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Resumen Abstract

En un contexto como el actual que celebra la pluralidad, 
la diversidad y la integración de sus múltiples actores, 
la historia de las grandes ciudades también está bajo 
revisión. Una parte menos conocida de la historia de 
Nueva York esconde una valiosa fuente de referencias 
para la regeneración creativa de la ciudad de hoy. En 
la década de 1970, anticipándose a su tiempo, un de-
stacado grupo de mujeres del mundo del arte - Doris 
C. Freedman, Alanna Heiss y Anita Contini - eligieron el 
paisaje urbano obsoleto neoyorkino como su campo de 
experimentación. Promovieron programas y proyectos 
innovadores en espacios urbanos infrautilizados o aban-
donados que llegarían a reactivar a través de la acción 
artística. Tratando con el lado menos deseado u olvida-
do de esta deslumbrante ciudad, compartieron una tem-
prana conciencia ecológica al reciclar sus componentes 
urbanos más singulares. Lejos de la planificación urba-
na tradicional basada en la permanencia, estas mujeres 
representan el inicio de una alternativa, el comienzo de 
un urbanismo temporal, sostenible y creativo. ¿Quiénes 
eran? ¿Cómo lo hicieron? Heiss fundó el Institute for Art 
and Urban Resources. Freedman creó Public Art Fund, 
y Contini, Creative Time Inc., iniciándose un doble diálo-
go: lo urbano como recurso sostenible para la cultura y 
la cultura como recurso para la regeneración urbana. 

In the current context, which celebrates plurality, 
diversity and the integration of all its multiple actors, 
the history of great cities is also under review. A lesser-
known part of the history of New York hides a valuable 
source of references for the creative regeneration 
of today’s city. In the 1970s, ahead of their time, an 
outstanding group of women from the art world - Doris 
C. Freedman, Alanna Heiss and Anita Contini - chose 
the obsolescent cityscape of New York as their field of 
experimentation. They promoted innovative programs 
and projects in dormant or abandoned urban spaces, 
which ultimately came back to life through art. Dealing 
with the unwanted and forgotten side of a dazzling 
city, they shared an early ecological awareness 
when recycling its most unique urban components. 
Far removed from the traditional Urban Planning 
based on permanence, these women represented the 
beginning of an alternative, the start of a temporary, 
sustainable and creative urbanism. Who were they? 
How did they do it? Heiss founded the Institute for 
Art and Urban Resources. Freedman set up the 
Public Art Fund, and Contini created the organization 
Creative Time Inc., initiating a double dialogue: the 
urban as a sustainable resource for culture, and 
culture as a suitable resource for urban regeneration.

Pioneers of an Open Access to the City : Alanna Heiss, Doris C. Freedman and Anita Contini
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1. INTRODUCCIÓN

El importante papel del arte contemporáneo en los procesos de regeneración de la ciudad, especial-
mente en momentos de crisis, no ha sido suficientemente reconocido desde la disciplina urbana. En 
la historia de la ciudad occidental contemporánea, no sobresale ningún capítulo que aglutine procedi-
mientos artísticos innovadores “site-specific”, con capacidad de mejorar la vida urbana, como parte de 
un movimiento creativo destacable. Este texto introduce un inspirador episodio de liderazgo femenino 
en el que se realiza un primer intento de articular la práctica artística en el espacio obsoleto de la para-
digmática Ciudad de Nueva York durante la segunda mitad del siglo XX y, especialmente, en la década 
de 1970. 

