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En el estado actual del desarrollo econ6 
mico mundial, uno de los deberes de un 
Estado democratico es el de prever las 
"necesidades'' de los ciudadanos para orga 
nizar las redes de energfa, los modos de 
comunicaci6n, las infraestructuras indus 
triales que se volveran necesarias para po 
der satisfacerlas. Si a ello afiadimos el he 
cho de que el consumo familiar se ha 
vuelto un indicador bursatil fundamental 
para conocer la salud econ6mica de un 
pafs, se vuelve mas facil emender por que 
un todopoderoso ministerio frances como 
el del "Equipement" haya sentido la nece 
sidad de reunir algunos de los mejores 
historiadores y soci6logos del momento 
en un seminario centrado sobre el analisis 
de la noci6n de confort y de la actitud pa 
sada de la poblaci6n francesa frente a las 
transforrnaciones de su vida cotidiana. 
Este libro colectivo es el resultado de ese 
seminario multidisciplinario que puso a 
dialogar a los tecnicos con los especialis 
tas en ciencias sociales en torno al con 
cepto de confort. El soci6logo Michel 
Marie explica en el prefacio que ese inter 
cambio fue un intento de aprehender ese 
fen6meno historicosocial, las practi 
cas que componen esa cualidad de vida a 
la que hemos llamado confort. El resulta 
do del seminario fue rnostrar que lo que 
se esconde tras la palabra contort es rnu 
cho mas que un simple problema tecnico 

Jean Pierre Goubert (dir.), Du Luxe au 
Confort, Berlfn, Parfs, 1988, 192 pp. 
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en la acci6n, sino en un acervo de certe 
zas" (p. 128). 
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de las corrientes y movimientos cultura 
les que se oficializaron y perdieron fuerza 
al inhibir orras expresiones del pensa 
rniento con una suerte diferente. Pero 
quizas rambien sobrevivi6 el positivismo 
que en su afan de la demostraci6n empf 
rica, del rnetodo de las ciencias, inhibi6 la 
Iibertad para exponer las nuevas ideas e 
incluso los desacuerdos. 

El libro de Carlos Illades es un fresco 
vivo del universo de las ideas a discusi6n 
durance la segunda mitad del siglo XIX, 
un universo abigarrado porque se mez 
claban las influencias del pensamiento 
extranjero con las ideas de los pensadores 
mexicanos. La riqueza cultural de esos 
afios ha quedado en buen resguardo por 
que muchas de sus expresiones resultan 
desconocidas, catalogadas en los inventa 
rios de los archivos a la sombra de las que 
ruvieron la suerte de convertirse en canon 
de las ideologfas oficialistas. Poco ha que 
dado de ese cumulo de ideas, de las pole 
micas, y lamentablemente lo que sobre 
vive es la costumbre de que lo que no 
alcanza el consenso del Estado con sus in 
telectuales organicos es colocado en el 
desvan de la historia. Esto continua suce 
diendo en el siglo xx y cada vez sera mas 
diff cil oponerse a esa suerte de pontifica 
ci6n de los personajes c6modos, que ahora 
es reforzada por los medios y la cultura 
mediatica destinados a imponer las modas 
culturales, contribuyendo a la construe 
ci6n de los mitos oficiales que, por lo de 
mas, no solo son impuestos por el Estado. 
Todo esto es lo que hace atinadamente la 
investigaci6n sobre temas como el que 
ahora se nos ofrece, la historia de alguien 
como Plotinio Constantino Rhodakanaty 
que, como dice el autor: "Mas que un mi 
litante revolucionario, Rhodakanaty fue 
un predicador social cuya fuerza no residfa 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (2004), 59, mayo-agosto, 241-250
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i59.864

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


RESENAS 

Los especialistas en la historia de las sensi 
bilidades, Jean Pierre Gaubert, Philippe 
Perrot y Georges Vigarello nos proponen 
un recorrido historico de la noci6n de 
bienestar para demostrar c6mo antes de la 
era de la tecnica decimon6nica ya habfa 
un primer estado de confort, aunque este 
no fuera moderno. En la edad media se 
llam6: ESTAR BIEN y COMODIDA 
DES en la revoluci6n francesa, pero de 

LA GRAN MISA DEL CONFORT 

que apegarse a normas sanitarias comunes 
para toda Europa ya normas restrictivas 
locales. El confort es un tema importance 
de reflexion, por lo menos por dos razo 
nes: a) porque es el fin de una epoca, la 
del estado de bienestar (welfare state), ob 
tenido a cualquier costo o sin haber cal 
culado los costos colaterales de ese pro 
greso; b) porque la crisis actual representa 
una ruptura con aquel boom posterior a la 
segunda guerra mundial que ha generado 
angustias nuevas; por una parte, nos 
aferramos a ese confort que ranro trabajo 
costo adquirir, pero por otra, nos hace re 
pensar en lo dispendioso de aquella epoca. 

