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Ciudades latinoamericanas, arte mural y contaminación del aire: Un 
análisis sobre el aporte de murales artísticos con pinturas descon-
taminantes como respuesta a la problemática ambiental de la con-

taminación del aire en Ciudad de México y Lima.

Abigail Bravo Paredes1

Carolina Belén González2

Resumen:

En este artículo, expondremos la problemática medioambiental sobre la contaminación 
del aire, compartida por dos ciudades latinoamericanas. Según el Informe del Clean Air 
Institute 2022, Ciudad de México y Lima son dos de las metrópolis con índices de contami-
nación del aire por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en América Latina. Situándonos en estos entornos urbanos, ahondaremos en el estudio de 
caso de murales artísticos producidos con materiales sostenibles y que aportan a contrar-
restar la descontaminación del aire en estas ciudades. Proponemos un análisis crítico sobre 
su presencia e incidencia con el entorno urbano y social. De modo que esta es una lectura 
que incide en el potencial uso de dichos murales como herramienta para la sensibilización 
y transformación social al concebirse como productos culturales comunitarios en clave a la 
construcción de ciudades sostenibles que aporten un mayor bienestar a sus poblaciones. 

Palabras claves: Cultura, murales, contaminación del aire, medioambiente, arte urbano, 
pintura fotocatalítica.

Latin American cities, mural art and air pollution: An analysis of the contribution 
of artistic murals with decontaminating paints as a response to the environmen-

tal problem of air pollution in Mexico City and Lima.

Abstract:

Latin American cities. According to the Clean Air Institute 2022 Report, Mexico City and 
Lima are two of the metropolises with air pollution rates above the World Health Organi-
zation (WHO) standards in Latin America. Placing ourselves in these urban environments, 
we will delve into the case study of artistic murals produced with sustainable materials and 
that contribute to counteracting the decontamination of the air in these cities. We propose 
a critical analysis of its presence and incidence with the urban and social environment. 
This is a reading about the potential use of these murals as a tool for awareness and social 
transformation if it were conceived as community cultural products in key to the construc-
tion of sustainable cities that provide greater well-being to their populations.

Keywords: Culture, murals, air pollution, environment, urban art, photocatalytic painting.
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Introducción

Este artículo aborda el análisis de proyectos 
realizados en dos ciudades latinoamericanas 
con problemas de contaminación atmosférica: 
Ciudad de México y Lima. En estos contextos 
citadinos se realizaron murales urbanos como 
una estrategia para contribuir a la purificación 
del aire en el entorno próximo y sensibilizar a 
la población sobre esta problemática ambien-
tal. De ese modo, abordaremos dos casos de 
estudio: Absolute Street Trees en México y 
la iniciativa Puente Nuevo llevada a cabo en 
Perú. Además, explicaremos brevemente lo 
que representa la contaminación del aire en 
Ciudad de México y Lima; describiremos los 
beneficios de la “pintura fotocatalítica”, que al 
reducir y eliminar la presencia de partículas 
nocivas en el aire puede emplearse como una 
alternativa de tecnología ecológica; y refle-
xionaremos sobre la dimensión social y edu-
cativa en estas propuestas como una arista 
más de su problemática y solución. Ahondar-
emos en esta perspectiva socioeducativa, ya 
que consideramos que es a partir de su fort-
alecimiento que se puede contrarrestar algu-
nas dificultades y consecuencias respecto a la 
contaminación del aire en nuestras ciudades. 

En 2019, las Naciones Unidas (UN) ca-
lificó a los murales realizados con pinturas 
descontaminantes como “una de las cua-
tro tecnologías más innovadoras y eficien-
tes para combatir la polución del aire” (UN 
Environment programme 2019). Siguiendo 
esta línea argumental y con intenciones de 
observar y explorar su incidencia, y posibles 
aspectos potenciales de desarrollo, propone-
mos el análisis sobre tres ejes temáticos: a) 
los murales como expresión del arte y la cul-
tura urbana; b) la importancia de una plani-
ficación de programas de educación social en 
diálogo con las comunidades del territorio; y 
c) el factor medioambiental y la descontami-
nación del aire.