Desde el campo del Arte, existen numerosas referencias a la conveniente relación arte-ciudad. Ya en 
este periodo, importantes trabajos como los de Lucy R. Lippard con Six Years: The Dematerialization 
of the Art Object from 1966 to 1972 (New York: Praeger, 1973) y Rosalind Krauss con “Sculpture in the 
Expanded Field” (October, Vol.8, Spring 1979) apuntaban la estimulante disolución de límites entre arte 
y espacio. En este nuevo milenio, ciertas publicaciones han revisitado la actividad creativa de este con-
texto neoyorquino mostrando la relevancia de su sensibilidad urbana. Donna Salvo en In Century City: 
Art and Culture in the Modern Metropolis (London: Tate Gallery Publishing Ltd., 2001) centra uno de sus 
capítulos en este Nueva York y la sobrepoblación de artistas que actúa en ella;  Mixed Use, Manhattan: 
Photography and Related Practices, 1970s to the Present (Cambridge, London: MIT Press, 2010) de 
Douglas Crimp y Lynne Cooke, con una exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
muestra la genuina acción artística dentro de un prematuro proceso de desindustrialización; Lydia Yee 
en Laurie Anderson, Trisha Brown, Gordon Matta- Clark: Pioneers of the Downtown Scene, New York 
1970s (New York, Munich: Barbican Art Gallery, 2011) evidencia la relevancia de estas tres figuras 
en el Bajo Manhattan de este momento. En el ámbito español, el libro clave de Iria Candela Iglesias, 
Sombras de ciudad. Arte y transformación urbana en Nueva York, 1970-1990 (Madrid: Alianza Editorial, 
2007), sobresale por su excelente selección de singulares intervenciones urbana en manos del arte 
alternativo. Recientes exposiciones como Art in the Open. Fifty Years of Public Art in New York (New 
York: Museum of the City of New York, Nov 10, 2017 - Sept 23, 2018), o Rituals of Rented Island, Object 
Theater, Loft-Performances, and the New Psychodrama–Manhattan, 1970-1980 (New York: Whitney 
Museum of American Art, October 31, 2013–February 2, 2014) muestran un renovado interés por el arte 
público, interactivo y performativo producido en esta franja temporal. 

El enfoque de esta investigación, sin embargo, se centra en el compromiso con lo urbano y la sistemati-
zación de este alianza arte-ciudad. Esta narración da voz a un número de mujeres que, procedentes del 
mundo de la cultura neoyorquina en una de las décadas más revolucionarias del siglo XX, la década de 
1970, demostraron tener una conciencia patrimonial y ecológica sin precedentes sobre sus escenarios 
vitales, haciéndolas merecer de un lugar señalado en la historia de la ciudad contemporánea. Tres de 
las más singulares promotoras artísticas, Doris C. Freedman, Alanna Heiss y Anita Contini, se reúnen 
en el mismo marco de estudio para mostrar la fuerza y coherencia de su discurso urbano en la actua-
lidad. Este trabajo amplia el realizado por Michele H. Bogart en Sculpture in Gotham: Art and Urban 
Renewal in New York City (London: Reaktion Books, 2018) reconociendo como vanguardista la labor 
creativa y urbana de las organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro que ellas lideraron. Este 
texto contribuye además a la tarea de construir una historia inclusiva, al reconocimiento del papel de la 
mujer en la transformación urbana y cultural de la ciudad1. 

La vida del Nueva York de los años 70 estuvo marcada por una profunda crisis económica y un creciente 
contexto de obsolescencia urbana que sería confrontado y apropiado por el innovador trabajo de las orga-
nizaciones artísticas que lideraron Heiss, Freedman y Contini. Fueron pioneras en la construcción de una 
alternativa a las intervenciones tradicionales de renovación urbana, impulsando el reciclaje y la reutiliza-
ción a través de la actividad creativa local, siendo sensibles a los valores simbólicos y ecológicos del lugar. 

¹  Han contribuido ha este objetivo textos como “The Women Who Made New York” by Julie Scelfo (New York: Seal Press, 
2016) y más recientemente “Ninth Street Women: Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell, and Helen 
Frankenthaler: Five Painters and the Movement That Changed Modern Art” (New York: Little, Brown US, 2019).
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Eran particularmente conscientes de la proliferación de espacios urbanos abandonados o infrautiliza-
dos en Manhattan, y en el resto de los distritos neoyorquinos, así como del exitoso modelo de “inva-
sión-renovación” del barrio artístico de SoHo, y diseñaron procedimientos innovadores para conectar y 
desarrollar estas realidades (Hudson, 1987: 36). 

Adelantándose a su tiempo, y respondiendo a las necesidades de una incipiente sociedad postmoderna, 
trabajaron en importantes capas de la ciudad actual: la alternativa, la pública y la temporal. Este trabajo 
realiza una introducción a los primeros años de las organizaciones que dirigieron: Institute for Art and Ur-
ban Resources (IAUR), Public Art Fund y Creative Time Inc., describiendo también una serie de proyectos 
significativos y en su mayoría desconocidos de esta ola de creatividad urbana en la ciudad de Nueva York. 
La lectura combinada de sus programas, publicaciones y prácticas revela un período en la historia de la 
ciudad contemporánea donde el arte se convirtió en una fuerza motriz para su propio avance. Sus estra-
tegias temporales desafiaron el letargo de los viejos y nuevos espacios en desuso, privados y públicos, 
en los que los artistas encontraron una plataforma para trabajar y vivir a través de estas instituciones. 

