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INTRODUCCI ON. 

Las ciudades han sido analizadas desde 
diversos puntos de vista, como sistema 
econ6mico, politice, social, como obra 
de arte, dejando muchas veces de lado 
la interrelaci6n que existe entre este 
"medio ambiente" específico y su crea
dor, sus mutuas determinaciones en ese 
proceso dialéctico que implica la ere! 
ción y recreación del hombre en su es
pacio de vida. 

El presente estudio plantea el anAlisis 
del paisaje urbano y el comportamiento 
del habitante urbano como componentes -
de un sistema, y por lo tanto, interde
pendientes, Donde e 1 paisaje urbano es 
un medio de comunicación en sí mismo, -
en el que se dejan impresas ideologias, -
costumbres y preferencias. Es una ico
nografía espacial y temporal que recup~ 
ra con mas. o menos legitimidad y cohe-
rencia la vida social y cultural, la -
ideología y los valores. 

El análisis se realiza en un contexto ei 
pacial concreto, e 1 de las ciudades Lat!_ 
noamericanas producto de un sistema urb! 
no que responde al modo de producción C! 
pitalista. 

Esta tesis plantea como hipótesis el es
pacio urbano como un marco preconstruido 
(producto de un sistema socióecon6mico -
modo de producción) concretizado en un -
paisaje especifico; del cual el hombre -
se forma "imágenes" o "esquemas" que tr! 
duce en nuevos elementos físicos concre
tos dando expresión a sus valores, a tr! 
vés de una serie de slmbolos, significa!!. 
tes y comunicadores de sus ideologias y 

formas de vida, 

En este proceso dialéctico el hombre 
transforma y desarrolla su comportamien
to y nuevas ideologias en la misma medi
da que lo hace con su espacio de vida, -
la ciudad. 



Para el desarrollo de este trabajo se -
parten de dos consideraciones básicas: 

La primera referida al "espacio come;> una 
dimensi6n de la existencia humana", como 
una concretizaci6n de imágenes y esquemas 
necesarias para la orientación general : 
del hombre en su "estar en el mundo". 
Imágenes, éstas adquiridas por procesos 
perceptivos y cognitivos al enfrentarse 
el hombre a su medio ambiente, esta con
sideración tiene un carácter filosófico 
y psicológico y se inicia desde que el -
hombre aparece sobre la tierra. 

La segunda consideraci6n se refiere al -
hombre como creador y transformador de -
la naturaleza, corno autor de su "habi- -
tat". Esto nos lleva a analizar el modo 
de producción en este momento hist6rico 
y su manifestación en un sistema urbano 
particular: el del espacio urbano en -
los paises capitalistas de Amércia Lati-
na, 

Es en el sistema urbano donde se articu· 
lan las tres instancias de nuestra es-· • 
tructura social, esto es: la instancia 
econ6mica, la instancia politico-juridi
ca y la instancia ideológica, Es esta • 
filtima instancia la que nos permitirá el 
análisis del ámbito urbano como signifi
cante de las dos instancias anteriores y 

de ella misma, ya que és.ta constituye el 
sistema de ideas-representaciones y el -
sistema de actitudes y comportamientos • 
(costumbres, hAbitos, práctica social) -
de los diferentes grupos sociales, expr~ 
sados en formas espaciales concretas, -
que significan marcos culturales y expr~ 
sienes ideológicas de estos grupos, dan
do lugar a una especificidad formal del 
espacio urbano, el cual es reestructura
do permanentemente, por una simbólica -
que cambia en medida de la producción de 
un contenido ideológico por las prácti-
cas sociales que actfian en y sobre la -~ 
unidad urbana, Es decir que el espacio 
urbano ••comunica", transmite información, 



expresa necesidades, valores, e:xpectat!. 
vas, etc,, de la sodedad, con claridad 
y coherencia, de ahi la importancia del 
análisis del paisaje como medio de comu 
nicación, 

En este trabajo se formula un marco te.2_ 
rico para comprender la interrelaci6n -
entre el hombre y su medio ambiente que 
permita el empleo de nuevos métodos an! 
liticos para el estudio de la forma ur
bana y los patrones de comportamiento -
de los distintos grupos sociales, desde 
una nueva perspectiva. Este anlilish -
orienta el componente sociológico del -
urbanismo en las dos dimensiones funda
mentale> del hombre, esto es como indi· 
viduo y como ser social. 

El trabajo consta de seis capítulos. El 
primero presenta ·el marco te6rico filo
sófico, del espacio existencial del ho~ 
bre y los principios generales de la re 
laci6n perceptual hombre-espacio. 

El segundo capitulo presenta conceptos -
sobre el proceso perceptivo y cognitivo, 

1 

a fin de ampliar conocimientos sobre el 
enfoque del trabajo. 

En el tercer capitulo se analizará la S! 
gunda consideraci6n importante, el sist!:_ 
ma urbano derivado de un modo de produc
ci6n que nos proporciona el sujeto (cla
ses sociales) y objeto de estudio (pais,!_ 
je urbano), en las ciudades capitalistas 
dependientes de América Latina (ejemplo: 
la Ciudad de MExico). 

En el capitulo cuarto se análizar~n los 
aspectos sociales y culturales que inter 
vienen en la organizaci6n y utilización ,, 

i.,_, 

del espacio urbano por parte de los dis-
tintos grupos sociales considerados, en 
sus tres niveles de intervenci6n: la -
ciudad, el barrio y el lugar. 

El capítulo cinco considera las conclu-
siones generales derivadas de la interr~ 



laci6n del hombre con su medio, referi
das al sistema urbano, a la forma y CO!!!, 

portamiento. 

El capitulo seis de recomendaciones es
tA referido a consideraciones generales 
que puedan orientar hacia un urbanismo 
propositivo, que contribuya a elevar la 
calidad de vida del habitante urbano, -
reforzando sus valores, costumbres y e2. 
tilos de vida. 



capitula 1 

EL ESPACIO EXISTENCIAL 



EL ESPACIO EXISTENCIAL. 

''Toda la naturaleza se basa en dos co-
sas: hay cuerpos y h~y vacio, en el 
que los cuerpos tienen su lugar y en el 
que se mueven". 

Tito Lucrecio Caro. 

Para el hombre el espacio tiene impor-
tancia existencial, debido a su necesi
dad de establecer relaciones con el am
biente que le rodea, y de esta manera -
organizar sus acciones y actividades. 
Esto lo logra adapt~ndose a las cosas -
físicas y modificándolas, es influido -
por éstas, e influye sobre ellas, cap-
tanda significados y transmitiéndolos 
por diversos lenguajes. 

El concepto espacial en el hombre re- -
quiere del aprendizaje y comprensión de 
sus relaciones espaciales, el hombre n~ 
cesita "aprender'' a orientarse para po-

2 

der actuar. "Su orientaci6n hacia los d!. 
ferentes objetos puede ser cognitiva o -
afectiva, pero en cualquier caso desea ª! 
tablecer un equilibrio dinámico entre él 
y el ambiente que le rodea". ( 1) 

El medio ambiente lo constituyen las rela 
ciones entre sus elementos físicos y sus 
habitantes. Esto es lo que le da estruc
tura al medio ambiente, facilitando los -

( 1 ) C. Norberg-S•:hulz. 
ero y ARQUITECTURA. 
Espafia, 1980. p. 9 

EXISTENCIA, ESPA 
Editorial Blume. 



intercambios entré los individuos y los 
elementos flsicos. Básicamente las pe!. 
1onas y los objetos están relacionados 
a través de una separacian en y por el 
espacio. 

"Bl espacio es una de las estructuras -
que expresan nuestro "estar en el mundo" 
Bl espacio es existencial, de igual ma
nera se puede decir que la "existencia 
es espacial" sin que pueda disociarse -
al hombre del espacio". (Merleau-Ponty), 
(2) 

El espacio existencial es un sistema e~ 
table de "esquemas perceptivos" o imlig!:. 
nes del ambiente circundante, siendo -
una abstracci6n Je la similitud de mu-
ches fen6menos. 

Piaget sostiene que el universo estd -
constitutdo por un conjunto de objetos 
pel'Jllanentes conectados por las relacio
nes causales independientes del sujeto. 
y situadas en el espacio y en el tiempo. 

· "El espacio es el producto de una inter 

3 

acci6n entre el organismo y el ambiente 
que lo rodea en que es imposible diso- -
ciar la organizaci6n del universo perci
bido de la misma actividad", (J, Piaget) 
(3) 

El desarrollo del concepto de lugar y de 
espacio como un sistema de lugares, es -
una condici6n necesaria para el hombre -
que necesita un sitio firme donde hacer 
pie existencial. 

La residencia en algtin lugar es la condi 
ci6n indispensable para la existencia -
del hombre, esto le permite su relaci6n 
con los diferentes lugares y la posibili 
dad de construir. De esta manera organ!. 
za y estructura su vida¡ todos los acon
tecimientos que el hombre vive, no pue--

(2) Ib id, p. 17 

(3) Ibid, p. 20 



den considerarse aisladamente, éstos -
"tienen lugar" y expresan de manera si~ 
bólica a los individuos que lo habitan. 

Esquemas elementales de organización. 

La orientaci6n del hombre necesita de -
una imagen o esquema previo del medio -
ambiente circundante. Esta imagen es -
generada por el con tacto in media to con 
el mundo fhico, asi como por experien
cias anteriores, esto permite interpre
tar la información y dar respuesta en -
forma de acci6n. Un buen esquema pre - -
vio favorece un sentido de seguridad , -
emocional. 

La existencia del hombre se estructura 
en dos niveles, uno de ellos está repr~ 
sentado por el aspecto concreto que se 
refiere a la percepción de todas las c2 
sas ffsicas que lo circundan. El otro 
se refiere a el aspecto ábstracto, es -
decir, a las abstracciones o esquemas-

4 

itn4gene s que el hombre se forma de esa "" 
realidad, para poder desenvolverse y ac
tuar. su·existencia •espacial- contiene 
los dos niveles, 

Los esquemas 'elementales de organización 
constituyen el establecimiento de "cen-
tros" o lugares (proximidad), "direccio
nes" o caminos (continuidad) y "llreas" o 
regiones (cercados o cerramientos). 

- Centro y lugar, 

El centro representa para el hombre lo -
conocido, en contraste con lo desconoci
do, es el punto desde el cual concibe y 

toma posesión como ser pensante en el e! 
pacio. El centro es el lugar de acción, 
el lugar donde se llevan a cabo las act!, 
vidades. En los lugares se experimentan 
los acontecimientos más significativos J. 

de nuestra vida, pero también son punto 
de partida para apoderarnos del ambiente 
circundante. 



La n oci6n de centro no s6 lo e st!i esta- -
blecida como un medio de organizaci6n -
general, ciertos centros están ubicados 
externamente y nos sirven como puntos -
de referencia en el ambiente circundan-
te, 

El lugar requiere una definición por m! 
dio de un borde y se experimenta como 
el interior en contraste con el exte - -
rior. 

"El lugar es siempre limitado, ha sido 
creado por el hombre y montado para su 
especial finalidad. Las acciones, en -
realidad sólo tienen significaci6n en -
relación con lugares particulares y es
t~n coloreados por el carácter del lu-
gar". ( 4 ) 

Los lugares son los elementos b!isicos -
del espacio existencial y de manera ab! 
tracta el lugar tiene una forma centra
lizada, esto significa concentración, -

5 

implicando dos elementos: un centro y un 
anillo que lo rodea. Las nociones de - -
proximidad, centralizaci6n, se juntan -
formando un concepto existencial mls - -
concreto. 

- Direcci6n y camino. 

El camino representa uno de los concep-
tos b!isicos en la organizaci6n de la vi
da del hombre, El ampliar el entorno de 
actividades y apoderarse de otros luga-
res, implica un viaje a trav6s de un ca
mino y en una direcci6n, para el logro -
de sus objetivos¡ de esta manera cobran 
significado los conceptos "delante" y - -
"atrás". Como esquema operativo, el ca
mino indica continuidad, direcci6n a se
guir hacia una meta. 

( 4 ) !bid. p .. 22 . 



Toda regi6n o §rea contiene caminos, di
recciones y lugares donde el hombre resi 

de. 

• Area y regi6n. 

Las regiones pueden definirse como terri 
torio sin una estructura definida, ya -
que en ella aparecen lugares y caminos -
como elementos m§s importantes •. La re-
gión es la envolvente y tiene una fun· -
ción unificadora del espacio existencial 
y funciona como lugar potencial para las 
actividades humanas, estando algunas ve
ces delimitada por elementos naturales -
que sirven como límites o bordes y en -
otras por las particulares actividades -
llevadas a cabo en ellas. (Agricultura, 
vivienda, etc.) 

La diferencia entre lugar y región con
siste en que esta última, comprende lu
gares a los que no se pertenece y sólo 
en cierto modo se le puede considerar -

6 

como lugar, dado que est§n definidos por 
un borde o cerramiento, 

- Interacción de los esquemas elementa-
les de organización. 

El hombre al combinar estos esquemas b§
sicos de orientaci6n, (lugares, caminos, 
regiones) que·representan los elementos 
con los que estructura su espacio exis-
tencial, hace posible su desarrollo y su 
estar en el mundo en la medida que resiae, 
construye y transforma su habitat. 

Un aspecto importante dentro de estos es 
quemas b§sicos de orientación es el sen
tido de interior-exterior, producido por 
las interferencias entre los distintos -
lugares, en los que el hombre se desen-
vuelve. P·or lo que estar "dentro de un 
lugar, implica la definici6n de interior 
exterior. Esto resulta fundamental para 
el espacio existencial. 

El camino y la direcci6n juegan tambifin 



un papel importante en relacilin a los -
lugares ya que los comunican entre si, 
logrAndose la interacci6n entre ~stos y 
su entorno, dándoles vida. 

El espacio existencial del hombre es el 
resultado de su interacción o influen-
cia reciproca con un ambiente que lo ro 
dea, 

Niveles de espacio existencial, 

El espacio existencial presenta varios 
niveles, el más general de ellos está -
representado por el medio natural a ni
ve1 geográfico. El más particular lo -
conforman los objetos tales como el mo
biliario y cosas todavía más pequefias. 
Las diferentes jerarqufas del espacio -
existencial se determinan por la consti 
tuci6n del hombre, 

En este sistema de niveles se desarro-
llan diferentes "esqueJ11as" y en la in--

7 

teraccilin de unos con otros se consti tu
ye la estructura del espacio existencial. 

- Nivel geográfico. 

Este nivel contiene una gran importancia 
cultural, por facilitar la orientaci6n -
del hombre 1 en su sentido más amplio y -

dar identidad a una regi6n o un país. 

Los esquemas del espacio geográfico tie
nen un caricter abstracto, proporcionan
do información ecológica y econ6mica del 
medio natural. 

- Paisaje rural. 

Los esquemas del paisaje rural están for 
mados por la interrelacilin del hombre y 
la naturaleza, El concepto de lugar pr~ 
supone una condici6n de identidad-soguri 
dad que facilite la actividad del hombre 
en unas condiciones físico-naturales ade 
cuadas que permitan el desarrollo de "lu 



gares" y posibilidades de caminos y la 
protección natural. 

Los elementos del paisaje rural tienen 
poca definición debido sobre todo en -
aquellos casos en que el hombre no ha -
tenido intervención en la naturaleza. 
El paisaje rural sólo sirve como plano 
de fondo de lo que nos rodea. 

- Nivel urbano. 

En el nivel urbano el elemento mas im-
portante es "el lugar", el hombre en su 
interacción con otros individuos y lle
var a cabo sus actividades, se identifi 
.ca con los lugares, obra suya, de esta 
manera para la imagen urbana se convie! 
te en condición indispensable, la iden
tificaci6n de los diferentes lugares en 
base a su singularidad. 

El nivel urbano comunica con elementos 
de otros niveles, teniendo una identi-

8 

dad claramente definida, que sirve a es
ta comunicación. De esia manera la es-
tructura urbana comprende una organiza-
ci6n interior con una dimensi6n existen
cial. Aquí cabe mencionar los conceptos 
de Kevin Lynch, "nodos", "bordes", "cam.!, 
nos" y "distritos", como los elementos -
vi vi dos por los individuos. La cstruct!!_ 
ra es entonces el complejo resultado de 
funciones y actividades que tienen "lu-
gar". 

Lynch llega a la conclusión de que "el -
hombre necesita alrededores urbanos que 
faciliten la formación de imágenes, nec~ 
sita distritos que tengan un carácter -
particular, caminos que conduzcan a alg!!. 
na parte y nodos que sean lugares sefiala 
dos e inolvidables". ( 5) 

( 5) Ibid. p. 38 



En el nivel urbano el individuo posee su 
espacio existencial "privado" pero sigue 
siendo parte de un todo más amplio, esto 
se intensifica a medida que el hombre -
fortna parte del contexto social. La "so 
cializaci6n" del espacio existencial es 
parte del desarrollo existencial del in
dividuo. Rudof Schwarz dice: "El indi
viduo nace en la poblaci6n que ya exis-
tía antes que €1, pero lentamente esa p~ 
blación se va convirtiendo en su patria, 
su pa1s, un lugar vivido y lleno de re-
cuerdos. Calles y plazas se vuelven r~ 
cuerdos, tiempo y espacio se convierten 
en la historia de su vida". ( 6) 

- ta vivienda. 

El espacio privado más importante en el 
nivel urbano es la vivienda, esto repr~ 
senta la necesidad de estar situados. 
De ahí que el concepto de hogar es un -
elemento básico en la función de resi-
dir. 

9 

La estructura de la vivienda es la de un 
lugar donde se dan diferentes actividades, 
esto en su totalidad expresa una forma de 
vida. La vivienda de esta manera se des
compone en varios sitios secundarios, con 
caminos de conexión. 

"La casa da al hombre su sitio sobre la -
tierra, pero la "verticalidad" se halla -
siempre en su companía. En general la C! 
sa expresa la estructura del habitar con 
todos sus aspectos físicos y psíquicos. E! 
ta imaginada como un sistema de signific! 
tivas actividades, concretizado como un -
espacio que consta de lugares dotados de 
diverso carácter". ( 7 ) 

La vivienda por lo tanto depende de la 
existencia de "lugares" diferenciados, 

( 6 ) Ibid. p. 38 

( 7) Ibid. p. 39 



que se interrelacionan unos con otros, 
además de esto, a "objetos" que determi 
nan su carácter. 

- Los objetos. 

Los objetos están en relación directa -
con el hombre y le sirven en todas sus 
actividades, por lo que son de gran im
portancia para lil. En los niveles del 
espacio existencial, el mobiliario ad-
quiere gran relevancia como ejemplo se 
puede citar la mesa del comedor, la chi 
menea, etc. 

Estos niveles del espacio existencial -
forman una totalidad que estructuran la 
existencia del hombre, el hombre vive -
en relación con objetos físicos, psiqui 
cos, sociales y culturales. Todos es-
tos niveles del espacio existencial se 
interrelacionan y se influyen mutuamen
te de manera dinimica y a travlis de la 
percepci6n son experimentados, 

10 

Los niveles del espacio existencial se -
contienen mutuamente, pudiendo estar los 
elementos (centros por ejemplo) unos den 
tro de los otros, diferentes lugares co
nocidos dentro de la ciudad o diferentes 

/ 

lugares dentro de una vivienda. 

Esto se puede considerar como un sistema 
de centros, con un centro predominante y 

en cada nivel los centros están enlaza-
dos por caminos. 

El espacio urbano, 

El espacio urbano conformado por las - -
construcciones del hombre (edificios, c~ 

minos, instalaciones), puede definirse -
como una concretizaci6n del espacio exi~ 
tencial del hombre como concepto psicol.§. 
gico, el cual contiene los "esquemas bá
sicos" que el hombre desarrolla en su re 
laci6n con el entorno para poder ejecu-
tar todas sus actividades y tener "un l~ 

gar donde habitar". 



Lo construido por el hombre concretiza 
una imagen diferente del entorno ya -
existente, esto patentiza el deseo de 
mejorar las condiciones de vida y de ~! 
sidencia del hombre. De esta forma el 
espacio existencial como concepto psic~ 
16gico está determinado por la estruct~ 
ra del entorno que le envuelve, siendo 
una relaci6n dial~ctica hombre/entorno. 
En consecuencia el.espacio existencial 
como estructura ps1quica de la existen
cia humana tiene como contraparte el e! 
pacio artificial creado por el hombre, 
esto es el espacio urbano. 

Esta relaci6n del hombre con el espacio 
urbano se da en un proceso de interac-
ci6n, por una parte el hombre trata de 
asimilar la estructura de este espacio 
concreto en sus esquemas personales, P! 
ro a la vez estos esquemas personales -
los traduce en estructuras físicas con
cretas. 

11 

El espacio urbano, por otra parte, como 
concretizaci6n de los espacios existen-
ciales de muchos individuos, debe tener 
necesariamente un carácter público o so
cial, además del nivel privado o indivi
dual. 

En el nivel privado-personal, el hombre 
ordena sus experiencias, sus "vivencias" 
de acuerdo a sus semejanzas, sin embargo 
los conceptos individuales, est~n basa-
dos en experiencias sociales, ya que pa
ra formar parte de la sociedad, los dif! 
rentes mundos individuales tienen que t~ 
ner semejanzas estructurales básicas co
munes, estos conceptos y modelo:; comunes 
a todos los individuos es lo que podemos 
llamar el nivel pOblico del espacio cxi:s 
tendal. 

En última instancia el espacio urbano -
concretiza un espacio existencial públi
co con símbolos y esquemas comunes a to
dos los individuos que incluye a muchos 



espacios existenciales privados. 

En este espacio existencial público, 
los lugares, caminos, regiones y dife-
rentes niveles del espacio existencial 
encuentran su expresi6n física concreta. 
La creaci6n de 1 espacio urbano por e 1 -
hombre significa e 1 logro de una forma -
intencionada de vida en un ambiente, 

12 



capítula R 

LA PEACEPCIDN 

DEL PAISAJE URBANO 



LA PERCEPCION DEL PAISAJE URBANO. 

El objeto natural es (culturalmente ha
blando) insignificanteJ e~ tanto q~e el 
objeto cultural es sernant1camente inte!!_ 
clonado". 