De la paradoja de la modernidad nace 
la angustia: justo ahora que para la par 
te mas favorecida del planera se obser 
va que nuestro plato esra Ueno de comida, 
que nuestra agua es limpia y sale de la 
Have, nuestras casas son calientitas y estan 
bien iluminadas y que por fin nuestros 
aparatos electrodornesticos son pequefios 
y no hacen ruido; justo pues en ese mismo 
momenta en que nuesrro confort parecfa 
asegurado, resulta que gastamos mas de la 
cuenta y que nos estamos echando al pla 
neta y a las energfas no renovables a una 
velocidad vertiginosa. 
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o de bienestar, ya que, adernas de lo ante 
rior, el confort tiene esa cualidad de reunir 
a los sentidos con el sentido general de la 
vida. Y la lectura del libro permite en 
tender c6mo ese tipo de investigaci6n sa 
bre las transformaciones de los objecos y 
aparatos de la vida cotidiana permite de 
sentrafiar las sensibilidades de una epoca 
y se inscribe en un nuevo campo de tra 
bajo para el historiador, el de las sensibi 
lidades. 

Una reflexion sobre los instrumentos 
dornesticos que hoy son parte de nuestra 
vida cotidiana, objetos tan comunes y tan 
integrados que ya no los vemos, muestra 
c6mo en un objeto intervienen varias di 
narnicas productivas que convierten a un 
"bien de consumo, o iitil, o instrumento, 
o maquina" en un lugar significativo don 
de confluye finalmente todo un proyecto 
social. Desde ese punto de vista los obje 
tos ya no son solo mercandas u objetos 
an6nimos, sino puntos de equilibria don 
de intervienen ingenieros, medicos, pla 
neadores y diversas clases de cientfficos 
sociales, etc. Michel Marie (con una elo 
cuente rnetafora de Giedion de 1947 que 
dice "una cuchara refleja muy bien al sol") 
introduce su reflexion analizando la "la 
vadora a la francesa'', y explica que en un 
pafs como Francia, aun rural en SU ima 
ginario, con esa tradici6n aiin viva "des 
grandes lessiues" anuales, ese mueble tenfa 
que ser grande, pesado, ruidoso, "lleno 
de dignidad", mostrando que los objetos 
recnicos no son nada si alguien no los usa, 
los anima, y por lo tanto, estan llenos 
de cultura y de historia, son el punto de 
union de lo social con lo tecnico. 

Para los ingenieros esta noci6n de con 
fort es muy importance, pues su finalidad 
es la de servir al cliente, que no haya in 
conformidad, rnaxime ahora que tienen 
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Durante siglos, el confort quiso decir con 
suelo para los pobres y afligidos, pero ese 
sentido caritativo de la palabra parece ser 
obsoleto ya cuando estalla la revoluci6n 
francesa, pues el Diccionario de la Academia 
Francesa dice: "conforr, asisrencia, ayuda, 
dar ayuda y confort es arcaico". Las ulti 
mas decadas del anciguo regimen renfan 
una palabra para significar lo mismo, com 
modit« Esta palabra va a la par con la re 
distribuci6n de los espacios interiores y, 
sobre todo, entre la aristocracia, con la 
creaci6n dentro de las casas de lugares In 
timos, separados de los de recibir, "boudoir 
et chambre a coucber", y a esos espacios ob 
viamente les corresponderan nuevos mue 
bles, hechos con maderas olorosas y de 
pequefios formatos. Los muebles se van 
especializando, es la epoca de las cornodas 
estilo Luis XVI o de las cabinas de bafio. 
Esta nueva reparticion de los espacios 
cotidianos se acompafia de nuevos pro 
blemas que van a tener que resolver los 
arquitectos en las construcciones, estos 
expertos tecnicos quieren controlar los 

EL CONFORT EN LA HISTORIA, 
UN OBJETO DE CULTO 

Hoy en los paises del primer mundo, 
como en ciertas panes de nuestro pals, el 
confort se ha banalizado, ya no lo vemos 
pero sf lo resentimos de manera angus 
tiante, sobre todo cuando falla alguno de 
SUS elernentos, el ejemplo mas evidente 
serfa la falta repentina de energfa electrica. 
Pero si el poder ha pasado a manos de los 
tecnicos y los tecn6cratas, por suerte tam 
bien ha ocurrido que al otro lado de la 
cadena productiva los consumidores a su 
vez manipulan, se apropian y reinventan 
los objetos inventados por otros. 
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repente, el terrnino confort aparece en 
Francia en la segunda mitad del XIX con 
una M (comfort del ingles que a su vez lo 
habfa tornado prestado del frances), En la 
epoca industrial la palabra ya quiere decir 
"tecnica", es decir, objeto recnico produci 
do en serie para producir un cierto efecto 
de confort. Se entiende ya que el confort 
solo puede ser moderno si consideramos 
que a finales del XIX todo parece ya haber 
cambiado: las casas, el transporte, las 
fuentes de energfa, la calefacci6n, la luz 
y muchos objetos y tecnicas nuevas que 
"hacen la vida confortable", 