El examen de este período de la historia de la Ciudad de Nueva York se considera muy pertinente hoy 
en día, no sólo porque dota a las prácticas creativas actuales de un pasado legitimador, sino porque 
puede inspirar un presente en otras ciudades y países en los que el arte pueda integrarse activamente 
en sus procesos urbanos. Dado que cerca del 80% de la población europea y norteamericana vive en 
ciudades, se podría decir que gran parte de la ciudad del futuro está ya construida (UNFPA, 2020). Esto 
hace cada vez más necesaria la investigación sobre formas creativas y sostenibles de regeneración 
urbana, y este texto ofrece una fuente alternativa de conocimiento para ello.

2. ARTE Y CIUDAD: ORGANIZACIONES CREATIVAS Y REGENERACIÓN URBANA

El contexto urbano y artístico en el que estas pioneras comenzaron a trabajar estaba determinado por 
un precedente “Manhattanismo” (Koolhaas, 1994: 10-11). Este fenómeno urbano genuino de esta Isla 
y de su tradición especulativa fomentaba intensos procesos de renovación urbana basados en la des-
trucción de lo existente para favorecer la creación de nueva ciudad. Su consecuencia inmediata fue una 
rápida devastación de lo que el filósofo Marshall Berman denominó “el bosque de símbolos de Nueva 
York” (Berman, 1987: 315). Durante los años 50 y 60, los procesos de renovación infraestructural y resi-
dencial y la proliferación de nuevas torres de oficinas en el Bajo Manhattan, produjeron la desaparición 
de numerosos hitos arquitectónicos y la desintegración de la vida comunitaria en numerosos barrios de 
sus cinco distritos (Gilmartin, 1963: Section 18; Stern, Mellins y Fisman, 1997: 167-197). 

La década de los 70, donde se enmarca principalmente esta investigación, se vio, además, profundamen-
te afectada por dos Crisis del Petróleo, una en 1973 y otra en 1979. La rueda destructiva-creativa que 
impulsaba la ciudad se detendría, produciendo particularmente una desactivación de los espacios indus-
triales y de producción insertos en la ciudad. El desuso y la infrautilización derivarían en una obsolescen-
cia urbana precoz, un paisaje de ruinas modernas que resultaría muy atractivo para las fuerzas creativas 
de Nueva York. Convenientemente, esta situación coincidiría con un interés palpable del arte por expandir 
su campo de acción, pasando de la convencional caja blanca a un paisaje urbano particularmente poroso 
donde disolverse (Lippard, 1973; Krauss, 1979, 2005; O’ Doherty, 1986). Los artistas llegaron incluso a 
comportarse como “investigadores de obsolescencia urbana” documentando el potencial de los espacios 
en transición o vacantes de la ciudad para la vida creativa (Lyon, 1969; Lippard, 1976; Candela, 2007). 

En este contexto, se desarrolla la actividad artística de Alanna Heiss, Doris C. Freedman y Anita Contini, 
arquitectas de una parte significativa de la identidad cultural contemporánea de la ciudad de Nueva 
York. Heiss fue una de las principales impulsoras del movimiento de Espacios Alternativos para el Arte 
(Alternative Art Spaces) en esta ciudad. Fue la fundadora de IAUR, MoMA PS1 y actualmente es la 
directora de Clocktower Gallery. Freedman fue la primera directora en Nueva York del Department of 
Cultural Affairs, y creadora de City Walls, Public Art Council en la Municipal Art Society of New York 
(MAS) y de Public Art Fund; mientras que Contini fue la fundadora de Creative Time Inc., vicepresidenta 
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y directora de los World Trade Center Memorial, Cultural, and Civic Programs de la Lower Manhattan 
Development Corporation, y ahora es la líder del Arts and Culture Program en Bloomberg Philanthropies. 
Esta narración, sin embargo, se centra intencionadamente en el enfoque urbano altamente innovador 
de sus primeras organizaciones y en sus proyectos culturales iniciales basados en el reciclaje de este 
Nueva York en decadencia, mostrando cómo, con un espíritu post-SoHo, fomentaron una regeneración 
creativa que sería ignorada por la arquitectura y el urbanismo convencionales de ese momento (Lippard, 
1976; Hudson, 1987). 