Finalmente, en las conclusiones refle-
xionaremos sobre cómo aportan estas pro-
puestas artísticas al bienestar colectivo en 
relación con nuestras líneas de análisis. Ade-
más, planteamos algunas cuestiones críticas 

sobre cómo se llevan a cabo estos proyectos 
en Latinoamérica. Y, a su vez,  propondremos 
algunas interrogantes para seguir pensando 
de qué modo estas prácticas podrían ser más 
sostenibles y tener un mayor impacto en su 
dimensión educativa y social.

Casos de estudio 
Para el caso mexicano, el proyecto Absolute 
Street Trees - Árboles de la calle Absolut- fue 
impulsado y financiado por la empresa fran-
cesa de bebidas alcohólicas Pernod Ricard en 
colaboración con una agencia de publicidad 
(anónimo). Esta iniciativa consistió en la rea-
lización de tres murales que utilizaron como 
recurso la pintura con tecnología purificadora 
de aire Airlite; propuestas artísticas que se 
encuentran ubicadas en las colonias Cuauh-
témoc, Juárez y Roma, pertenecientes a la 
Ciudad de México. El diseño y creación de los 
murales estuvo a cargo del equipo multidisci-
plinario español Boa Mistura, y los distingui-
dos artistas urbanos mexicanos Revost y Se-
her One. Dentro de los objetivos del proyecto 
Absolute Street Trees, se incluyen mejorar 
la calidad del aire en el entorno próximo y 
fomentar una conciencia medioambiental en 
las personas jóvenes a través del arte urba-
no. Los tres murales en conjunto abarcan una 
superficie aproximada de dos mil metros cua-
drados; lo que se traduce en la eliminación 
de la polución emitida anualmente por 60 mil 
carros (El Universal 2019).

En lo que respecta a Perú, la Asociaci-
ón Aire de Lima fue creada el 2014 por Ale-
jando González Gil, Joanna Carty y Mathieu 
Reumaux, en alianza con el Instituto de Arte 
Toulouse-Lautrec, la Asociación para la Niñez 
y su Ambiente y Perú Green Building Council. 
Su objetivo es promover el arte urbano para 
mejorar el aspecto de la ciudad y mitigar la 
concentración de CO₂ empleando ello pintura 
fotocatalítica. Aire realizó veintiún proyectos 
en doce distritos de Lima, que suman más 
de 4,000 m² de mural. En este artículo, nos 
enfocaremos únicamente en el proyecto mu-
ral del Puente Nuevo (2014), ubicado en el 
Agustino, siendo este uno de los distritos más 
afectados por la contaminación atmosférica, 
debido a la actividad industrial y la gran can-
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tidad de automóviles. Esta iniciativa fue fi-
nanciada por la empresa inmobiliaria RECREA 
del grupo Ingroup y contó con la participaci-
ón de los alumnos del Instituto Toulouse-Lau-
trec, quienes elaboraron la propuesta gráfica 
a partir del workshop que se llevó a cabo con 
niños del colegio Húsares de Junín. El mu-
ral de 250 m² reúne los testimonios de cinco 
niños sobre la contaminación en su entorno 
(Asociación Aire).

La problemática de la contaminación 
del aire en Ciudad de México y Lima

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la problemática ambiental de la con-
taminación del aire como la situación que 
envuelve la presencia de agentes químicos, 
físicos o biológicos que alteran las caracterís-
ticas naturales de la atmósfera (OMS 2016). 
La contaminación del aire es considerada de 
la misma manera en espacios interiores o 
exteriores; siendo monitoreada por la medi-
ción de las partículas que componen el aire 
que respiramos, con especial atención en los 
componentes tóxicos y perjudiciales para la 
salud, como lo son el ozono, el dióxido de ni-
trógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de 
carbono (Informe Clean Air Institute 2012). 
Desde estas organizaciones internacionales, 
como lo son la OMS y la organización inde-
pendiente Clean Air Institute -iniciativa pues-
ta en marcha por el Banco Mundial-, se han 
desarrollado guías y estándares para monito-
rear el estado de la problemática y procurar 
una buena calidad del aire, cualquiera sea su 
contexto.

