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Esta investigación mira la noche como una señal 
o un dispositivo que visibiliza y celebra cuerpos, 
identidades y conductas marginadas. 
El proyecto cuestiona el rol de la arquitectura acerca 
de lo que se puede y no se puede hacer con el 
cuerpo en el espacio público durante la noche. Pasea 
Lxs Uvxs propone un ejercicio de reapropiación del 
espacio público, dedicado a la comunidad negra, 
trans y queer de Puerto Rico, que consta de un 
recorrido con acceso a la playa con momentos de 
transacción y encuentro. De igual forma, propone 
un lugar permanente para la cultura emergente del 
Vogue en la isla, con posibilidades para la actividad 
comercial en beneficio de estas comunidades.

Resumen:



4

Pasea Lxs Uvxs

A mi padre.

Porque no alcanzó el tiempo para vivir contigo este 
momento. Por nuestra última conversación.

Dedicatoria:
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Quiero reoconocer y agradecer a mi familia y 
amigxs;  por la solidaridad, empatía y amor. Me 
debo a ustedes.

De igual forma, quiero reconocer el apoyo y la guía 
de mis profesores y consejeros, Dr. Regner Ramos 
Ramírez, Ernesto Rodríguez Matos, Jorge L. Lizardi 
Pollock y Luis G. Daza Duarte.

Agradezco a la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Puerto Rico, Decana, directores y 
personal, por el apoyo durante todos estos años.

Reconocimientos:

PASEA LXS UVXS
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La noche y sus significados varían según donde 
se hable sobre ella. Lo que pensamos acerca del 
periodo entre el fin de un día y el principio del 
siguiente está histórica, social y culturalmente 
determinado. ¿Cuál es la noche a la que me urge 
recurrir? ¿Qué implica para mi una noche boricua? 
Esta investigación reflexiona sobre la noción que 
poseo de la noche como una especie de “lugar 
seguro”.

Me baso en el hecho de que ciertos espacios -que 
mayormente operan durante la noche-, fueron sitios 
importantes en mi proceso de generar comunidad y 
visibilidad como persona con una orientación sexual 
e identidad de género diferente. Una discoteca o un 
bar dedicado a personas queer y negras, un cuarto 
oscuro, un bath house o hasta una plaza ocupada 
de noche, son lugares donde los mecanismos de 
control, represión y censura, aunque no desparecen, 
se subvierten. 

Mi noche, en gran medida, trata de lugares 
“nocturnos” donde conductas, cuerpos e identidades 
diversas nos colectivizamos y organizamos en torno a 
la oscuridad.

Figura 1. Foto tomada por el autor (2021) Figura 2. Foto tomada por el autor (2021)

Introducción: 

“Y a las tinieblas llamó noche”  

I.
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El performance Y a las Tinieblas llamó Noche 
quiere generar un comentario introductorio acerca 
de la noche como espacio para resistir políticas de 
control y censura impuestas sobre el cuerpo, por 
parte de una cultura blanca y heteronormativa que 
ha demonizado la oscuridad y a quienes la habitan. 
Las servilletas blancas, que utilicé para limpiar de 
mi piel pintura blanca fluorescente, son el resultado 
de una acción que busca despojar simbólicamente 
la luz que el día va dejando sobre mi piel; y por 
analogía, despojarme de las políticas de control 
y normatividad que muchos cuerpos resistimos, 
específicamente durante la noche. Era un asunto de, 
literalmente, limpiarme la luz, quitarme de encima el 
día.

En condiciones de completa oscuridad es posible 
ver el rastro de lo que ha quedado en las servilletas 
tiradas en el suelo; el día como una especie de 
residuo que se ha generado a partir de distintas 
dinámicas de resistencia. Aquí se entiende el día 
como un espacio de regulación, y la noche como 
una brecha temporal para transgredirla.

