas a la propia memoria del lugar entonces 
el espacio estará posiblemente llamado al fracaso . Al producirse los mencionados procesos 
de transformación el hombre se reencuentra con una ciudad que le hace más libre y que 
a su vez le otorga nuevos espacios con los que, en última instancia, mantiene un vínculo . 
En los ghats de Benarés, en el Sesc paulistano y el High-Line neoyorquino se produce un 
reencuentro del ciudadano con su ciudad .
 El espacio colectivo aparece íntima y necesariamente ligado a la existencia de espacios 
vacíos en el tejido urbano . La necesidad de dicho vacío vendría justificada por la necesidad 
de expresión dentro de lo colectivo, pues si bien en el ámbito privado las reflexiones se 
enmarcan en círculos distintos, la expresión de lo colectivo requiere de una escala en el 
espacio que requiere un vacío físico de dimensión suficiente para albergar dicha expresión . 
Sin embargo, el vacío por sí solo o la pura expresión no albergan carácter suficiente para 
mantener el éxito del lugar de lo colectivo en el tiempo . Es necesario un aporte adicional 
que es la memoria colectiva . El poso subyacente universal y atemporal que está presente 
en todo espacio colectivo de éxito colabora en la construcción pausada y acumulativa en el 
tiempo de una arquitectura sedimentada . 
 La vida de la ciudad se adentra en la invitación hecha por el High-Line de Nueva 
York con el objetivo de proteger a los ciudadanos, algo que ya sucedía en el SESC Pompéia 
paulistano y en los ghats de Benarés . En Benarés, São Paulo y Nueva York la recuperación de 
estos vacíos activos como espacios de uso colectivo han logrado que la ciudad pueda volver 
a mostrar finalmente lo mejor de sí misma . En una relación tranquila y sostenible con la 
ciudad, la transformación de estos tres lugares ha facilitado una nueva ocupación ciudadana 
mediante acciones allí donde existe una huella previa indeleble que conforma su carácter y 
su memoria .
 
3 . La plaza . El dentro y el afuera

 En la estación de metro Central en de Estocolmo encontramos una fachada de vidrio 
que acota la plaza central de Sergels Torg desarrollada en varios niveles . Dicha fachada 
pertenece a la Casa de la Cultura o Kulturhuset de Estocolmo de Peter Celsing, un gran 
edificio de 1974 que anuncia al usuario su programa por medio de un lienzo de vidrio 
de gran escala que se apropia de la plaza que queda a sus pies al convertirse ésta en parte 



Mara Sánchez Llorens – Miguel Guitart Vilches 993

del programa ofrecido . El vacío de la plaza se materializa con precisión y adquiere pleno 
significado con la participación del usuario, lo que favorece los encuentros sociales en una 
suerte de reinterpretación contemporánea de la plaza .
 La Casa de la Cultura disuelve los límites entre el museo, la urbe y lo público . El paseante 
redescubre la ciudad al caminar entre el programa del museo desdoblado . Podríamos estar 
describiendo también el reconocible Museo de Arte de São Paulo de Lina Bo Bardi, el MASP . 
Las salas de exposiciones de sendos edificios se exponen a su vez a las plazas que los alojan y 
éstas conectan el espacio cultural con la estructura subterránea de transporte y los usos que 
les rodean . En el vacío urbano parcialmente cubierto y delimitado por ambos edificios, el 
usuario puede decidir el uso del espacio público con libertad . Las salas expositivas interiores 
gozan de este mismo grado de libertad y salen a la calle para encontrarse y convivir con todo 
aquello que tiene lugar tras la fachada que anuncia al exterior las actividades que en él se están 
realizando . Este frente visible de la fachada crea un nuevo paisaje arquitectónico que incluye las 
relaciones de luces y sombras y del interior y el exterior . Ambos museos salen al encuentro de 
la plaza y viceversa; el espacio acotado se cualifica, y encuentra en este vacío un lugar en el que 
poder cobijar el fluir y el dialogar del barrio . El espectador sube y baja los niveles y enfoca su 
mirada sobre la acción cambiante que allí se desarrolla para, tras alojar la quietud del observar, 
posteriormente actuar . El Kulturhuset y el MASP, como los otros lugares a los que hemos 
viajado en esta breve reflexión, devolvieron un fragmento de la ciudad a los ciudadanos . La 
apertura, el vacío y la simultaneidad del dentro y del fuera comunican los espacios anotados, 
los cuales proponen y provocan la participación del público .
 Este rescate del espacio público es también la acción realizada el Centro Pompidou . El 
proyecto de Piano y Rogers de 1977 se deja poseer por la ciudad existente mediante este 
modo de crear arquitectura . En el Kulturhuset, el MASP y el Pompidou, el visitante dirige 
su mirada al plano vertical de una elocuente fachada así como a la acción desarrollada en 
el plano horizontal de acceso . En este proceso se trata de experimentar con el encuentro 
en situaciones inusuales, ofreciendo un espacio simbólico que es llevado a la praxis . La 
continuidad espacial entre el espacio público de acceso y el contenedor museográfico domina 
el volumen propuesto, lo que crea un objeto que genera una nueva atmósfera y materializa 
un paisaje introspectivo . Los tres proyectos museográficos acotados surgen en un momento 
de redefinición del museo en los años setenta y sus discursos se hacen rápidos, consumistas y 
didácticos . En los tres ejemplos el museo se hace transparente e irónico y posibilita múltiples 
formas de reacción: el límite entre el dentro y el afuera desaparece .
 
4 . Conclusiones

 Los espacios destinados al encuentro de lo público tienen la cualidad de permanecer 
en la memoria colectiva, previa y presente, lo que en funcionamiento con el vacío físico 
proporciona la posibilidad de una permanencia en el tiempo que está llamada a garantizar 
en gran medida el éxito del espacio colectivo .
 La posibilidad de enlazar pasado y futuro mediante un presente activo radica probablemente 
en la capacidad creativa del arquitecto . Esta continuidad temporal tendría que ver con una 
sensibilidad que atiende a lo que ya existe, a lo que subyace y trasciende lo social, lo urbano y 
lo simbólico . Dicha continuidad facilita un permanente reencuentro con la ciudad mediante 
una estrategia que consiste en proyectar hacia el futuro haciendo uso de la capacidad de la 
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arquitectura de acometer ciertas predicciones sociales . Existe una necesidad tajante por parte 
de la sociedad de contar con los mencionados espacios públicos como lugares de representación 
caracterizados por un valor espacial reconocible, pues son requeridos por una sociedad que 
necesita del encuentro regular con sus semejantes y con su pasado como colectivo con objeto 
de proyectarse hacia el futuro .

Autor desconocido . Ghats. Benarés . (Fuente: Wikimedia Commomns)

Tapio Snellman, Fotogramas de la cinta cinematográfica “Together”, Londres, 2014 . (Fuente: http://linabobarditogether .
com/2012/06/28/film/ Recuperado el 14/02/2015)
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