Cabe señalar que la problemática sobre 
la contaminación del aire está fuertemen-
te ligada a la crisis climática. Algunos de los 
efectos perjudiciales que de ella se despren-
den tienen consecuencias directamente sobre 
la integridad de nuestra salud, por ejemplo, 
la propensión a tener accidentes cerebrova-
sculares, cardiopatías, cáncer de pulmón y/o 
enfermedades respiratorias agudas (OMS 
2016). Dicho esto, vivir en entornos en los 
que la composición del aire vulnera nuestros 
derechos a la salud e inciden directamente 

en nuestra calidad de vida tiene un alto costo 
para nuestro bienestar individual y colectivo.

El investigador sobre ciencias ambienta-
les José Luis Lezama nos invita a entender el 
medioambiente como un constructo social. Al 
respecto, el autor menciona:

La contaminación del aire en México y en el 
mundo es parte de una problemática más 
amplia, tiene que ver con el desarrollo de 
la sociedad industrial, con sus logros, pero 
también con sus fracasos y sus límites. Es 
resultado de la intervención humana en los 
ecosistemas y su modificación hasta cons-
tituirse como una realidad dependiente del 
quehacer y de las instituciones humanas, 
de la economía, de la cultura y de los ar-
reglos políticos en los cuales se da la vida 
social. Medio ambiente y sociedad son dos 
aspectos en los que se sintetiza la relación 
hombre-naturaleza (Lezama 2001: 325).

En ese sentido, es necesario un rol activo por 
parte de las instituciones (políticas, económi-
cas, educativas, culturales, sociales) y tam-
bién el desarrollo de agencia sobre estas te-
máticas por parte de la ciudadanía. De esta 
manera, combatir y contrarrestar los efectos 
de la problemática ambiental del aire debe 
ser un proyecto social conjunto y no la lucha 
aislada de unos cuantos. Las instituciones 
gubernamentales deberían ser los principales 
motores y aliados para fomentar conciencia 
crítica en los y las ciudadanas, sensibilizar 
sobre el impacto que tiene en nuestra salud y 
relaciones sociales la inacción sobre esta pro-
blemática medioambiental, puesto que tanto 
el medioambiente como la sociedad misma 
son dos caras de una misma moneda. 

No podemos pasar por alto que las rea-
lidades en Latinoamérica dentro de cada país 
se encuentran permeadas por relaciones y di-
sputas entre actores de distintos frentes que 
ostentan el poder y defienden sus propios in-
tereses. Siendo el eje común la centralizaci-
ón del poder estatal que se caracteriza por 
una pesada herencia colonial perpetuadora 
de dinámicas de opresión que obstaculizan el 
avance hacia nuevas formas de hacer y de 
pensar cómo responder a los problemas que 
nos atañen. 
En 2021, el informe presentado por el World 
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Air Quality reporta a las ciudades Lima, Ciu-
dad de México y Santiago de Chile como tres 
de las urbes con el aire más contaminado de 
Latinoamérica. Una de las vías, por las que 
esta problemática es monitoreada, es me-
diante sitios web oficiales gubernamentales 
que se abocan a medir la cantidad de partí-
culas tóxicas y biológicas que componen el 
aire que respiramos. Por un lado, en México, 
el Gobierno de la Ciudad de México tiene su 
portal en línea AIRE, iniciativa llevada ade-
lante por la Secretaría del Medio Ambiente. 
Y, por otro, en Perú se puede acceder a este 
servicio por medio de la plataforma digital 
única del Estado Peruano; enlazando al sitio 
definitivo de monitoreo financiado por el Mi-
nisterio del Ambiente y el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología del Perú.