E. Garroni. Roma, 1964, 

El paisaje urbano. 

El paisaje urbano corno un medio cons- -

truido por el hombre, puede. conceptuali_ 
zarse corno la expresión física de imá

genes y esquemas que involucran muchas 

decisiones, elecciones y preferencias. 

Es significante o s!rnbolo formal y espE_ 
cial de una jerarquía de funciones, de 

un contenido ideológico, de relaciones 

económicas concretas, que responden a 

una estrategia de clase y a las propo

siciones económico-culturales, condi-

cionadas por los intereses de un grupo 

social determinado. 

Las áreas asumen un carficter espedfi-
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.. f 

co que varía en concordancia con los atri 

butos simb61icos de las funciones social

mente jerarquizadas por la comunidad e -

históricamente impuestos por la clase do
minante, 

E 1 paisaje urbano es información con ge la

da que sintetiza los cambios y el paso -

del tiempo, transmitiendo acontecimientos 

pasados y presentes. Por lo que la apa-

riencia de las áreas es un signo altamen

te comunicativo de la situaci6n urbana y 
social. 

Di fe rentes grupos ere an distintos medios 
físicos y paisaj.es ambientales especHi-

cos, reflejando la voluntad del grupo, 

ideales, valores y comportamientos. 



Proceso de percepci6n ambiental. 

La percepción ambiental incluye el con
junto de actitudes, motivaciones y val2 
res.que influyen en los distintos gru-
pos sociales al momento de definir el -
medio ambiente percibido, lo cual afec
ta ho sólo a su conocimiento, sino a su 
comportamiento dentro de é 1. 

"Cada persona percibe, a través de sus 
preocupaciones -sociales, culturales, y 

económicas- y de su experiencia, un mll!!, 
do que le es propio. Esta imagen a Pª!. 
tir de la cual se decide el comporta- -
miento espacial de los habitantes de la 
ciudad es una mezcla de elementos rea-
les y de ideas falsas; sobrevalorados -
determinados aspectos y dejados otros -
en la penumbra, es el resultado de la -
informaci6n recibida personalmente por 
cada individuo, de informaciones direc
tas mAs o menos fiables, de datos Y si~ 
temas de valores expandidos por el me-
dio cultural o manipulados por los me--
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dios de comunicaci6n de masas". (llora-
cio Capel). · ( 8). Por lo que Wl único 
proceso de percepci6n ambiental puede -
conducir a productos diferentes o a me-
dios percibidos distintos. 

L. 

El medio ambiente percibido constituye 
el medio de acci6n de la gente, su marco 
vital, puesto que lo que no se conoce no 
puede ser objeto de oportunidades para -
actuar. 

Entre la proyección de los estímulos del 
medio y el comportamiento, se suceden -
procesos mentales de distinta naturaleza: 
procesos perceptivos de captaci6n a tra
vés ·de los sentidos; procesos congni ti- -
vos de codificación a base de estructuras 
de la memoria, aprendizaje, imágenes y - · 

e e ) A. Bi lly. LA PERCEPCION DEL ESPACIO 
URBANO. Institutos de Estu~ios oe 
Administración Local. Madrid, 1979 
p. 30 



valores y procesos afectivos de prefere!!_ 
cia y evaluación. Todos estos procesos 
son guías de la acci6n. 

Para comprender el proceso de percepción 
J.M. Doherty (1969) propuso un esquema -
simplificado, a través del cual se pasa 
del mundo real a la imagen. Fig. 1. (9) 

factores culturales 

factores psicológico. 

En el proceso de percepción el indivi-
duo interviene biológicamente en una -
primera instancia. Como ser pensante -
dotado de memoria, la informacHm reci
be significación y un valor en relación 
con la personalidad profunda y el medio 
cultural social y económico. Estas com 
plejas intervenciones, deforman la in-
formación amplificándola o bloqueándola 
dando como resultado una imagen resi- -

1 

1 

dual que la persona transforma de acuerdo 
con códigos de comunicaci6n en un modelo 
simplificado de lo real. Fig. 2 

Este modelo, está en la base del compor
tamiento, pues al prolongar este proceso 
a partir del modelo simplificado de lo -
real advertiremos que conduce a la - - -
acción. El individue después de haber 
filtrado las informaciones con arreglo a 
su personalidad y de las tensiones a las 
que está sujeto y de las motivaciones, -
toma una decisión que puede llevar al -
comportamiento. Los mensajes se trans-
forman en acción y actúan indirectamente 
sobre el mundo real. Fig. 3. La perce2 
ción no es solo un vector; sino tainbÜ!n 
un proceso activo. 

(9) !bid. p. 41 



FIG. 2 PROCESO DE PERCBPCION. 
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Fig. 3. Proceso conducente al comport.!!_ 
miento. ( 11) 

Motivaciones] 

odelo simpli 
ficado de lo 

Evaluación 
Adopción 

real t--,,-----<illComportamiento 

Tensiones culturales, 
sociales, económicas 
y físicas. 

El modelo simplificado de lo real, per
cibido a través de motivaciones y ten-
siones, sirve de catalizador o de blo-
queo del comportamiento. 

El proceso de formación de la imageq y 

de la actitud, es un proceso sistém·i- .. 
co, puesto que cada elemento afecta di
recta o indirectamente, al resto del -
sistema. El comportamiento por ejemplo, 
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transforma lo real vivi~o y modifica las 
informaciones que el individuo va a reci· 
bir. La imagen de la ciudad constituye • 
un subsistema que influye sobre el siste
ma urbano, por medio de su papel en el -
proceso decisorio. Es pues un sistema C! 
rrado, todos los elementos concurren al -
equilibrio imagen-acción-imagen. Por - -
ejemplo, el comportamiento comercial de -
una ama de casa que realiza sus compras -
en tiendas de barrio o tianguis. La int! 
gración en un sistema existente asegura -
por un largo período de tiempo la estabi
lidad del modelo simplificado de lo real, 
este es un efecto pasivo, donde el modelo 
se conserva por inercia. Si se suscita -
la alteración de alguna variable, como -
por ejemplo, la implantación de un super-

( 11) Bailly Antoine.S. LA ORGANIZACION -
URBANA. Instituto de Estudios de ., 
Administración Local. Madrid, Espa 
fia, 19 7 8, p. 186 -



mercado en el barrio, se modifica el si!_ 

tema habitual del ama de casa. Esta nu~ 

va informaci6n supone una modificaci6n -

del modelo, La información se verá am-

plificada o bloqueada, de acuerdo con la 

cultura, los h!ibitos y las relaciones -

con los antiguos comerciantes. Eventual 

mente la nueva imagen implicará una alt~ 

radón del comportamiento y puede apare

cer un nuevo equilibrio imagen-acción- -

imagen, En caso de bloqueo, subsiste el 

equilibrio preexistente. Este ejemplo -

aplicado a un individuo podria serlo a -

un grupo, dado que determinados aspectos 

de la imagen son comunes a varias perso

nas que forman parte de un grupo. · Pig. 4 

Una vez comprendido el proceso de perce~ 

ción del medio ambiente, es preciso ana· 

lizar las fases consecutivas de este pr2 

ceso: percepción y cognición, 
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Fig. 4 Secuencia de la acci6n. Ciclo 

del comportamiento. 

Tejido url>ano 

nicisiones y 
accilÍ'I 

Altemati vas 

Valores 

~tas socio-ecmó 
micas y cultur~-

Necesidades 
deseos 

Miltas definidas 

(12) A. Bailly. Op •. cit, 1979. p. 45 



LA PERCEPCION AMBIENTAL. 

"Antes de que los elementos puedan org! 
nizarse en esquemas y evaluarse han de 
ser percibidos. La percepci6n es el m! 
canismo más importante, que relaciona -
los hombres con su medio ambiente. La 
gente experimenta medio ambientes a tr! 
v~s de los sentidos y cualquier dato -
viene hasta nosotros a través de la per 
cepción o de la percepción de otra per
sona. Antes de que los indicios puedan 
entenderse y obedecerse, deben ser nota
dos¡ arites de que el significado social 
se afirme debe percibirse; antes de que 
los mensajes -edificios, signos- puedan 
evaluarse deben diferenciarse de lo que 
es ruido" (13) 

El término percepción viene del latín -
percipere que significa comprender, 
darse cuenta y se define como la con- -
cientizaci6n a través de los sentidos, 
haciendo distinción entre evaluación, -

20 

cognición y percepción. 

La percepción es la experiencia sensiti
va m4s directa e inmediata del medio am
biente, es un proceso que involucra al -
que percibe y el medio percibido, por lo 
que es importante considerar las caract! 
rísticas personales y culturales del in
dividuo -experiencia anterior, cultura, 
etc. -

En relación a la percepción urbana, se -
puede distinguir tres tipos de percep-
ción: la operacional, la inferencia! Y 
la reactiva. 

La percepción operacional depende del -
uso y se produce en busca de un objeto -

(13) A. Rapoport. ASPECTOS HUt:iA~OS DB LA 
FORMA URBANA. Gustavo G1l1, Barcelona 
Espafta, 1977, p. 171. 



de acci6n, por ejemplo, si se desea est! 
cionar, se detectarán los espacios li· · 

bres para ello. La· percepci6n operacio
nal es muy variable, ya que los sistemas 
de comportamiento de la gente d~fieren · 
y es más asociativa que perceptiva. 

La percepci6n reactiva es m&s pasiva y se 
refiere sobre todo al medio Hsico, asl 
por ejemplo se captará rapidamente un -
edificio que por su tamafio y su forma se 
distinguen del fondo. 

La percepci6n inferencial es de natural~ 
za probabillstica y la gente ajusta los 
estlmulos a sus esquemas, ast por ejem-
plo, la presencia de una escuela sed · 
captada SS. el edilicio responde a un es
quema preconcebido. 

En la percep.ci6n urbana el uso de los ·· 
tres modos es conveniente, puesto que -
a1t se consiguen los niveles necesarios 
de redundancia. 
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La percepci6n es un proceso activo en el 
que el que percibe transforma los estlmu
los de potenciales en efectivos y los me! 
sajes interaccionan con e 1 que percibe, -
con sus motivaciones, con sus expectacio
nes, niveles de adaptabilidad, pero la S! 
lectividad no se debe s6lo a estos aspec
tos, sino tambi~n a necesidades cogniti·· 
vas, tales como la escala, la identidad y 
la ori ent aci6n. 

La percepci6n es de natunleza polísenso
rial. Cualquier medio ambiente se experi 
menta a trav~s de los sentidos y puede e! 
tenderse como la percepci6n total del me
dio y como respuesta al medio exterior I!?, 

cio-ftsico y al medio interior (motiva- • 
ci6n, atenci6n, salud, etc.) que afecta -
la percepci6n del medio exterior. El - -
cuerpo está inmerso en el medio ambiente 
y responde a su significado, su sentido, 
su sonido, su olor, su textura y tambUn 
su visi6n. Aunque el sentido de la vista 
es el dominante en nuestra cultura y en --



los hombtes en general, pues proporcio· 
na mucha informaci6n y es esencial en • 
la acción, también es importante la pe! 
cepci6n a través de los demás sentidos 
por ser los que enriquecen la imagen y 

en muchos casos la determi_nan. 

.Relacíones entre el sujeto y el objeto. 

El individuo y el medio ambiente confor 
man un sistema y su mutua interrelación 
esta paralelamente determinada a través 
del medio ambiente físico y de las de-
más personas. Es una relaci6n entre un 
sujeto y un objeto (el paisaje), donde 
el paisaje es a la vez soporte y produ~ 
to del mundo vivo, y es esta relación -
la que hace posible el análisis del pai 
saje subjetivo. Todo análisis sobre la 
manera de ver del sujeto va precedido -
de una tipología del objeto, 

Pero el paisaje objetivo no es sólo el 
elemento físico natural o artificial, -

22 

es también el elemento vivo, la gente, -
el tiempo, etc. y son las diferencias -
percibidas de dicho paisaje lo que nos -
interesa en la relación objeto-sujeto. 
Las diferencias perceptibles se constit~ 
yen en efectos de figura y fondo, ya que 
son las relaciones de los elementos lo -
que constituye las diferencias percepti• 
bles. 

Las ciudades y sus zonas son diferentes 
y el observador sensible lo nota, los -
elementos y lugares deben ser percepti-
blemente diferentes antes de ser usados 
en la orientación, en la definici6n sub
jetiva de las areas en los mapas menta-
les, etc. 

Los indicios que la gente usa para la di 
ferenciaci6n, pueden ser clasificados en: 
físicos, sociales y temporales. 



Diferencias ftsicas: 

- Visuales. 

Paisaje natural: 

Terreno. Constitución: superficial, -
profunda resistencia, materiales, 

Forma: costa, llanura, colina, montafia, 
color te~tura, etc. 

vegetación: tipo' forma, color' textu-
ra. 

Paisaje artificial: 

Estructura: (organización) vialidad, -
espacios abiertos, 4re'1s verdes. 

Tipología edificatoria: uso, forma, co 
lor, textura. 
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Re laci6n con e 1 paisaje: barrera yutt.!!, 
posición, penetración, articulación. 

Vegetación: función, tipo, forma, color, 
textura. 

Luz y sombra: intensidad, distribucien, 
cambios en el tiempo. 

Cualidad espacial: mantenimiento, bueno/ 
.malo, nuevo/viejo, ordenado/desordenado, 
monótono/ di verso, etc. 

Densidad: aspectos visuales, 

Auditivas (sonidos). Ruidoso/tranqui
lo, sonidos humanos, sonidos naturales 
(industria, trAfico, mfisica, risas, -
conversaciones, Arboles, agua, etc,), 
cambios temporales de sonido. 

- Olfativas. (olores) naturales/artifi
ciales: plantas, flores, mar, alimen
tos, etc, 



• Tactiles. Textura bajo los pies (pe· 
dregoso, arenoso, etc.) 

• Cenesttisicos. Cambios de nivel, de • 
velocidad, etc. 

• Temperatura. Frie, calor i etc. 

• Diferencias sociales. 

Gente: vestido, lengua, .conducta, •• 
rasgos físicos, etc. 

Actividades: tipf/, intensidad, fre-

cuencia, etc. 

Usos: comercial, residencial, admi-
nistrativo, uniforme, mixto. 

Signos: anuncios, vallas, alimentos, 
jardines, 

Relación interna: público/privado, 

in trove rtido/ext roverti do, delante I 
detrás, etc. 
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• Diferencias temporales. 

A corto plazo: dh y noche, día de •• 
fiesta, durante el dia. 

A largo plazo: en varios aftos, a fin • 
de afio, el dfa .... de. 

Todas estas diferencias perceptibles • 

tienen lugar en diferentes niveles y · 
escalas: regiones, ciudades, barrios, 

edificios, y existe una jerarquía de • 

estas diferencias, que sirve para enf.~ 
tizar las diferencias entre los luga-
res, "Si la' diferencia se construye • 
pero no se nota se convierte en algo • 

ausente: para notarse ha de convertir. 
se en un hecho psicológico o sea con • 

significado, aunque siempre relaciona· 
do con el medio ambiente", (14) 

(14) Ihid, p. 221. . 



• La complejidad ambiental. 

Considerado el medio ambiente físico 
como un estimulante, podemos decir -
que entre la subestimulación y la so
breestimulaci6n sensorial, existen -
niveles deseados de estimulaci6n, es 
decir una densidad perceptible acept! 
da, 

Las caracteristicas del medio que pu~ 
den influir en la densidad percibida 
como alta o como baja pueden ser: ca 
racteristicas perceptuables: espa-
cios muy intrincados y estrechos, mu
chos signos, muchas luces, mucha gen
te, mucho ruido, mucho tráfico. Ca-
racterísticas simbólico-asociativas: 
edificios altos, ausencia de jardines. 
Aspectos temporales: rítmo r§pido, -
actividades las 24 horas del día. C.!!, 
racterísticas sociof1'.sicas:. ausencia 
de defensas, altos estimules atrayen
tes, usos no residenciales. Sociocu.! 
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turales: interacci6n social, falta de 
comunicaci6n, homogeneidad o heteroge
neidad y de ahí el compartir o no re-
glas sociales, etc. 

Las densidades f{sicas percibidas se ajli! 
tan con· la evaluación y producen las de~ 
sidades afectivas que pueden producir -· 
sentimientos de .aglomeractl'in o da sole·
dad, 

LA COGNICION MIBIENTAL 

La cognici6n relaciona al individuo con 
su medio. Las personas como organismos 
activos, adaptativos y buscadores de ob
jetivos, estructura el medio a partir de 
tres factores esenciales: el organismo, 
el medio ambiente y el medio culturai -
los cuales se interrelacionan a fin de -
conformar representaciones cognitivas. 

Cognici6n viene del latín y significa -
llegar a saber, es el proceso por el - -
cual se llega a comprender y a entender 



. l 

el producto o cosa conocida. 

Existen dos corrientes de estudio de la 
cognición: la corriente psicológica y -

la corriente antropol6gica. La corrien
te psicológica trata sobre la clasifica
ción de los elementos ambientales y si.is 
relaciones (distancias y sistemas direc· 
cionales) y la representación global o · 
esquema que sirve de medio de orienta-
ci6n de las personas en el mundo, y la -
corriente antropol6gica, la cual afirma 
que los procesos cognitivos convierten -
al mundo en algo significativo y tienen 
que ver con la construcci6n de lugares -
~ísicos o sociales- definiendo lo que se 
realiza, en d6nde se realiza, quitin estd 
allí o aquí. Este a1timo es el enfoque 
que interesa en el caso de este estudio. 
El objetivo es saber de que manera las 
personas otorgan significado al mundo -
físico, o sea saber el esquema que usan 
para estructurar el medio ambiente en -
su mente y los efectos de ello en el --
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comportamiento y en la forma. 

Existen dos consideraciones importantes • 
para este análisis: 

a) Qué fen6menos son significativos en -
una cultura o subcultura. 

b) Clima ésta organiza estos fenómenos, o 
sea que es lo que se valora y cómo se 
selecciona y organiza lo que se valo-
ra. 

La cognici6n es un proceso taxonómico, el 
mundo adquiere significado a través de -
ser nombrado, clasificado y ordenado me-
diante determinados instrumentos concep-
tuales. 

El acto congnitivo básico es el emplaza-
miento del individuo en su medio ftsico y 
en su medio social. En relaci6n al medio 
construido, tiene lugar el siguiente pro
ceso: 



F.ig, S OS) PROCESO COGNITIVO DEL MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO 

codificado !decodificar.] 

Esquema 
cognitivo 

M?dio anbiente 
coostruido 

Representaci6n 
cognitiva o 
esquema 

dando 
e:xpresi6n 

La manera a través de la cual el espacio y 
la gente en él se organiza, refleja las 
categortas cognitivas espaciales, tempo
rales y sociales propias de la identidad 
social del grupo considerado. Los domi
nios cognitivos de cada cultura se co- -
rresponden con las concretas divisiones 
espaciales de la vida diaria; asi pues -
el paisaje urbano es la expresión de ca
tegorías cognitivo-culturales, como lo -
público/privado, delante/detrás, etc, 

27 

La categorizaci6n cognitiva es entonces -
la organizaci6n de las costumbres socia-
les y los estilos de vida, a fin de redu
cir o de simplificar la información a tr! 
vlls de la imposición de una estructura en 
el medio ambiente, emitiendo un sinnúmero 

(lS) Ib.i'd,· p • .114 



de significados en un proceso que vincu 
la los objetos, los acontecimientos, -
los seres, a unos "signos" los cuales a 
su vez son cupaces de evocar tales obj~ 
tos, acontecimientos y seres. 

Por ello el proceso cognitivo no es otra 
cosa que la posibilidad de conferir un 
significado a las cosas que nos rodean 
y tal posibilidad nos la dan los signos 
que vienen siendo los intermediarios -
entre la conciencia subjetiva del indi
viduo y el mundo real. 

Imagen y esquemas. 

Las imágenes o esquemas imaginativos se 
consideran como representaciones menta
les de aquellas partes de la realidad -
conocidas a través de una experiencia -
directa o indirecta agrupando ciertas -
determinantes del medio y combinándolas 
según ciertas reglas. 
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Los esquemas se forman durante el desa-
rrollo mental, por efecto de la influen
cia recíproca entre el individuo y su ª!!!. 
biente, en ese proceso las acciones y -
respuestas del hombre ante las diferen-
tes situaciones que vive adquieren cohe
rencia y se hacen automáticas por asi d!:_ 
cirlo. Piaget describe el proceso como 
una combinación de un "asimilar" o incor. 
porar los objetos y modelos de comporta
miento de tal manera que el individuo en 
vez de someterse pasivamente al ambiente, 
actua sobre él modificándolo e imponien
do sobre él, cierta estructura propia -
sin embargo el individuo también se "ac~ 
moda" al ambiente aceptando ciertas con
dicionantes que éste le impone. Este -
equilibrio entre "asimilación" y "acomo
dación" es lo que podría llamarse grado 
de adaptación de los individuos a su me
dio ambiente. 

Las imágenes urbanas no sólo son visua-
les sino que también participan todos --



los sentidos, ademíis de una serie de as
pectos tales como: la edad, la educa- -
ci6n, los factores socioculturales, etc, 
La intervenci6n de estos factores es la 
que.da variabilidad a los esquemas, así 
pues una calle puede ser concebida como 
un espacio de paso en unos casos y como 
un espacio de estar en otros, 

Bartlett (1932) demostr6 que los esque
mas varían de cultura a cultura y que -
los recuerdos no se organizan según el 
tiempo o en espacios cronol6gicos, sino 
según esquemas significativos. 

Algunas consideraciones que Bartlett ha 
ce acerca de los esquemas y que son de 
utilidad para el caso de este estudio -
son las siguientes: 

• Las formas en que conceptualizamos -
los lugares son parte integral de nue!. 
tras interrelaciones con ellos (sist~ 

mas cognitivos). 
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Existen representaciones internas que 
cada individuo aprovecha como referen
cia, cuando está tratando de recons- -
truir una imagen, con la tendencia a -
una forma "esquemática" conocida de an 
temano. 