Paralelamente a la division social del 
trabajo, subrayando la lfnea divisoria entre 
lo piiblico y lo privado, aparecen objetos 
nuevos, vendidos a traves de un nuevo 
medio de comunicaci6n, la publicidad. 
Se deja al ingeniero y al tecnico el cuidado 
de nuestro confort y este se convierte en 
una suma de objetos tecnicos que se vuel 
ve imprescindible poseer. De repente, los 
tecnicos seran quienes controlen la naru 
raleza y sus elementos: aire, fuego, tierra 
y agua; es decir, se da un "desernpodera 
mienro" de los usuarios y un "ernpode 
ramiento" por parte de los tecnicos sobre 
todos los actos de nuestra vida cotidiana. 

De generaci6n en generaci6n hasta la 
"sociedad de consumo" que acufiaron los 
abundantes afios sesenta, nunca se pens6 
que la multiplicaci6n de objetos recnicos 
para el confort de nuestra vida cotidiana 
"podrfa tener un lfmite", pero el despertar 
fue brutal, sobre todo en Europa, cuando 
las crisis energeticas repetidas derivadas 
de las crisis en el abasto de petr6leo obli 
garon a todos a pensar de nuevo la cons 
trucci6n de viviendas y de ciudades mas 
"economicas", funcionales, pero con menor 
costo energerico, es decir, se volvi6 a poner 
al CONFORT en la mesa de discusi6n. 
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En unas cuantas pero hermosas cuartillas 
Philippe Perrot nos describe c6mo poco 
a poco ese termino tan amplio de "bur 
guesia" va tomando la delantera social, y 
c6mo por media del dinero va adquirien 
do el prestigio que antes solo daban el 
nacimiento, la sangre, Dios. Ve ese movi 
miento de vaciamiento de legitimidad 
como un rnovimiento que sale de las cas 
tillos hacia las casas particulares, hacia los 
hoteles privados. Describe la victoria de la 
moral privada, del placer personal, sabre 
la moral ptiblica del servicio al rey. 

Como el prestigio del SER se cambia 
por el presrigio del TENER, y corno par 
primera vez en la historia el pobre, que 
hasta entonces aceptaba su condici6n 

EL LUJO Y SUS VICISITUDES 

el a pesar de que lo utiliza bastante, aun 
que escriba que solo se usaba en "ciertas 
casas", En el XVIII, el bidet, ancestro del 
confort sanitario, aparece como un rnue 
ble muy util. Y como es un siglo liberri 
no, por lo menos para los moralistas cle 
ricales, Se hizo USO de el a profusion. Los 
artesanos franceses crearon unos mueble 
citos preciosos, parece ser que roda aris 
t6crata que se respetara tenfa el suyo y 
que incluso poseer uno daba un toque de 
superioridad cultural. En el siglo xx, en 
las decadas de los veinre y treinra, por fin 
se acepta hablar de el, justo cuando esra 
a punro de desaparecer en los cuartos de 
bafio vencido por la ducha a la inglesa. 
Durante decadas bidet rimo con burdel, 
pero tanto vituperio contra ese mueble 
tan practice y desaparecido muestra como 
los rnoralistas siempre han querido evitar 
cualquier gesto que podrfa parecer auto 
erotico y, sobre todo, anticonceptivo. 
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Palabra impudica, dice Goubert, en un 
pequefifsirno pero hermoso ultimo capf 
rulo que dedica a ese mueble sanirario 
tipicamenre frances le bidet, pero cuyo 
nombre lleg6 'a ser tachado por la mo 
cherfa hip6crita del siglo XIX. La reflexion 
sobre ese objeto nos perrnire ver a rraves 
de las definiciones que proponen algunos 
diccionarios, tres tiempos o tres sensibi 
lidades: el siglo XIX no quiere hablar de 

EL BIDET 0 LA PALABRA IMPUDICA 

flujos: del aire, de la luz, de los olores, 
del calor. Por otra parte, influidos por la 
"rnedicina aerista", recordemos con sim 
patfa a esos higienistas antes de tiempo, 
que se obsesionan con el estudio de los 
aires e insisten, por ejemplo, en la aera 
cion de lo que seran las fururas "rnaqui 
nas de curar" (como llama Foucault a los 
hospitales). 