Pintura fotocatalítica. Una alternati-
va de tecnología ecológica

El principio de la fotocatálisis fue descubierto 
a partir del efecto del sol en los procesos de 
descontaminación natural:

En este fenómeno, una sustancia llamada 
fotocatalizador activa una reacción fotoquí-
mica basada en la oxidación que transfor-
ma las sustancias orgánicas e inorgánicas 
nocivas en compuestos inocuos mediante 
energía solar o artificial, aunque durante 
el proceso tienen lugar reacciones tanto 
de oxidación como de reducción (Lisbona 
2016: 28).

Según el informe de la Agencia Internacio-
nal de la Energía y la ONU 2018 Global Sta-
tus Report Towards a zero-emission, efficient 
and resilient buildings and construction sec-
tor, la industria de la construcción es una 
de las más contaminantes, ya que genera el 
39% de las emisiones totales de CO2 relacio-
nadas con la energía y 36% del uso final de 
la energía (AIE y ONU 2018). 

Los beneficios de esta pintura son múl-
tiples. En primer lugar, al componerse de dió-
xido de titanio inhibe las bacterias y hongos, 
elimina olores y transforma los contaminan-
tes atmosféricos NOx y COVs, provenientes 
de la quema de combustibles fósiles, en sa-

les minerales inocuas. Asimismo, la acción 
filtrante de un metro cuadrado de superficie 
pintada tiene el mismo efecto que un árbol 
adulto (Asociación Aire). Otros beneficios de 
esta tecnología son que no genera residuos 
tóxicos, puesto que es libre de elementos no-
civos para la salud y su fabricación es más 
respetuosa con el medio ambiente en compa-
ración con las pinturas convencionales. Aun-
que la tecnología fotocatalítica es cada vez 
más utilizada en Europa y Asia, factores como 
su precio en el mercado, alrededor del 5% o 
10% más, la poca industria especializada en 
la fabricación de materiales de construcción 
sustentables, la predominante lógica de re-
ducción de costes para la maximización de 
beneficios del mercado y el desconocimiento 
de esta alternativa ecológica limitan su uso 
extendido. 

Como parte de la política pública, la apli-
cación de la pintura fotocatalítica puede cum-
plir un rol esencial en el diseño y construc-
ción de las infraestructuras como colegios, 
hospitales o asilos (Lisbona 2016).   Durante 
el periodo más crítico de la pandemia del Co-
vid-19, en las megápolis latinoamericanas se 
observó que las altas tasas de contagio se 
debieron, entre otros factores, a la mala cali-
dad del aire: “Esto implica que la letalidad del 
virus en nuestra región podría ser especial-
mente alta dados los niveles de contaminaci-
ón de varias grandes ciudades” (PNUD 2020). 
La crisis del Covid-19 nos permitió palpar la 
fragilidad de nuestros ecosistemas urbanos al 
hacer patente la urgencia de proponer mode-
los de gestión multidimensionales que atien-
dan el desarrollo social, sin olvidar que el 
medio ambiente y la salud pública deben ser 
entendidas como dimensiones indisociables. 

Otro factor a tomar en cuenta son las 
proyecciones de crecimiento de la población 
urbana. Según el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU, se estima 
que para el 2050 la concentración de la po-
blación mundial en las ciudades alcanzará el 
68%, principalmente en los países de ingre-
sos medios y bajos, donde América Latina 
exhibe uno de los índices más altos de urba-
nización que rodea el 80% (ONU 2018).
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Análisis

Para introducirnos en el análisis del tema, nos 
hemos preguntado sobre los posibles aportes 
de los murales realizados con pintura fotoca-
talítica. Hemos descrito quiénes y cómo se 
han realizado los murales en cada ciudad, 
su impacto técnico en la purificación del aire 
y los beneficios que este tipo de propues-
tas aporta para contrarrestar la problemáti-
ca de la contaminación del aire en ciudades 
latinoamericanas. Dicho esto, consideramos 
pertinente ahondar tres dimensiones de aná-
lisis: el componente artístico y cultural de los 
murales en el contexto urbano; su posible y 
potencial dimensión comunitaria y educativa; 
y el valor del aspecto ecológico en diálogo 
con el factor medioambiental.

