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C A P Í T U L O  I V

LUGARES DE OCIO EN EL ESPACIO 
PÚBLICO ABIERTO Y SUS 

REPERCUSIONES

eliAn CorAl moreno sánChez

INTRODUCCIÓN 

EL ESPACIO PÚBLICO ES CONSIDERADO PARTE DE 
los lugares de ocio que conforman las urbes contem-
poráneas. En México es a partir de finales del siglo XX 
que la sociedad civil, grupos e iniciativas regionales 

han tenido una mayor participación en conjunto con los exper-
tos locales e internacionales en la calidad de vida que se da en 
las ciudades, en particular las fronterizas. 

Ciudad Juárez, Chihuahua, es una ciudad de borde, pues 
limita con el río Bravo y con la vecina ciudad de El Paso, Texas 
(territorio que corresponde a Estados Unidos de Norteaméri-
ca). Cuenta con zonas que han pertenecido a ambos países, 
que gozan de una historicidad internacional por haber estado 
en disputa, pero que también han demostrado una efectiva 
política internacional en un sentido de buen vivir. Se devolvió 
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a México el territorio conocido como El Chamizal, que se des-
tinó a ser el mayor parque urbano de Ciudad Juárez. 

Por otra parte, el primer parque urbano, el Borunda, es 
poseedor de una perspectiva distinta de espacio público tra-
dicional. Son estos dos espacios parte del patrimonio, pero 
también son connotados en el imaginario social como los prin-
cipales espacios públicos de ocio en la urbe fronteriza. 

El objetivo de este estudio es destacar la relevancia de 
algunos espacios públicos considerados como los más anti-
guos, pero también porque son sitios de ocio, de encuentro, 
de prácticas deportivas, culturales, recreativas, conformado-
res de las dinámicas urbanas, las cuales se han reestructurado 
debido a la COVID-19, que en pleno siglo XXI modificó las 
formas de uso de los mismos.

MATERIALES Y MÉTODOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA SE TOMA-
ron en cuenta los enfoques cuantitativo y cualitativo. El prime-
ro permitió desarrollar una clasificación en categorías y sub-
categorías en la contemporaneidad en los espacios públicos 
abiertos de ocio con base en la realidad territorial de Ciudad 
Juárez, los cuales fueron identificados y geolocalizados por 
medio del sistema de coordenadas de los polígonos para ob-
tener una panorámica actual de su distribución. El segundo, 
mediante el estudio documental, facilitó la definición del marco 
teórico sobre el espacio público como parte de los espacios 
de ocio de la ciudad, a partir de lo cual fue posible obtener 
los datos relevantes de la construcción histórica de estas áreas 
(Imagen 1). 

Como resultado de los censos realizados para esta in-
vestigación en diciembre de 2015, en una población muestra 
de 1023 personas encuestadas al azar, donde el 52.3% fue-
ron del sexo masculino y el 47.7% femenino, con un rango de 
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edades que oscilaron entre los 18 a 50 años, se estableció que 
los ciudadanos consideran los espacios públicos abiertos sig-
nificativos de Ciudad Juárez, Chihuahua, son en orden de im-
portancia: Parque Borunda (26%), El Chamizal (25%), Plaza el 
Monumento a Juárez (25%), así como Plaza de Armas (24%).

Imagen 1. Ubicación de los sitios planteados

Fuente: elaboración propia.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
ABIERTOS Y DE OCIO

DESDE UN ENFOQUE DEL URBANISMO, UN ESPACIO PÚ-
blico es propiedad estatal y comprende cualquier sitio de libre 
acceso y circulación para los residentes y visitantes (Molina, 
2016), es un elemento fundamental del orden urbano que, en 
su relación con el espacio privado, expresa la manera como 
los habitantes usan y tienen acceso a los recursos sociales 
(Ramírez (2015) y, como espacio material, corresponde a lu-
gares de encuentro e interacción social. 
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Es entonces que el concepto encausa la especificidad de 
su tiempo y lugar en la relación del estudio de lugar- espacio, 
en su constatación estructural que inserta una capacidad defi-
nitoria a la idea del espacio, lo convierte en una expresión tan-
gible para poder allanar las cuestiones objetivas que lo definen. 
El espacio es, por lo tanto, una presencia en el tiempo, que se 
incluye en una estructura física bajo la huella social y cultural.