Figura 3. Foto tomada por el autor (2021) Figura 4. Foto tomada por el autor (2021)



11 12Figura 5. Foto tomada por el autor (2021) Figura 6. Foto tomada por el autor (2021)
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En dos de sus publicaciones, “Introducción a 
geografías de la oscuridad” y “La ciudad oscura”, 
Tim Edensor hace referencia al Dr. Robert Williams 
cuando plantea que la oscuridad urbana no posee 
una cualidad esencial, sino que está mediada por 
prácticas y valores. Williams argumenta que los 
espacios nocturnos en la ciudad no son homogéneos 
ni uniformes, y que están constituidos por conflictos 
sociales a cerca de lo que se debe y no se debe hacer 
de noche (Edensor 2015). Esto pone en evidencia 
la manera en que la oscuridad ha sido un tiempo 
contestatario sobre un asunto de poder. 

En “Introducción a geografías de la oscuridad” el 
autor explica cómo históricamente la oscuridad de 
los barrios marginados ha sido concebida como 
un signo de depravación moral, intelectual y física. 
Sin embargo, explica, que las prácticas que le dan 
valor a la oscuridad han contestado las estrategias de 
regulación impuestas por quienes asumen el control. 
Según se iba llenando de luz la ciudad, criminales, 
revolucionarios, subculturas, exploradores urbanos, 
artistas del grafiti, han actuado encubiertos en la 
oscuridad retando normas, economías y regulaciones 
impuestas durante el día (Edensor 2015). En la 
oscuridad, comenta Edensor, minorías perseguidas y 
clases sociales marginadas han escapado estrategias 

de dominación y han generado el tiempo para 
organizarse políticamente. El autor emplea el 
concepto de “la segunda ciudad”, con sus propias 
geografías y sus propios ciudadanos, que emerge 
cuando la luz del día desaparece.

Cabe recalcar, como mencioné en un principio, que 
los significados que hemos otorgado a la noche, sus 
simbolismos, metáforas y el sistema de creencias que 
nutre nuestro imaginario acerca de ella, es algo que 
cambia según el contexto, la subjetividad, la cultura 
y el tiempo histórico. Como advierte Craig Koslofsky 
en su texto Evening’s Empire: A History of The Night 
in Early Modern Europe, los recursos académicos 
acerca de la experiencia social en la noche, estudiada 
de una forma sistemática, son escasos. Más aun, las 
perspectivas son variadas y contradictorias: una noche 
diabólica, devoción nocturna, trabajo en la noche y 
la noche del exceso y la indisciplina (Koslofsky 2011). 
Según Nina Edwards, cuando el fuego era la única 
fuente de luz artificial disponible, este no solo trajo 
consigo protección y calor, también surgieron figuras 
de necromancia, narraciones e imaginaciones salvajes 
que se desprendieron de la hoguera  (Edwards 
2018). Para las personas de la antigüedad, la absoluta 
oscuridad era un evento natural del cual apenas 
podían escapar, o del cual no podían escapar por 

completo. Un tiempo cargado de incertidumbre y de 
toda clase de terrores y supersticiones.

Koslofsky explica cómo la noción que tenemos de la 
oscuridad del espacio, por ejemplo, era desconocida 
para una persona en la época medieval. En 1540 
Narratio Prima fue el primer texto que explicó la 
noche como un efecto de la rotación de la tierra. La 
idea de la noche como un fenómeno estrictamente 
físico era ajena para las personas en la antigüedad. 
No fue hasta la llegada de la era industrial, que 
surgieron fuentes de iluminación mas allá de las velas, 
las lámparas de gas o las hogueras. Eso cambió las 
maneras de entender y habitar la noche. Esto lleva a 
otro punto medular, y es el hecho de que, al igual que 
sus significados, el uso que hacemos de la noche está 
social y culturalmente determinado.