Murales purificadores de aire como 
expresiones del arte y

 la cultura urbana

El caso de Absolute Street Trees en Méxi-
co, al igual que el proyecto Puente Nuevo en 
Perú, es una apuesta por el arte urbano como 
herramienta para la transformación del ent-
orno. El financiamiento en ambos casos pro-
viene del capital privado. Los inversionistas 
extranjeros ejecutan los proyectos median-
te sus nodos en dichas ciudades (en el caso 
de México la inversión es promovida desde 
Francia). No obstante, tanto el diseño como 
la realización de los murales fueron encarga-
dos a artistas de renombre, siendo uno de 
ellos un equipo multidisciplinar de trabajo de 
origen europeo. Cabe mencionar, que las tres 
localizaciones de estos murales se dan en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, específicamente, en las 
colonias Roma y Juárez; barrios ubicados en 
el área central de la megalópolis en la que 
se concentra la población con mayor poder 
adquisitivo. 

Ahora bien, con respecto al proyecto de 
Puente Nuevo en Lima, advertimos que es 
una propuesta mural que involucra la parti-
cipación de diversos actores sociales y des-
arrolla una temática en línea con el problema 

de la contaminación de contexto inmediato 
y cómo esta afecta a la población más vul-
nerable: los niños. En este caso, los medios 
técnicos - la pintura fotocatalítica - refuerzan 
el sentido integral del proyecto como arte 
ecológico: “(...) sería el arte respetuoso con 
el entorno, tanto en lo que concierne a su 
resultado final, como durante el proceso de 
su realización” (Arribas 2015: 235). A través 
de la articulación de sectores, como la socie-
dad civil, la municipalidad distrital y el sector 
privado, el mural se convierte en un producto 
y bien comunitario, donde cada una de las 
partes sale beneficiada. 

Sin lugar a duda, estos proyectos artís-
ticos favorecen y generan un impacto favora-
ble en el entorno próximo. No obstante, nos 
preguntamos si el hecho de sostener prác-
ticas de producción artística financiadas por 
capitales privados es: a) expresiones que re-
presentan y se vinculan con aspectos artísti-
cos y culturales de los espacios en los que se 
introducen; y, b) ¿cómo podemos aprovechar 
el potencial de estos murales artísticos pro-
moviendo una experiencia comunitaria que 
sea significativa e incluyente, y no únicamen-
te sectorizada? Nos planteamos si el arte ur-
bano puede ser una herramienta, que más 
allá de purificar el aire de la zona, también 
sensibilice a la mayor cantidad de población 
posible.

Comunidades y educación social

En línea con algunas de las reflexiones suge-
ridas en el apartado anterior, proponemos la 
oportunidad de fortalecer líneas de acción co-
munitaria sobre el territorio. Iniciativas com-
plementarias que acompañen la propuesta: 
programas educativos en torno a la proble-
mática del aire, en espacios de educación 
formales y no formales; recorridos guiados a 
los murales para impulsar el intercambio de 
experiencias partiendo del arte urbano como 
el medio para compartir información sobre 
la problemática; trabajar con artistas urba-
nos locales y emergentes con la metodología 
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artistas habitantes3, planteada por el inves-
tigador José María Mesías-    Lema (2019), 
para promover una vinculación y expresión 
artística más próxima al espacio que se in-
terviene; realizar conversatorios en los que 
especialistas y la comunidad del territorio en 
el que se encuentra el mural puedan dialo-
gar y plantear acciones para generar cambios 
que puedan afectar positivamente la calidad 
de vida de las personas, entre otros. Estas 
son solo algunas ideas, apenas esbozos de 
cómo podemos imaginar que el sector artís-
tico y cultural -independientemente del tipo 
de financiamiento que tengan- puede incidir 
en un cambio en la conciencia social sobre las 
consecuencias que tienen en la salud de toda 
la población dicha problemática, y barajar 
cómo encaminarnos hacia la construcción de 
una mejora en nuestras formas de vivir que 
esté ligada a una visión holística del concepto 
de bienestar para todos y todas. 