El proceso de la memoria nos permite • 
reconstruir residuos de e.xperiencias -
que podemos utilizar en cualquier me-
mento ante una situaci6n sin desorien
tarnos, mientras podamos relacionarlo 
con nuestros "esquemas", asi por ejem
plo sabemos que hacer ante los semáfo· 
ros, porque hemos acumulado o construi 
do un residuo de experiencia que pode· 
mos utilizar. 

• Los procesos mentales dan lugar a una 
"organizaci6n activa de reacciones pa
sadas o experiencias pasadas", por - • 
ejemplo cuando vemos una escuela por -
primera vez, respondemos a ella en re
lación a todas las otras experiencias 



con edificios similares. Esto influ

ye sobre el tamaño en que percibimos 

la escuela, grande o pequeña, vieja o 

nueva, buena o mala. 

Entonces el esquema es una "masa wiita

ria" de la organización activa de expe

riencias pasadas. 

Por su parte Boulding sostiene que, - -

cualquier tipo de conducta depende de -
la imagen -o de lo que creemos que es -

cierto· y por imagen entiende todo el -
conocimiento subjetivo acumulado por el 
individuo acerca .del mundo y de s1 mis

mo y postuló que los esquemas que form~ 
mos están combinados en un todo coheren 

te, en una "imagen". 

Los mapas mentales. 

En el entendido que los esquemas cogni

tivos representan un conocimiento sub"j~ 

tivo de lo que un individuo sabe, valo

ra y organiza, respecto a su medio am--
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biente, entonces los mapas mentales son 
las imágenes que la gente deduce de su 

medio f!sico r que afectan primariamente 

su comportamiento en el espacio, son p·ri!. 

ducidos por los individuos y reflejan -· 
sus ~referencias afectivas, simb6licas y 
significativas. 

"Los mapas mentales son transformaciones 

psicológicas a través de las cuales la • 
gente adquiere, codifica, recuerda y de

codifica información acerca de su medio 

ambiente espacial, o sea las distancias 

relativas, direcciones, combinaci&n de -
elementos, etc," (16) 

(16) Ibid. p. 124 



Los mapas mentales son importantes por
que el comportamiento humano depende -
parcialmente de ellos. La gente s6lo -
usa una parte de la ciudad y actua solo 
en lugares concretos y recuerda todo a 
trav~s de una parte mínima y simb6lica, 

La Construcci6n de los mapas mentales -
es correlativa con otro tipo de aprend.!. 
zaje: el de las actitudes, valores y -
objetivos que afectan profundamente el 
comportamiento, El aprendizaje ambien
tal incluye aprender la situaci6n de -· 
los lugares y los itinerarios que los -
conectan y la interacci6n activa con el 
medio ambiente es esencial. 

El emplazamiento del individuo comienza 
con la identificación de los lugares -· 
más experimentados, los cuales son uti• 
litados como puntos de referencia para 
la estructura del mapa mental •. Las -
ireas conocidas, su extensi6n y la se·
iecci6n de los puntos de referencia de-
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penden de la cultura, edad, sexo, clase 
social, estilo de vida, de la estructura 
de actividades y en parte tambi~n del m! 
dio ambiente fhico considerado. 

El espacio activo es el punto de partida 
para la construcci6n del mapa mental, la 
gama de actividades en el espacio, o la 
extensi6n del espacio del comportamiento, 
son factores importantes para la forma·· 
ción y extensi6n de los mapas, A medida 
que la gente se mueve en el medio ambie! 
te lo divide en regiones, itinerarios, -
centros y lugares, porque el espacio fi

los6ficamente hablando est& vacio y nec! 
sita delimitarse. Este es e 1 proceso de 
dar significado al medio ambiente, 

Hasta aquí se plantea' la primera consid! 
raci6n básica, que se refiere al espacio 
como una dimensión de la existencia hum! 
na en su carácter filos6fico y psicológi 
co respectivamente, Toca ahora hacer el 



planteamiento de la segunda considera-
ci6n referida al hombre en su carácter 
de creador y transformador de la natur.!!, 
leza y de su habitat para lo cual habrfi 
que definir las instancias fundamenta-

les de una estructura social dentro del 
sistema urbano en este momento hist6ri· 
co; analizando c6mo cada una de ellas y 

en diferentes niveles condicionan la ~
creaci6n de y transformaci6n de los es
pacios y en consecuencia de1 paisaje u! 
bano. 
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capitula 3 

MODO DE PRCDUCCICN Y 

DESARROLLO URBANO 



MODO DE PRODUCCION Y DESARROLLO URBANO. 

"La distribución de las residencias en -
el espacio produce su diferenciaci6n lo 
cial y específica, el ~aisaje urbano, 7 
ya que las características de la vivien 
da y de su población fundamentan el ti~ 
po y el nivel de los equipamientos y de 
las consiguientes funciones", 

M. Caste lls. 

El modo de producción se refiere a aque
llos elementos, actividades y relaciones 
sociales que son necesarios para produ-
ci r y reproducir la vida material. 

Existen tres elementos básicos que se -
mantienen constantes en toda sociedad, -
éstos son: 

1. Ei objeto de trabajo (las materias -
ptimas que existen en la naturaleza). 

2. Los me dios de trabajo (las herramien 
tas, el equipo, el capital fijo, - -
constituido todo ello por el trabajo 
pesado). 
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3, La fuerza de trabajo (mano de obra). 

Estos tres elementos han de ser unifica
dos dentro de un modelo de actividad que 
proporcione los productos y servicios n~ 
cesarlos para producir y reproducir la -
vida material en la sociedad. Los mode
los de actividad pueden variar enormeme~ 
te, dependiendo de las capacidades tecn.2_ 
lógicas de producci6n, de la di visión de 
trabajo, de los productos necesarios pa
ra la producción del futuro y de las nece 
sidades de consumo. 

El conjunto de estas relaciones de pro-
ducción constituye la estructura económi 



ca de la sociedad, sobre la cual se el! 
va una superestructura jurldica y poli
tica a la que corresponden formas soci~ 
les determinadas de conciencia. El mo
do de producción de la vida material -
condiciona el proceso de vida social -
(patrones de comportamiento) política e 
intelectual. 

"La supervivencia de una sociedad signi 
fica la perpetuaci6n de un determinado 
modo de producci6n. De ah1 que todo m2 
do de producción debe crear las condi-
ciones para su propia perpetuaci6n, - -
siendo la reproducci6n de estas condi-
ciones tan importante como la produc- -
ción misma. Esto significa la perpetu.!! 
ci6n de formas ideológicas tales como -
las politicas, las jurídicas y otras, -
coherentes con la base econ6mica, asi -

.como la perpetuación de las diversas r~ 
laciones, la división social del traba
jo y las relaciones de propiedad sobre 
la que está basado". (17) 

35 

De donde se deriva que todo modo de pro
ducción dominante estará caracterizado -
por una forma urbanistica dominante y -

por una cierta homogeneidad en la forma 
construida de la ciudad, 

Las formas de organización del espacio -
responden a las diferentes etapas de la 
divisilin del trabajo, transformlndose S,! 

gCm el modo de producci6n de que se tra
te (la cooperacilin simple y la manufact~ 
ra, la gran industria y la automatiza- -
ción), A cada una de estas etapas res-
ponde una organizacilin espacial determi
nada. 

El anAlisis del proceso de urbanizaci6n 
en esta perspectiva, representa pues la -
interrelacilin del espacio a una dinámica 

(17) Marx, Carlos: Formaciones econ6mi
cas precapitalistas. EL CAPITAL .• 



social, más concretamente se trata de la 
configuraci6n espacial resultante del m~ 
do de producci6n capitalista. 

Existe una relaci6n directa entre modo -
de producci6n dominante, la ciudad como 
forma construida y el urbanismo como fer 
ma social. En parte la ciudad es un de
p6sito de capital fijo acumulado por una 
producci6n previa, ha sido construida -
por una tecnología dada y edificada en -
el contexto de un modo de producci6n de
terminado, lo que significa que todos -
los aspectos de'la forma construida de -
una sociedad sean funcionales con respe~ 
to a su modo de producción, El urbanis
mo es una forma social, un modo de vida, 
basado entre otras cosas en una divisi6n 
social del trabajo y en una ordenaci6n -
jerárquica de las actividades; coherente 
de igual manera con el modo de produc-
ción. Por lo tanto, la ciudad y el urb! 
nismo pueden funcionar como estabilizadQ. 
dores de un modo de producci6n concreto, 
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BL SISTEMA URBANO. 

Por sistema urbano entendemos la articu
lacian especifica de los tres elementos 
que conforman la estructura social, den
tro del marco de una unidad espacial (la 
ciudad) de reproducci6n de la fuerza de 
trabajo (los individuos),. El sistema ur 
bano organiza e 1 conjunto de las re laciQ. 
nes de los diferentes sistemas en una e! 
tructura espacial dada, 

A partir de esta noci6n de sistema urba
no es posible analizar un conjunto urba
no en tanto que productor de formas so-
ciales, en sus tres instancias bisicas; 
económica, , político-juridica e ideol6g!. 
ca, 

La Instancia Econ6mica, 

En todo modo de producci6n hay una ins·
tancia determinante y en el caso del mo
do de producci6n capitalista es la econ~ 
mica. 



En el sistema urbano tiene fundamental -
importancia la articulaci6n espec~fica -

,. entre los elementos del sistema econ&mi
co, (producci6n y consumo) es decir las 
relaciones entabladas entre el proceso -
de ·producción, representado por el con
junto de actividades productoras de bie
nes, servicios e informaciones como la -
industria, oficinas, etc. y el proceso -
de consumo representado por el conjunto 
de actividades relativas a .la apropia- -
ci6n social, individual y colectiva de -
los product~s. como la vivienda, los ser 
vicios y el equipamiento, a trav~s de -
un proceso de intercambio y gesti6n de -
dichas relaciones dentro del marco de -
una unidad espacial dada. 

El consumo expresa a nivel de la unidad 
urbana el proceso de reproducci6n de la 
fuerza de trabajo (individuos) y se da 
en las tres instancias o elementos fun
damentales de la estructura social, 
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En los sistemas urbanos el proceso que -
estructura el espacio es el referente a 
la reproducci&n de la fuerza de trabajo, 
como es el consumo de vivienda y del - • 
equipamiento material mínimo, equipamie!!_ 
to escolar, sociocultural (espacios ver
des, medio ambientes especiales, etc.), 

El sistema econ6mico capitalista a travfs 
de un proceso de intercambio y gesti6n, 
determina las relaciones de los indivi-
duos en la estructura social, la repro-
ducci6n de la fuerza de trabajo se ve e! 
presada por una distribuci6n diferencial 
de los lugares entre los grupos, se gCin • 
su posici6n en la estructura social, di!, 
do lugar a una estratificaci&n social -
gue caracteriza las unidades espaciales 
con una expresi&n formal espectfica. 

En esta distribuci6n diferencial de los 
lugares, participan tambifn las otras -
dos instancias de la estructura social, 
esto es la po Htico-j urtdica y la ideo l.!, 
gica, 



La Instancia Político-Jurídica. 

"Toda sociedad posee un conjunto de apa
ratos y normas que reglamentan el funci2 
namiento de la sociedad en su conjunto. 
Estos aparatos institucionales y normas, 
constituyen la estructura político-jur! 
dica de la sociedad y forman parte de su 
superestructura. Las formas de estos -
aparatos institucionales, su importancia 
y los principios normativos ~arían en r! 
laci6n con la estructura econ6mica que le 
sirve de base". (18) 

El sistema político-jurídico, mediante -
la gestión regula las relaciones entre -
producci6n, consumo e intercambio en fil!!. 
ción de leyes estructurales de la forma- ·· 
ci6n social o sea, en función de la dom!_ 
nación de una clase. 

La gestión juega un papel de regulaci6n
dominaci6n de la instancia jurídico-pol!. 
tica de una estructura social. La exten 
sa y compleja red de interdependencias -
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en los sistemas urbanos requiere poner 
en funcionamiento determinados mecanismos 
de gesti6n, que vienen a ser las interve~ 
cienes del aparato polftico-jurídico, ca
paces de asegurar el funcionamiento de -
aquellas. 

La planificaci6n urbana es la interven- -
ci6n del sistema político-jurídico sobre 
el sistema econ6mico en un conjunto sociq 
espacial específico, intervenci6n encami
nada a regular el proceso de reproducci6n 
de la fuerza de trabajo (consumo), así c2 
mo el de reproducci6n de los medios de ··· 
producción (producci6n) superan~o las con 
tradicciones planteadas en el inter~s ge
neral de la clase social dominante en esa 
formaci6n. 

(18) M. Castells. LA CUESTION URBANA. S!; 
glo XXI, 1980. .. . 



La planificaci6n urbana es un medio de -
control social de orden urbano, se trata 
de intervenciones dependientes de insti
tuciones administrativas y políticas, es 
decir de instituciones investidas de au
toridad. 

Cuando en la estructura social aparece -
un desajuste, el sistema urbano sufre n~ 
cesariamente un desarreglo, en uno o·va
rios de sus elementos. 

La intervenci6n (gesti6n) llamada plani
ficaci6n supone la producci6n de un efe~ 
to nuevo sobre el sistema urbano, a tra
v6s de un proceso, que se halla en co- -
rrespondencia con el tipo de interven- -
ci6n~cada uno de estos procesos diferen
ciales consigue un resultado, es decir -
una política urbana, y en consecuencia -
una transformaci6n del marco espacial. 

Esta politica podemos caracterizarla pa
ra diversas eventualidades: política de 
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equipamiento, polttica de acondiciona- • 
miento, reforma administrativa, política 
de desarrollo. 

La Instancia Idedl6gica. 

El nivel ideol6gico es una realidad obj! 
tiva indispensable a la existencia de t~ 
da sociedad. 

Este ni ve 1 est fi formado por dos tipos de 
sistemas: el sistema de ideas represen
taciones sociales (las ideologias en se!!_ 
tido restringido) y el sistema de actit_!! 
des -comportamientos sociales (las cos-
tumbres). 

El sistema de ideas representaciones so-
ciales abarca las ideas polttico -juddi 
cas, morales, religiosas, estéticas y fi 
los6ficas de los hombres de una sociedad 
de terminada. 

Los hombres viven sus relaciones con el 



mundo, dentro de la ideología. Es ella 
la que transforma su conciencia y sus -
actitudes y conductas para adecuarlas a 
sus tareas y a sus condiciones de exis
tencia, 

El sistema de actitudes-comportamiento 
(práctica social) está constituido por 
el conjunto de hábitos, costumbres y -
tendencias a reaccionar de una determi
nada manera. 

Es a través de estos sistamas de actitu 
des-comportamientos, que se expresan d~ 
terminadas ideologías. La ideologia i!!!. 
pugna todas las prácticas del hombre, -
comprendiendo entre ellas, la práctica 
económica y la práctica política, go- -
bierna los comportamientos familiares -
de los individuos y sus relaciones con 
los otros hombres y con la naturaleza, 
llega a ser indispensable de su expe- -
riencia vivida, y por tanto tiene rela-

• ción directa en el espacio en donde el 
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hombre lleva a cabo todas sus activida·
des. 

Asi como hay una intervenci6n propia del 
elemento econ6mico y del elemento polít! 
co-jurídico a trav~s de su modulaci6n e! 
pacial y su lugar en las unidades urba-
nas, hay también una intervenci6n del -
elemento ideol6gico a nivel del espacio 
urbano. Intervención manifestada en los 
dos sistemas de ideas, 

1. En el sistema de ideas-representaci2_ 
nes sociales, por la componente ide~ 
lógica que a nivel de una realidad -
histórica está presente en todo ele
mento de la estructura urbana. Así 
por ejemplo, toda vivienda y todo m! 
dio de transporte se presenta bajo -
una cierta forma, producida por las 
características sociales de este el~ 
mento, pero que al mismo tiempo los 
refuerza, pues dispone de un cierto 
margen de autonomía • 



2. El sistema de actitudes-comportamie! 

tos sociales. Por la exposición a -

través de las formas y los ritmos de 

una estructura urbana de las corrie! 

tes ideológicas producidas por una -

práctica social, Esto es las formas 

espaciales consideradas como formas 

culturales y consiguientemente como 

expresi6n de las ideologías sociales. 

El sistema ideológico organiza .el espa--

Existe simbólica urbana a partir de la -

utilizaci6n de las formas espaciales co

mo emisores, retransmis·ores y receptores 

de las pr'ácti cas ideológicas generales, · 

"No existe lectura semiol6gica del espa

cio que depende de la simp¡e descripción 

de las formas (tibia huella de la acción 

social), sino estudio de las expresivas 

mediaciones a través de las cuales se l~ 

calizan procesos ideológicos producidos 

por las relaciones en una coyuntura dada" 

cio en el cual deja sus huellas: los -- ( 19). 

significantes constituyen las formas esp!!_ 

ciales y los significados los contenidos 

ideol6gicos cuya eficacia debe buscarse 

en los efectos que éstos causan en la e~ 

tructura social g}obal, y es precisamen

te en este nivel de la mediación ejerci

da por el espacio urbano sobre las dete.!. 

minaciones ideol6gicas generales donde -

se sitúa el tema de la simb6lica urbana, 

sin que pueda comprenderse en sí misma, 

sino en su articulaci6n con el conjunto 

del sistema urbano. 
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El espacio urbano es una pantalla rees-

tructurada permanentemente por una simb~ 

lica que cambia a medida de la producci6n 

de un contenido ideol6gico por las prác

ticas sociales que actuan en y sobre la 

unidad urbana. 

(19) Ibid,. p. 219 



El sistema semiol6gico nos hace r.ompre!!-_ 

der la comunicación establecida entre -

los actores, a través de su situaci6n -

semántica localizada por cada uno en la 

di. versidad. 

Así pues, una ciudad no es únicamente -

un conjunto capaz de dividir y adminis

trar su propia expansión, es también un 

conjunto de símbolos que facilita y pe!. 

mite el establecimiento de contactos e! . 

tre sociedad y espacio y la apertura de 

ámbitos de relación entre naturaleza y 

cultura. 

Diferenciad6n Residencial. 

La segregación urban!!_. 

"La distribuci6n de las residencias en 

el espacio produce su diferenciación so 

cial y específica, el paisaje urbano, -

ya que las características de la vivicn 

da y de su población fundamentan el ti

po y el nivel de los equipamientos y de 
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las cons ip,nientes funcione si'. 

"La· distribución de los lugares de resi-

dencia sigue las leyes generales de la -

distribución de los productos y por lo -
tanto, produce reagrupaciones en función 

de la capacidad social de los sujetos, o 

sea en el sistema capitalista, en función 

de sus rentas, de su estatus profesional, 
del nivel de instrucción, de la pertenen 

cia étnica, de la fase de ciclo de vida~ 
etc, se hablará por tanto, de una estra

tificación urbana correspondiente a un -

sistema de estratificación social (o si~ 

tema de distribución de los productos en 

tre los individuos y los grupos) y en el 

caso en que la distancia social tiene -

una fuerte expresión espacial de segreg!!_ 

ción urbana. En un primer término se e~ 
tenderá por segregación urbana la tenden 

cia·a la organización del espacio en zo

nas de f~orte homogeneidad social inter

na y de fuerte disparidad entre ellos, -

no sólo en términos de diferencia, sino 

de jerarqüía"._.[20.~---
(20) !bid. p. 203-204 



·La segregaci6n urbana es la expresi6n de 
las complejas y cambiantes relaciones -
que determinan las modalidades de la re
producci6n de la fuerza de trabajo, El 
espacio se define según la coyuntura de 
la dinámica social. Esto quiere decir 
que la estructura del espacio residen- -
cial sufre las siguiente determinaciones. 

Instancia econ6mica. 

Obedece a la dist ribuci6n de 1 producto 
entre los individuos y a la especifica 
distribuci6n de este producto vivienda. 
Este factor fundamenta el cojunto del -
proceso. 

La irnplantaci6n de los lugares de pro-
ducci6n ejerce una influencia indirecta 
a trav~s de la situaci6n en la red de -
transportes. Esto obliga a considerar 
la segregaci6n de modo mucho más dinAmi 
co y no tan solo como una diferencia de 
lugares, sino corno una capacidad de des 
plazamiento y de acceso en relaci6n a -
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los puntos estratl!gicos de la trama urb!_ 
na, 

Instancia poHtico-j ur!dica. 

"La democracia. local tiende .. a reforzal' 
las consecuencias de la segregación, .- -
practicando una política de equipamiento 
en función de intereses de la fracci6n -
dominante de cada unidad administrativa. 
Puesto que los recursos locales dependen 
del nivel econ6mico de la poblaci6n, la 
autonomia local perpetúa la desigualdad 
Cuanto más elevado es este nivel menos -
necesaria es la intervenci6n p~blica en 
lo referente a equipos colectivos, dejll!!, 
do a cargo del Estado Federal las subve~ 
ciones necesarias para las aplastantes -
necesidades de las colectividades desfa
vorecidas. (Z 1) 

(21) Ibid .. p. 217. 



Instancia ideol6gica. 

Dos movimientos muy diferentes fomentan 
la segregaci6n residencial. Por una Pª! 
te la relativa autonom!a de los slmbolos 
ideol6gicos respecto a los lugares ocup! 
dos en las relaciones de producci6n, pr~ 
duce interferencias en las leyes econ6mi 
cas de distribuci6n de los sujetos entre 
los tipos de vivienda y de espacio den-
tro de ciertos limites económicamente d~ 

terminados, 

Por otra parte la correspondencia entre -
una situación social y una implantación 
espacial puede reforzar tendencias a la 
atomización ideológica de ciertos grupos 
y conducir a la constitución de subcult~ 
ras ecológicamente delimitadas. 

La diferenciación residencial es parale
la a la diferenciación social. Cada - -
área de segregación es el resultado de -
la actuación de una combinación de vari! 
bles¡ sin embargo, normalmente existe --
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una va.dable que domina sobre las otras, 
conviertién'dose en e 1 factor determinante 
de la segregaci6n particular (en el caso 
de los sistemas urbanos latinoamericanos, 
con un modo de producción capitalista d! 
pendiente, la segregaci6n económica es 
la forma más primaria y general). 