Pero el aspecto social y sus formas de asentamientos 
no son los únicos factores implicados en el espacio público; 
elementos como lo social cultural, político, económico y tec-
nológico, complementan la totalidad acercándonos a la cues-
tión de forma más holística, es decir, abarcando sus compleji-
dades se puede comprender la pertinencia.

Para entender los procesos involucrados en el espacio 
urbano nos hemos dejado guiar también por el trabajo de Ma-
nuel Castells, quien explica y reseña: “… de igual forma que 
hay una eficacidad propia de lo económico o de lo político —
institucional a través de su modulación espacial y su lugar en 
las ‘unidades urbanas’, hay también una cierta especificidad 
de la instancia ideológica a nivel del espacio urbano” (2012, 
p. 258). Esta especificidad ideológica se manifiesta principal-
mente, de dos maneras:

1. Por la componente ideológica que, a nivel de una realidad 
histórica, está presente en todo elemento de la estructura 
urbana.

2. Por la expresión, a través de las formas y los ritmos de una 
estructura urbana, de las corrientes ideológicas produci-
das por la práctica social.

ESPACIOS DE OCIO

AUTORES COMO CUENCA (2000) PLANTEAN QUE LOS 
parques y plazas son espacios de ocio primigenios y que a 
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ellos se fueron uniendo posteriormente campos de deportes, 
polideportivos, zonas de juego infantil, ludotecas, clubes y ca-
sas de cultura.

Estos se encuentran directamente relacionados con la 
aparición del trabajo fabril que se dio a partir del siglo XIX en 
la primera revolución industrial, ya que el progreso industrial 
y tecnológico derivó en la denominada civilización de ocio, 
que constituye hoy un hecho fundamental vinculado con la 
calidad de vida (Boïls, 1995). Sin embargo, la versión más 
difundida sobre espacios de ocio es la del sociólogo Dumaze-
dier (1971), quien los define como un conjunto de ocupacio-
nes a las que el individuo se entrega de modo voluntario tras 
haberse liberado de sus compromisos laborales y sociales, 
para descansar, divertirse, desarrollar su información y for-
mación desinteresada o bien para participar voluntariamente 
en la vida social de su comunidad. 

Con la nueva normalidad derivada de la pandemia CO-
VID-19, que propició que durante el año 2020 a nivel nacio-
nal e internacional se suspendieran actividades no esenciales, 
remitiendo a la mayoría de la población a sus hogares, se han 
realizado estudios y proyectos documentados por parte de 
Unicef y asociaciones de profesionistas con propuestas higié-
nico-sanitarias, los cuales advierten el impacto negativo del 
confinamiento, sobre todo para la población infantil; estos in-
dican que “La pérdida del contacto personal con el profesora-
do y con los pares ha supuesto para todos los niños y niñas 
una merma en su aprendizaje, en su desarrollo y su bienestar 
socioemocional”, tal como lo indica el informe La nueva nor-
malidad educativa y de ocio: vuelta a los centros educativos 
y comienzo de las actividades de verano emitido a principios 
del año 2021. Por otro lado, la Unesco y el Banco Mundial en 
su último reporte indican que las consecuencias del confina-
miento serán negativas para la economía y la sociedad y que 
ocasionarán menor unión comunitaria. Por lo tanto, el espacio 
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público abierto fungía como un catalizador —al darse activida-
des recreativas, deportivas y culturales— de cohesión social. 