2.1. Alanna Heiss: Institute for Art and Urban Resources (1970 - 1976)

IAUR fue un intento pionero de sistematizar la relación entre las prácticas artísticas contemporáneas y el 
espacio urbano obsoleto de la ciudad. Esta organización puede considerarse un legado menos conocido 
del fenómeno urbano-cultural de SoHo (Block, 1976: 29). Su comunidad creativa promovió especialmente 
la actividad creativa de esta institución y, además, se benefició del impulso causado por el vibrante re-
surgimiento de este distrito a finales de los 60, que alentó a propietarios privados y organismos públicos 
a participar en proyectos similares de “invasión artística” en áreas vacantes de la ciudad (Hudson, 1987: 
38). En consecuencia, IAUR se creó para facilitar un acceso abierto a la ciudad, mediando entre suelo dis-
ponible urbano y colectivos artísticos, con el fin de proporcionarles espacio alternativos donde vivir y crear. 

Su fundadora, Alanna Heiss, construyó un modelo para la expansión del arte basado en un conoci-
miento previamente adquirido del contexto urbano de la ciudad y de la escena artística de la época. 
Los primeros años de la carrera de Heiss fueron determinantes para la concepción de IAUR. Heiss 
trabajó en S.P.A.C.E, una organización fundada en Londres en 1968 por los artistas Bridget Riley, 
Peter Sedgley y Peter Townsend que facilitaba la búsqueda de espacios alternativos para creadores, 
sobretodo, de gran escala. Su proyecto donde aprovechaban la transitoriedad de los almacenes de 
los muelles londinenses fue especialmente conocido2. Además, trabajó como promotora de proyectos 
en la Municipal Art Society of New York, una organización histórica comprometida con la preservación 
de los valores patrimoniales e identidades comunitarias y culturales de la Ciudad de Nueva York. Fue 
recomendada por Joan K. Davidson, cuya fundación había apoyado al creador George Maciunas en la 
constitución de sus FluxHouse Cooperatives que tanto alentaron la invasión artística de SoHo (Simp-
son, 1981:153-188). Esta institución había sido la responsable de promover los primeros estudios so-
bre el paisaje patrimonial neoyorquino, publicando en 1958 New York Landmarks, y promoviendo la 
primera ley de preservación histórica de la ciudad en 1965 (Gilmartin, 1995: Section 18). Desde ella, 

²  Recientemente se ha publicado el libro sobre la historia de ésta paradigmática institución: Artists in the City: SPACE in ’68 and 
beyond, London: SPACE, 2018.

Fig. 1 - Representación de la actividad artística de Alanna Heiss, Doris C. Freedman y Anita Contini
en el Nueva York de la década de los 70. Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Heiss organizaría el programa que impulsaría la fundación de IAUR en 1971: el Brooklyn Bridge Event. 
Éste celebraba el aniversario del emblemático puente con una exposición temporal y al aire libre bajo 
su estructura para atraer la mirada pública sobre este espacio obsolescente. En ella, participaron im-
portantes componentes de la comunidad SoHo como Gordon Matta-Clark, Jeffrey Lew, Carl Andre, Mel 
Bochner, Anne Healy, Tina Girouard, Sol Lewitt, Richard Nonas, Jene Highstein, Dennis Oppenheim, o 
Philip Glass, con obras construidas in situ que utilizaban el lugar como materia creativa. 

IAUR se constituye bajo un programa paraguas Workspace, del mismo modo que había ocurrido en los 
espacios industriales de SoHo, el arte alternativo se pensaba en términos de “producción y trabajo”. En 
Manhattan, Brooklyn y Queens desde 1970 hasta 1976, IAUR fomentó la reutilización de espacios y la 
creación de programas artísticos en ellos. La reconversión del loft que había sido objeto de un intenso 
incendio en el 10 de la calle Bleecker por medio de la obra artística de Ricahrd Nonas, “Enclosures”, en 
1972; la reutilización de espacios vacantes dentro de la Comisaria de Policía del 653 de Grand Avenue 
en Crown Heights, Brooklyn, para programas artísticos dirigidos a niños; la transformación del reloj y el 
ático que culmina el edificio historicista del 102 de la calle Leonard en una insignia de los espacios al-
ternativos artísticos para el Bajo Manhattan dando lugar a la Clocktower Gallery; la breve ocupación de 
una fábrica en Coney Island donde Jene Highstein inauguraría su “New Outdoor Sculpture” en 1973; o la 
constitución de la Idea Warehouse reutilizando un singular espacio del número 22 de la calle Reade para 
la performance, el ensayo teatral, y la experimentación transversal entre disciplinas creativas, fueron 
algunas de las proyectos que se realizaron desde IAUR. Fueron operaciones avanzadas de intercam-
bio de intereses entre propietario del lugar y el artista que, indirectamente, presentaban una alternativa 
sostenible de gestión de la ciudad basada en el reciclaje del espacio urbano. La conciencia ecológica 
de esta organización también se manifestaba en otros programas específicos. Así, nació The Material 
for the Arts Program, que se basaba en Recycling and the Arts: Encyclopedia of trash, un proyecto que 
Heiss lideró desde MAS donde se inventariaba un número de empresas locales dispuestas a ceder 
sus materiales sobrantes o residuales al artista que los necesitase.3 En 1976, el programa Workspace 
encontró su sede permanente en un antiguo colegio público abandonado de Long Island City, que en el 
año 2000 se convertiría en MoMA PS1, la sede experimental de este importante museo (Funke, 2019).