El efecto de la diferenciaci6n residen- -
cial es dividir la estructura de la ciu-
dad en una serie de subcomunidades más o 
menos distintas. Cada !irea se asocia con 
una combinación particular de caracteris
ticas de los grupos que la habitan. En -
contrapartida, estas características pa-
san a formar parte del medio ambiente lo
cal. "Cada área con características par
ticulares dejan su impronta cultural so-
bre la gente que vive en ella y les afec
ta de manera distinta. La ciudad se con
vierte entonces en un mosaico, más que en 
un fenómeno unitario". (22) 

(22 ) Timms Duncan. EL MOSAICO URBANO. 
Instituto de Estudios de Administra 
ción Local, Madrid, Espafia 1976. p7 
20, 



EL CASO LATINOAMERICANO 

Urbanización en los países dependientes 
de América Latina. 

Bajo el término general de dependencia, 
numerosos tipos de orientación extrema
damente distintos, producen formas esp.e_ 
ciales particulares. Todo el espacio -
concreto es el producto a la vez, de -
las nuevas determinaciones sociales y -

de las formas cristalizadas del espacio 
históricamente constituido, 

América Latina cuenta con tres formas -
históricamente distintas de relaciones 
de dependencia. 

1. Dominación colonial caracterizada por 
la administración directa de la explQ 
tación intensiva de los recursos y -

por la soberanía pol!tica colonial -
que hace de la posesión del territo-
rio el punto clave de su expansión. 

2. Dominación capitalista comercial. Ba 
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jo los t~rminos de intercambio obtenie!!_ 
do materias primas por debajo de su V,!! 

-lor y abarcando nuevos mercados a pre
cios m~s altos que su valor para los -
productos manufacturados. 

3. Dominación imperialista (industrial y 

financiera) a través de la creaci6n de 
industrias que controlen el movimiento 
de sustitución de importaciones en be , -
neficio de firmas multinacionales en -
el conjunto del mercado mundial. 

Cada una de estas relaciones de dominación 
dependencia, suscitó efectos especificos 
en la organización del espacio, 

El espacio bajo la dominación imperialis
ta, (modo de producción. c_apitalis_t_a. _depen 
diente), 

En este período la industrialización aut6 
noma ~on urbanización equilibrada es per
turbada por relaciones de dependencia que 
propicia la entrada masiva de capital ex-



tranjero en la industria de los paises -
de Am6rica Latina, (produciendo una urb!!_ 
nización excesiva, quedando marginadas -
las poblaciones migrantes, cuyo asenta-
miento es su principal efecto espacial -
en la red urbana). 

Al iniciarse el crecimiento de la pro- -
ducción industrial urbana y ampliarse la 
actividad comercial y de servicios en -
ciudades donde se concentra la expansión 
económica y al integrar nuevos y podero
sos medios de comunicación y transporte 
se producen profundas alteraciones en - ·· 
las relaciones económicas urbano-rurales. 

Los perfiles de las redes urbanas de los 
paises latinoamericanos se modifican co
mo resultado de la expansión y cambio de 
los sectores urbanos de la economia, Es 
to a su vez tiene consecuencias espacia
les al interior de las ciudades, de tal 
manera que, de las instancias ya mencio
nadas de nuestra estructura social (la -
económica, la política y la ideológica), 
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sea la instancia e conomica determinante s2 
bre las otras dos, dando lugar a una estra 
tificaci6n social-espacial que en los sis
temas urbanos latinoamericanos está repre
sentada por cuatro grandes grupos: las -
clases. altas, las clases medias, las cla-
ses populares y las clases marginadas, ex
presándose en una distribución diferencial 
de los lugares de residencia y actividad -
entre los grupos, 

Los grupos sociales. 

- Las clases altas, (más de 10 veces el 
S.M.). 

· Ocupan los barrios de la clase en el -
poder, puesto que regularmente se les -
encuentra en áreas o zonas privilégia-
das y son eventualmente base de moví- -
miento en dos casos: 

1. Cuando estím afectados por una acción 
urbanistica de la administración. 



2, Cuando estrut afectados por una poli 
ti ca urbana .. 

Est6n constituidas por industriales, -
duefios de los medios de producci6n, 
con un nivel de educaci6n superior. 

• Las clases medias. (de 4 a 10 veces -
el s. M,). 

Irlcluye las clases intermedias, media 
baja y media alta. Estas clases están 
constituidas por profesionales, técni
cos, burócratas, comerciantes, con un 
nivel de educaci6n medio o superior. 

Sus principales movimientos son debido 
a: 

1. La reivindicación de un equipamien
to específico. 

2. Oposición a la política urbana de -
la administración sí afecta direct:.e, 
mente al barrio 6 sus propiedades -
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puesto que generalmente son poseed2 
res de vivienda, suelo, etc. 

- Las clases populares. (de 2 a 4 veces 
el s. M.) 

La constituyen la fuerza de trabajo •• 
(obreros, artesanos, bur6cratas), asa
lariados, con un nivel básico de educ! 
ci6n. La clase obrera constituye el·
grupo social cuantitativamente más im· 
portante y pote~cialmente hegem6nico. 

Sus principales movimientos son debido 
a: 

1. La reivindicaci6n de wi equipamien
to especifico, vivienda, servicios. 

2. Oposición a la politica urbana de -
la administración, cuando afecta di 
rectamente a la poblaci6n (remodel! 
ción, obras pllblicas, etc.) 

Sus movimientos urbanos tienden a con-



verger con el movimiento obrero, fac-· 
tor de constituci6n de un movimiento · 
popular de carácter político (política 
urbana) y _wia fase de organi zaci6n de 
las clases populares. 

- Las clases marginadas, (Hasta dos ve· 
ces el s. M.). 

Que son el resultado de W1 desfase a~ 
soluto e'ntre el crecimiento demográfi "•' 
co urbano y la capacidad de ~bsorci6n 

y el d;:;sarrollo de wia trama y el · -
equipamiento urbano. 

Estos grupos sociales se caracterizan 
por ser pobladores no integrados al 
mercado de trabajo, desarrollando las 
actividades más diversas de manera -
marginal (lumpe, parados permanentes, 
empleados de reserva, etc.). 

Esta poblaci6n en el sentido estricto 
difícilmente puede hacer otra cosa, -
cuando es expulsada, que solucionar -
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con sus es casos medios los principales 
déficits de equipamiento y reconstruir 
lejos el habitat marginal. 

En los capítulos precedentes han sido de 
sarrolladas las dos consideraciones bás!_ 
cas de esta tesis. Toca analizar dentro 
de este marco te6r1co, el interior del • 
medio urbano, en lo que viene a ser e 1 • 

sujeto y objeto de estudio, (los grupos 
sociales y el paisaje urbano respectiva
mente), en una forma integral, donde los 
aspectos filos6ficos, psicol6gicos y las 
instancias de la estructura social que-
dan de manifiesto en las 6rbitas urbanas 
características de cada grupo con paisa
jes y comportamientos espeftcicos. 
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LA ORGANIZACION SOCIAL DEL ESPACIO. 

11 ... el tejido urbano" no se·limita a su 
morfologfa, Es el armaz6n de una "man~ 
ra de vivir, mas o menos intensa o des~ 
gradada: la sociedad urbana". 

Henri Lefelivre. 1968. 

La ciudad es un mosaico de culturas y ~ 

subculturas, producto de un proceso de 
agrupaci6n de la gente como resultado -
de la selecci6n del habitat, esto impl!, 
ca la evaluaci6n de una serie de varia
bles tanto socioculturales como percep
tivas. El efecto de esta selecci6n es 

.. la identidad del grupo, se produce pues 
un proceso de inclusión-exclusi6n que -
se define a partir de un nosotros y un 
ellos, reforzado a través de su carac
terización física, social y simbólica, 
expresada en sus fronteras. 
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''"' 

La agrupaci6n en núcleos homogeneos pue
de ser entendida como una estrategia pa
ra minimizar la distancia social respec
to a los individuos y poblaciones con -
los que se desea la integración y para -
maximizar la distancia social respecto a 
aquellos grupos de los que se desea apa! 
tarse. 

Como la proximidad determina y proporci~ 
na simult&neamente las interrelaciones -
sociales la gente elige "el grupo de in
terrelaciones óptimo" de acuerdo con su 
sistema de preferencias¡ gente con valo-



res similares y expectativas sociales -
idénticas tienden a agrup11rse. 

F.n un grupo cspnrinlmente consti tuído 
se pueden <listing.uir.trcs partes: el -
coraz6n o núcleo central en el que se -
constituye propiamente el grupo y en el 
que se encuentran los elementos (luga-
res y actividades) más significativas, 
en el que se consigue la consistencia -

. mas alta' con la imagen del. lugar ideal; 
el dominio, en él está la mayoría del -
grupo y depende de su estructura, la i!!!_ 
portancia social de la zona y por últi
mo la esfera donde el grupo está prese~ 
te en minoría con pocos elementos sign!_ 
ficativos para el grupo social conside
rado. 

Corno ejemplo de esta estructuraci6n de 
núcleos hornogeneos generadores de sub-
culturas, se puede mencionar en la Ciu
dad de México, uno de sus barrios más -
famosos y de mayor arraigo y caracteri
zación, nos referirnos al barrio de - --
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"Tepito", en e 1 cua 1 se pu den observar 
claramente las tres partes mencionadas • 
anteriormente y que lo constituyen. 

El "corazón" del l';1rr.io estfi conformado -
por cierta~ ~onns en las q11r se encncn·
tra el núcleo central de actividades que 
poseen un caracter comercial y que le -
dan importancia colectiva al barrio, nos 
referirnos al "mercado y a la calle Te- -
nochtitlán': donde se comercia con ful Jura. 
A pesar de que estos lugares son visita
dos de manera masiva por gente de otros 
barrios y estratos sociales diversos, el 
barrio no pierde su caricter más bien lo 
impone a través de una intensa actividad 
y de un desborde del comportamiento, r?n 
un territorio perfectamente definido y -

poseído donde el visitante se siente ex
tranjero. 

El habitante de Tepito entra en relaci6n 
con otros individuos de su grupo en sus 
dominios constituido por vecindades ant!, 
guas y muchas veces comunicadas entre sí. 



Cabe mencionar que la vecindad con su -
patio, central se hace extensiva hasta -
la calle, siendo parte 6sta,de las acti
vidades y de los lugares específicos que 
expresan el estilo de vida con todos sus 
elementos. 

Por Ultimo en la medida que se aleja wto 
de estos lugares, los elementos conform! 
dores (puestos de fapuca, de comida, ve!l 
dedores ambulantes, vecindades deterior! 
das, grupos de muchachos-bandas., etc.) se 
hacen cada vez más difusos hasta confwt
dirse y perderse,_ hasta encontrar nuevas 
formas que corresponden a otros grupos -
sociales, con otros estilos de vida, 

' otras subculturas. 

Este proceso de agrupaci6n o de tabica-
, miento ayuda a sobrevivir a las culturas 
. dlndoles stmbolos, usos, costumbres y l.!:_ · 

yes que necesitan. Por tanto los grupos 
, sociales que comparten un sis tema de co
municaci6n no verbal, -estructuras de --
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comportamiento, sistema de valores, roles 
etc,-, puede sobrevivir gracias a sus en-· 
claves ambientales, indicando en el lugar 
sus jerarqulas, sus organizaciones espa-
ciales, sus indicios y seftales, sus re- -
glas y sus fronteras, constituyendo asl -
sus propios medio ambientes urbanos. 

Éstos grupos homog~neos.constituyen ade-
mls sus territorios, estos son zonas - -
apropiadas y definidas por fronteras, los 
cuales introducen discontinuidad y afee-
tan la comwticaci6n. Las fronteras espa· 
ciales son expresi6n de barreras concep·· 
tuales y sociales, Las formas espaciales 
y el simbolismo de los paisajes, etc. son 
maneras de definir los territorios de ca
da grupo. 

'.'La territorialidad urbana es el comport! 
miento por el cual Wl organismo reclama • 
caractertsticamente una superficie y la • 
defiende contra miembros de su propia es· 
pecie. La territorialidad proporciona el 
bastidor en el que se hacen las cosas, --



(lugares para aprender, lugares para j! 
gar), Para la territorialidad es cond! 
ci6n b&sica un nítido sentido de los ll 
mi tes, que marcan la distancia que ha -
de mantenerse entre los individuos". 
(23) 

Sucede así un proceso universal, que es 
el de establecer una jerarqula de terr! 
torios, en los que el individuo y los -
diferentes grupos, definen sus dimensi~ 

. nes etológicas, desde la región hasta la 
habitación, así como tambi~n sus domi-
nios p6blicos y privados. 

En los países dependientes de Am6rica -
Latina, ámbito al que se circunscribe -
este estudio, será la definición de las 
órbitas urbanas de los grupos sociales 
considerados donde se analizarán los -
conceptos mencionados en los capítulos 
pre ce dentes, 

54 

LOS DOMINIOS PUBLICOS Y PRIVADOS. 

Los espacios urbanos est&n divididos en -
dominios distinguidos por regles y simbo· 
los cuyo propósito es establecer fronte-
ras entre nosotros y ellos o entre lo pr! 
vado y lo p6blico, previendo los grados -
6ptimos de interacción y las defensas ne
cesarias, esto es muy variable dependien
do de la cultura. "As{ , si de fin irnos la 
privacra como el control de la interac- • 
ción no deseada, el significado de con- -
trol, interacci6n no deseada es muy vari! 
ble, C6mo, quiEn y bajo que condiciones 
se interacciona, cuando se retrae la in-
teracci6n, etc., la naturaleza, la ubica
ción y la permeabilidad de las barreras • 
var!a de acuerdo con todo lo demls y tam-

(23) e, Norberg-Schulz. Op. cit. p, 23 



\_ 

bién el retraer y el interaccionar están 
vinculados, Es decir nada actúa por sí 
s6lo". (24) 

La variabilidad de los dominios y las -
oposiciones -público/privado- pueden e!!. 
tenderse como equilibrio entre las in-
teracciones deseada y la no deseada, a 
la cual se supeditan los mecanismos cog, 
nitivos, la definici6n de lo público/ 
privado, del delante/detrás, se relaci~ 

na con la clase social, el estilo de V! 
da, la edad, el sexo, etc. 

Serge Chermayeff y Cristopher Alexander 
clasifican la jerarquia humana de la -
privacidad en seis sectores, los cuales 
son considerados por las posibilidades 
de aplicaci6n al caso de estudio. 

Urbano público: de propiedad pública, 
abierto a todos -avenidas, carreteras, 
etc. 

SS 

Urbano semipúblico: lireas de utilidad -
pública, con control gubernamental, pla
zas públicas con restricciones de uso. 

Grupal pC.blico: lugares de confluencia 
de servicios públicos y propiedad priva
da. 

Grupal privado: zonas secundarias con-
troladas por una administración común al 
servicio del interés público o privado, 
jardín entre familias, estacionamiento. 

Familiar privado: espacio dentro del d2_ 
minio privado, controlado por una fami-· 
lia, jardfn familiar. 

Individual privado: el interior sagrado 
del individuo, el cuarto propio de un i!l 

('24) A. Rapoport. Op. cit. p. 261 



dividuo, (Z5) 

La interacción no deseada puede contro· 
larse a través de diversos medios como 
son: reglas o medios psicológicos (re
traimiento interno, etc,), o a tráves • . 
de indicios de comportamiento o estruc-
turando las actividades en el tiempo, o 
a través de separaci6n espacial o de ª! 
tefactos físicos (vallas, puertas, cor
tinas), En muchos casos se mezclan va
rios mecanismos, aunque sin perder la -
primada de uno sobre los otros, 

Un concepto muy útil a tratar en este -
momento es el referido a la situaci6ñ -
delante/detrás de la vivienda, por rel! 
cionarse con la distinci6n pfiblico/pri
vado. Bste concepto variable cultural
mente se distingue por causas principal 
mente simbólicas, se relaciona con las 
imágenes o esquemas, con la información, 
con la comunicación sobre si mismos y • 

sobre los demás, 

56 

Bsta escala de publicidad y de privaci-· 
dad refleja los estilos de vida y la cu! 
tura de los diferentes grupos sociales, 

Clase alta, 

La clase alta ejerce un amplio y estric· 
to control sobre sus espacios privados, 
Dentro de la escala planteada, predomina 
en este grupo, el rango familiar privado, 
representa~o por la vivienda, como s!mb~ 
lo de estatus, es el espacio a defehder 
por excelencia. Los mecanismos de con-
trol utilizados son fundamentalmente fí
sicos, por medio de bardas opacas, com-· 
pactas, y tambi~n por medio de indicios 
del comportamiento, evitando el uso de • 
las calles y de los espacios públicos en 
general, controlando asi la interacci6n 

(í5) C. Alexander. · COMUNIDAD Y PRIVACI
DAD. Nueva Visión, Argentina. 
1975, p. 89. 



Para las clases marginadas la priv! 
cía pierde importancia, el delante 
es muestra de sus profundas necesi

dades. 

i 
t¡ 

La pri vacía de las clases altas es -
defendida por bardas opacas y compaE_ 

tas, El delante es la ostentaci6n -
de su abundancia econ6mica, 



no deseada con grupos de estatus más ha 
jo. Un ejemplo de esto se da en las Lo 
mas, El Pedregal, 

Otra categorh considerada importante -· 
para este grupo social, es el grupal pQ 
blico, por lo gen~ril se trata de espa
cios para la recreación, tales como el!!, 
bes o espacios deportivos privados. Es 
en este rango donde se aprecia la impo! 
tancia que para este grupo social tiene 
la relación con gente de su misma clase 
social. El control se efectúa básica-
mente por el aislamiento físico e indi
cios del comportamiento, reglas de con
ducta, elevado pago de derechos, a tra
vés de los cuales garantizan la inter-
acción no deseada con otros grupos so-
ciales de estatus más bajo, como ejem-
plo el Club Israelita, Lomas Sporting 
Club, etc. 

Respecto a los conceptos delante/de-
tras, el frente de las viviendas de la 
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clase alta, comunica socialmente los va
lores de "orden", ''limpieza" dsped y -· 

flores en perf~cto estado de mantenimie!!. 
to, todo esto simbolos del poder y del -
estatus socio-económico. La parte de - -
atrás es privada, en ella se realizan -
las actividades familiares de recreo, se 
encuentra por lo general la alberca, las 
canchas de tenis, basketbaU, etc. Tan
to el frente como el detrás muestran los 
aspectos que esta clase valora. 

Clase media, 

Los dominios público/privados mis sobre
salientes para la clase media son: el -
familiar privado representado por la vi
vienda, la cual significa seguridad; el 
grupal privado, representado por los es
pacios de uso común, estos pueden ser -· 

los estacionamientos, los elevadora~, •• 
etc. El control es a trav!!s de ele1~en·

tos fisicos como bardas, puertas, etc. 



El delante de las tlases marginadas 

es un espacio adaptado en ínfimas · 
condiciones de acomodación. 

El delante para las clases medias es 

el escaparate de su estatus socio- -
econ6mico: fachadas en buen estado, 
vegetaci6n ornamental, verjas, etc. 



Otro rango importante en es te grupo es 
el grupal público, referido generalmen
te a actividades recreativas (clubes d~ 
portivos) y de comercio (centros comer
ciales, como Plaza Satelite, Plaza Uni
versidad, Perisur). Controlan la ínter 
acci6n no deseada a través de la selec
ci6n de los lugares de actividad. 

En este grupo social se distingue clar.! .... 
mente el delante y el detrás,' el delan-
te representa exhibici6n, allí se mues
tra todo lo que se valora como importa~ 
te, como símbolo de una posición social: 
cesped, flores, verjas, etc. Detrás se 
trabaja, es la zona de servicio (limpi~ 
za, dep6sito, etc.), Las ireas de 
atrás muestran el escenario oculto de -
las personas y es privado, 

Clases populares, 

En las clases populares la privacia 
pierde importancia, El nivel familiar 

privado está representado por la vivien
da, la cual simboliza protecci6n, El •• 
rango sobresaliente lo constituye el gr! 
pal privado, manifestado ampliamente por 
el uso de la calles, frente a la vivien· 
da, en ella se realizan múltiples activi 
dades como: jugar, comer, beber, conve! 
sar, trabajar, ver, ser vistos, sentarse, 
etc, Es decir que este grupo actúa mucho 
en la calle y delante, 

Los mecanismos de control utilizados son 
fundamentalmente a través de indicios' -
del comportamiento, por medio de la apr2 
piaci6n de los espacios, con un intenso 
uso de ellos, y un prolongado tiempo de 
permanencia. 

El grupal público es también una catego
ría importante para las clases populares, 
en él sobresalen los espacios de con- -
fluencia de servicios (mercado, escuela, 
parada de autobuses, etc,) son lugares 
de intercambio de informaci6n y de re- -
creo, 



ESCALA CLASES SOCIALES 
PUBLICO-PRIVADO 

CLASES ALTAS CLASES MEDIAS CLASES POPULARES CLASES MARGINADAS 

URBANO PUBLICO Avenidas; sustento 
diario. 

No hay control. 

URBANO SEMIPU- Espacios recreati· Plazas: sustento -
BLICO. tivos. diario, 

No hay control. 

GRUPAL PUBLI - Espacios recreati - Espacios recreati Equipamientos: com Espacios comuni ta-
co vos: aislamiento vos y comerciales portamiento (uso ~ rios: comportamien 

fisico (alejamien los espacios). to (uso intenso del 
to, bardas), re-7 Control: comporta lugar), 
glas: elevado pa miento (selecci6ñ 
go de derechos. - de lugares). 

GRUPAL PRIVADO - Espacios de uso - La calle residen-- Espacios pr6ximos a 
común, cial, la vivienda. 

Control: fisico - Control: comporta- Control: comporta-· 
(bardas, puertas) miento (intenso us< ~lento (intensa ocu a ·prololiftado.t~empc ~aci6n de ellos). -

e perm enc1a ... 
FAMILIAR PRIV~ - Vivienda: simbo lo • Vivienda: simbo- Vivienda: protec~- Vivienda: cobijo, 
DO. de estatus. lo de estatus, ci6n de elementos resguardo de la in~: 

Control: físico-- exteiiores del me· terperie. 
(bardas opacas), dio ambiente, tan-

to físicos como so comportamiento -- ciales. -
evitan do uso de. -
la calle, 
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El semipúblico urbano interviene pero en 
menor grado, se refiere a espacios re· · 
creativos, tales como pnrques, plnzas, · 
por ejemplo Chapultepec, Xochimilco, así 
como también los centros comerciales. 