EL CONTEXTO HISTÓRICO-TERRITORIAL DEL ESPACIO 
PÚBLICO ABIERTO TRADICIONAL DE CIUDAD JUÁREZ

CIUDAD JUÁREZ SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE CHI-
huahua y es reconocida desde el año de 1970 por la manufac-
turación de insumos industriales. En cuanto al espacio público 
abierto, el primero desarrollado en la ciudad es la Plaza de 
Armas, ubicada en el Centro Histórico. Los historiadores indi-
can que en el año de 1680, con la remodelación que constó 
de integrar en el sitio un jardín, se le dio la función que tiene 
hasta ahora, la de ser un espacio para el disfrute. Su ubica-
ción frente a la Misión de Guadalupe se apegó a las ordenan-
zas de 1480, que promovían la creación de Plazas Mayores, 
y posteriormente a la de las Leyes de Indias (Aboites, 2011, 
p. 63). Una de las prácticas que le convierten en espacio de 
encuentro es la fiesta religiosa anual del 12 de diciembre, Día 
de la Virgen de Guadalupe, con danzas tradicionales de los 
matachines. La Plaza de Armas se viste de puestos ambulan-
tes de comida, grupos de danza que bailan en agradecimiento 
a su santa patrona, el resto del año el lugar es un punto de 
encuentro, de descanso o bien plataforma para eventos cultu-
rales y religiosos, no solo católicos. 

 Imagen 2. Panorámica tomada desde Catedral hacia el este 
en la Plaza de Armas

Fuente. archivo de la autora.
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El segundo espacio considerado por el imaginario social 
como espacio patrimonial y de ocio es el Monumento a Juárez, 
cuya fundación data del año 1895, cuando la localidad, con-
siente de iconos identitarios en los territorios referentes a la 
reforma nacionalista que dotó a la frontera en Ciudad Juárez 
de elementos urbano-arquitectónicos y sus mobiliarios que 
refrendarán e identificarán a la nación como una sola entidad, 
así como los ideales locales y vecinales que esperaban el fu-
turo próximo de la centuria de 1900. El terrateniente Inocen-
cio Ochoa donó el terreno al Ayuntamiento de la ciudad para 
la formación de la Plaza Juárez (Ginez, 2015, p. 21), y en 1909 
el entonces presidente de la república, Porfirio Díaz, colocó la 
primera piedra para la construcción del espacio público, que 
fue inaugurado un año después. Su importancia para la so-
ciedad juarense radica en ser un territorio de encuentro, pero 
también de conmemoración al natalicio del Benemérito de las 
Américas. El lugar es un espacio de transición, puesto que en 
las calles colindantes circulan diversos rutas del transporte 
público; en series fotográficas se advierte el carácter familiar 
del lugar “cuando era tradicional ir a festejar el último domin-
go de la Semana Santa, la Pascua, o bien ir a jugar en familia 
los días nevados, para poder patinar arriba de las fuentes con-
geladas” (Ginez, 2015, pp. 16).

En el año 2005 el gobierno municipal restauró el monu-
mento junto con el parque (Villagrana, 2008), y le denominó 
Plaza Monumento Juárez, convirtiéndolo en su mayor parte 
en una explanada; talaron los árboles, el pasto fue rempla-
zado por cemento y fueron eliminadas las fuentes. La distri-
bución del espacio modificó su fisionomía de céntrico-radial a 
reticular, conteniendo en su mayor parte a una explanada con 
gradas a desnivel para presentación de eventos al aire libre; 
se instalaron baños públicos y paraderos para el transporte 
masivo. El Monumento a Benito Juárez se enrejó para impedir 
el deterioro de este por parte de las personas, pero aun así, 
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con todas estas intervenciones que modificaron las lógicas de 
apropiación y uso, ha seguido fungiendo como punto de refe-
rencia para la ciudadanía. 

La Plaza del Monumento a Juárez da lugar a diversas 
actividades cívicas, empero empieza a quedar sin afluencia de 
civiles, por ello el gobierno municipal emprendió acciones de 
interés ciudadano que dan como resultado la creación del ba-
zar cultural más grande de la ciudad denominado El Monu.