En este contexto, es destacable el uso que hacía Alanna Heiss de procedimientos museográficos y 
técnicas expositivas temporales para aprovechar la disponibilidad circunstancial de ciertos espacios 
urbanos, como en una suerte de “comisariado urbano”. De acuerdo con su nombre, el comisariado de 
“recursos urbanos” permitió programar una constelación de espacios disponibles dispersos y provisio-
nalmente inactivos en la ciudad. Su trabajo parece partir de la premisa de que los espacios sobreviven 
a su función inicial y los programas artísticos pueden ágilmente fluir por ellos, adaptándose a sus ciclos 
de vida. Como en un ready-made duchampiano, Alanna Heiss entendió que el espacio urbano encon-
trado era un material artístico que podía ser objetualizado y reconceptualizado de nuevo por el creador, 
aprovechando lo que en él ya existía. Lo cual significaba que para un espacio, aun tras un largo letargo, 
siempre había otra vida alternativa posible que se sumaba como otra capa a su historia y a su memoria. 
Al igual que ocurrió en el SoHo, el proyecto de Heiss restauró lugares singulares de una manera sos-
tenible y amplió tanto la producción simbólica de la ciudad como una emergente conciencia patrimonial 
urbana en artistas y ciudadanos. 

2.2. Doris C. Freedman: Cultural Affairs, City Walls, Public Art Council, Public Art Fund 
(1968 - 1977)

Para entender el escenario del que parte la obra de Doris C. Freedman, es necesario referir el estado 
del espacio público y el arte público en la ciudad de Nueva York desde el inicio de su actividad en los 
años 60. Después del Zoning Law de 1961, proliferó la producción de espacios públicos de propiedad 
privada. Entre el año del Zoning y 1974, emergieron en la ciudad más de 230 espacios de esta índole, 
que se caracterizarían por una escasa calidad formal y un débil atractivo social (Kayden, 2000: 11). En 
1969, William H. Whyte, mentor e impulsor de la reconocida teórica y activista urbana Jane Jacobs, rea-
lizaba su Street Life Project para la National Recreation and Park Association donde estudiaría la vida en 

³  Una fuente fundamental para la investigación de estos programas y su impacto reside en The Clocktower Oral History Project, 
Clocktower Gallery http://clocktower. org/show/richard-nonas.
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las calles de la ciudad de Nueva York, un análisis pionero de los comportamientos de los peatones y las 
dinámicas de la ciudad. Sus estudios sobre la vida social de los pequeños espacios urbanos de Nueva 
York revelaron la incapacidad de muchos de ellos para motivar la interacción ciudadana (Whyte, 1979). 

Esta situación coincide con la disolución de los límites disciplinares y espaciales que experimentaba el 
arte en esos momentos y que ha sido referida en la introducción. En el caso de la ciudad de Nueva York, 
la historia del arte en los espacios públicos comenzó en 1856 cuando la estatua ecuestre de George 
Washington de Henry Kirke Brown fue colocada en Union Square. Este evento fue el punto de partida 
de una época para el embellecimiento de la ciudad a través de la implementación de una estatuaria 
pública destinada a la conmemoración de la memoria oficial histórica de la ciudad. No fue hasta finales 
de los años 60 cuando la escultura pública renació, se liberó del pedestal y se integró en los contextos 
públicos (Maderuelo, 2001:15-52). A este respecto, el arte público experimentó un renacimiento su-
perando el concepto de monumento tradicional para dar voz a una sociedad postmoderna diversa y 
procurar la interacción.4 