Al respecto, el antropólogo Edward Fis-
her describe una aproximación interesante, 
puesto que avanza en la premisa del bienestar 
como algo más que el estar o sentirse bien, 
y poder tener acceso a los bienes y recursos 
materiales que el sistema político-económico 
y social nos pone a disposición. Hay diver-
sos aspectos subjetivos del bienestar, como 
lo pueden ser, por ejemplo, la salud física, 
la seguridad, la familia y la calidad de nues-
tra red o las relaciones sociales, por mencio-
nar algunos que nos ayudan a dimensionar 
un nivel de bienestar cercano a nuestro es-
tado. No obstante, Fisher propone que solos 
y por separado estos indicadores son insufi-
cientes. En su investigación presentada en el 
libro The Good Life. Aspiration, Dignity and 
the Antropology of the Wellbeing (2014), el 
autor reporta tres puntos de importancia que 
aportan a la construcción de las dimensiones 
de nuestro entendimiento sobre el concepto 
de bienestar. Su tesis es la siguiente:

3  La metodología de J. M. Mesías-Lema propone la 
participación de artistas emergentes en proyectos 
colectivos, para asumir el rol de mediadores artísticos y 
culturales durante un periodo no menor a un mes, a fin 
de garantizar que exista un proceso de involucramiento 
(Mesías-Lema 2019).

Para entender un buen vivir, donde quie-
ra que este se encuentre, debemos tomar 
muy en serio no solo las condiciones ma-
teriales, sino también los deseos, aspira-
ciones en la imaginación de las personas 
(…) reporto tres dominios subjetivos: aspi-
ración y oportunidad; dignidad y justicia y 
compromiso con un gran propósito. Aspira-
ciones y acceso a oportunidades, es decir, 
tener la capacidad de aspirar y reconocer 
el estratégico elemento de poder elegir 
para tener control sobre nuestros propios 
destinos. Dignidad y justicia para sentir en 
sociedad que somos tratados justamen-
te, libres de la discriminación y la exclu-
sión. Y, tener un compromiso con un gran 
propósito que sea significativo y nos ap-
orte dirección en la vida (Fischer 2014:8).

En efecto, la perspectiva comunitaria permi-
te conectar con las experiencias, aspiracio-
nes y los conocimientos locales de la pobla-
ción, aspectos esenciales para no incurrir en 
el error frecuente de presentar la problemá-
tica medioambiental desde una perspectiva 
generalista ante la que nos enfrentamos sin 
agencia. De este modo, podemos evitar que 
la población se sienta indiferente ante lo que 
observa, reduciendo así el potencial del mu-
ral a la mera contemplación de “algo bonito”. 
Estos murales urbanos tienen una vida de 
diez años de funcionalidad, por lo que, los 
proyectos y líneas de acción que lo acom-
pañen deberían pensarse cómo un proceso 
gradual para ejecutarse e ir actualizándose 
en la misma temporalidad.

El factor medioambiental y la 
descontaminación del aire

La pintura fotocatalítica es en efecto un re-
curso versátil y eficaz para la descontamina-
ción del aire y la consecuente transformación 
de las ciudades en espacios más sostenibles.
Sin embargo, queremos esclarecer que de 
ninguna manera este recurso puede sustituir 
a la naturaleza en sus funciones, su uso solo 
se justifica cuando la infraestructura preexis-
tente no permite la existencia de vegetación. 