Fue posible habitar la noche en la medida en que 
la tecnología permitía iluminar la calle. Es útil 
apropiarnos del término “nocturnalización” empleado 
por Koslofsky, el cual se define como el proceso 
mediante el cual se fue legitimando el uso social de 
la noche en ciudades prominentes de Europa. Este 
proceso se marca con fuerza a partir de 1650 cuando 
las horas de comida, el cierre de las puertas de la 
ciudad, el teatro, el baile y el cierre de las tabernas se 

En la mayoría de las religiones que profesan mitos 
sobre la creación del universo, la oscuridad aparece 
como telón de fondo, de donde surge la luz del 
mundo. En el primer capítulo del libro de Génesis 
la oscuridad permeaba la tierra y esta estaba 
“desordenada y vacía”. Desde ahí Dios ha creado 
la luz y le ha llamado día y a las tinieblas noche. El 
mismo acto de nombrar y asociar la noche con las 
tinieblas es un indicador del imaginario cultural que 
esto generó acerca de la noche. De hecho, Koslofsky 
argumenta que el volumen, complejidad y variedad 
de los escritos sobre la noche en la tradición cristiana, 
y el rango de tópicos que esta comprende a través 
de la noche, sobrepasa por mucho los intentos de 
occidente de abordar la noche en términos filosóficos 
y literarios (Koslofsky 2011). En otros casos, como las 
representaciones prohibidas de Mahoma, este aparece 
emanando luz y llamas de fuego. Para Edwards, todas 
estas metáforas alimentaron y alimentan el prejuicio 
hacia la oscuridad (Edwards 2018).

Estos ejemplos nos ayudan a poner en contexto la 
naturaleza de la oscuridad desde el ámbito de lo 
otro, lo diabólico, lo desconocido y lo transgresor. 
Por otra parte, Edwards cita a Catherine Arnolds 
para argumentar que, la oscuridad, ya sea actual o 
subjetiva induce a un falso sentido de ocultación, 

llevando a la gente a sentir que en la noche sus 
identidades están ocultas, lo que aumenta la 
probabilidad de transgresiones morales (Edwards 
2018). Esto tal vez da cuenta de las asociaciones que 
hacemos entre algunas conductas, identidades o 
relaciones, y la noche; basados en lo que moralmente 
debemos o no hacer (o ser). Como dice Koslofsky, en 
Paris y Londres de mediados de siglo VXIII, no había 
menos robos y homicidios de día que de noche, pero 
estos eran clasificados de manera distinta, e incluso se 
castigaban de forma más severa ciertos delitos si eran 
cometidos de noche (Koslofsky 2011). Así pues, la 
noche, aunque no en todos los contextos y épocas, es 
percibida en muchas culturas como el espacio de lo 
ilícito, de la depravación moral y espiritual, del vacío 
y de la nada.

Este proyecto de investigación usa como base la 
idea de que este tiempo de oscuridad está lleno de 
posibilidades alternas de habitar el mundo, y más 
específicamente, habitar la ciudad. Y que aquello 
que hemos relegado a la oscuridad ha hecho de ella 
su espacio de celebración y un nicho desde el cual 
generar posibilidad y resistencia. La metáfora detrás 
de Y a las Tinieblas llamó Noche funciona desde 
esa óptica. Resisto al emanciparme de la luz (la 
normatividad) dejándola como residuo en el suelo. 

Y así la noche y la oscuridad, los sitios del otro y lo 
desconocido, se convierten en mi tiempo y espacio de 
posibilidad.
 
¿Cuál es el carácter de la negociación entre 
ciudad y oscuridad, que permite la legitimación o 
desplazamiento de grupos sociales específicos? ¿Qué 
características, si algunas, poseen ciertas arquitecturas 
con la caída del día para dar lugar a la “segunda 
ciudad” ? ¿Cómo las arquitecturas en Puerto Rico 
(específicamente en San Juan) han respondido y 
responden a las problemáticas entre poder, control y 
resistencia en el contexto de la noche? Son algunas 
preguntas que surgen de un análisis inicial, tomando 
en cuenta un enfoque dirigido a representar estas 
ideas en términos espaciales.

movió para horas más tarde en la noche. Mas no fue 
hasta principios de 1700 que varias de estas ciudades 
contaron con sistemas de iluminación permanente 
en las calles. Para esa época, la vida nocturna de 
los ciudadanos se entendía como algo novedoso 
(Koslofsky 2011). No obstante, las significaciones y 
los usos de la noche cambian por contexto y tiempo. 
Nina Edwards argumenta que existen nociones 
generales en la mayoría de las culturas sobre la 
naturaleza y el carácter de la noche (Edwards 2018).