Doris C. Freedman anticipó el potencial de unir estas dos realidades, un espacio público obsolescente 
y una nueva ambición artística más social y urbana. Se convertiría en una tenaz defensora de la capa-
cidad  regeneradora y reactivadora del arte para los espacios comunitarios de Nueva York. Para ello, 
invirtió gran parte de su esfuerzo en vehicular formal y legalmente esta relación y crear instituciones 
públicas comprometidas en la tarea de utilizar el arte como instrumento en la mejora de la vida urbana. 
Su trayectoria se caracterizaría por una extrema coherencia a este respecto. En 1968, como primera 
directora del Department of Cultural Affairs de Nueva York, creó programas innovadores (Sculpture in the 
Environment, Street Art)  que literalmente transportarían el arte a los barrios más olvidados de Nueva York 
(Neighborhood Street Festival). Tomó el relevo de Joan K. Davidson como directora de la organización 
sin ánimo de lucro City Walls, que se había creado bajo la convicción de que el arte mural podía renovar 
la imagen que proyectaba un conjunto urbano y hacerlo más amable y deseable para sus habitantes. Así, 
esta organización conectaba artistas plásticos y posibles lienzos urbanos, edificios con fachadas deterio-
radas o monótonas, promoviendo una intensa regeneración visual que ratificaría la capitalidad artística 
de Nueva York. En 1972, Freedman, bajo los auspicios de la Municipal Art Society, también fundó Public 
Arts Council, desde donde motivó la creación de pinturas murales, instalaciones artísticas y actuaciones 
temporales para combatir los abundantes pero impersonales espacios públicos de propiedad privada y 
el anticuado sistema de transporte de Nueva York (Neighborhood Action Program, Platform for Design).5

Combinando estas experiencias anteriores, en 1977, fundó Public Art Fund, una institución reconocida 
y que continua en activo hoy (Freedman,1982). Esta organización proporcionaba el apoyo necesario 
para articular proyectos artísticos en espacios públicos, en plazas, parques, estaciones, e incluso verte-
deros de la Ciudad de Nueva York, gestionando financiación proveniente de la administración municipal 
y otras fuentes. Esta organización sería, por ejemplo, la que facilitaría a la artista Agnes Denes en 1982 
crear una de sus obras más celebradas, Wheatfield: A Confrontation, una intervención paisajística en la 
amplia plataforma que se había construido para el proyecto residencial de Battery Park City y que, en 
ese momento, tenía una gran parte de espacio vacante.

En paralelo a esta actividad, desde 1971, Doris C. Freedman trabajó con el concejal Tony Olivieri en 
hacer de estos objetivitos una verdadera responsabilidad para los promotores urbanos. Se hicieron 
diversos intentos de integrar la producción artística en las ordenanzas municipales. Art-in Architecture 
Program de la General Service Administration (A-i-A) sería uno de los casos pioneros. A principios de 
la década de 1980, cuando Freedman ya había fallecido, el Department for Cultural Affairs finalmente 
pudo crear oficialmente el Percent for Art Law para integrar el arte público en los procesos de planifica-
ción urbana de la Ciudad de Nueva York (Senie, 1988). 

4  En la exposición y publicación The Outdoor Gallery, 40 Years of Public Art in New York City Parks en The Arsenal Gallery y 
comisariada por Jonathan Kuhn (13 Septiembre - 23 Noviembre, 2007), se realiza un estudio detallado de la evolución del arte 
público de Nueva York en sus plazas y parques.

5  Esta cronología esta basada en una documentación miscelánea recopilada de panfletos de estos programas que se encuentra en 
el archivo oficial de esta institución: Public Art Fund Archive, Downtown Collection, Fales Library NYU.
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Este programa sigue vigente hoy, destinando un 1% del presupuesto para la construcción de proyec-
tos públicos en Nueva York a la creación de una obra de arte en su contexto, a través de un sofisti-
cado proceso impulsado por comisiones multidisciplinares y contando con participación ciudadana. 

Freedman sostenía que era posible mejorar la calidad de vida de un lugar involucrando a los artistas 
en el proceso de planificación de la ciudad (Freedman, 1970). Puso a artistas, arquitectos, urbanistas 
y profesionales del arte a trabajar en colaboración con la administración pública de la ciudad, agentes 
privados y comunidades locales. Con sus innumerables proyectos, dio visibilidad a las múltiples voces 
de una sociedad postmoderna en el espacio común de la ciudad, y favoreció una reconceptualización 
del arte público sin precedentes hacia una práctica más abierta y versátil. 