El deseo de intimidad y el aurnenro 
de afecto familiar explican y transforman 
los espacios de la casa, y esa biisqueda de 
bienestar no solo material responde a ne 
cesidades socioculturales. Asf que cuando 
la palabra empieza a ser citada en los die 
cionarios del siglo XIX frances, el terrnino 
confort no designa alga difereme, sino tal 
vez objetos mas manejables, como las 
maletas de viaje o neasers, pero sf refleja un 
cambio de los lugares y de las practicas, 
de los usos y de los servicios. En el XIX 
se discute si el comfort (a la inglesa) es un 
lujo, algo que podrfa ser moralrnente 
discutible, pero se concluye de una vez 
que lo confortable es una parte fundamen 
tal del progreso moderno y el signo de 
una sociedad polie (cortes, educada, civili 
zada) que viene de Inglaterra como el 
'progreso viene del frfo. 
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El lujo solo puede definirse en absrracto, 
es producto, es signo y es uso de la rique 
za a partir de que pasa los limites de lo 
necesario o lo iitil. De alguna manera cos 
tosa y demostrativa es un exceso parti 
cular, una abundancia, lo superfluo. Se 
define en funci6n de lo necesario que tam 
poco es algo dado en la naturaleza. Por 
eso esta reservado a una parte de la socie 
dad, pero es producido por muchos y s6lo 
se manifiesta si hay jerarqufas sociales, si 
hay un desequilibrio, el lujo desaparecerfa 
con la igualdad. El lujo y su opuesto, lo 
necesario, solo existen y evolucionan uno 
por el otro y en funci6n de cada cultura. 

Objetos coma la camisa, el calz6n, el 
tenedor, el cepillo de dientes, el pafiuelo, 
el jab6n, el espejo y la cortina, o el arte 
culinario y sus productos ex6ticos coma 
las especias fueron superfluos cuando apa 

LOSAVATARESDELOSUPERFLUO 
NECESARIO 

El siglo XIX es el de una lenta marcha 
hacia la "igualdad" de condiciones, el de 
una repartici6n de riquezas mas pareja, 
mas dernocratica. Pero entonces, nos re 
cuerda Perrot, aparece la envidia, el deseo 
de lo que el otro tiene, porque el cam 
bio de una sociedad tradicional a la so 
c iedad moderna se acornpafi6 de una 
obsesi6n comparativa de ambiciones frus 
tradas. Por otra parte, la epoca del ahorro, 
de la calma domestica, de la moderaci6n, 
puso fin a los placeres intensos, a la disi 
paci6n libertina de la que se acus6 al siglo 
XVIII. 

Confort en el siglo XIX era por lo tanto 
sin6nimo de seguridad, de calma, en una 
vida domesrica uniforme y de una aspira 
ci6n colectiva al bienestar. 
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frenre al sefior de derecho divino, empieza 
a senrir odio por el nuevo rico, envidia su 
suntuosidad. La aristocracia, que llevaba 
una vida de consumo y derroche por el 
honor y el placer sin jarnas rebajarse a 
actividades indignas coma el trabajo, el 
calculo y el ahorro, quiere mantener lo 
mas posible SUS prerrogativas. El gran 
burgues comerciante o industrial y el 
arist6crata ya se pueden confundir en los 
gastos de prestigio y de represenraci6n, 
ya que estos eran una necesidad, un deseo 
de parecer lo que no se es y de mejorar 
asf las condiciones materiales de exis 
tencia. 

El LUJO es justamente eso, procurar 
se una existencia agradable, con cosas fa 
bricadas por la tecnica. A fines del siglo 
XVIII aparecen los primeros crfticos de ese 
lujo (Rousseau, por ejemplo), pero esas 
crfticas son ineficaces porque para los 
estudiosos de los flujos econ6micos de la 
epoca, mercantilista y liberal, el lujo era 
justamenre lo que hada mover la maquina 
productiva, lo que aceleraba la circulaci6n 
del dinero y movfa al comercio y a la in 
dustria. La noci6n rnisma de "libertad" 
torna en cuenta algo nuevo, el derecho 
al bienestar, y el lujo contribuye plena 
rnente a el. 

Por otra parte, las marcas visibles de 
la desigualdad se van reduciendo, la tea 
tralidad ostentatoria y dilapidatoria de 
las extravagancias de los grandes sefiores 
los conduce a la ruina. El lujo tranquilo, 
aburguesado, sera "lo agradable" propio 
de una sociedad mas igualitaria, discreto, 
util y fruto del trabajo creador, a diferen 
cia del fasto de sociedades mas desiguales, 
arisrocraricas. Esta noci6n emergenre de 
lujo se vera en las casas (home) que se 
volveran el centro de esta nueva sensibili 
dad inaugurando una nueva sociabilidad. 
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dos, luz, agua, calor, gas, esa gran energfa 
descubierta entonces que permite que se 
empiece a pensar en iluminar las ciudades 
a craves de una red de gas y con canales 
para transponarlo. 