Edwards explica que la oscuridad permea nuestro 
lenguaje y está basada en gran medida, en imágenes 
de ausencia y en lo que no podemos entender. Solo 
tenemos que recurrir a las narraciones antiguas 
para dar cuenta del perdurable miedo que sentimos 
a la oscuridad (Edwards 2018). No es casualidad 
que hablemos en términos de “llegada del día” y 
“caída de la noche”, por ejemplo, o que utilicemos 
términos científicos como materia oscura (dark 
matter) o agujeros negros para referirnos a fenómenos 
que, aunque medibles, no es posible a un conocer 
en términos de su alcance. Esta es la razón por 
la cual, de la misma manera, Petrarca denominó 
“época oscura” al periodo medieval temprano en 
Europa, comúnmente asociado a la ignorancia y la 
superstición.
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II.

A partir del proceso de investigación y las 
discusiones generadas a través de las sesiones del 
curso, surgió la idea de la brecha o la grieta como 
una metáfora de la noche, en tanto que sugiere 
un espacio de posibilidades alternas y un modo 
de resistencia ante un sistema. En este caso, debía 
traducir el concepto de la grieta a un artefacto 
capaz de expresar la idea de la grieta como un 
lugar del cual surgen posibilidades. ¿Cómo atender 
el tema de la brecha desde la perspectiva del 
objeto/artefacto?, ¿cómo establecer agencia desde 
el fallo (súbito o provocado) de un sistema? En 
el proceso de encontrar referencias para guiar el 
proceso, encontré una dirección al blog de un artista 
ecuatoriano llamado Roberto Vega (https://twitter.
com/viounmirlo).

A reflection on the inscriptions of time son varias 
intervenciones en el espacio que Vega lleva a cabo 
sobre las grietas en las paredes. Para abrir una 
conversación, en este caso sobre la memoria, Vega 
utiliza la poesía, la palabra escrita. Argumenta que la 
poesía, al contrario de otras formas de literatura más 
estructuradas, es de muchas maneras una forma rota, 
con grietas en su contenido (Viera Salgado and Vega 
2017). En ese momento pensé en la poesía como un 

pie forzado para comenzar a pensar el artefacto.

Encontré luego una publicación en el perfil de 
Twitter de Vega, donde presenta una serie de 
cuatro imágenes. Tres de las imágenes leen así: 
me dispongo a imaginar una delgada línea que 
atraviesa el cuadro / la montaña, el horizonte / el 
papel rasgado. En el cuarto recuadro hay un dibujo 
que muestra un cuadrado hecho con “hatches” y 
una línea anaranjada que lo atraviesa en diagonal 
desde el extremo superior izquierdo hasta el inferior 
derecho. La línea sugiere la forma de una grieta que 
ha surgido de la composición.

Vega expresa que las fisuras refieren a una 
interrupción en el registro habitual del lenguaje, y 
por lo tanto, la creación de una posibilidad . Esto 
me hizo pensar nuevamente en la poesía para hablar 
desde la dimensión de la fisura. Escribí un poema 
del cual surgieron versos como: la grieta sugiere tal 
vez un deseo inscrito con fuerza / ¿qué es la grieta 
sino una respuesta del tejido? / una rendija es una 
afirmación ontológica: la realidad está rota.

Rendijas:

la grieta como metáfora 
de la noche

Nació entonces la idea de generar una serie de 
piezas o copias de articulaciones del cuerpo 
fabricadas con yeso (blancas y uniformes) que fueran 
susceptibles al quiebre, a la grieta. Las articulaciones 
humanas poseen un espacio intersticial entre los 
huesos, por lo que podía usar las articulaciones 
como metáforas que me permitieran hablar desde 
el cuerpo. En esta investigación, el cuerpo es el 
epicentro de la resistencia. Cuerpos racializados, 
identidades, conductas y relaciones marginadas 
forman la grieta que, durante la noche, redefine y 
subvierte los significados de dicho sistema.