Una categoría muy importante para esta · 
clase la constituye el "delante", el - -
frente de la vivienda se llena de uten-
cilios, aparatos, coches viejos, etc., 
todos estos símbolos de un estilo de vi
da y de un sistema de valores, 

Clases marginadas. 

Para las clases marginadas el dominio fa 
miliar privado es importante, la vivien
da significa cobijo, pero el dominio al
tamente valorado es el grupal privado, -
son los espacios comunes pr6ximos a la -
vivienda, donde se realizan una serie de 
intercambios y se desarrollan las redes 
de relaciones que les permiten su sobre
vivencia, estos espacios están represen
tados por los patios de vecindad, la pi-
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la de agua pública, los lavaderos, etc. 
y son defendidos por los componentes de 
esta clase a través de una intensa ocup! 
ci6n de ellos. 

Para esta clase social también son impor 
tantes los dominios: urbano público, U! 
bano semipúblico, grupal público, por -
ser Estos en muchos casos su espacio de 
actividad, donde encuentran el sustento 
diario, Tal es el caso de los vendedores 
ambulantes, traga fuegos, limpia bo~as, 
etc, 

MODELO ETOLOGICQ. 

La formulaci6n de este modelo responde al 
inter~s de definir las dimensiones etol6· 
gicas, de los grupos sociales considera·· 
dos, Este modelo est& compuesto por cin· 
co elementos:· entorno del compo1tamiento, 
el barrio, los lugares del 'Comportam~ento, 
la vivienda, el espacio personal, siendo 
los tres primeros los que se analizarAn • 
en el &mbito urbano. 



1. Entorno del comportamiento, 

Se trata del medio y marco de vida al 
mismo tiempo y que comprende los ele
mentos físicos perceptibles y los el~ 
mentas inducidos (mecanismos de fun-
cionamiento, de organización y de pr~ 
ducción) , engloba los ~spacios funci~ 
nales: de residencia, abastecimiento, 
recreo y cultura, trabajo, transportes, 
etc, ~s~a red de espacios es muy va
riable dependiendo del estatus socio
econlimico, .de la edad, el sexo, etc,, 
pero la variabilidad individual puede 
generalizarse, por el caracter públi
co de los esquemas, Este concepto e~ 
tá muy relacionado con el espacio vi
tal. 

2. El Barrio. 

Son áreas próximas a la vivienda cuya 
definición está basada en nociones de 
ptoximidad y de vecindad. Es el área 
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que comprende el domicilio, donde el 
individuo vive más intensamente, por 
lo que el esquema de barrio est§ de-, 
terminado por la experiencia de cada 
individuo. 

3. Lugares del comportamiento. 

Son las zonas del entorno del compor
tamiento que más se usan, pueden con
cebirse como áreas alrededor de la vi 
vienda, como zonas comerciales, como 
zonas de esparcimiento, o como espa-
cios concretos de la ciudad. 

4, La vivienda, 

Es el ámbito de apropiación personal, 
constituye un refugio, delimitado y -

frecuentado, 

5, Espacio personal y distancia personal. 

Es el espacio entre individuos cara a 



cara o la burbuja espacial que rodea 
a las 'personas en sus actividades. 
Es ta noci6n afe et a en un contexto U!_ 

bano a los conceptos de densidad, de 
movimiento, uso de transporte públi-
CO, 

EL ENTORNO DEL COMPORTAMIENTO. 

El entorno del comportamiento, medio y _ 

marco de vida al mismo tiempo, es la con 
cretizaci6n del espacio existencial don 

' -
de centros o lugares, direcciones o cami 
nos Y áreas o regiones se combinan para
dar lugar a una dimensi6n real de la - -
existencia humana. 

La naturaleza del entorno del comporta-
miento se entiende mejor a partir del -
sistema de lugares del comportamiento y 
es el carácter de dichos lugares y ei -
sistema espacio-temporal que los engloba 
(práctica urbana) lo que distingue los -
unos de los otros, 
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La pr~ctica urbana es a la vez espacial -
y temporal y la selecci6n y frecuentaci~n 
de los lugares se reparten en una cronol~ 
gía personal, elaborada por intenciones y 
necesidades concretas -trabajo, recreo, -
cultura, comercio, visitas a los amigos -
etc,- que determina una selecci6n pragmá
tica de los lugares, Esta selecci6n es -
por lo tanto muy variable dependiendo del 
estatus socio-e con6mi co, de 1 sexo, de la -
edad, del estilo de vida, de los dominios 
públicos/privados, etc, 

La selecci6n de los lugares del comporta· 
miento se apoya en tres criterio~ blsicos, 

- La facilidad de acceso, determinada -
por la distancia (proximidad, lejanh), 
las reglas de organizaci6n (horarios, 
edades), las facilidades de uso (ram-
pas para ancianos), 

- La diversidad de funciones (centros de 
interés) que allí se ejercen y que al 
multiplicar los motivos de desplaza- -



miento acentúa la fuerza de la costum 
bre. 

La correspondencia de los lugares con 
las categorías cognitivas (sociales, 
temporales y espaciales). 

El sistema de lugares del comportamiento 
se estructura jerárquicamente, los luga
res se ordenan en base a su valor signi
ficativo y la frecuencia de interacción 
con ellos. Estos lugares pueden ser pr.!_ 
marias, secundarios o terciarios. Los -
lugares de primer orden ordenan a los d.!:, 
mlis. 

El entorno del comportamiento determina 
y manifiesta el conocimiento de la ciu-
dad, así como la magnitud e intensidad -
de su uso, proporciona el material de -
los esquemas cognitivos o mapas mentales 
influyendo en la totalidad de éstos, c'o!!_ 
dicionando en el movimiento y comporta-
miento futuros. 
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Al desplazarse en la ciudad las personas 
de los diferentes grupos sociales ponen 
de manifiesto sus categorías cognitivas -
sociales, temporales y espaciales y el -
contenido simb6lico de los lugares. El -
sistema de lugares del comportamiento re-
flej a pues las imágenes de congruencia -
forma actividad, 

Para el análisis del sistema de lugar.es -
del comportamiento de las clases sociales 
sujetas de estudio, se considera la vi- -
vienda como el espacio activo por excele~ 
cia y punto de partida para la construc-
ción del sistema y de los mapas mentales. 

Para el uso correcto del sistema serli pr.!:, 
ciso determinar: 

- Qué lugar se usa (actividad o función).· 

- Quién los usa (grupo social, sexo, - -
edad). 

Cuándo se usa (rítmo de frecuentaci6n 
e/día, e/semana, mañana, noche, etc,) 

f._, ... ,.,_ .... '"······'-'' .. ~ 
; 



Clase alta, 

La clase alta arroja fuera del barrio el 
lugar de abastecimiento, sobre todo de -
alimentación. Los lugares de abasto de 
alimentos son almacenes de autoservicio 
periféricos al barrio o mercados de zo
nas aledañas, la frecuentación a estos -
lugares es semanal, en la mayoría de los 
casos las compras son realizadas por la 
servidumbre. 

El abastecimiento de otro tipo de artíc.!:!. 
los (ropa, muebles, etc.) lo realizan en 
centros comerciales multifuncionales que 
responden a necesidades de una clientela 
motorizada. También en este grupo so- -
cial está permitido ir a buscar el exte
rios de la ciudad o del país, el comple~ 
mento o sustituto de las insatisfaccio-
nes locales (ropa, artefactos eléctricos, 
automóviles, etc.), 

Los lugares de recreo se diferencian de 
acuerdo a la frecuencia de uso: los que 
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que pueden ser frecuentados diariamente o 
con intervalos cortos y estos son los re~ 
taurantes, cines, clubes, teatro, visitas 
a los amigos y son los adultos los que -
por lo general asisten a estos lugares, -
que están dispersos en la ciudad. El re
creo de fin de semana se da con frecuen-
cia fuera de la ciudad y se refiere a ha,! 
nearios, clubes de pesca, veleo, deportes, 
etc. Este tipo de recreo es familiar. El 
recreo cotidiano para los nifios consiste 
en clases particulares de una variedad de 
actividades: danza, karate, idiomas, de
portes y también la televisi6n. 

El lugar de trabajo está fuera del barrio 
y por lo general alejado del lugar de re
sidencia, es usado por el jefe de familia, 

"'" frecuentado diariamente. 



Clase al ta. 

La clase alta arroja fuera del barrio el 
lugar de abastecimiento, sobre todo de -
alimentación. Los lugares de abasto de 
alimentos son almacenes de autoservicio 
periféricos al barrio o mercados de zo
nas aledañas, la frecuentación a estos -
lugares es semanal, en la mayoría de los 
casos las compras son realizadas por la 
servidumbre. 

El abastecimiento de otro tipo de artíc.!:!_ 
los (ropa, muebles, etc.) lo realizan en 
centros comerciales multifuncionales que 
responden a necesidades de una clientela 
motorizada. También en este grupo so- -
cial está permitido ir a buscar el exte
rios de la ciudad o del país, el comple~ 
mento o sustituto de las insatisfaccio-
nes locales (ropa, artefactos el!ictricos, 
automóviles, etc.), 

Los lugares de recreo se diferencian de 
acuerdo a la frecuencia de uso: los que 

66 

que pueden ser frecuentados diariamente o 
con intervalos cortos y estos son los re~ 

taurantes, cines, clubes, teatro, visitas 
a los amigos y son los adultos los que -
por lo general asisten a estos lugares, -
que están dispersos en la ciudad. El re
creo de fin de semana se da con frecuen-
cia fuera de la ciudad y se refiere a ba.! 
nearios, clubes de pesca, veleo, deportes, 
etc. Este tipo de recreo es familiar. El 
recreo cotidiano para los niños consiste 
en clases particulares de una variedad de 
actividades: danza, karate, idiomas, de
portes y también la televisi6n, 

El lugar d~ trabajo está fuera del barrio 
y por lo general alejado del lugar de re
sidencia, es usado por el jefe de familia, 
frecuentado diari'~mente. 



Fig. 6 EL ENTORNO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CLASES ALTAS. 

.. 

HOMBRES MUJERES NINOS 
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El entorno del comportamiento de la cla
se alta está organizado en funcilin de su 
prestigio y del "prestigio" de los luga
res del comportamiento, los cuales están 
en correspondencia con sus categorías -
congnitivas sociales (estatus socio-econ§. 
mico) no siendo significativos los aspeE_ 
tos referidos a la accesibilidad, la -
cual esta totalmente facilitada por el -
uso del autom6vil particular, tanto para 
la frecuencia diaria como aquella más e~ 
porádica. 

El entorno del comportamiento de esta -
clase es muy amplio, comprende toda la -
ciudad y con frecuencia se extiende fue
ra de ella. La motivaci6n más importan
te para la expansilin del entorno son las 
actividades recreativas y es la ciudad -
la órbita urbana más apreciada y domina
da por este grupo. Los itinerarios que 
adoptan son muy directos, pues no requi~ 

ren de buscar mejores oportunidades, 
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Los mapas mentales de esta clase social 
son muy amplios, en correspondencia con 
el entorno del comportamiento, pero no · 
precisamente mAs ricos o concretos, pues 
la rigidez de sus esquemas bloquean la · 
informaci6n del medio, Fig. (6) 

Clase media. 

El entorno del comportamiento de la cla
se media se amplia a gran parte de la -
ciudad, 

El lugar de abastecimiento de primera ne 
cesidad es el centro comerci.11.L o mercado 
próximo al lugar de residencia, en la 6! . 
bita del barrio, la frecuentaci6n es se
manal y es la mujer quien por lo general 
hace uso de estos lugares, El abaste ci

miento de otros arttculos (ropa, muebles, 
etc,) se realiza fuera del barrio en - -
tiendas con s~rvicios especializados en 
zonas c~ntricas de la ciudad o en cen- -
tras comerciales polifuncionales como --



Plaza Universidad, Plaza Sat~lite, La 
asistencia a estos lugares se hace en -
caso de necesidad, o en una circunstan
cia especial, navidad, reyes, dia de la 
madre, etc. y esta asistencia puede ser 
familiar, el desplazamiento se realiza 
en vehiculo particular o en transporte 
pGblico. 

Los lugares de recreo para lós adultos 
son: restaurantes, cafes, cine, clubes, 
los amigos y parientes. Un gran porce~ 
taje de adultos tiene el recreo dom~sti 
co como distracción de fin de semana, -
arreglar la casa, el jardin, el coche, 
ver la televisi6n, etc. 

Las redes.de relaciones familiares y de 
amigos son importantes en este grupo s~ 
cial, la visita a la casa paterna es 
una actividad instituida, y el interca!!!. 
bio de visitas con los amigos es alta-
mente apreciado y es ~sta una de las a~ 
tividades que posibilita la ampliaci6n 
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del entorno, 

Para los nifios el lugar de recreo mas i!!!. 
portante es la vivienda o el espacio de 
uso común (grupal privado) con otras vi
viendas, el estacionamiento, el jardtn, 
etc, Los parques de barrio son tambi~n 
lugares de recreo importantes, la fre- -
cuencia de concurrencia a ellos es de -
dos o tres veces por semana y el despla- · 
zamiento es a pie, Los lugares de re- -
creo de fin de semana en ocasiones están 
fuera de la ciudad (balneario, feria, -
etc,) 

El lugar de trabajo está fuera del ha- -
rrio y el desplazamiento se realiza en -
transporte pQblico o privado. 

El entorno del comportamiento manifiesta 
el inter~s por parte de ésta clase ele mant;,, 
ner su nivel de vida mediante la asiste~ 
cia racionalizada a lugares de recreo y 
su aprovechamiento de oportunidades en los 



Fig, 7 EL ENTORNO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CLASES MEDIAS 

HOMBRES MUJERES N!NOS 



lugares de abastecimiento (ofertas), El 
entorno del comportamiento se amplia a 
gran parte de la ciudad pero es el ba-
rrio la 6rbita urbana más apreciada y -
pose ida, 

Hl mapa mental de este grupo social es
ta estructurado en funci6n del lugar de 
trabajo y de abastecimiento y se amplia. 
dependiendo de los lugares de recreo -
tanto para el hombre como para la mujer. 
Fig, (7) 

Clases populares. 

El entorno del comportamiento de las 
clases populares se define de la si- -
guiente manera: 

. Los lugares de abastecimiento, sobre t2_ 
do 'de primera necesidad, es uno de los 
servicios que se desea encontrar en la 
proximidad del domicilio, las tiendas o 
e1 mercado de barrio, la asistencia a -
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estos lugares es diaria o interdiaria, -
esto está determinado por la situaci6n • · 
econ6mica del grupo y es la mujer la que 
frecuenta estos lugares, 

El lugar de recreo por excelencia es la 
calle, especialmente para los j5venes y 
los nifios, en ella se juega football, se 
conversa con los amigos, se bebe, se co
me, etc,¡ otros lugares de recreo estan 
concentrados dentro de la 5rbita del ba
rrio y son lugares de reuni5n como: la 
taqueria, el bar, la cantina, el billar, 
el cine, estos lugares son frecuentados 
por los hombres generalmente, 

Otros lugares de recreo son las tiendas, 
o centros comerciales los cuales consti
tuyen intrínsecamente un espectáculo, s~ 
bre todo para la mujer cuya vivienda es 
exigua y poco .confortable "ir de tiendas" 
es el mejor momento de la jornada. Estos 
centros comerciales estan fuera de la -
órbita del barrio, estos lugares son pa
ra el recreo familiar, siempre y cuando 



Fig. 8 EL ENTORNO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CLASES POPULARES. 

ci~ C.\~ 

HOMBRES MUJERES NIROS 
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sean accesibles por el medio de trans-
porte utilizado. Esta clase también -
usa la 6rbita urbana para recreo de fin 
de semana, que consiste en la visita a 
los parientes, en otras zonas de la ci.!!_ 
dad, y la asistencia a lugares públicos 
como parques y espectáculos, Chapulte-
pec, Xochimilco, charreadas, etc, 

El lugar de trabajo está por lo general 
alejado del lugar de residencia, lo que 
provoca largos desplazamientos y enri-~ 

quece el mapa mental de los individuos. 

El entorno de comportamiento de las el! 
ses populares está estructurado en fun
ci6n de los lugares de trabajo y de - -
abastecimiento de primera necesidad, -
condicionados por su situaci6n econ6mi-
ca, 

La órbita del barrio 'es la más importa!!_ 
te para este grupo y sobre todo para la 
mujer y el niño, en él se concentran la 

73 

mayor parte de los lugares asi el barrio 
se convierte en un espacio protector re! 
tringido, pero perfectamente comprendido 
y utilizan menos el conjunto de las pos!. 
bilidades de salida que ofrece la ciudad. 

El esquema cognitivo o mapa mental difi~ 
re entre el hombre y la mujer, las muje· 
res tienen un área local más extensa y -

minuciosa,. relacionada con detalles co~ 
cretos, toman· la vivienda como punto de 
referencia central, mientras que el hom· 
bre tiene un mapa mental mas extenso, p~ 
ro más diluido y abstracto. F.ig. (8). 

Clases marginadas. 

Para las clases marginadas, el entorno -
del comportamiento es muy reducido, de-
t,erminado por su bajo nivel de ingresos. 

El lugar de abastecimiento es siempre de 
primera necesidad y es la tienda o el -
mercado de b?rrio, donde se realizan las 



compras para la alimentaci6n diaria de
bido a la imposibilidad econ6mica del -
abastecimiento semanal, pues es a tra-
vés de la "ganacia" diaria que se hace 
posible el sustento. 

Los lugares de recreo tanto para los -
hombres como para las mujeres y los ni
fios son muy limitados, restringiéndose 
a espacios semipúblicos pr6ximos a la -
vivienda como son: la calle, la esqui
na, el patio de vecindad, la pulquería, 
la cantina, etc. El recreo consiste en 
conversar, beber, jugar deportes sobre 
todo el football, todas est~s activida
des se realizan al exterior de la vi- -
vienda sobre todo para el hombre y los 
nifios. 

El lugar de recreo para la mujer es 
aquel donde realiza otras actividades, 
como el lavadero, el mercado, la tienda, 
y el recreo consiste básicamente en con 
versar. 

74 

Es ast como el "ocio'.' para esta clase ·s~ 
cial se restringe al barrio y sobre todo 
al espacio inmediato a la vivienda. 

El trabajo es la actividad que provoca -
mayor movilidad por la ciudad, generando 
vectores de desplazamiento en distintas 
direcciones. El habitante de este grupo 
social deambula por la ciudad en busca -
del sustento diario y es en este afán 
por el que extiende su entorno del com-
portamiento, en una tarea la más de las 
veces ingrata, 

El entorno del comportamiento de esta -
clase frecuentemente se superpone con el 
barrio y con los lugares del comporta• -
miento, inmediatos a la vivienda, fen6m~ 
no que se denomina como "lugar recalci-
trante", 

El mapa mental de este grupo es muy red~ 
cido, en ~orrespondencia a sus lugares -
de actividad, sin embargo es de mucha r!. 



Fig, 9 BL ENTORNO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CLASES MARGlNADAS, 

HOMBRES MUJERES Nrnos 
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Fig, 1 O EL ENTORNO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS DISTINTAS CLASES SOCIALES, 

·CLASES ALTAS CLASES ME DI AS 

• ~ 

CLASES POPULARES CLASES MARGINADAS 

1fi 



queza cognitiva, pues cada lugar es viv!_ 
do intensamente, d&ndose la apropiación 
y el sentido de territorialidad de una -
manera particularmente fuerte. Fig. (9) 

EL BARRIO 

El barrio es considerado como una órbita 
urbana dentro del modelo etológico, es -
además un elemento del espacio existen-
cial, es un "lugar" que contiene diferen, 
tes lugares. La definición de este tipo 
de áreas es importante para la morfolo-
gía urbana y para la información de lo.s 
esquemas cognitivos, sin embargo, el sig 
nificado de estas unidades espaciales no 
es obvio y su definición forma parte del 
proceso de clasificación y evaluación. 

Las definiciones de barrio son arbitra-
·rias, pudiendo ser definido desde diver
sos puntos de vista, son dos los que en 
este caso nos interesan: el barrio so-
ciológico (por intervenir en la definí--
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ci6n subjetiva de las lireas o en la defi
nición del barrio congnitivo) como recep
tor o recipiente de grupos sociales caraf_ 
terísticos y el barrio cognitivo, como e!. 
quema o expresión de categortas cogniti-
vas y lugar de comportamiento, 

El bartio ~ociológico, 

El barrio sociológico es el mlis elaborado 
se basa en la noción de proximidad y de -
vecindad, ya que los fenómenos de divi- -
sión social, política o económica agrupan 
en habitats· caracterizados a personas que 
pertenecen a categorías socialmente proxi 
mas o complementarias, definido segGn los 
sociológos por la distribución de los in
dividuos con las mismas aspiraciones, en 
el que el barrio se inscribe con fronte-
ras psíquicas muy fuertes. 

El barrio sociológico es distinto de la -
unidad de vecindad, no se reduce a un si!_ 
tema de relaciones sociales primarias e -



informales, sino incluso puede tener li
mitaciones politicas y administrativas -
que contribuyen a organizarlo, o a darle 
una conciencia y wia personalidad colec

tivas. 

Este barrio tiene dos características: 

1.- Tiene una realidad geogr~fica, se e~ 
cuentra en un lugar determinado y -
tiene un nombre, se es· de Tepito o -
de Coyoacán. 

2,- Tiene una realidad socio-administra
tiva por la polarización que ejercen 
los equipamientos, la demanda de és
tos acentúa la individualidad ademas 
de permitir su organizaci6n y admi-
nistración. 

El barrio cognitivo. 