La transformaci6n de otros flujos, 
coma el del agua domestica, es mas signi 
ficativa y traera un cambio en los compor 
tamientos higienicos muy importante. El 
ejemplo ingles es determinante para Fran 
cia. En Landres el agua sube a cada piso 
en los primeros decenios del siglo XIX 
llevada por canales y subida por la fuerza 
de la inercia, eso hace que aumente el 
consumo del lfquido y que cam bie radi 
calmente el paisaje sanitario, las sensibili 
dades, los imaginarios. Nuevas exigen 
cias higienicas cambian y obligan a que 
llegue el agua, pero tarnbien la gesti6n 
inedita del agua, de su uso y de su evacua 
ci6n, transforma a su vez esas practicas 
higienicas. 

En las casas burguesas se transforma 
primero el espacio, afiaden o hacen un 
rinc6n dentro de los apartamentos para 
hacer un "bafio", es decir, una olla con 
agua, a veces un bidet (sin tina aiin) que 
recomiendan no cerrar para la buena cir 
culaci6n del aire (1839) y poco a poco se 
va generalizando este nuevo cuarto hacia 
1860. 

Despues se introducira la tina en esos 
espacios, aunque se lleve el agua a mano. 
Se transforma el espacio de todos los de 
partamentos mucho antes de que llegue 
el agua individualmente; aunque este pre 
sente en los imaginarios desde el XVIII, el 
agua en la Have de la casa sera una reali 
dad hasta la segunda mitad del siglo. Las 
ciudades y fas viviendas se van transfor 
mando, los flujos urbanos obligan a meta 
morfosear rodo, se tiene que pensar en to 
dos los problemas mecanicos que el agua 
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Aungue en Francia esre rnovirnienro hacia 
el bienestar con aparatos modemos se darn 
muy lentamente, el Diccionario de la Aca 
demia de 1842 explica que confort quie 
re decir bienestar material, es la comodi 
dad de la vida. 

Los socialistas ur6picos, coma Consi 
derant, reflexionan en torno a estas cues 
tiones y a la creaci6n de nuevos espacios 
habitados en donde una vez mas el con 
trol de los flujos estara en el centro de las 
preocupaciones. Le dan al concepto de 
confon un sentido de flujos bien controla 

CONFORT E HIGIENE EN EL SIGLO XIX 

recieron y, por lo tanto, condenados por 
los moralistas de SU epoca, ya que no 
respondfan a alguna necesidad vital y hoy 
no s6lo son uriles, sino necesarios e im 
prescindibles para todos. El lujo, pues, 
implica un movimiento que va del privi 
legio suntuoso a lo normal y ordinario. 
Mientras mas se extiende a todos, el lujo 
se vulgariza y banaliza, porque el prestigio 
no s6lo esta en lo caro, sino en lo exclusivo 
y en el deseo y la admiraci6n que inspiran 
a los que no lo tienen. Pero por otro lado, 
el bienestar o su idea Hegan a todos vol 
viendose un valor universal, aunque a 
rraves de las practicas diferenciadas de ese 
bienestar las clases sigan distinguiendose 
entre ellas. 

Se ven muy bien las contradicciones 
de esta sociedad dominante tan segura de 
sf misma donde sus razones de ser son las 
de tener; ya sin legitimaci6n divina el 
lujo puede expresar orgullo, pero s6lo se 
fiala que es una riqueza trabajada, mere 
cida, no heredada. Ahora el lujo es un fin 
en sf y lo que pretende es hacernos la vida 
aun mas c6moda. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


247 

electrificaci6n en Francia que no son nada 
uniformes ni sencillos; van de un entusias 
mo Ueno de discursos calurosos e inflama 
dos, hasta 1930, que analizan la diffcil 
conquista del mercado frances. 