La grieta, como argumenta Roberto Vega, sirve de 
alguna manera como una “realidad espacial” para el 
conocimiento y la verdad (Viera Salgado and Vega 
2017). Se sumó entonces la pregunta a partir de la 
brecha: ¿Qué es posible después de la grieta?, ¿qué 
sale de ella o qué la ocupa? El artefacto comprende 
la acción de generar el quiebre y también las 
preguntas por los significados luego de este. Pero 
estas grietas y lo que surgió de las piezas no estaba 
determinado, sino que se expresó en el acto de 
provocar la ruptura. El contenido de las piezas 
tiene como referentes elementos de mi contexto de 
estudio inicial (discotecas queer, barras, bathhouses), 

pero su comportamiento no está definido. Es mas 
bien un comentario sobre las diversidades que 
ocupan y surgen de la grieta, un espacio para pensar 
en las posibilidades a partir de su existencia colectiva 
y su capacidad para resignificar el sistema.

Figura 7. Foto tomada por el autor (2021) Figura 8. Foto tomada por el autor (2021)



17 18Figura 9. Foto tomada por el autor (2021) Figura 10. Foto tomada por el autor (2021)



19 20Figura 11. Foto tomada por el autor (2021) Figura 12. Foto tomada por el autor (2021)
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III.

El site:

Paseo lineal de Puerta de Tierra

Al momento de seleccionar el sitio para desarrollar 
mi propuesta arquitectónica, el concepto de la grieta, 
en paralelo con la idea central de la noche, sentaron 
la base teórica para delimitar un lugar idóneo. Más 
que por características físicas o espaciales, el proceso 
de selección estaba dirigido a sitios que estaban 
implicados política y culturalmente con dinámicas 
sociales fuera de la norma; lugares donde era o es 
claro que el poder de estado se ejerce para frenar 
prácticas, cuerpos y conductas disruptivas. Hasta 
el 2015, en la avenida Luis Muñoz Rivera, al norte 
de la Isleta de San Juan en Puerta de Tierra, se 
encontraba justo frente a la intersección con la calle 
Pelayo, lo que se conocía como “el paseo de los 
enamorados”.
 El paseo comprendía un área de estacionamiento 
tipo mirador hacia el océano Atlántico y que, 
por estar unos ocho pies por debajo del nivel de 
la avenida principal y cubierto de uvas playeras, 
quedaba prácticamente oculto. El sitio era conocido 
por la actividad (usualmente nocturna) de personas 
que frecuentaban para generar dinámicas y 
economías alternas del placer y el deseo, es decir, 
el “cruising”, los encuentros sexuales casuales y la 
prostitución. Cabe mencionar que, si bien el paseo 
era visitado por diversidad de personas, había una 

tendencia de ser frecuentado por hombres que 
sostienen relaciones sexuales con otros hombres, 
personas queer y personas de experiencia trans no 
binaria. Una noticia del periódico El Nuevo Día, con 
fecha del 13 de diciembre de 2014, en relación con 
los esfuerzos por eliminar el paseo, lee en su primera 
línea: El llamado “paseo de los enamorados” en 
Puerta de Tierra, San Juan, dejará de ser un riesgo 
a la seguridad (Figueroa-Cancel 2014). Es decir, el 
paseo era percibido como una grieta en el sistema, 
una afronta a la moral y un asunto de seguridad que 
debía ser atendido. 

Figura 13. Foto recuperada de la plataforma MIPR, portal cibernético de la Junta de Planificación de Puerto Rico (2021)
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el arquitecto Eduardo Bermúdez, esta zona es 
percibida como un lugar de paso para residentes 
del Viejo San juan, y para los visitantes es un área 
confusa en el cual a menudo se encuentran perdidos 
y desorientados. Es un recorrido forzoso y árido, 
e inhóspito y oscuro en las noches. Casi un mal 
necesario (Bermudez 2021). Así, Puerta de Tierra 
posee cierto carácter intersticial que lo relega a 
los ámbitos de lo peligroso y de la otredad. Ni el 
paseo de los enamorados, como se le conocía, ni 
las personas que lo frecuentaban estaban exentas 
de esta lectura, que tiene que ver con una cuestión 
de poder sobre lo que es o no es lícito hacer con el 
cuerpo en el espacio urbano.