El Parque Borunda es el otro espacio de ocio, el cual fue 
inaugurado en el año de 1941 y ya para mediados de la déca-
da de los cuarenta se había convertido en un lugar concurrido 
por las familias y niñez juarense.

Es tradicional por su comida rápida, sus áreas deporti-
vas y de juegos infantiles, además alberga la primera escuela 
secundaria de la ciudad y un jardín preescolar. 

Comenta Raúl Flores, refiriéndose a la Secundaria Fede-
ral No. 1: “Tuvo y tiene una ubicación privilegiada: sobre lo que 
por muchos años estuvo sobre la más grande avenida de la ciu-
dad, y a espaldas del parque Borunda, que por mucho tiempo… 
también la más concurrida área verde” (2013, pp. 35-36). Otra 
de las características que lo anclan a la vida de la ciudadanía 
juarense es la serie de espacios que se desarrollaron en la zona: 
en 1950 se construye la central de bomberos en contraesqui-
na norponiente del parque, en 1955 en un lote contiguo a la 
Secundaria del Parque se construye el Jardín de Niños Agustín 
Melgar, consecutivamente se añadirá en la parte sur del parque 
el edificio que alberga hasta la actualidad la biblioteca ‘Arturo 
Tolentino’ (Sandoval, 1998). Posteriormente se construyeron el 
Auditorio Benito Juárez, que fungió como el único auditorio de 
la ciudad hasta el año 2007, así como la Academia Municipal 
de Artes durante la gestión municipal 2013-2016.
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Imagen 3. Área de juegos infantiles,  
Parque Borunda, 2019

Fuente: archivo de autora.

Por último, el mayor parque urbano con el que cuenta la 
población fronteriza es el Parque Público Federal El Chamizal, 
cuya historia establece que a finales del siglo XIX y principios 
del XX el derecho llevó a México a someter tres casos al ar-
bitraje internacional: el Fondo Piadoso de las Californias, la 
Isla de la Pasión o Clipperton y El Chamizal. Solo uno, el de El 
Chamizal, fue favorable. Sin embargo, es hasta la década de 
1960 que las negociaciones para recuperar las 177 hectáreas 
de este territorio entraron en una fase activa; estas fueron po-
sibles entre los entonces presidentes Adolfo López Mateos, 
por México, y John F. Kennedy, por Estados Unidos.

Fue para 1970 que tanto el municipio como la federa-
ción se dan a la tarea de habilitar la zona como un parque 
urbano primigenio en su tipo en la ciudad.
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Imagen 4. Placa conmemorativa  
y acceso sur al parque El Chamizal

Fuente: archivo de autora.

Y es que en este sentido y parafraseando lo que Gon-
zález de la Vara refiere (2006: 11), se dio un compromiso con 
la sociedad chihuahuense de estudios históricos y con la so-
ciedad juarense que en representación del ciudadano René 
Mascareñas condicionó a que el parque El Chamizal se le des-
tinará únicamente referentes de ámbito educativo, cultural y 
deportivo.

En breve tiempo el parque se convirtió en un símbo-
lo distintivo de la ciudad y de los habitantes, parafraseando 
a Salazar (2013: 348), el sitio (refiriendo a el parque federal 
público El Chamizal) cuenta con prácticamente haber sido vi-
sitado por todos los habitantes de la región, y es un lugar de 
paseo semanal para las familias locales —es el jardín de la 
ciudad utilizado en los días de fiestas tradicionales de la lo-
calidad.
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REFLEXIONES FINALES 

LA CIUDAD ACTUAL, QUE EN EL CONTEXTO DE ESTE 
trabajo se reconoce dividida, presenta una imagen discontinua 
y heterogénea, lo que da como resultado fracturas o faltantes, 
cuya comprensión y valoración social interesa reconocer. La 
sola existencia de límites o fronteras no constituye en sí una 
fenomenología urbana nueva, pero sí es un problema social, 
de medio ambiente, así como técnico-funcional que se agudi-
za en el presente. Es un signo de fractura del lazo social (por 
exclusión, negación, segregación o guetificación de grupos o 
segmentos sociales), de desvalorización ambiental y de paisa-
je, de disfuncionalidad por incompatibilidad de usos, deficien-
te de servicios y obsolescencias de infraestructuras.