El barrio cognitivo tiene un lugar muy -
distinto según el valor que el habitante 
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le atribuya como espacio del comporta· • 
miento, es una acepción mucho mas am-- • 
plia que la simplemente arquitectural, • 
Este supone wia toma de posesilin de 1 tl•! 
saje que es tranquilizadora, psiquica y 

socialmente, 

''No se descubren barrios corno se ve un • 
rfo; se les construye, se localizan los 
procesa; que llevan a la estructuracilin o 
a la desestructuraci6n de los grupos so
ciales en su habitar, es decir que se i~ 
tegra a estos procesos el papel jugado -
por "el marco espacial" lo que viene por 
tanto a negar el espacio corno '.'marco" P!. 
ra incorporarlo como elemento de una de· 
terminada prktica social". (27) 

c2n M. Castelles, Op. cit. p, 128 



No se forma parte de un barrio más que 
en la medida en que éste le pertenece a 
uno. Es en primer lugar el espacio co-·· 
nocido y apropiado~ ••• es en el sector 
que comprende al domicilio donde el ci~ 
dadano vive más intensamente, Muy con~ 

cido y utilizado, el espacio residen- -
cial está adoptado sentimentalmente'!; (28) 

El barrio residencial es forsozamente -
"vivido" forma parte del patrimonio in
dividual y familiar, supone una integr!_ 
ci6n tranquilizadora en el seno de una 
sociedad que garantiza un concenso de -
las formas de vida, la acción del pais,!! 
je es fuerte y define al grupo social -
que lo frecuenta, Salir del barrio si_g_ 
nifica no sólo abandonar un paisaje ar
quitectural sino también una forma de -
vida. 

Lee un discípulo de Bartlett describió 
las formas en que nuestras interaccio--
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Jf,TA 1 TESIS NI DEBE 
l L4 BIBUITl.Ct 

nes diarias contribuyen a las formulaci~ 
nes de .nuestros conceptos.sobre nuestros 
barrios y sostuvo que: 

Hay una entrada continua de informacitin 
sensorial proveniente de los objetos fí
sitos y sociales en la localidad urbana, 
surgen de nuestras repetidas transaccio
nes con los vecinos, comerciantes, edifi 
cios, bicicletas, parques, paredes, ni-
fios, tiendas, bares, conductores de aut,2_ 
buses y otros, Estas impresiones en Pª! 
te son rechazadas cuando no dan ninguna 
aportación, pero otras pueden dejar su -
marca, teniendo vigencia linicamente cua!!. 
do modifican al esquema que se tenía con 
los sucesos que presentan. 

( 28) M. J. Bertrand. LA CIUDAD COTIDIA 
NA. Instituto de Estudios de Admf 
nistración Local. Madrid, Espafia7 
1981, p. 45 



Aunque el esquema varie de persona a pe! 
son a puede generalizarse entre grupos, 

En general tres son los elementos esen-
ciales en la definici6n de un barrio: 

- Las característi~as socio-culturales. 

La situaci6n de los servicios, equipa
miento y actividades, 

- La forma física y su simbolismo. 

Las características socio-culturales 
afectan la importancia y el significado 
dados al área, los lindes dependen de -
ella, Dentro de estas características 
las más importantes son: las redes de 
relaciones, los dominios públicos y pr!_ 
vados y entre otras se puede mencionar 
el tiempo de permanencia en la vivienda, 

Para los efectos de este estudio el ti
po de red social es el de las relacio-
nes de vecindad dentro de un grupo, 
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"La red es egocéntrica, de intercambio T!, 

cíproco donde la intensidad de este inter 
cambio está regida por cuatro factores: -
la distancia social formal, la distancia 
Hsica, la distan.da econ6mica, la dista!l 
cia psicol6gica", (29) 

"El concenso en cuantd a lo que es el rol 
del vecino y el grado de formalizaci6n de 
dicho rol varia según la importancia de • 
los servicios prestados mutuamente por -
los vecinos, •• ,, Las necesidades que mue
ven a estos intercambios se dividen en -· 
cuatro categor1as: 

a) Los sucesos diarios inesperados. 
b) La gran emergencia, 
c) Un suceso colectivo significativo. 
d) Necesidades colectivas cíclicas, ( 30} 

(29) L. Lomnitz. COMO SOBREVIVEN LOS MAR 
GINADOS. Siglo XXI, 1980, p. 142 -: 

(30 ) !bid. 



Tanto la envergadura, la extensi6n, la 
intensidad, como las ocasiones,de re··· 
laciones de vecindad, varían con el gr_!! 
po social. 

Respecto a los dominios públicos y pri
vados, éstos determinan la ocupaci6n de 
los espacios de uso comlin o públicos -
de 1 área de residencia. 

La situaci6n de los servicios, equip! 
miento y actividades, 

La organizaci6n del espacio está pues -
relacionada con los comportamientos (d~ 

manda) de los usuarios residentes que -
habitan, comen, se recrean, compran, --
etc, 

creo- y polifuncional cuando en él se de
sarrollan otras actividades como. comercio 
servicios, oficinas, etc, 

- La forma física y su simbolismo. 

Este- aspecto se refiere a las diferencias 
perceptibles del paisaje objetivo, (men
cionadas en el capitulo de Percepci.6n), • 
definen la transici6n de área a lirea, se 
refiere a la textura urbana, escala, co-
lor, densidad, aglomeraci6n, etc, En el 
an~lisis de la forma también es importan· 
te referirse a las formas de la vivienda 
como elemento principal componente del b! 
rrio. Para esto se pueden combinar dos • 
características esenciales mencionadas ·
por M. Castelles (La Cuesti6n Urbana): 
concentrada-dispersa e individual-colect!, 

Por lo que se refiere a las fUnciones - va. 
del barrio, este puede ser monofuncio
nal, cuando solo alberga las funciones 
y actividades habitacionales y sus com
plementarias -comercio de barrio, re- -
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El paisaje objetivo de los barrios es si¡ 
nificante de múltiples categorías cognit!. 
vas, es un mundo cargado de deseos y d~ -



frustaciones. La disposici6n de sus 
simbolos es altamente expresiva de la -

inserc!6n social y de la evoluci6n psi
col6gica de sus habitantes. 

Clase alta. 

El espacio residencial de la clase alta 

representa el hábitat de la clase domi
nante. La forma de la vivienda por lo 

general es dispersa individual, result_!! 
do de una producci6n inmobiliaria diri
gida a una capa reducida de la pobla- -
ci6n y por la polltica territorial a -
ca~sa del elevado precio del terreno en 

las aglomeraciones. Se trata de vastas 
mansiones, rodeadas de un gran jardín -
(Pedregal, San Angel, Las Lomas), loca· 

lizadas por lo general en los extremos 

de la ciudad, aunque en ocasiones se e!!. 
cuentran en la periferia inmediata al -
centro (Lomas, Polanco) presentando tB!!!, 
biGn en este caso la forma concentrada 

colectiva, repres~ntada por edificios -
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de departamentos muy confortables, Son • 
zonas privilegiadas por las condiciones -

fisico naturales, paisaje, aire, verde. 

El espacio re~idencial de esta clase so-· 
cial es monofuncional (habitaci6n) este • 

grupo rechaza otros usos y actividades o 
funciones dentro del área, asl como tam-· 

bi~n la proximidad de equipamiento. El • 

comercio es desplazado a la periferia por 

ser considerado como fuente de contamina· 
ci6n visual, de olores y de ruidos. Este 
antagonismo entre la residencia de lujo y 
el comercio en general, se traduce en la 

ausencia total de comercio en estas tireas 
residenciales, El único equipamiento que 

es aceptado dentro del área es el de la -
educaci6n y cultura (escuela, i6lesia). 

Estas áreas tambi€n están favorecidas por 
la dotaci6n de servicios e infraestructu

ra, se encuentran muy bien comunicadas -
con el resto de la ciudad¡ la vialidad e~ 

tá por lo general sobredotada, amplias -· 



avenidas en perfecto estado de manteni
miento, áreas verdes ornamentales en ·ca 
mellones y banquetas. 

Son zonas sin ruido, poco tráfico vehi· 
cular y peatonal, sin humos, sin polvo, 
espacios amplios, despejados, poca act!. 
vidad. Por todo esto se puede deducir 
que la densidad perceptiva altamente -
apreciada por las personas de este gru
po social es la baja. 

En cuanto a las caracter!sticas socio-
culturales, las relaciones de vecindad 
se definen como sigue: el excesivo bien 
estar económico hace disminuir la nec~ 
sidad de ayuda mutua entre vecinos, ad~ 
más de ser mlis importantes las relacio
nes familiares y amigos o grupos espe
ciales. El contacto con ellos estli fa
vorecido por las facilidades de trans-
porte (privado) y la movilidad es más -
allá de los límites del barrio. 

En las relaciones de vecindad, influyen 
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los dominios pablicos r privados y sien
do para esta clase social la categoría -
familiar privado, la mlis importante, no 
existe contacto con el espacio exterior 
inmediato, la relaci6n con la calle como 
"lugar" de contacto social es nula, no -
se propician contactos con- los vecinos -
ni surgen lugares para ello, Sólo se -
dan intercambios de vecindad en el caso 
de un suceso colectivo significativo, 
como por ejemplo si son afectados por -
una inundaci6n. 

. , ... 

Una caracter!stica importante respecto a 
las relaciones de vecindad en las be as 
residenciales de este grupo social, es -
la referida a la servidumbre, son ellos· 
los que provocan el contacto con la ser
vidumbre vecina, manifesdndose así cla· 
ramente la diferencia de intereses, val~ 
res y necesidades de los habitantes de -
estas áreas. 

Por todo lo expuesto se puede deducir -
que el esquema cognitivo del barrio de -



los integrantes de esta clase social, es 

débil, abstracto y poco significativo. 

No existen intercambios, ni transaccio-
nes sociales ni espaciales con el exte-
rior de la vivienda, el área residencial 

"no es vivida", se limita a ser el espa
cio de paso a la vivienda, pero debe ser 
significante de su poder económico y so
cial, Por lo que se puede decir que no 

existe barrio. cognitivo para este grupo 

social. 

Clase media. 

El espacio residencial de la clase media 

presenta dos formas caracte:rlsticas de -

vivienda: concentrada-colectiva, const!_ 
tuida por edificios de departamentos co

mo en la colonia Del Valle, Campestre, -
Narvarte, Roma, Juárez, etc, y concentr! 
da individualmente, representada por vi

viendas unifamiliares o conjuntos homog! 
neos como en la colonia Jardin Balbuena, 
Del Valle, Narvarte, Ambos tipos de vi-
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vienda se encuentran dispersos en la d!!, 
dad, 

Estas !reas residenciales admiten la pr~ 

senda de funciones urbanas diferentes -
de la habitacional, principalmente acti

vidades terciarias como oficinas, comer
cios, servicios, etc, localizados por lo 

general sobre las vialidades primarias -
del área, como es el caso de la Av. Uni

versidad, Av, Divisi6n del Norte, Cuauh
Umoc, etc. 

El equipamiento de barrio está concentr! 
do en un lugar equidistante al conjunto 

de viviendas, Es altamente apreciada la· 
proximidad de los lugares de juego para 
niños, de las escuelas y del mercado o -
tiendas de autoservicio. 

Estas beas cuentan con un nivel satis-

factorio de servicios e infraestructura 
y buena accesibilidad desde 6 hacia el -

centro de la ciudad o a otras zonas de .. 
la misma. 



Son zonas con actividad y movimiento de 
vehiculos y peatones, especialmente so
bre la vialidad primaria, con letreros, 
signos y sefíales, la altura de los edi
ficios se mezcla entre altos y bajos. 
Es decir que la densidad perceptiva es 
media. 

Respect·o a las relaciones de vecindad, 
estas son m§s selectivas, m~s persona-
les, disminuidas por la posición econ6-
mica, por aumentar el uso de las facul'
tades criticas selectivas de los miem-
bros del grupo, adem§s las relaciones -
de parentesco, son .. 1a·s más importantes ~ 

para este grupo. 

Las necesidades que mueven a los inter
cambios de vecindad en estos casos son: 
la gran emergencia o un suceso colecti
vo significativo como por ejemplo si --

. son afectados por una acci6n urbanlsti
ca de la administraci6n (renovación ur
bana, ejes viales), o si son afectados 
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por una poHtica urbana C.invasi6n). 

Los lugares de contacto con los vecinos 
son los espacios de uso comCm que com· -
prende al dominio pliblico-privado, es d! 
cir los estacionamiento, los e levadores, 
los espacios de servicio y en ocasiones 
la calle. 

El barrio cognitivo para la clase media 
significa pues, un grupo de personas (V! 
cines) , que gustan o no pero que confor
man el m"edio social inmediato, ademas de 
un ~rea con.servicios autodirigidos. 

El mapa mental del barrio ser! diferente 
según la tipologi'.a del área si es conce~ 

trada colectiva la comprensi6n del esp.!. 
cio circular a partir de un espacio • •• 
abierto, plaza, estacionamiento, jardi-· 
nes e~tre edificios, etc. El plano del 
barrio es masivo, pequefto casi circular 
solo algunas cortas Hneas indican even
tualmente un camino indispensable para -
los equipamientos colectivos. 



Si la topología es individual dispersa, 
el mapa· mental será lineal, pues los deE._ 
plazamientos son lineales basados sobre 
un trayecto que parte de la vivienda y 

se orienta hacia un punto concreto si-
guiendo una determinada direcci6n, 

Clases populares. 

En el espacio residencial de las clases 
populares, la vivienda se p·resenta con
centrada-colectiva, sobre todo en el -
centro de la ciudad, son viviendas que 
han sido abandonadas por la clase media, 
El valor locativo de estas viviendas es 
inferior al valor de cambio y por lo -
tanto se produce un proceso de deterio
ro c6n sobreocupaci6n négativa de· - - -
reparaci6n por parte de los propieta- -
rios para acelerar el proceso de obso
lecencl,a.tái es el caso de las colonias 
Doctores, Portales, Buenos Aires, etc. 
El hábitat de las clases populares pre
senta también una forma muy caracterís-
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tica, es la colectiva dtgpersa, "esta -
forma tomada por la vivienda es conse- -
cuencia de la forma que origina el movi
miento de construir de prisa, precios ª.f 
cesibles, terrenos exentos,.poco caros -
en la periferia de las aglomeraciones,- -
es preciso construir masivamente". (31). 
(casa baratas) como grandes conjuntos -· 
multifamiliares, o bajo la forma de pequ! 
fías casas, todas: iguales, de dos o tres 
habitaciones pegadas unas a otras, ejem· 
plo: Izcalli del Valle, Unidad Vicente 
Guerrero. 

El área residencial de las clases popul!. 
res es multifuncional, con una prolifer!. 
ción de actividades terciarias bisicame! 
te serví cios, ·talleres de reparaci!Sn de 
autos, llantas, artefactos e lEct ricos, -

(31) M. Castells. Op. cit. p. 125 



zapatos, bicicletas, carpinterías, im-
prentas, comercio de abarrotes, vinos y 

licores, refacciones para autom6viles, 
pinturas, articulas eléctricos, así co
mo trunbién locales de expendio de ali-
mentas como taquerfas, restaurantes, b! 
res, etc. Esta multiplicidad de activ! 
dades provoca grandes movimientos de -
personas y vehículos. 

De la misma manera se presenta una difu 
si6n espacial de los equipamientos que 
incita a desplazamientos diversos. 

Así, la actividad comercial y de servi
cios es el principal factor de anima
ci6n y elemento estructurador de la - -
prfictica del barrio, el comercio crea -
pues un espacio comunitario. Esta di-
versidad formal y funcional incita a la 
prfictica si no m5s amplia al menos m6s 
intensa. Un factor importante que con
tribuye a esto es que la gente de esta 
clase social actúa mucho en la calle. 
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En lo que se refiere a las relaciones de 
vecindad, éstas son una parte esencial • 
de la apretada trama de relaciones fami·. 
liares entre parientes y de trabajo, e La. 
red mas pequefia y mas compacta de las -
clases populares comporta una vida mas -
intensa en el lugar de residencia, donde 
es significativa la presencia de las mu
jeres en la casa por ser quien intensifi 
ca esta red. 

Las necesidades de intercambio son: los 
sucesos diarios, al tirar la basura, sa
lir al trabajo, a la escuela, esperar el 
autobus, el mercado; en el affin de inter 
cambiar infotmaci6n. 

./ Otra categona importante de intercambio 
es el suceso colectivo significativo. E~ 
tos barrios son la base social de los m~ 
vimientos urbanos tlpicos, sobre la exi
gencia de equipamientos, vivienda, serv!. 
cios y en oposición a la poU:tica urbana 
de la administración cuando ésta afecta 
directamente a la población -remodelacio 



nes, obras públicas, etc, -

El barrio de las clases populares es "vi_ 
vida intensamente" en primer lugar por-
que es visto como la prolongación del h~ 
bitat, que ofrece los servicios más inm~ 

diatos y frecuentados diariamente. Los 
componentes de estos barrios son perfe~ 
tamente conocidos, bien adquiridos y -
mentalmente poseídos. Sus limites son 
entendidos como una barrera protectora 
que les ahorra un esfuerzo de represen
taci6n, les inspira una cierta seguri-
dad respecto a las normas sociales y al 
resto de la ciudad poco o mal conocida. 

La densidad perceptiva apreciada en es
tos barrios es alta, por tratarse de e~ 
pacios con mucha gente, mucho ruido, m!:!_ 
cho tráfico, actividad constante en las 
calles, son espacios cargados de signos. 

De todo esto se puede deducir que el b!!_ 
rrio cognitivo de las clases populares 
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es muy rico, el mapa mental está cargado 
de elementos percibidos, intensos inter
cambios con la calle, con los vecinos, -
el barrio significa entonces, un ideal de 
comunidad con asociaci6n cara a cara que 
comparte un sistema de actividades, un -
modo de vida y un sistema de comunica- -
ci6n no verbal. 

Clases marginadas. 

El espacio residencial de las clases mar 
ginadas se da de dos maneras: en la ci u 
dad central donde la vivienda es concen
trada colectiva forma que recibe diver-
sos nombres -vecindades, barra~as, etc,.· 
se dan en la colonia Morelos, Peralvillo, 
Tepito, etc,, son zonas ocupadas genera!_ 
mente por emigrantes rurales y de estra
tos inferiores, que invaden zonas muy d~ 
terioradas o vacantes urbanas, constitu
yéndose en áreas de tugurizáti6n, 

En estos espacios se observan graves pr~ 



blemas derivado; de las limit11ciones de 
espacio en las viviendas y espacios co

.munales, coexisten uno al la1lo clol otro, 
múltiples usos relacionados con activi·· 
dades productivas, -comercio y ~ervi- -
cios-. Los servicios son deficientes -
o nc1 existen. 

Cuondo su localizaci6n es en la perife
~ia de la ciudad por la invasi6n de te
rrenos, la forma de la viviendn se pre

senta como tantedtrada 2olectivn o ton
cóntrnda indiviqual. La vi vionda es el resu,! 
tado de la autoconstrucci6n, con mate-
rieles de desecho, la población está .. 
constituí<la básicamente por migrantes -
del campo, siendo la periferia su pri-
mer asiento en la ciudad, donde intcn-
tnn reconstruir el h~hitat original. E! 
tas zonas carecen de servicios y equip! 
miento b5sicos. Por ejemplo, en Barrio 
Norte, 

Respecto a las relaciones de vocindnd,· 
en esta clase se mimetizan las relacio 
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nes de vecindad, de parentesco, y las r!.'., 
laciones económicas de intercambio. 

Las redes estables dependen esencialmen
te del parentesco y están definidas por 
Critnrios ce intercambio de bienes y SO!, 

vicio:., clasificándose en: información, 
asif;tencia laboral, préstamos, servicios, 
apoyo moral. Los lugares de intercam· 
bio son por lo general el mismo solar, -
la calle, los espacios de uso común, la 
casa, 

En esta clase social la distancia física 
o social o económica es muy importante · 
para la intensidad de la red, l.n inten
sidad del intercambio se atenúa cuando -
se produce un alejamiento físico, social, 
o econ6~ico de cualquier magnitud. 

El barriq cognitivo uara las clases mar· 
pinadas significa justo la vivienda con 
el área alrededor de pura convivencia, -
con amplios vínculos de interés social. 



. Barrio de las clases marginales que 
surge por la invasi6n de terrenos, 
la vivienda es autoconstruida con 
materiales de desecho, 

Vastas mansiones rodeadas de un gran 
jardin, amplias áreas verdes, orna-

mentales y compactas, ausencia de -
peatones y perfecto estado de mante
rlimiento; son los elementos que defi_ 
.1en el espacio residencial de las -
:lases altas, 

i ~ . 



El barrio de las clases populares -
polifuncional, donde proliferan las 
tienditas, de alimentos, talleres, 
etc. 

Barrio de las clases medias consti
tuido por viviendas unifamiliares y 

edificios de departamentos, vegeta
ci6n ornamental. 

( 



rns LUGARES DEL COMPORTAMIENTO, 

Los lugares del comportamiento son com
ponentes del entorno del comportamiento 
y se les puede definir como " ... una ca!:_ 
cepci6n estable de una o m'f1s estructu-
ras de comportamiento extraindividuales 
rodeadas por' un ambiente no. psH:ológico, 
o bien rnmo la combinación de estructuras 
estables de comportamiento con su me- -
dio". (32), Nos estamos refiriendo a 
lugares que tienen forma y que constit!:!_ 
yen el escenario de las actividades del 
hombre, 

Estos "lugares" son producto de los pr~ 
cesas perceptivos y cognitivos donde se 
codifica y se da expresión ·a un esquema 
cognitivo. Indican que se estfi en - -- . 
ellos, es decir que "se estfi aquí y no 
allfi", entonces posee 'lndentidad", son 
reconocidos y recordados como algo dif~ 
rente a otros lugares, con un carácter 
propio, vivido, o excepcional o al me--
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particular. 

La identidad del lugar estl estrictamen
te ligada con la identidad de la perso
na. El "estoy aquí" sirve de soporte al 
"soy". 

Los componentes que se interrelacionan -
para formar los lugares son: las accio
nes, :los atributos físicos y la imagen. 

(32) A. Rapoport, Op. cit. p. 268 



a) Las acciones: 

Son las actividades o conductas que se -
desarrollan en un lugar dado, las cuales 
deben ser identificables y diferenciadas, 
por lo que se considera que cualquier ac 
tividad puede descomponer5e en cuatro a~ 
pectes. 