Una noticia del 18 de octubre del 2012, del 
periódico Primera Hora: “La División de Control 
del Vicio arrestó a 13 hombres en la avenida Muñoz 
Rivera, en el sector mejor conocido como el “Paseo 
de los Enamorados” en Puerta de Tierra, San Juan, 
quienes solicitaron favores sexuales a cambio de 
dinero a cuatro agentes encubiertos infiltrados” . 
Dos años mas tarde, en el 2014, la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura (AFI), mediante 
su directiva, anunciaba cómo la Terraza al Mar era 
una transformación de este espacio, de este carril al 

que algunos le llaman el paseo de los enamorados. 
Otra noticia de marzo de 2015, esta vez publicada 
por la cadena Telemundo: “la transformación le 
quitará un dolor de cabeza a la policía debido a 
que el área tiene una alta incidencia de prostitución 
masculina” . Evidentemente había una intención por 
parte del estado de interrumpir lo que ocurría en el 
paseo, y transformar su uso.

En efecto, para el año 2014 comienzan trabajos 
de construcción del llamado Paseo Lineal en el 
Distrito de Puerta de Tierra del Barrio Viejo San 
Juan en el Municipio de San Juan, Puerto Rico. En 
la carta que lleva por nombre Recomendaciones de 
la comunidad de la isleta de San Juan sobre paseo 
Lineal de Puerta de Tierra, los residentes de la isleta 
expresan: cuando en marzo de 2014, el gobernador 
Alejandro García padilla anunció el proyecto paseo 
de Puerta de tierra, los residentes de Viejo San 
Juan y Puerta de Tierra quedamos perplejos. Las 
recomendaciones expuestas en el documento son 
mayormente preocupaciones por la preservación 
ecológica, arquitectónica y arqueológica. Entre 
estas, está la oposición al proyecto de Terraza al 
Mar, la fase mas costosa y abarcadora del proyecto 
en términos ambientales. Esta fase es hoy día 

el restaurante Ladi’s y ubica en los terrenos del 
antiguo paseo de los enamorados. Ladi’s, a pesar 
de ser construido en un sitio destinado al disfrute 
público según los códigos de zonificación, es un 
establecimiento que ha privatizado gran parte del 
área que ocupa.

El 29 de enero de 2015 se expidió la resolución 
número 54 del gobierno municipal de San Juan 
para investigar todo lo relacionado a la construcción 
del Paseo Lineal de Puerta de Tierra, y se llevaron 
a cabo vistas públicas (después de otorgados los 
permisos) donde se demostró el impacto ambiental, 
cultural y económico del proyecto. No obstante, la 
fase de la Terraza al Mar se construyó sin mayores 
modificaciones. En fin, pese a las irregularidades en 
cuanto permisos y otorgación de contratos; pese a los 
esfuerzos ciudadanos y de distintos gremios, no por 
impedir el proyecto, sino por atenuarlo a la realidad 
del contexto en el que se situaba, se culminó la 
construcción en el año 2016 por un costo de 38.8 
millones de dólares. La propuesta arquitectónica 
estuvo a cargo de la firma SCF Arquitectos.

El proyecto fue controversial también por asuntos 
de gestión de permisos, y las contrataciones para 

Puerta de Tierra, según datos históricos, tuvo el 
permiso para ser poblado oficialmente mediante 
resolución municipal el 3 de marzo de 1865. En 
dicha resolución se solicitaba la expansión de la 
ciudad amurallada hacia la parte este de la isleta, 
llegando hasta el puente San Antonio. Las razones 
para expandir la ciudad amurallada fluctuaban 
entre las presiones que entes civiles impusieron 
sobre el régimen militar en cuanto a los usos del 
terreno urbano y las condiciones precarias de salud 
por hacinamiento intramuros. La ciudad no tuvo 
otra opción que expandirse hacia la parte este de 
las murallas defensivas donde ubicaba la Puerta de 
Santiago, conocida como “la Puerta de Tierra”. El 
crecimiento urbano extramuros tomó fuerza en la 
segunda mitad del siglo 19, y continuó durante el 
siglo 20 hasta conformarse lo que conocemos hoy 
como el distrito de Puerta de Tierra. 