En este apartado, realizamos algunas 
aproximaciones sobre el impacto medioam-
biental de ambos proyectos en sus entornos, 
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considerando para ello la extensión de las su-
perficies intervenidas con relación al tiempo 
que tomó pintar los murales.

De acuerdo con el siguiente cuadro, se 
observa que en Ciudad de México el proyec-
to Absolute Street Trees implementó 2,000 
m² de superficie en 2019, con una capacidad 
aproximada de filtrar las emisiones de 60 mil 
vehículos por año. Por otro lado, el proyecto 
Puente Nuevo en Lima cubrió una superficie 
de 250 m² en 2014, con un efecto filtran-
te sobre las emisiones de aproximadamente 
7,5 mil vehículos por año; sin embargo, si 
consideramos que desde 2014 hasta 2022 la 
Asociación Aire implementó un total de vein-
tiún proyectos que incluyen el proyecto Puen-
te Nuevo, en suma, fueron intervenidos cua-
tro mil metros cuadrados de superficie, con 
capacidad de filtrar las emisiones de ciento 
veinte mil vehículos por año.

El tiempo de ejecución y la escala de las 
intervenciones determina el nivel del impac-
to medioambiental de los murales; en primer 
lugar, el proyecto Absolute Street Trees im-
plementó más superficies filtrantes en un pe-
riodo más corto, generando un efecto descon-

taminante inmediato en su entorno, aunque 
con un menor impacto en la comunidad; por 
otro lado, Puente Nuevo fue un proyecto de 
menor escala, pero de mayor impacto entre 
la población. No obstante, si analizamos cuál 
fue el impacto de todos los proyectos de la 
Asociación Aire, observamos que los murales 
tuvieron un efecto descontaminante gradual 
y lento en un periodo largo de tiempo (ocho 
años). Recordemos, además, que la función 
filtrante de las pinturas se reduce luego de 
los diez años de vida útil. 

Ambos casos presentan dos modalida-
des de gestión con impactos ecológicos dife-
rentes, aunque queda claro que los beneficios 
descontaminantes de esta tecnología se pue-
den aprovechar mejor cuando se canalizan a 
través de proyectos de mayor escala, lo cual 
claramente puede representar un gran desa-
fío en términos económicos, organizativos y 
logísticos; por ello es imprescindible estable-
cer bases de planificación y cooperación ent-
re el sector público, el privado y la sociedad 
que permitan unificar esfuerzos y establecer 
objetivos comunes.

Ciudad Concentración 
de PM2.5 por 

m2)
Fuente: 2021 

World Air 
Quality Report

Proyecto Periodo N° de 
murales 

Superficie 
intervenida

Impacto 
expresado 

en 
número 

de árboles 
que 

reemplaza

Impacto 
expresado 

en las 
emisiones 

de 
vehículos 
que filtra 
por año

Ciudad 
de 
México

21.7 Absolute 
Street 
Trees

2019 3 2,000 m² 2,000 60,000 
vehículos

Lima 31.5 Puente 
Nuevo

2014 1 250 m² 250 7,500 
vehículos

Lima 31.5 Todos los 
proyectos 
de AIRE

2014 - 
2022

- 4,000 m²
*Incluyendo 
el proyecto 
Puente Nuevo

4,000 120,000 
vehículos

Fuente: Elaboración propia, 2022

Tabla 1: Impacto medioambiental de ambos proyectos
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Conclusiones
La pregunta que impulsa el presente traba-
jo de investigación consiste en cómo aportan 
estas propuestas artísticas al bienestar colec-
tivo con respecto a las tres líneas de aná-
lisis que aquí definimos: arte, comunidad y 
educación social, y ecología. Asimismo, plan-
teamos algunas otras cuestiones críticas so-
bre cómo se están llevando a cabo este tipo 
de proyectos en Latinoamérica. Finalmente, 
propondremos algunos interrogantes que es-
tablezcan un marco de reflexión en torno a 
cómo estas prácticas podrían ser más sos-
tenibles, y de qué manera pueden tener un 
mayor impacto en su dimensión educativa y 
social.