1. La actividad en sr: comprar, jugar 
caminar, etc. 

2. La manera especifica de realizarla: 
jugar en la calle, sentarse en la -
banqueta, etc. 

3. Actividades secundarias o adiciona-
les: comer mientras se compra, con
versar mientras se come, etc. 

4. Los aspectos símb6licos: comprar -
por diversi6n. 

Es precisamente la diferencia entre es-
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tos cuatro aspectos de las actividades, 
la que produce la especificidad del lu-
gar. La manera especifica de la activi
dad puede variar con importantes conse-
cuencias en la forma, al igual que las • 
actividades adicionales. 

También es importante conocer quien y -
cuando se realizan estas actividades o • 
hacen uso del lugar. 

Quien usa: 

El sujeto de estudio serán los componen· 
tes de los cuatro grupos sociales: cla• 
se alta, media, popular y marginados, di 
ferenciados de acuerdo a su edad, sexo, 
rol, etc. 

Cuando se usa: 

Diferentes grupos invierten diferentes -
tiempos en los lugares y es preciso de-
terminar cu§ndo y cuánto tiempo se in- -



vierte en el uso, ya que la temporali-
dad de la acción es un síntoma del com-
portamiento y de la forma. 

Un lugar debe favorecer sus actividades 
aunque no determina la actividad; puede 
inhibirla, facilitarla o ser neutral Y 
sugerí r las actividades apropiadas. 

b) Los atributos físicos: 

cuando defín~mos los "lugares del com-
portamiento" hicimos una analogía con -
el término dramático de "escenario", _,,, 
nos estkmos refiriendo entonces a los -
elementos físicos perceptibles que ro-
dean o encierran un suceso, Ente entor 
no debe ser perceptiblemente diferente, 
a fin de poder ser usado en la acci6n -
determinada, en la orientaci6n, en la -
definición subjetiva de las áreas, etc, 

Los indicios considerados para la defi
nición de los atributos físicos son las 
diferencias perceptibles señaladas en -
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el capitulo de percepción. 

c) La imagen: 

Respecto a la imagen que de un lugar ti! 
nen los habitantes, ~sta es muy varia~ -
da, pues existen grandes diferencias e!!. 
tre los grupos y personas, responden a -
sus categorías cognitivas: sociales, ·
temporales y espaciales. 

Estos tres componentes de los lugares s.on 
aspectos que nos permiten re¡onocer Y -
distribuir el espacio y el tiempo en sí 
mismos; pero un "lugar" tiene adem~s cu.!!. 
lidades que nos permiten relacionar la -
forma del lugar con los procesos de per
cepción y cognición, estos son: la con
gruencia, la transparencia y la legibili 
dad. 

La congruencia. 

Se refiere al ajuste que existe entre la 
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forma y el comportamiento, es decir a -

los atributos físicos, organizaci6n del 

espacio, relaciones entre las partes de 

un lugar, frente a las actividades y -

procesos sociales, econ6micos, cultura

les, de sus habitantes. 

La transparencia: 

Se refiere a la claridad con que se pu~ 

de percibir el lugar, es decir el grado 

en que podemos percibir directamente el 

funcionamiento, las actividades y los -

procesos sociales y naturales que ocu- -

rren en el lugar. 

La legibilidad. 

Es el grado en que los habj tan tes de un 

lugar se comunican entre sí, por medio 

de sus signos físico-simbólicos. 

El paisaje urbano " ... es un medio de C2_ 

municación que muestra símbolos explíc! 
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tos como implícitos: banderas, césped, 

cruces, tableros de anuncios, techos na

ranjas, cercas. Estos signos nos infor

man sobre la propiedad, el estatus, la -

pertenencia a grupos, las funciones ocul 

tas, los bienes y servicios, la conducta 

apropiada, etc. Los signos de un lugar 

pueden ser abundantes o pocos, exactos o 

falsos, importantes o triviales, abier-

tos o dominados. Pueden ser enraizados: 

es decir localizados en el mismo espacio 

o tiempo que las actividades, personas o 

condiciones a que se refieren, o flotar 

libremente, relacionándose con estos el~ 

mentas sólo en forma abstracta". (33) 

Estos sistemas de signos del paisaje ur

bano son casi en su totalidad creados --

(33) K. Lynch, LA BUENA FORMA DE LA CIU
DAD. Gustavo Gilí, S.A., Barcelona, 
España, 1985, p. 107 



por el hombre y la sociedad, y frecuen

temente resultan ininteligibles para -

alguien ajeno :i 1;1 cultura, pero pucdrn 

ser analizados en cu;into a su contenido, 

exactitud e intensidad, por cualquier -

observador. 

Para el análisis de los "lugares del -

comportamiento" de las clases sociales 

consideradas en este estudio, nos refe

riremos a algunos contextos típicos, c~ 

ractertsticos de cada grupo y a grandes 

pautas del comportamiento, 

Clases altas. 

Calle residencial. 

- Actividad en sí: circulación, acceso 
a la vivienda, 
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L 

- Manera especifica de realizar la ~cti

vidad, 

Circular en vehículo particular en el 

trayecto a y desde su entorno del com

portamiento. 

- Actividades secundarias o complementa

rias. 

Es un lugar de encuentro y contactos -

sociales para la servidumbre (emplea-

dos domésticos, chofer, jardinero, - -

etc,) 



- Atributos ffsicos, 

La organización espacial es lineal co!!. 
tfnua, definida por amplias bardas op!!_ 
cas que no dejan entrever el interior, 
encierran vastas mansiones de dos o -
tres niveles. Las bardas constituyen 
los principales elementos del escena-
rio y funcionan como control de lo'fa
miliar-privado, proporcionan una text);! 
ra homogénea dura por el empleo de ma:
teriales opacos como la piedra y en -
otros casos por elementos vegetales, 
El color predominante es el blanco y -
en general tonos claros de amarillo y 

gris, 

Son calles amplias con abundantes' esp!!_ 
cios de vegataci6n ornamental, tanto -
en los camellones como en las banque-
tas, son espacios en perfecto estado -
de mantenimiento y limpieza, la densi
dad perceptiva es muy baja, pocos - -
vehículos, ausencia de peatones, poco 
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ruido, colores claros; se constituyen 
en escenario decorativo, símbolo y ex
presión de estatus. 

La imagen, 

La calle residencial significa para las 
clases altas un espacio pliblico, en el 
que se exhiben los signos de estatus. 

La forma y atributos de la calle resi·
dencial es congruente con e 1 comporta-· 
miento de sus usuarios, debido a que P.2. 
seen todas las alternativas para satis
facer sus necesidades y en consecuencia 
no se le adaptan otros usos, además de 
su función.primaria. La calle comunica 
el total desinter~s y la falta de nece
sidad del contacto cara a cara, ademfis 
del alto aprecio por el dominio fami· • 
liar privado, 



Clases ·altas, 

Lugar de comercio y servicios. 

- Actividad en sí: 

Comercio de artículos exclusivos (ro
pa, articulos para el hogar, servi-'
cios (bancos), recreación -restauran

tes). 
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- Manera especifica de realizar la acti• 

vi dad, 

Todas las actividades se realizan en -
espacios exclusivos, perfectamente di

ferenciados unos de los otros, el acc~ 

so a este lugar y a los lugares que -

contiene, es el vehiculo particular, -

todos llegan en coche al banco, a la -
tienda, al caf~, al restaurante, etc. 

Es un lugar frecuentado generalmente -

por adultos y j 6venes y e 1 tiempo de -
permanencia es corto. 

- Actividades secundarias o complementa• 

rías. 

No se desarrolla ninguna· actividad no 

establecida. 

- Atributos físicos. 

La organización espacial es condintri· 

ca, varias calles desembocan a \Ul cen
tro en el que se extiende un estaciona 

. -



miento, El espacio está encerrado.por 
edificios de diez a doce niveles, las 
lineas predominantes son verticales. 
La textura es lisa por el uso de mate
riales metálicos y grandes superficies 
de cristales ahumados. Las calles - -
principales presentan vegetación de C.!!, 

rácter funcional y ornamental en las -
banquetas y camellones. Lo que carac
teriza este lugar son las amplias za-
nas de estacionamiento. 

- La imagen. 

Los grupos pertenecientes a la clase -
alta manejan un "esquema" o imagen del 
lugar comercial, en función de sus 

,ideolog!as expresadas en un estilo de 
vida, (el consumo). 

Las actividades de servicios (bancos, 
oficinas, etc.) y comercio deben ser -
atendidas de manera eficiente y sin -
pErdida de tiempo, esto incluye tam- -
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biEn el consumo de arttculos especial! 
zados, Por lo tanto los lugares para 
desarrollar estas actividades deben -
reunir las siguientes caracterlsticas: 
alta especialización en el articulo y 
en el espacio, facilidad de acceso, -· 
traducido a amplio y Ucil estaciona-
miento, control a travEs de su simb6li 
ca (no son lugares transparentes, que 
se perCiben con facilidad) de interfe
rencias con grupos no deseados, por lo 
que•:se requiere un conocimiento previo 
de las actividades allt desarrolladas. 
Por Ciltimo cabe mencionar que los "si¡ 
nos" de estos lugares se reducen a • -
áreas de estacionamiento, autom6viles 
y circulaciones de acceso. 

Clases medias. 

Calle residencial. 
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- Actividad en sí: 

Circulaci6n, acceso a la vivienda. 

- Manera específica: 

Circulaci6n peatonal para las mujeres 
y los nifios en los recorridos a la ·es 
cuela, las compras·de emergencia, al 
parque, etc. y vehicular para ir al -
trabajo y las actividades familiares 
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de fin de semana. 

- Actividades secundarias o complementa
rias. 

Es el lugar de estacionamiento de - ·
vehículos particulares, lugar de paseo 
para niños y ancianos, y lugar de re-
creo para niños y j6venes, en ella se 
juega football, se patina o se circula 
en bicicleta. 

- Atributos físicos. 

La organizaci6n espacial es lineal co!!_ 
tínua, el espacio está delimitado por 
viviendas unifamiliares de dos niveles 
con jardín en frente y por edificios -
multifamiliares de varios niveles, - -
cuenta además con vegetación en la bll!!. 
queta, Los elementos más característ! 
cos son las rejas, las puertas de gar!. 
ge, y los jardines en buen ~stado de -
mantenimiento y muchos vehículos esta
cionados, de estos lugares empieza a -



darse una variedad en e 1 color y la -
textura por la introducción de varias 
actividades. 

- La imagen, 

La calle de acceso a la vivienda para 
las clases medias significa sobre to- · 
do "seguridad" y debe ¡>roporcionar 'f.!!_ 

cilidad de acceso a la vivienda, No 
es un lugar para el contacto social, 

En este lugar la transparencia y la -
legibilidad se reducen por la mediat~ 
zación de los comportamientos y de -
las formas. 

Clases medias, 

Lugar recreativo: el parque. 

Actividad en sí: 

Recreación activa y pasiva. 

1o1 

·+ 

- Manera especifica de realizar la activ!_ 
dad: 

El parque es lugar de recreo para todos 
los grupos de esta clase social. La t! 

. creaci6n activa es realizada por j6ve-
nes y se refiere a deportes, como el •• 
basquetball, yoga, gimnasia, etc., las 
que son practicadas con mucha frecuen·· 
cia. Una actividad muy importante para 
los componentes de este grupo social -
constituye la carrera, la que es desa-i.·. 



rrollnda diariamente tanto por mujeres 
como hombres, j6venes y adultos. 

Los nifios utilizan este espacio en las 
instalaciones de juegos como: patin!!_ 
je, juegos de pelota, etc,, con una -
frecuencia de dos o tres veces por s~ 

mana, 

Este lugar también es utilizado por -
los ancianos para paseos . cotidianos. 

Dentro de la recreaci6n pasiva se de
sarrollan actividades culturales los 
domingos (canto, danza, etc,). Es un 
lugar para sentarse, conversar, ver, 
ser vistos, etc. El acceso al parque 
es en mayor porcentaje peatonal, 

- Actividades secundarias o complemen
tarias. 

La actividad secundaria que se genera 
en e 1 parque es la comercial, median 
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te la implantaci6n de un tianguis de .. 
alimentos y ropa, una vez a la semana. 

- Los atributos f[sicos. 

La organizaci6n espacial es concentrada 
encerrada en un espacio rectangular, -
dividido en sectores segCm el tipo de 
recreación -activa o pasiva-. Los edi 
ficios que conforman el contorno son -
de viviendas unifamiliares de dos niv~ 
les y multifamiliares de cuatro a diez 
niveles, as[ como tambi~n pequeftos co
mercios, y Un supermercado. 

Las actividades están organizadas de • 
manera que no se interfieran unas a -
otras, la vegetaci6n ·está constitu[da 
por arboles, arbustos y tapizarites' -
con una funci6n de protección climliti· 
ca, ornamental y funcional separando • 
unos espacios de otros. Cuenta con el 
mobiliario para sentarse, ver y ser •• 
vistos. 



- La imagen. 

La imagen que del parque poseen los -
componentes de las clases medias co-
rresponde al p~rque de barrio con va
riedad de actividades, con posibilid!!_ 
des de desplazamiento peatonal, por -
'lo tanto, pr6ximo a la vivienda y de
be además ofrecer seguridad en el de
sarrollo de las actividades. 

Es un lugar en el que la forma y el -
comportamiento se corresponden, mani
festando claramente sus actividades, 
es altamente apreciado por los dife-
rentes grupos usuarios. 

Clases populares, 

La calle r.esidencial. 
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- Actividad en sí: 

1 

Circulaci6n, acceso a la vivienda, 

- Manera específica. 

La circulaci6n por lo general es peato
nal para el recorrido al trabajo por -
los hombres y hacia la escuela, el mer
cado, la parada del autobus, etc,, para 
las mujeres y los tiifios. 

- Actividades secundarias o complementa-
ria's. 

La calle residencial para las clases P.!?. 

' , 



1 

pulares es lugar de mGltiples activi-

dades, es por encima de todo lur,ar ue 
contactos sociales con los vednos ~,. 

amigos. Para las mujeres es ol lugar 

de encuentro en las mañanas al tirar 

la basura, ir al mercado, o recoger a 

los niños de la escuela. Para los -

hombres significa la posibilidad de -

conversar, beber, comer, ver, ser vi~ 

tos, especialmente después de la jor

nada de trabajo del viernes y los fi
nes de semana hacia el medio día. 

La calle también constituye el "lugar" 

de recreo tanto para los niños como 

para los adultos, es el lugar de jue

go por excelencia; para los niños se 

convierte en campo de footba¡l, beis· 

hall, etc. y para los adultos es el • 

lugar del recreo doméstico de fin de 

semana, en la calle se puede lavar el 

coche, pintar o reparar artefactos al 

mismo tiempo que se comunica con el • 

vecino. 
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r,os atributos ftsicos. 

La organizaci6n espacial es lineal CO!!, 

tínua con acceso directo a las vivien .. 

das, es un espacio definido por la ti· 

pologÚI ele las viviendas unifamiliares 

"todas iguales" de una planta, con j ª! 
d!n anterior y c.on bardas transparen-
tes, se pi.Jede ver el jardtn y hasta el 

interior de la vivienda. Por otra Pª!. 

te, el jardín y la barda constituyen -

los principales elementos diferenciad~ 

res de una casa con la otra a través -

de la incorporaci6n de mGltiples.ele-

mentos y de la variedad del color. 

La imagen. 

Para las clases populares, la calle d~ 

lante de la vivienda constituye una -

prolongación de ésta, es la "antesala", 

o "e 1 taller" o "e 1 patio". Es un lu

gar que corresponde al dominio grupal 

privado, controlado a través de una • 



constante y prolongada permanencia en 
H por parte de los distintos grupos, 
hombres, mujeres y nifios, 

Este lugar es producto del proceso de 
adaptación, pues la multiplicidad de 
actividades y comportamientos que en 
El se desarrollan no correponden a -
las características formales del lu-
gar, resultado de la construcción en 
serie y de formas standar. 

En este lugar se puede apreciar un 
desmedido afán de diferenciarse, es -
un lugar legible para los grupos que 
lo viven, todos saben que pueden ju-
gar, sentarse, conversar, etc. Sus -
signos son claros y en gran parte son 
indicios del comportamiento, 

Clases populares. 

Lugar de comercio, 
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Actividad en·'Si: 

Comprar artículos de primera necesidad. 

- Manera específica: 

Comprar en tiendas de barrio, Esta ac 
tividad es realizada normalmente por • 
las mujeres con una frecuencia diaria, 
durante la mafiana o al medio día. 

- Actividades secundarias o complementa-



rias: 

Para la mujer el ir de compras es una 
oportunidad de intercambiar informa-
ci6n, es un lugar de reuni6n, en este 
recorrido se entera de los sucesos -
importantes, al mismo tiempo que in-
forma de ellos. 

Entre las actividades secundarias ge
neradas, están la reunión para los 
hombres, especialmente los jóvenes en 
las noches. 

Los atributos fisicos: 

Este "lugar" de comercio de las cla-
ses populares se caracteriza por la -
proliferación de "tienditas" de aba-
rrotes, panadería, carnicería, tlapa
leria, pollos, fari;\acia, peluqueria, 
licorería, zapatería, disquera, así -
como tortillería, taquerías, palete-
ría, etc. También en esta calle se -
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encuentra una variedad de vendedores • 
ambulantes. 

El comercio se vuelca en la calle y se 
anuncia de diversas formas: a travds 
de escaparates muy expuestos, o abert~ 
ras muy amplias, letreros, m6sica con 
voltimen muy alto, iuz intensa, etc, 

Es un espacio desordenado, con coches 
viejos estacionados en diversos senti
dos, con basura en las banquetas, mu-
cho ruido, se escuchan voces, risas, • 
carros, nifios, perros, etc, TambiEn • 
el olor de los alimentos especialmente 
de las taquerías es característico en 
este lugar. 

Las construcciones que enmarcan el es
pacio son de dos o tres niveles, La -
organización del espacio es lineal, se 
suceden lugares uno al lado del otro, 

Este lugar incluye otros lugares "la -



esquina", la taquerta, la licorería, 
el puesto de revistas,. la parada del
cami6n, etc, que son b5sicamente lug!!_ 
res de reuni6n, se habla mientras se 
come, o mientras se toma, o cuando se 
espera el cami6n, Estos lugares son 
frecuentados por hombres generalmente 
j5venes, 

- J.a imagen. 

La imagen'de un lugar de comercio de 
primera necesidad para este grupo so
cial corresponde al comercio de ba- -
rrio "tienditas pequefias", donde exi~ 
ta una re laci6n cara a cara entre e 1 
vendedor y el comprador, facilitando 
esto las posibilidades de "regateo" y 

del "pilón", por contribuir esto a su 
economh. En e'stos lugares se puede 
preguntar ¿cufinto cuesta?, adem5s de 
existir la posiblidad de compra por -
lµlidad, 
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Este lugar muestra total congruencia -
entre la forma y el comportamiento al 
mismo tiempo que es transparente para 
el usuario y el observador, "se ve lo 
que se compra", "lo que se come", y c~ 
mo se hace, 

Es un lugar legible, sus signos son -
stmbolos de una serie de valores y el!_ 
mentas, se puede "leer", el alto apre
cio por el contacto cara a éara, por -
la posibilidad de informaci6n verbal, 
la conyersaci6n, etc, Es un luga~ po· 
seido por sus usuarios y esta posesi6n 
esd marcada por la proliferaci6n de -
sus signos que muestran lo que se debe 
y lo que no se debe hacer. 



Clases marginadas, 

La calle residencial, 

viv1w~ 
""U'OC.O~l!Ui"Cllo.'!o 

Actividad en sí: Usos múltiples: acce
so a la vivienda, lugar de conviven
cias, lavadero y tendedero de ropa, 

Manera especrfica de realizar la activ.!. 
dad, 

Circulaci6n peatonal en el recorrido h,!!. 
cia la parada del autobus y a otros lu
gares del entorno del comportamiento. 

10 B 

El lavado de ropa es una actividad coti· 
diana, se realiza en espacios improvisa
dos ubicados en el frente de la vivienda, 
la ropa es colgada en la misma calle, -
aprovechando el ancho de ésta o postes -
de luz, esta actividad es realizada por 
las mujeres. La convivencia se da en t.2,. 

da la calle en remansos formados por la 
irregularidad de la alineaci6n de las -
'.'vi vi en das", y se extiende a todos los • 
miembros de esta clase social, la agrup.! 
ci6n se da por edades y sexo, siendo muy 
marcada entre j6venes (desocupados) y m~ 
jeres, 

Actividades secundarias o complementarias, 

Las actividades secundarias que se gene·· 
ran en este espacio son las "recreativas" 
reducidas a su mínima expresi6n, consis-
tiendo en conversar, beber y espor&dica-
mente jugar football, 



Los atributos físicos. 

La organizaci5n espacial es discontinua, 
quebrada, por la invasión sucesional del 
terreno, adaptada en algunos casos a la 
topografía. La calle esti definida por 
las viviendas (cuartos redondos) de la
t5n, cartón 1 adobe y bloque, todos ma"t::_ 
riales de desecho, y son autoconstrui-
das, de una planta, con escasos vanos. 
Otra característica importante de es-
tos lugares es la proliferación de pos
tes y cables debido a las instalaciones 
clandestinas que se realizan para dotar 
del servicio eléctrico a las viviendas 
y la gran cantidad de ropa tendida en -
el frente de la vivienda, 

La imagen. 

La calle de las clases marginadas es el 
espacio apropiado y controlado por exc.!:_ 
lencia, constituye un espacio abierto -
de su propia vivienda correspondiendo -
al nivel familiar privado de la escala 
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público-privado, estfi cargado de signos, 
físicos e indicios del comportamiento ·al 
tamente expresivos de su situación soci.2_ 
económica. 

Es un lugar congruente, transparente y -
legible, puesto que son espacios surgi·
dos de profundas necesidades y resultado 
de la autoconcep ción de sus usuarios, en 
ellos quedan manifiestas todas las·carac 
terísticas del grupo. 