Históricamente el área de Puerta de Tierra ha 
tenido en sí mismo un carácter ominoso. Las 
fuentes consultadas expresan cómo, en un inicio, 
la propuesta de los propietarios de la ciudad 
amurallada era crear una especie de caserío de 
negros pobres para los que no puedan pagar las 
rentas intramuros (González Vales 2005). Según 

su construcción. En una noticia de un periódico 
investigativo, el autor explica cómo en una demanda 
que incluía a AFI, el Municipio de San Juan, la 
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta 
de Planificación, los vecinos aseguraban que los 
permisos de construcción del proyecto eran nulos 
por haber sido otorgados de forma incorrecta e ilegal  
(Cintrón-Arbasseti 2016). Hubo también controversia 
debido a la capacidad financiera de Omega, la 
compañía seleccionada para levantar las fases I y 
II del proyecto, pues AFI canceló su contrato en 
2015 por falta de liquidez en sus cuentas bancarias. 
Las fases III y IV fueron otorgadas a la compañía 
Desarrollos Metropolitanos, cuya propuesta fue 
declarada “responsiva pero no responsable” por 
parte del comité evaluador. Las fases V y VI del 
proyecto fueron otorgadas a la compañía Agromán, 
cuyos ejecutivos fueron a procesados con cargos de 
corrupción en Barcelona, España.

  Problemas que fueron anunciados por entidades 
civiles y gremios de expertos, como la aceleración 
de la erosión costera, el impacto a la vida marina 
de la costa norte de la isleta y el deterioro futuro de 
la infraestructura, son realidades palpables. Hoy se 
puede visualizar el derrumbamiento de ciertas partes 

del proyecto, que yace tirado sobre la costa. Según 
una noticia del 23 de junio del 2021 del periódico 
El Nuevo Día, el plan para mitigar el problema 
de erosión y deslizamiento es utilizar la técnica 
de hormigón proyectado sobre las áreas afectadas 
(Delgado 2021). Más, según declaraciones del 
Departamento de Transportación y Obras Publicas 
(DTOP), ofrecidas en vistas públicas en junio del 
2021, el proyecto del Paseo Lineal de Puerta de 
Tierra no cuenta con una agencia que lo custodie 
(Hernández 2021).

En palabras del educador Gustavo García López, 
el Paseo Lineal ofrece un proyecto fuera de 
proporciones físicas y financieras, que atiende a 
medias necesidades reales, que destruye aspectos 
esenciales que la comunidad valora de forma 
íntima, y que atenta contra el bienestar social y 
ecológico del lugar. García culmina diciendo que se 
crea así un “escaparate” que esconde y desplaza la 
realidad socioeconómica del lugar, en este caso, el 
‘peligro’ de la marginalidad circundante de Puerta 
de Tierra, y la actividad ‘ilícita’ de la comunidad 
LGBTT en el Paseo de los Enamorados (García 
2015). En ese sentido, la idea de esta investigación 
se basa esencialmente en proponer un proyecto 

arquitectónico que vuelva, de cierta manera, a 
generar la grieta que caracterizaba el lugar.
Utilizando la infraestructura existente del restaurante 
Ladi’s, se buscó reapropiar el espacio para el uso 
nocturno por comunidades LGBTTQI+. El gesto 
de modificar la construcción existente quiere 
devolverles la posibilidad de utilizar el paseo según 
sus necesidades y aspiraciones. La intervención 
propone un programa de uso múltiple que funcione 
como una especie de recorrido entre la calle y 
la playa y un espacio permanente para la cultura 
emergente del vogue en Puerto Rico. Un recorrido 
que proyecte espacios sugestivos y susceptibles 
al encuentro. El argumento estriba en un acto de 
reapropiación y en la posibilidad de una reflexión 
sobre el sitio en cuanto a espacio para retar lo 
establecido y subvertir estrategias de poder y 
control, tanto en el pasado como en el presente.