Aun así, existe una ciudad central, históricamente asen-
tada, con un mayor grado de estructuración, con grados de 
centralidad (centros regionales, centro urbanos, centros ba-
rriales) que se reconoce como la ciudad oficial, la que esta-
blece la referencia con la cual se miden las diferencias que 
proponen las otras partes conformadoras de la ciudad, la de 
los suburbios residenciales, la marginal y pobre, la tomada de 
los barrios o fraccionamientos cerrados, la desplazada de los 
demarcaciones comerciales de esparcimiento, la dispersa en 
las periferias de crecimiento extensivo, la de los corredores 
viales en donde se añaden usos variados antiguamente pro-
pios de la ciudad central. En cada uno de estos estadios de la 
ciudad dividida es posible verificar las tensiones entre espacio 
público y lo público del espacio abierto, sus territorializaciones 
y desterritorializaciones, proyectos y surgimientos proyectua-
lidad. A la sombra del síndrome de la ciudad fragmentada, la 
fenomenología de lo múltiple gobierna sobre la fenomenolo-
gía de lo mismo al debilitarse la unidad urbana. En este enfo-
que los límites o fronteras son expresión de una disgregación 
extrema de barrios, modos de vida, condiciones socioeconó-
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micas y ambientales antes que interfaces o conectores nece-
sarios, suturas o transiciones entre partes de la ciudad. 

En el debate sobre las ciudades mundiales y su signifi-
cado diversos autores argumentan que existe una crisis mun-
dial en la literatura sobre ciudades mundiales y un déficit en 
la investigación (Taylor, 2004, p. 22). Y es que poner atención 
en las ciudades permite reconocer la articulación de múltiples 
procesos e interacciones en una red de lugares.

En el transcurso de la investigación se ha visto surgir dis-
tintas formas y manifestaciones tendientes a recuperar o refor-
zar el espacio abierto que fue y puede seguir siendo público, 
mediante actividades culturales o artísticas, conciertos, repre-
sentaciones teatrales, exposiciones, ferias, festivales, bazares 
entre lo más destacable. Será necesario, partiendo del inicial 
diagnóstico y modificación urbana de la Plaza de Armas y del 
Monumento a Juárez y de su pronóstico en cada caso, impulsar 
las políticas que permitan alcanzar el objetivo de la recupera-
ción y más acertado uso de los espacios públicos, para las per-
sonas, en su mayor porcentaje, sin exclusiones privilegiantes.

Inmerso en una sociedad consumista el espacio público 
abierto se vuelve un sitio de escape, un lugar en donde hacer 
deporte, socializar físicamente en una condición tendiente a la 
virtualización espacial, poder disfrutar de un área verde que 
imprime la sensación de convivir con la naturaleza, un sitio de 
encuentro, de recreación, de esparcimiento.

En sí, cada nueva situación urbana puede recomponer 
los croquis ciudadanos existentes, pues las fronteras entre lo 
real e imaginado son muy débiles, sobre todo cuando alguna 
conmoción afectiva se hace presente.