Desde una mirada artística rescatamos 
el potencial del arte urbano y los murales 
como un medio directo de diálogo con la po-
blación, de ahí su gran capacidad de introdu-
cir temas de discusión en la esfera social y 
pública. En este sentido, los proyectos Abso-
lute Street Trees, Puente Nuevo e incluso los 
otros proyectos murales de la Asociación Aire 
que no abordamos, son iniciativas que tienen 
el mérito de transformar el espacio público, 
a través de superficies que descontaminan el 
aire en dos de las ciudades latinoamericanas 
con serios problemas de salud pública aso-
ciados a la polución. Así mismo, ambos pro-
yectos incorporan elementos que refieren a 
la cultura y la población; aquí cabe destacar 
el caso del mural de Puente Nuevo, el cual 
involucró a la comunidad en el proceso crea-
tivo, mediante la realización de un workshop 
de sensibilización. El beneficio ecológico de la 
fotocatálisis es otro aspecto valioso que reco-
nocemos en estos proyectos, ya que promue-
ven una inversión privada más responsable 
con el medio ambiente y la salud pública.

Cabe señalar que, a partir de nuestro 
análisis, observamos que la ubicación de 
los murales juega un papel fundamental, la 
cual nos remite a la cuestión de a quiénes se 
espera beneficiar. Esta debiera ser una de-
cisión que priorice los sectores de la ciudad 
con mayores problemas de contaminación y 
que albergan a la población más vulnerab-
le. En el caso de los murales en Ciudad de 

México, observamos que están centralizados 
en zonas que no atienden las prioridades que 
hemos definido. Este aspecto se relaciona a 
las entidades promotoras y la modalidad de 
financiamiento de los proyectos, puesto que 
finalmente es la empresa privada la que ac-
ciona el uso de la pintura fotocatalítica con 
fines socio-ecológicos y a la vez publicitarios, 
de ahí que los murales son además modelos 
de negocio. En el marco de la Agenda 2030, 
la CEPAL señala:

las empresas no pueden simplemente re-
legar la sostenibilidad a sus áreas de re-
sponsabilidad social corporativa, sino que 
deben incorporarla de manera sistémica 
en sus modelos de negocio, culturas cor-
porativas, prácticas empresariales e in-
strumentos de financiamiento. Diversas 
empresas líderes ya reconocen la necesi-
dad de cambios para responder a los ries-
gos generados en su entorno de operacio-
nes (CEPAL 2022: 125).

En este sentido, es indispensable acompa-
ñar estas iniciativas con acciones concretas 
de educación social, que como vimos en el 
caso de Absolute Streat Trees es inexistente; 
mientras que, si bien en el mural de Puente 
Nuevo hubo un trabajo previo con la comu-
nidad, los últimos proyectos de la Asociación 
Aire no incorporan esta dimensión que fue 
uno de los puntos fuertes de su propuesta in-
icial. La ausencia de estrategias de educación 
social pone en riesgo el potencial sensibili-
zador de estos murales y su adopción como 
parte de la comunidad. No basta con tener un 
producto cultural que hace uso de tecnología 
ecológica, si la gente no genera un vínculo 
consciente con él, sobre este último punto y 
como nuestro aporte personal queremos se-
ñalar que, si bien este tipo de proyectos ar-
ticulan arte y ecología, consideramos que la 
pintura mural puede ser un recurso para cre-
ar paisajes urbanos que permitan aproximar 
la experiencia de la naturaleza en el espectro 
sensible del ser humano. De ahí que consi-
deramos al arte urbano tiene la capacidad de 
convertirse en un elemento conector.
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