 El programa se planteó inicialmente como un 
quiebre, una pieza arquitectónica que disloca lo 
existente generando el camino hacia la playa, una 
conexión con la costa. Se pretende desarticular el 
uso del espacio del restaurante actual, proveyendo 
un lugar de intercambio comercial y cultural 
administrado por comunidades queer, negres 

y personas de experiencia trans no binaria. El 
recorrido quiere proveer lugares de encuentro 
accesibles durante la noche, a escalas pequeñas 
y posibilitadoras de intercambio. Escaleras, 
plataformas, nichos y espacios vegetados sugieren 
espacialidades con un carácter transaccional. Y 
las actividades estarán moduladas por la misma 
arquitectura del recorrido, en sinergia con el 
contexto costero caribeño.

Este programa provee espacios para estas 
comunidades que han sido desplazadas en el pasado, 
pero busca retar las concepciones ya establecidas 
sobre estos sitios de encuentro e intercambio 
nocturno. El proyecto se piensa desde tipologías 
diversas que exploran lo intersticial, lo que se hace 
casi a escondidas, lo furtivo y lo que tiene que ver 
con el libre vaivén del deseo. La propuesta también 
persigue la reincorporación de elementos que 
existían en el pasado, como la vegetación costera, 
compuesta mayormente por uva playera.
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Tipológicamente, Pasea Lxs Uvxs sigue 
respondiendo al paseo lineal, pero intervenido por 
estrategias espaciales del club nocturno y el lugar 
de “ballroom” para las prácticas del vogue. Cuenta 
con influencias de la arquitectura posmoderna y 
de arquitectos como, James Stirling, Ricardo Bofill 
y Charles Moore. También está influenciado por 
artistas contemporáneos con acercamientos a la 
arquitectura, como Adam Nathaniel Furman, Marcos 
Osorio, Peter Tarka y Omar Aqil.

En términos de programa, Pasea Lxs Uvxs cuenta 
en primer lugar, con el jardín de las uvas, ubicado 
en ambas entradas como homenaje escultórico a 
las personas que fueron víctimas de intervención a 
lo largo de la historia de las uvitas, y que aun hoy, 
el algunos casos, aún se encuentran enfrentando 
cargos criminales. También cuenta con un recorrido 
hacia la playa con el fin de puntualizar sobre la 
ubicación del proyecto en un contexto caribeño y 
las ideas de habitar la costa desde perspectivas queer 
isleñas propiamente y ejercicios de reapropiación 
y protesta en el caribe. La pasea propone un lugar 
permanente para la cultura emergente del vogue en 
la isla. El vogue es un tipo de expresión corporal o 
baile altamente estilizado y competitivo originado 

a final de la década de los ochenta, y que emerge 
de la escena de “ball dance” de Harlem (NY) 
que tuvo lugar en la década del sesenta. El vogue 
fue creado por comunidades negras queer como 
una celebración de las diferencias, pero también 
como un espacio de respuesta hacia una cultura 
hegemónica blanca y heteronormativa en el contexto 
de la lucha contra el VIH y los movimientos por los 
derechos de comunidades negras, queer y feministas. 
El espacio de vogue se compone de una pasarela y 
podio para jueces durante las competencias, al igual 
que un camerino para vestuario. El Lugar provee 
un espacio comercial tipo barra para los eventos de 
ballroom.

Las Intervenciones formales en el proyecto 
responden a las metodologías de investigación 
utilizadas a lo largo de este último año y están 
basadas en las ideas de quebrar el edificio, de 
romper algunas de sus partes para posibilitar 
espacialidades nuevas, y de crear un contraste 
marcado con el carácter plano y horizontal del 
edificio original.

En fin, Pasea Lxs Uvxs acciona para reapropiar, 
devolver y reivindicar, busca ejercer el derecho al 
espacio público para comunidades desplazadas, 
según sus necesidades, deseos y aspiraciones. 
También busca responder e incomodar, hacer 
acto de presencia y reflexionar en cuanto a retar 
lo establecido y subvertir estrategias de poder y 
control. Una reflexión profunda sobre la relación 
entre dinámicas de placer y deseo, el control, la 
arquitectura y la noche.
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