En esta serie de coincidencias o no coincidencias del 
espacio público abierto existente en el imaginario social, se 
encuentra una articulación estructural con significación social 
—y por ende previsible y legal— de formas, actividades y sig-
nificados que demuestran la complejidad actual de la ciudad 
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contemporánea. La práctica proyectual de, para y en el espacio 
público abierto se retrae frente a este devenir. El proyectista 
formado en una matriz convencional necesita de datos ciertos 
(un programa funcional, un sitio, ciertos recursos) y contextos 
productivos (normas, consensos, tradiciones) determinados 
y estables para desarrollar proyecto, consecuencias del cual 
propondrá una particular reconfiguración (estructuración) de 
formas, actividades y significados. En las situaciones de des-
territorialización y distopía, el proyectista queda bloqueado 
por la incertidumbre y la indeterminación de situaciones que 
debe enfrentar, por la pluridimensionalidad y conflictividad de 
las situaciones proyectuales que lo convocan. ¿Cómo interve-
nir con un sentido público el espacio abierto patrimonial, en 
un territorio autosegregado y atrincherado tras bardas o mu-
ros fieramente custodiados?¿Cómo injerir el espacio público 
abierto presente en el identitario social en la ciudad margina-
da, autoorganizada sobre la base de una legalidad paralela 
a la de la ciudad integrada y oficial?¿Cómo interceder en las 
áreas centrales tradicionales en las que se degrada el patri-
monio arquitectónico y urbano, donde se acelera la especu-
lación inmobiliaria y aumentan las disfunciones de servicios 
e infraestructuras? ¿Cómo arbitrar en las áreas de vacancia 
del espacio público abierto abandonado por un confinamiento 
derivado de una pandemia? Es visible que el espacio público 
abierto histórico presenta desafíos tanto en el orden ontoló-
gico de su centralidad simbólica como la fenomenología que 
lo expresa.

Existe en ellos una matriz que en la actualidad se reto-
ma cuando es observable la intensa preocupación para des-
tinar lugares que denoten la semiosis (vivencias estéticas) 
elaboradas por las interacciones que la urbe necesita para 
configurarse como tal, donde el cruce de acciones, interaccio-
nes, miradas, olores, sonidos, tactos, sabores estén inscritos. 
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Puesto que la semiótica de la ciudad y el espacio públi-
co inmerso en ella es un constructo de la percepción sensorial 
de los asentamientos por parte de los habitantes de la vida 
cotidiana. La percepción que se tiene del espacio no es de lo 
que este en sí mismo, sino de aquello que se construye desde 
el imaginario personal y/o colectivo, en cada momento y lugar. 
Experiencias perceptuales configuradas estéticamente, por 
ende, referente ético que orienta su comportamiento ciudada-
no. Incidiendo en la calidad de la convivencia urbana, puesto 
que le permite al ciudadano orientar cotidianamente su ac-
tividad personal y social, usando como referentes tanto las 
formalidades urbanas (plazas, parques) que se integran en la 
ciudad, como percepciones globalizadoras del paisaje urbano 
complejo de relaciones humanas que constituyen y consoli-
dan (o no) el asentamiento urbano.

Respecto del impacto de las acciones de renovación ur-
bana, un factor insoslayable de comentar son las percepcio-
nes y actitudes de la gente respecto al espacio público abier-
to usual que modifican fuertemente los modos de vida en la 
medida en que cambian las formas de apropiación del espacio 
urbano, la identidad individual y colectiva, el sentido de per-
tenencia, las relaciones intersubjetivas, la imagen urbana, las 
representaciones, entre otros elementos. 

Con esta base, que plantea que las áreas ocupadas por 
tejidos que a lo largo del tiempo han sufrido un proceso de dete-
rioro —congestión humana, envejecimiento de edificación, insu-
ficiencia de servicios urbanos, déficit muy grave de espacios pú-
blicos entre los más destacables—, son áreas vivas de la ciudad 
que se deben recuperar con las reformas que sean necesarias.

En este sentido, la renovación urbana aboga por la 
adaptación del centro a las nuevas funciones y actividades, 
justificada (tanto institucional como socialmente) con el argu-
mento de que el mejor aprovechamiento del espacio ya ur-
banizado y la redensificación del espacio ya ocupado evitaría, 
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por un lado, el crecimiento del área urbana sobre las zonas de 
conservación ecológica y, por otro, con los criterios de satura-
ción urbana, abaratar los costos de suelo y vivienda, e incluso 
un mayor y mejor aprovechamiento de la infraestructura ya 
existente en el lugar. De tal modo, pone en el centro de discu-
sión los altos costos económicos, medioambientales y socia-
les que implica la expansión de la ciudad y la pertinencia de 
regresar a la ciudad construida. 