La primera ola de innovaciones funda 
mentales en la electricidad se sinia hacia 
1840 con la telegraffa electrica inventada 
en Inglaterra y con el descubrimiento de 
la galvanoplastia (que uriliza la corriente 
electrica para platear el cobre). Pero sera 
hasta 1880 cuando la luz electrica cause 
sensaci6n; en Francia, incluso, aparece un 
peri6dico llamado IA Luz Electrica. En la 
realidad se duda mucho de que algtin dfa 
esa energfa pueda reemplazar al petr6leo 
o al gas, pero su claridad va ganando los 
espfritus, asf que cuando Edison inven 
ta la lampara incandescente, que no dafia 
los ojos, la luz se civiliza y puede entrar 
a las casas lentamente. Ahora los discursos 
sobre el confort siempre la tomaran en 
cuenta, y sera un gran auxiliar para pro 
pagar la higiene moderna, pues la electri 
cidad conllevaba virtudes purificadoras, 
no solo porque no despedfa humo y per 
mitia tener espacios mucho mas limpios, 
sino que prometfa acabar con miasmas 
apestosos y desagradables manchas, la luz 
era pura, indolora y sin peligro, impedfa 
incendios, era c6moda, practica y, sobre 
todo, ahorradora de tiernpo. El timbre, 
por ejemplo, reemplaza a la campana, y la 
rnaquina de coser con motorcito asf como 
la plancha electrica seran valiosas ayudas 
para el ama de casa, elementos indispen 
sables para el confort moderno que co 
mienza, sobre todo, por la cocina, que 
es vista por Ios publicistas como un Iabo 
racorio. 

Pero la electrificacion de Francia es 
relativamente lenta en comparaci6n con 
Estados U nidos, Inglaterra o Suiza, que 
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Desde su aparici6n en 1881, la electri 
cidad sera el centro de atenci6n. Patrice 
Carre en el capfrulo rv describe la explo 
sion de una autentica electromanfa, donde 
interfieren tanto preocupaciones indus 
triales como utopias de todo tipo. En los 
Ultimas 20 afios del siglo XIX todos ha 
blan del confort electrico, que se vuelve 
argumento publicitario. De 1880 a 1930 
habra tres tiempos en esa historia de la 

LAS TRAMPAS DEL HADA ELECTRICIDAD 

conllevaba, a su llegada y a la salida, en 
cafios, fosas, desagties. 

En 1880, los departarnentos se cons 
truyen ya con cuartos de bafio y eso sera, 
a principios del xx, el distintivo de con 
fort moderno. Otra evoluci6n sera · 1a de 
los utensilios de bafio y la disrribuci6n 
del bafio mismo, tarnbien el calentador 
ira cambiando: de ser grande, ruidoso y 
alejado se vuelve pequefio y esra cerca de 
la tina, facilitado por la llegada de gas a 
toda la ciudad (alrededor de 1900). La hi 
giene burguesa proclama la unificaci6n 
de los flujos, agua y gas y la estandariza 
ci6n de los instrumentos de limpieza. 

Pero sobte todo, el bafio se vuelve cada 
vez mas un lugar totalrnente Intimo y ce 
rrado donde nadie mas debe estar presen 
te; asf como se profundiza en la higiene, 
se refuerza la esfera privada, vemos su cla 
ra relaci6n con la construcci6n de la in 
timidad y del individuo privado. Estas 
nuevas practicas del confort a finales del 
XIX tienen poco que ver con el lujo, mas 
bien con un trabajo de lo Intirno y una 
redistribuci6n total del espacio, una nueva 
manera de atravesar el cuerpo por flujos 
que lo reconfortan y lo limpian en la in 
timidad del hogar. 
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La iiltima parre del libro es mas tecnica 
pero no por ello menos interesante. Para 
enriquecer la nocion de confort el ingenie 
ro Bernard Barraque hace una historia de 
la rnovilizacion del sol en arquirectura y 
en urbanismo, ya que la busqueda de luz 
ha ido a la par del higienismo. Relatara la 
controversia sabre la utilizacion del sol 
que se desat6 entre los arquitectos, a pesar 
de que la energfa solar hacfa mucho tiern 
po que habfa sido domesticada; es solo a 
partir de 1968 que lo solar ha sido vista 
como una alternativa a lo nuclear, la nue 
va energfa en boga. 

Inscribe esta controversia en un debate 
entre los que ven al solactive (energfa 
solar guardada en captores por tecnologfa 
sofisticada en donde la luz esra separada 
del calor) y los que lo ven coma solpasivo 
(o bioclimatico), donde lo importante era 
aprovechar todos las elementos naturales, 
sabre todo al sol para trabajar mas en Casa 
y producir todo ahf. 

Desde 1760 la corriente neohipocra 
tica asocio la noci6n de miasma con el es 
tancamiento de las aguas y la falta de sol 
y luz, pero a finales del XIX ese interes 
por el sol se refuerza con Pasteur y la de 
mostracion de su acci6n microbicida; se 
sistematiza la ut ilizacion de las curas 
de sol contra la tuberculosis. En el XIX, 
en Parfs los nuevos departamentos cons 
truidos tipo haussmaniano roman en cuen 
ta la luz del sol, porque el confort iba de 
la mano con la luz. 