2.3. Anita Contini: Creative Time (1973-1986)

Esta organización, Creative Time Inc., actuó fundamentalmente en el Distrito Financiero, en el Bajo 
Manhattan, con un entendimiento avanzado de la naturaleza temporal de la ciudad contemporánea. 
Como las anteriores, su desarrollo, sobretodo en los primero años, estuvo muy marcado por el estado 
del espacio urbano donde desarrollaba su actividad. En el decenio de 1960, la ciudad experimentó una 
profunda transformación de su tejido productivo, el cual pasó de ser industrial a ser financiero, necesi-
tando impulsar el desarrollo de espacios administrativos y de oficinas. Esto supuso una metamorfosis 
radical del perfil del Downtown y Midtown en menos de la mitad de una década (Stern, Mellins and 
Fhisman, 1997: 170). A esta circunstancia se unía que, en los años 70, debido a la Crisis del Petróleo, 
algunos de estos nuevos locales y algunos edificios emblemáticos quedaron desocupados durante gran 
parte de esta década, al igual que los espacios públicos de propiedad privada que los rodeaban estaban 
desprovistos de vida social activa. La recesión en la que estaba inmersa la ciudad la convertía en un 
tejido especialmente poroso. 

Anita Contini instituyó Creative Time como antídoto contra la decadencia de la vida pública y cultural 
en esta parte de la ciudad. Acuñó el concepto de “tiempo creativo” para aprovechar las etapas de 
transitoriedad de estos espacios y utilizarlos para integrar el arte más experimental en la actividad em-
presarial del distrito. En una avanzada interpretación del ciclo de vida del espacio urbano, se centraba 
especialmente en sus períodos de inactividad oficial y favorecía otros usos culturales temporales que 
recuperarían cierta componente emocional y creativa en la zona (Contini, 1984: 39-47). 

A diferencia de su organización hermana, Public Art Fund, Creative Time Inc. no se limitó a utilizar el 
espacio público, sino que dotó a espacios singulares de una dimensión pública temporal utilizando ge-
nerosas dosis de arte contemporáneo. La consideración de Creative Time de lo público se extendería a 
espacios que simplemente podían ser utilizados colectivamente por los ciudadanos aunque no gozaran 
de esa clasificación. Conseguiría cesiones de lugares en los grandes lobbies de las nuevas torres de 
oficinas del distrito, como sucedería en la del número 88 de la calle Pine, la primera obra del popular 
arquitecto I.M. Pei en colaboración con James Ingo Freed. Entre 1974 y 1975, acontecieron en ella 
numerosos programas culturales: Sail, Ruckus Manhattan, Anemones: An Air Aquarium, Butler’s Lives 
of the Saints, que implicaban a artistas, arquitectos, académicos y artesanos de la ciudad. El propio 
Freed, Jacques d’Amboise, Amanda Burden, Morley L. Cho, Mark di Suvero, John P. Grady, Jaynie M. 
Grant, Paul Jones, Richard Reece, David Shirey, Linda Trachter o Thomas Zacharias formaron parte de 
su primera junta directiva. Algunos edificios históricos de la ciudad también fueren sedes efímeras de su 
actividad. El antiguo edificio de aduanas de Bowling Green diseñado por Cass Gilbert fue utilizado entre 
1976 y 1977 por Custom and Culture I y II, y el artista Max Neuhaus hizo una de sus rotundas instala-
ciones sonoras con “Round: Sound for Concave Surfaces” aprovechando la singular arquitectura de su 
bóveda (Creative Time, 1986: 1-10; Pasternak; Lippard, 2008: 14). En 1976, este edificio fue declarado 
Monumento Histórico Nacional por la New York City Landmarks Preservation Commission, probándose 
una vez más la capacidad del arte para visibilizar y reconocer el patrimonio de esta ciudad.6 

6  La historia de este edificio se puede consultar en “Alexander Hamilton U.S. Custom House, New York, NY”, US General Service 
Administration. http: www.gsa.gov/portal/ext/html/site/hb/category/25431/ actionParameter/exploreByBuilding/buildingId/644. 
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Del mismo modo, esta organización también utilizaría espacios abiertos en trasformación y parcelas en 
construcción para la acción artística. Destaca particularmente su programa “Art on the Beach” (1978-
1985), que se ubicaba en la plataforma en construcción de lo que sería el complejo residencial de Battery 
Park City, mencionada ya en el epígrafe anterior. Este sector ganado al mar y construido con tierras de 
la excavación del World Trade Center, había ralentizado su construcción y había adquirido una función 
circunstancial de gran parque público. Durante siete años fue, al menos parcialmente, una playa artificial 
de arena y escombros y este  programa potenció su carácter cultural. El proyecto se fue complejizando 
con el tiempo, llegando a fomentar la construcción de equipos multidisciplinares (artistas, arquitectos, 
bailarines y coreógrafos) para la creación de obras temporales cada año (Creative Time, 1983:1). En 
1984, diseñarían la entrada al recinto unos jóvenes Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio, los reconocidos 
arquitectos autores de The High Line y otros proyectos relevantes hoy en la Ciudad de Nueva York. 