A su vez, el tema de la eliminación del tugurio como 
argumento para las acciones de renovación urbana que inclu-
yen el espacio público abierto, es uno de los más frecuente-
mente utilizados como justificación pública de las operaciones 
de renovación urbana. El discurso es revertir el deterioro de 
los edificios, servicios, equipamiento urbano y condiciones de 
vida, recuperación de las estructuras físicas existentes en las 
áreas centrales. 

Lo anterior permite visualizar que en los programas de 
renovación urbana, de los que han sido objeto los espacios 
públicos abiertos tradicionales, son dos grupos de cuestiones 
las que guían las prácticas sociales y las acciones públicas: la 
cuestión de la habitabilidad, las de la organización económi-
ca y la planificación territorial, que involucran acciones para 
la conservación del patrimonio arquitectónico y monumental, 
que por el momento ha dejado de lado el patrimonio intangi-
ble dentro de sus descripciones jurídicas, pero les ha respeta-
do dándoles un sitio dentro del espacio público a tratar.

El espacio geográfico pierde importancia y enmarca una 
escenografía más simbólica que realista, conformada por estas 
dos plazas y dos parques urbanos cuyo devenir acota el espa-
cio retórico total y lo reconfigura para evocar distintas zonas.

Ello nos conduce a sostener que su importancia radica 
en ser puntos de encuentro, su valor tangible es de bien in-
mueble como sitio, puesto que fueron diseñados sin un plan 
maestro rector, solamente como parte de una buena intención 
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para el mejor desarrollo público de una sociedad que estaba 
acostumbrada a tomar del espacio libre existente por estar 
constituido a ser un sitio de alejadas rancherías con áreas ver-
des naturales cercanas a las acequias, distanciada de la ne-
cesidad de espacios verdes y preocupaciones ambientalistas. 
Es hasta mediados de 1990 cuando se observa y analiza el 
deterioro ambiental y social de la urbe, que, al compactarse, 
había perdido tanto acequias y áreas verdes libres que alber-
gaban en su uso las actividades de convivencia social pública, 
por lo que vertiginosamente los sitios anteriormente referidos 
se convierten en baluarte y patrimonio en el imaginario so-
cial. Es preferible convenir que sí se aprecia lo que expresa 
Luhmann (1994) al referir que el sistema social se divide en 
subsistemas: el político, el económico, el científico, el religioso, 
el artístico, el mediático, el educativo y el familiar al que añade 
posteriormente el sistema jurídico; y es en esta diferenciación 
de subsistemas funcionales que el sistema social está forma-
do por la comunicación, la evolución hacia la diferenciación 
depende de la producción de semánticas autónomas y se tra-
duce por la aparición de secuencias de comunicaciones pro-
pias a cada subsistema. 

En el imaginario social de la población juarense los es-
pacios públicos con tradición y arraigo son la Plaza de Armas, 
el Monumento a Juárez, Parque Borunda y El Chamizal, no 
solo por ser conformadores de la urbe central, sino porque en 
ellos han vivido y convivido ya sea familiar o individualmente.

Su trascendencia va más allá, puesto que también se 
han convertido en espacios públicos cibernéticos, pues ahora 
también se encuentran en las redes sociales mediáticas y pá-
ginas web.

A pesar de las políticas que en ocasiones han minado a 
estos sitios, son considerados por sus habitantes como áreas 
de recreación y deportivas. 
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La pandemia derivada de la COVID-19 nos ha hecho 
darnos cuenta de que, aunque llenas de complejidades, son 
áreas que cohesionan socialmente a partir de las actividades 
recreativas y de ocio que se generan en el las mismas. 

La política pública debe garantizar la reapertura de par-
ques y plazas, pero tomando en consideración las pautas hi-
giénico-sanitarias que auxilien a la reactivación de actividades 
generadas en la dicotomía urbana. 
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