Por eso la planificacion urbana a su 
vez tiene que tomar en cuenta al sol, pero 
el higienismo ignoraba 0 mas bien no 
aprovechaba el calor que produda el sol. 
Las nuevas tecnicas constructivas y el eris 

SOLLUZ, SOLCALOR, 
~DOS CONCEPCIONES DEL CONFORT? 
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la adoptan rapidarnenre. Hasta 1920 em 
pieza a difundirse realmente a lo largo 
del hexagono; para los franceses era una 
energfa cara, un lujo dispendioso en el 
que pocos quieren invertir. Por eso se ha 
cen campafias publicitarias en las escuelas 
explicando a los nifios su poder higienico; 
de casa en casa, demostrando sus enormes 
ventajas, la publicidad quiere convencer 
a la mujer moderna que podfa liberarse 
gracias a la electricidad. El modelo de esa 
nueva mujer, con el pelo corto y aspiran 
do, o sacando sonriente una sabana de una 
lavadora, llegaba de America en peri6di 
cos y revistas, Pero sera hasta despues de 
la segunda guerra mundial cuando los 
aparatos electricos se difundan en Francia, 
donde el refrigerador segufa siendo una 
curiosidad en 1954. Este artfculo mues 
tra c6mo la sociedad francesa de la pos 
guerra, tan ahorrativa, es tan poco recep 
tiva a la innovaci6n. 

No solo el dinero fren6 la inrroduc 
ci6n de la electricidad en los domicilios, 
tambien hubo detractores morales de la 
luz; si por una parte la electricidad era 
un hada que iluminaba los hogares per 
mitiendo ahorrar tiempo y esfuerzo, par 
otra tarnbien implicaba maleficio, pues 
el confort que pod.fa procurar significaba 
decadencia, el fin de una epoca ,donde 
todo se hada a mano con sirvientes que 
vivfan con sus patrones toda la vida, se 
denuncia la iluminaci6n dentro del cuarto 
conyugal y, por lo tanto, la perversion 
erotica de los sacros deberes conyugales 
y rambien en los burdeles; ahi se la acusa 
de promover el voyeurismo, permitiendo 
hacer teatros y trampas, favoreciendo el 
lujo y el engafio; en fin, para penetrar en 
los hogares la modernidad electrica debi6 
tranquilizar los miedos. 
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El soci6logo Philippe Dard relata c6mo, 
debido a las crisis energeticas conternpo 
raneas, se ha tenido gue reflexionar mu 
cho en torno al gasto y al ahorro de ener 
gfa, a las relaciones entre la elaboraci6n 
de las normas sociales y la producci6n de 
las tecnicas, que al final de la cadena llega 
a los habitantes, a las maneras diferentes 
de habitar, a la famosa dernanda social, 
lo que conduce a pensar de nuevo en el 
confort domesrico. Porque si hasta 1940 
la calefacci6n era la extension del homo y 
de la chimenea, cuando se introduce en 
Francia la calefacci6n central en los edifi 
cios colectivos cambia completamente la 

EL DESTINO DE LA NORMA 

el sur, lo que desat6 la polernica que opu 
so a las higienistas que estaban a favor de 
la orientaci6n esteoeste que privilegia 
mas la luz que el calor. 

El debate activopasivo parece oponer 
dos concepciones de confort, el ligado al 
urbanismo funcionalmecanico del Paris 
del segundo imperio, que alinea y vuelve 
funcional la vivienda, en donde el sol es 
un factor de orden as! como un microbici 
da, y el de la ciudadjardfn, cuya utilidad 
mas organica y mas natural expresa el de 
seo de reunir los momentos de la vida, 
rotos por la actividad asalariada, que re 
centra la vida denrro de la casa y donde el 
sol es un recurso caluroso y luminoso. 

~No sera esca movilizaci6n higienista 
de la luz solar la expresi6n simbolica de 
una mirada paternal autoritaria que las 
elites echaban sob re las clases populares, 
y justamente la biisqueda de calor solar 
simbolizarfa el deseo de un papel menos 
autoritario del padre dentro de la familia 
y las elites? 
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tal permitieron la construcci6n de enor 
mes edificios de cristal con fierro y pro 
vocaron que esa luz fuera vista como 
dispensora de fraternidad. Se empieza a 
pensar en reciclar el aire, se aplican estas 
tecnicas en proyectos utopistas, como el 
familisterio cubierto de ventanales donde 
la propiedad debfa ser comunal (Godin 
llev6 a cabo una experiencia cornuniraria 
en Guise) apoyado en las teorfas de Fou 
rier de principios del XIX, quien proponfa 
vidriar los espacios de circulaci6n en un 
falansterio, que nunca realiz6. 