3. CONCLUSIONES

“These energies are still out there, waiting for artists to plug into them, potential fuel for the expansion of 
what “art” can mean. The escape was temporary. Art was recaptured and sent back to its white cell, but 
parole is always a possibility” (Lippard, 1973: 30). 

En los años 70, Heiss, Freedman y Contini propiciaron formas innovadoras de intervención en la ciudad 
existente, una regeneración creativa que se revela de gran interés hoy. Se puede establecer una co-
rrelación entre estas prácticas artísticas basadas en un acceso abierto a la ciudad y el actual contexto 
de intervención urbana. Este milenio, azotado por una doble crisis, la financiera del 2008 y la recien-
temente inaugurada por la Pandemia Covid-19, ve alterados sus mecanismos tradicionales de desa-
rrollo urbano, fomentando la renovación frente a lo nuevo. Planteamientos como los de Alnna Heiss, 
donde los componentes materiales más obsoletos de la ciudad son entendidos como recursos para la 
cultura, y por tanto para la sociedad, encuentran aún más sentido en el tardocapitalismo actual, donde 
una conciencia ecológica se instituye con fuerza y esculpe nuestro imaginario con una estética “raw” 
donde predomina el reciclaje. La multiculturalidad del espacio público que buscaba Doris C. Freedman, 
su afán por codificar el arte en su proceso de creación y legitimar su función urbana, conecta con las 
nuevas prácticas de “placemaking” donde la acción artística redefine plazas, calles y otros escenarios 
sociales. La ciudad temporal de Anita Contini es el escenario por excelencia de la cultura líquida con-
temporánea definida por el filósofo Zygmunt Bauman. Ya se relacionaba con los proyectos futuristas y 
utópicos de la años precedentes, como podría ser con The Instant City de Archigram, pero, ciertamente, 
tendrá relación con los nuevos urbanismos creativos, adaptativos y efímeros que se están dando hoy 
(Bishop, 2012; Lydon, 2012). En la última década, además de entender la cultura en contextos urbanos 
como una industria, se ha comenzado a vislumbrar su interés como instrumento activo para la mejora 
de la ciudad. Se detecta una práctica creativa local que, a pequeña escala y de forma casi artesanal, 
restaura y recompone la ciudad existente. Mientras que en períodos desarrollistas y de expansión 
económica, el arte parece minimizar su contacto con la ciudad, en periodos de crisis, intensifica su 
carácter “site-specific”, promoviendo su regeneración creativa. Se observa como, aun siendo objeto 
de otra investigación, los nuevos urbanismos (Tactical Urbanism, Temporary Urbanism, DIY Urbanism, 
Urban Acupuncture, CityRepair, Placemaking, incluso el denominado Urban Commoning) reconocen la 
importancia de la cultura y el arte en sus procesos y métodos. Estos urbanismos se basan en un ac-
ceso abierto a la ciudad donde las comunidades creativas adquieren el compromiso de actualizar sus 
entornos y de redefinir su patrimonio urbano. 

Es por todo ello que el estudio inicial de los primeros años del Institute for Art and Urban Resources, 
Public Art Fund, y Creative Time Inc. es aún más pertinente hoy para reforzar los cimientos de este 
escenario. La investigación del trabajo de Alanna Heiss, Doris C. Freedman y Anita Contini, además, 
también debe enmarcarse en el reto contemporáneo de reconocer el papel de la mujer en la construc-
ción de las ciudades y su liderazgo en movimientos urbanos creativos. Así mismo, explorar la activi-
dad de las tres organizaciones pioneras que ellas dirigieron en un mismo discurso ha pretendido tres 
resultados: ampliar la Historia de la Ciudad Contemporánea, reivindicar el importante rol del arte en la 
planificación de la ciudad e inspirar a la ciudadanía y a una nueva generación de profesionales de la 
creatividad a involucrarse en los procesos de regeneración urbana. 
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