En teorfa, esos lugares debfan ser un 
espacio intermedio entre el afuera y el 
adentro, debfan transparentar las relacio 
nes sociales y familiares, lugares lumino 
sos que por sf solos moralizarfan a los 
obreros. Parece ser que ahf donde se lle 
varon a cabo este tipo de construcciones 
ut6picas, en Bruselas por ejemplo, los in 
vestigadores encontraron que mas bien 
funcionaron como espacios de delaci6n 
mas que de comuni6n entre almas geme 
las y fraternales, ~el palacio que se vuelve 
prisi6n?, se pregunta el autor. 

Hasta antes de la primera guerra mun 
dial no se pens6 en movilizar el calor solar 
dentro de las casas, mientras que ya en la 
industria se usaba. En 1926 Bourgeois 
public6 un libro: Aire, luz y calor que ya 
rnuestra el cambio con respecto al aire, 
luz e higiene de finales del XIX. En 1930 
se comienzan a realizar las primeras cons 
trucciones solares en Berlfn, Chicago y 
algunas ciudades sovieticas. 

Estas nuevas construcciones mas pen 
sadas permiten ver el nacimiento de una 
nueva relaci6n con el cuerpo, que tiene 
que ver con los deportes, el ocio, el bafio 
de sol, aunque sea en balcones y terrazas 
construidas ex profeso. Estas casas biocli 
maricas o solares estan orientadas hacia 
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Fernanda Nufiez Becerra 
INAHXALAPA 

tectos, soci6logos, antrop6logos, econo 
mistas, al que se le agregaron los albafiiles 
y la propia genre. 

Este lugar, que fue construido a finales 
de los afios cincuenta del siglo xx en 
urgencia para los pobres pieds noirs que 
desembarcaban de Argelia, asf como para 
los gitanos y africanos que llegaron a tra 
bajar a Francia, estuvo desde el principio 
predesrinando a tener un negro futuro, 
ya que fue una mala construccion, ade 
mas con departarnenros sin bafio propio. 
Como era de esperarse, en poco tiernpo 
se convirtio en un lugar con pesirna re 
putaci6n, donde la policfa no podfa entrar, 
con fuerres conflicros interernicos y de 
violencia. 

La rernodelacion arquitectonica lleva 
da a cabo en la ultima decada, animada y 
controlada por ese equipo de tecnicos 
y de cientfficos sociales, permiti6 lograr 
cambios sociales impresionantes: los ha 
birantes lograron reapropiarse de los es 
pacios y lograron construir espacios nue 
vos de sociabilidad colectiva. Y como lo 
expresa con ternura uno de los compro 
metidos con el proyecto, todo cambi6 
"una vez que el lugar se hizo territorio, 
el gitano pudo sedentarizarse y el arabe 
pudo volver a ser musulman", 

Es probable que este libro que reporta 
analisis y experiencias tf picarnenre france 
sas no sera jarnas traducido al casrellano, 
pero esperamos que esta presentaci6n 
provoque ganas de leerlo, ya que se en 
contrara en el una serie de analisis y de 
materiales que creo seran iitiles para una 
reflexion mas general en torno a la histo 
ria de las sensibilidades. 
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El Ultimo capftulo, escrito por el soci6 
logo del equipo de constructores, Michel 
Peraldi, relata una maravillosa experiencia 
de rernodelacion, reequipamiento y me 
joramiento de un edificio de vivienda 
popular (170 familias) llamado Le Petit 
Seminaire en Marsella, realizado por arqui 

CuANDO LA ARQUITECTIJRA 
SE VUELVE PROYECTO SOCIAL 

noci6n de confort y entran en juego nue 
vos elementos. Desde hace quince afios 
ha aparecido una nueva figura en la con 
cepci6n del habitat: el ingeniero rerrnico. 

El confort es ahora para los tecnicos 
la ausencia de deseo corporal o fisiol6gico, 
el bienestar se define como el grado cero 
de cualquier excitaci6n corporal, la desa 
parici6n de lo sentido. las investigaciones 
analizan la calidad del aire, la ventilaci6n, 
la manera de combinar la temperatura, la 
higrometrfa, etc., pues a fuerza de aislar 
los, los edificios perdieron su permeabili 
dad y no queda mas que abrir la ventana 
para aerear, lo que hace que se pierda la 
temperatura. Los investigadores ban lle 
gado a la conclusion de que la gente quie 
re apropiarse de sus departamentos, que 
ha aprendido a "ralachear" para cam 
biarlos, porque piensa que el confort es 
ante todo la capacidad de escoger, el poder 
de prender y apagar, el controlar los 
aparatos y las tecnicas; que la calefacci6n 
debe ser sentida, tocada; que los sistemas 
rermicos deben favorecer una gesrion clara 
preocupada por la economfa, pero no nor 
mativa ni moralizadora como antafio. 
Finalmente, lo que la gente quiere es una 
casa propia, ya que esta comprobado que 
se ahorra mucho mas cuando se vive en 
algo privado que colectivo. 
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