Clases marginadas. 

Lugar de comercio. 

lG·.+ 6--JJ 



Actividad en sí: comprar artículos de 
primera necesidud (alimentos). 

Manera específica de realizar Ja activi
dad: 

La compra de alimentos se realiza en un 
mercado improvisado (tianguis) y en pe
quefios comercios de artículos específi
cos, (verduras, abarrotes, tortillas). 
La compra es diaria realizada.por muje
res y nifios. 

Acti vidadcs secundarias o complementa-
rias: 

Las actividades complementarias a la -
compra son: e 1 intercambio de informa
ci6n, (los sucesos diarios) transmití-
dos verbalmente entre vecinos y la re-
creaci6n a tráves del paseo y el encue!!_ 
tro casual sobre todo entre las mujeres 
y los j6venes. 
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La organización del .espado es cóncéntric.a 
definida por una serie de comercios que 
encierran el mercado (tianguis), confor
mado con elementos portátiles (mesas, ·
carpas). El comercio de tiendas se ex-· 
tiende sobre la calle, exponiendo sus -~ 

productos en las puertas y las banquetas. 

Las construcciones que delimitan el esp~ 
cio son de uno o dos ni ve les, de una va
riedad de colores, predominando los azu
les y verdes, las paredes están cargadas 
de letreros; existe . también una prolif.!l_ 
ración de cables y postes. Este lugar -
puede ser considerado como el centro de 
barrio, donde se exhibe la mejor "cali-
dad" de construcciones. 

La imagen: 

El lugar de comercio significa para esta 
clase, e 1 comercio de. emergencia, de dis 
posici6n inmediata y cercanía con respeE_ 



to a la vivienda, Es altamente aprect.!_ 

da la relación cara a cara con el ven·d.!:_ 

dor conocido "marchante", buscando de -
esta manera la rebaja de los precios, 

Este lugar es tambi~n congruente, trans

parente y legible, resultado de la auto
concepción y autogestión de los habitan
tes del lugar. 
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Las calles de las clases altas, son am 
plias avenidas con beas verdes en ca• 
mellones y banquetas con escasa circu
laci6n vehicular y ausencia total de -
peatones. 

Calle de las clases marginadas en la -
que se desarrollan diversas activida-
des, la ci rculaci6n es peatonal, caren 
cia de pavimento. 



La calle para las clases populares 
es la prolongación de la vivienda, 
o se convierte en "el taller". 

La calle para las clases medias es -
un espacio de circulaci6n y acceso a 
la vivienda. 



_,, La calle de las clases marginadas 

es un lugar de intercambio y desa· 
rrollo de las relaciones de vecin
dad, es además la prolongaci6n de 

la vivienda como zona de servicio, 
en tareas cotidianas como el lava
do y tendido de ropa. 



El lugar de comercio de las clases 
populares se extiende a la calle, 
se "anuncia", de diversas maneras, 

El lugar de comercio y servicios de 

las clases altas responde a una - -
clientela motorizada. 
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Los lavaderos constituyen el lugar 
de reuni6n, de convivencia, de in
tercambio de informaci6n para las 
mujeres de las clases populares. 

Patio de vecindad de las clases po
pulares (dominio grupal público) --
cargado de signos: 

mangueras, tambos. 
agua es el elemento 

del espacio. 

ropa tendida, -
La llave de - -
estructurador -



ORBITAS 
URBANAS 

ENTORNO DEL COM 
PORTAMIENTO. -

CLASESALTPS 

c L A s E s s o c 1 A L E s 

CLASES MEDIAS CLASES POPULARES CLASES MARGINADAS 

- Extensión - Fuera de la ciu-- Ciudad. 
dad. 

- Barrio-ciudad Barrio. 

- Actividad de- - Recreación. 
terminante. 

- Mapas menta-- - Extenso y difuso. 
les. 

BARRIO. 

Trabajo y recrea- - Trabajo 
ci6n, 

Extenso y claro en- Claro en la 6rbi
la órbita del ba-- ta del barrio, 
rrio, 

Trabajo y sustento 
diario. 
Claro en la 6rbita 
del barrio. 

- Extenso y difuso Extenso y difuso -
en la ciudad, en la ciudad. 

\ 

- Vivienda, - Dispersa indivi-- Concentrada-colee-- Concentrada-colee - Concentrada colee 
dual. tiva; concentrada- tiva; colectiva-- tiva¡ concentrada 

- Funciones y 
equipamiento 

- Monofuncional 
- Amplias áreas ver 

des. -

- Amplias avenidas, 
- Equipamiento cul-

tural, escuela, -
iglesia, 

- Relaciones de - Nulas. Relaja- -
vecindad. miento de depen-

dencia del lugar 
y de la gente, 

individual, dispersa, individual, 

Monofuncional con -
actividades tercia 
rias en algunas -
avenidas, 

- Equipamiento de -
barrio y .a· ni ve 1: 
urbano. . 

Selectivas y persa 
nales, en la gran_ 
emergencia o suce
SQ colectivo o s·i~ n1flcat1vo. -... 
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Polifuncional, -- - Polifuncional - -
proliferacHin de (ciudad; centro), 
actividades ter-- Monofuncional (pe ciarías. rife ria). -
Equipamiento a ni _ Carecen de ~quipa 
vel urbano. miento y servi- ;::' 

dos. 

Intensas en suce- -
sos diarios y co
lectivos signific¡ 
tivos. 

Intensas, mimeti
zadas con las re
laciones de paren 
tesco y de inter~ 
cambio económico. 



ORBITAS 
URBANAS 

- Imagen. 

LUGARES DEL - -
COMPORTAMIENTO 

CLASES ALTAS 

- Carecen de barrio 
cognitivo. 

• Actividades - Definidas. 

c L A s E s s o c 1 A L E s 

CLASES MEDIAS CLASES POPULARES CLASES MARGINADAS 

- Area con serví- -
cios autodirigi-
dos y grupo de -
personas que con
forman el medio -
social inmediato, 

Ideal de comuni·· 
dad con asocia- • 
ci6n cara a cara, 
que comparte un -
sistema de activi 
dades, un modo de 
vida, 

- Definidas, di ver-- Diversificadas. 
sificadas. 

·El 4rea alrededor 
de la vivienda con 
amplios vínculos • 
de interEs social 
y convivencia. 

• Diversificadas. 

· Ausencia de acti· 
vidades secunda-- • Surgen activida- - Proliferaci6n de - Proliferaci6n de 

des secundarias. actividades·secu!!. actividades secun rías. 

• Atributos fí 
sicos, densí - Baja 
dad perceptI 
va. 

•. Congruencia - Espacios definí-
dos previamente. 

• Transparen-· - Baja interferen--
cia., cía a través de -

• atributos físicos 

darías. darias. -

- Media - Alta 

Espacios definidos
previamente y ada¡ 
tados, 

Espacios adapata
dos a través de -
la asimilación y 
la acomodación, 

- Alta 

- Espacios adapta-
dos a través de -
la asimilación y 
la acomodación. 

Claridad funciona' - Alta, se ve lo' -- - Alta. 
y de comportamien que se hace, c6mo 
to, - y cu&ndo. 
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ORBITAS CLASES SOCIALES 
URBANOS CLASES ALTAS CLASES MEDIAS CLASES POPULARES CLASES MARGINADAS 

- Legibilidad, - Significantes de - Mediatizada por - Alta, multiplici- ~ Alta, apropiaci6n 
su poder econ6m! las formas y e 1 dad de signos y - del espacio por -co, comportamiento. en gran parte in- indicios de 1 com-

dicios del comp·or portamiento. . tamiento, -

' 
.. 

. 
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CONCLUSIONES. 

"Efectivamente, es más fácil construir • 
ciudades que vida urbana •.• En todo obj~ 
to organizado, los primeros signos de - -
destrucci6n inminente son la subdivision 
extrema y la disociad ISn de elementos l!!, 
teriores". 

H. Lefebvre - Alexander. 

Todo modelo de actividad (modo de produ~ 
ci6nj se organiz~ espacialmente, caract.!:_ 

rizado por una morfología propia. De -

tal manera que el análisis del espacio -

desde esta perspectiva representa la in
terrelaci6n del mismo a una dinámica so
cial concreta¡ lo que significa que to-

dos los aspectos de las formas espacia-
les de una sociedad sean funcionales con 

respecto a su modo de producci6n. 

En lo que se refiere al sistema urbano 

liste organiz¡¡. el conjunto de relaciones 
en los diferentes sistemas de una socie

dad (econ6mico, político jurídico e ide~ 
16gico) dentro del marco de una unidad -
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espacial dada. De esta manera el sistema 
urbano se convierte en productor de for-· 

mas sociales. 

En el modo de producción capitalista, es 
la instancia económica determinante sobre 

la política jurídica y la ideológica, dan, 

do lugar a una estratificación social, -· 
que en los países dependientes de AmErica 
Latina está expresada por cuatro clases • 

sociales: las cláses altas, las clases • 
medias, las clases populares y las clases 

marginadas y por una distribuci6n difere!l. 

cial de los lugares entre los grupos, a -
trav!is de las dos instancias bisicas del 

sistema económico: la producci6n y el •• 



consumo. 

La distribuci6n de los lpgares de resi-
dencia sigue las leyes generales de la -
distribuci6n de los productos y produce 
reagrupaciones en función de la capaci-
dad econ6mica, del estatus profesional, 
de. la pertenencia ~tnica, etc. 

Esta distribuci6n diferencial de los lu
gares tambi~n se ve reforzada por el sis 
tema polftico-jurídico que mediante una 
zonificaci6n (gestión-planificación) en · 
función de los intereses del grupo domi
nante, perpetúa la desigualdad, La zohi 
ficaci6n impuesta en planes y programas, 
politicas de equipamiento, etc. es la m~ 
jor muestra de poder de las estructuras 
superiores y es la respuesta directa a -
sus intereses, Desde la ubicación, la -
tipología de los edificios, la dotaci6n 
de equipamiento, la densidad, etc. estAn 
ligados a la cateogría socia-econ6mica -
de la poblaci6n. Por lo tanto la zonifi 
caci6n es un instrumento desmembrador --
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del uso del suelo, separador de "zonas -
distintas" y desintegrador de las pdct! 
cas urbanas, 

El sistema ideol6gico representado por -
un lado por las ideolo~ías (ideas, esqu! 
mas, representaciones) y por otro por -
los comportamientos sociales (costumbres, 
práctica social) que expresan las prime
ras, participan tambi~n en la conforma-
ci6n espacial y en la distribuci6n de -
los lugares, impugnando todas las pr~ct!. 
cas del hombre, entre ellas la econ6mica 
y la polftica ademAs de gobernar los co~ 
portamientos de los individuos en su re
laci6n con otros hombres y con el espa-
cio. 

El elemento ideol6gico a nivel del espa
cio urbano está presente en todo elemen
to de la estructura urbana, cada vivien
da, equipamiento o calle, se presenta b! 
jo una cierta forma producida por las C! 
racterísticas sociales de una ideol6gia 
dada en un momento hist6rico. 



El sistema ideol6gico deja sus huellas -
en el espacio, los significantes consti
tuyen las formas espaciales y los signi
ficados los contenidos ideol6gicos, De 
esta manera se genera la simb6lica urba
na, la cual existe a partir de la utili
zaci6n de las formas espaciales como em!, 
sores, retransmisores y receptores de 
las prácticas ideol6gicas generales. 

La estratificación urbana corresponde a 
un sistema de estratificación social y -
se caracteriza por una fuerte homogenei
dad social en unidades espaciales que e! 
presan la fdeoiogía y preferencias del -
grupo social. 

El espacio residencial se convierte así 
en un mundo de deseos y frustraciones. 
La disposición de sus símbolos es alta
mente expresiva de la inserci6n social 
y de la evolución psicol6gica de sus h~ 
bitantes. Sin embargo es un marco pre
construi'do producto de un proceso soci9 
econ6mico general y su ocupación se ha-

12 3 

ce según las leyes de la distribuci&n e 
intercambio de los productos, 

11 Este espacio urbano as! constituí'do, -
es el paisaje objetivo, el que es perci
bido y proporciona los estímulos para la 
formaci6n de las "imágenes", al mismo - -
tiempo que es la stntesis de las catego
rtas cognitivas sociales, temporales Y. -
espaciales de los habitantes, en un pro
ceso cíclico de percepción y acci6n. En 
este interaccionar del individuo con su 
medio se producen las acciones y respue!. 
tas del hombre ante las diferentes situ! 
dones que vive, adaptándose a su circun!. 
tancia a través del equilibrio entre los 
procesos de asimilaci6n y acomodaci6n. 

~Todo ésto da como resultado la divisi&n 
del espacio urbano en una serie de sube~ 
munidades distintas, conviertiéndose la 
ciudad en un mosaico de paisajes y de -
comportamientos, en cuyas agrupaciones -
espacialmente constitu!das, la simb6lica 



urbana se presenta en .tres niveles de -
intensidad, alcanzando su mayor expre-
sión en los corazones de los grupos, P! 
ra disminuir en los dominios del grupo, 
donde aún existe una fuerte expresión -
de sus simbo los, ya que es parte de la 
estructura de la zona y por (iltimo em-- " 
pieza a perderse en la esfera, donde ya 
hay pocos elementos significativos. 

Si bien las agrupaciones en unidades es 
paciales ayudan a sobrevivir a las cul
turas, dándoles una simbólica, costum-
bres y valores específicos compartiendo 
un sistema de comunicación no verbal, -
no puede considerarse que el "enclave -
ambiental" no sea vulnerable a otros me
dios de comunicación "mas~: media':, que -
infieren en· e 1 grupo social trastocando 
valores, roles y comportamientos en un 
proceso dialéctico de desarrollo de la 
instancia _ideológica; lo que a su vez -
va a poner en juego el proceso de "asi
milación-acomodación" produciendo un -
nuevo equilibrio -adaptación en un esp!_ 
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cio que se transforma en la misma medida 
que las ideologias. 

En este entendido las tres órbitas urba· 
nas analizadas: la ciudad, el barrio y 
los lugares del comportamiento, son el • 
escenario de vida de los grupos sociales 
y emisores y receptores de la ideologta 
de la clase dominan te y de las ideo lo- -
gías particulares de cada grupo. 

Por otra paTte, los grupos homog6neos 
constituyen sus territorios, zonas apro· 
piadas y definidas por fronteras; ~stas 

son expresión de barreras conceptuales y 

sociales. Sucede asi un proceso en el • 
que el individuo y su grupo definen sus 
dimensiones eto16gíca$, desde· la reg16n
hasta la habitación, así como tambi~n 
sus dominios públicos y privados. 

* La variabilidad de los dominios y las 
oposiciones público/privado se traducen 
en el equilibrio entre la interacción ·d!:_ 
seada y no deseada. Dentro de la clasi-



ficaci6n por niveles de la privacidad, -
desde lo urbano público a lo individual 
privado, se pueden apreciar diferencias 
en ~l grado de control de las interacci2 
nes de los diferentes grupos sociales, 
de tal manera que a mayor estatus ecoñ.§. 
mico corresponde un mayor control sobre 
lo pCib lico/pri vado, además de manejarse 
ideologías que se traducen en marcadas 
prefeTencias por lo individual privado, 

- no así a menor estatus socioeconómico,
en donde se puede apreciar una ínter-- -
acci6n mayor de los individuos en los -
lugares, expresando también ideologías 
contrarias a las mencionadas anterior-
mente. 

Existe así una escala desde el exhibí-
sionismo hasta 1~ privacidad, según el 
grupo social, con diferentes barreras -
de penetraci6n. La ciudad es pues una 
selecci6n de varios grados de publici-
dad y privacidad, vinculados y separa-
dos por diferentes barreras y mecanis-
mos. Todo ello refleja los estilos de 
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vida y el grado de control de los dife·· 
rentes grupos sociales. 

A la clase dominante lo que le permite • 
un control estricto sobre sus espacios, 
es el contar con los recursos necesarios 
para que a través de mecanismos físicos 
fundamentalmente (bardas opacas, barre-· 
ras) se evite la interacci6n no deseada 
con grupos de.estatus más bajo. 

La clase media, de menores recursos eje! 
ce su control a través de la selecci6n -
de los lugares de actividad y el nivel -
familiar privado representado por la vi
vienda es e 1 qw :tiene mayor importancia. 

Para las clases populares el grupal-pri
vado es el sector que es vivido intensa• 
mente, pudiéndose apreciar como la priv! 
cidad va perdiendo importancia y siendo 
sus mecanismos de control fundamentalme!!_ 
te indicios del comportamiento. 



Finalmente los marginados viven intensa
mente los sectores urbano,-público, urba
no semipúblico y grupal público; son los 
individuos que están en la búsqueda del 
sustento diario, para quienes la priva-
cía carece de importancia, son los que -
llenan los espacios públicos de tiempo -
completo¡ los otros sólo los transitan, 
para ~stos no existe ninguna forma de -
con trol de interacciones, pues son los -
otros grupos los que tratan de excluir-
los sin conseguirlo. 

* En lo que se refiere al entorno del -
comportamiento, ~ste estli determinado -
por la facilidad de desplazamiento y de 
acceso a los lugares, por lo que a mayor 
estatus socioecon6mico mayor será el en-
torno del comportamiento, además de una 
mayor posibilidad de asimilación de lug! 
res inventariando una serie de activida
des que pueden tener "lugar", o dicho de 
otra manera aumenta el '.'campo de posi- -
bles" del individuo, el mismo que en las 
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clases de estatus socioecon6mico bajo es • 
muy reducido, pues se da una sobreposicidn 
de las 6rbitas urbanas, es decir que el • 
entorno del comportamiento, el barrio y -
los lugares de comportamiento se superpo
nen, llegando a constituir lo que se ha -
denominado como "lugar recalcitrante" de 
las clases marginadas. 

El entorno del comportamiento se estruct~ 
ra en base a una jerarquía de actividades, 
la misma que es ampliamente variable se·~ 
gún las necesidades del grupo. Si para -
las clases altas el entorno se amplia en 
búsqueda de recreo, para las clases me- -
días responde a la intención de mantener 
un nivel de vida adquirido, para las cla
ses populares y marginadas está en fun- • 
ción de la intensa necesidad de trabajo -
y abastecimiento. 

Al entorno del comportamiento correspon-
den los mapas mentales, por lo que a un -
mayor entorno del comportamiento, corres
ponder§ un "mapa mental", más amplio es -



decir, más extenso pero no necesariamen

te más rico. En las clases medias, pop!!_ 
lares y marginadas el entorno del campo!. 
tamiento de las mujeres, es más reducido 
pero más rico que el de los hombres, pa
ra los que el mapa cognitivo es más ex-
tenso pero más general. En las clases -

altas, los "mapas mentales" son amplios, 
debido a que sus entornos son extensos, 

no existiendo gran diferencia en los "m! 
pas" de las mujeres y de los hombres. 

•El barrio cognitivo o la intensidad de 
la vivencia del barrio depende del esta
tus socioecon6mico, ya que segím lama-
yor o menor necesidad de las relaciones 
de vecindad, de la demanda de equipa- - -

mientos' de la proximidad o lej anra de -
Estos, de los dominios públicos y priva
dos, de ló poli funcional del área resi-

dencial, será la mayor o menor signific! 

cación del barrio. 

Ast para las clases altas el barrio se -
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restringe a ser significante de su poder 

econ6rnico a trav~s de la ostentaci6n de 
su paisaje mediante formas, materiales, 

espacios verdes, asl como tambienes la 
muestra de una total autonomía econ6mica, 

se desplazan con facilidad fuera del - -
área de residencia y poseen un relaja· -

miento general de dependencia del lugar 
y de la gente, por lo que se puede afir

mar que esta clase social carece de ba·· 
rrio cognitivo. 

El barrio para las clases medias adquie
re significado en la medida que responde 
a sus demandas de equipamiento, en este 

barrio las relaciones de vecindad no son 
precisamente apreciadas. 

Para las clases populares y marginadas -
es la órbita del barrio la más signific! 
tiva, pues en ella desarrollan W\a inte!!_ 
sa interacci6n social y una multiplici-

dad de actividades. Existe pues una es
trecha relaci6n de dependencia con el l,!! 

gar y la gente. Por lo que a menor est! 



tus socioecon6mico corresponde un mayor 
significado del barrio. 

* Los lugares del comportamiento son la 
muestra más precisa de las categorías -
cognitivas sociales, temporales y espa-
ciales de los diferentes grupos sociales. 

En lo que se refiere a las acciones o ac 
tividades como componentes de los luga-
res se. puede afirmar que a mayor estatus 
socioecon6mico corresponde una mayor de
finici6n de la acci6n en sí misma, ade-
más de una marcada tendencia a la mono-
funcionalidad de los espacios y la ause.!!. 
cia de actividades secundarias o comple-

t 
. l . men aria.,¡ mientras que en los lugares -

de estratos inferiores (clases populares 
y marginadas) corresponde una prolifera
ci6n de actividades, una diversificaci6n 
de los espacios. A estas característi-
cas de comportamiento corresponden espa
cios físicos específicos, los cuales se 
pueden sintetizar en términos de densi--

128 

dad perceptiva, por lo que a mayor estatus 
socioecon6mico se apreciarli la densidad -
perceptiva baja y a menor estatus socioec2. 
n6mico es aceptada la densidad perceptiva 
alta. 

La conp.ruencia es una de las caracterb'ti 
cas más importantes de los lugares, Para 
las clases altas los lugares presentan C2, 

rrespondencia entre la forma y el compor
tamiento, son espacios que responden a la 
acci6n de manera previa, resultado de las 
posibilidades econ6micas de esta clase, 
Mientras que a menor .estatus se produce -
una mayor intervenci6n del proceso de - -
adaptaci6n a través de la asimilaci6n y -
la acomodaci6n. Se desarrolla sobre todo 
en las clases populares y marginadas, que 
en este aflin de asimilar y acomodar el m~ 
dio ambiente se suscitan transformaciones 
en ambos no siempre favorables, 

* La creación del espacio urbano por el -
hombre, significa el logro de una forma -



intencionada de vida en un ambiente, P! 
ra este logro el hombre ha tenido que -
transformar el medio ambiente y cuando 
~sto no ha sido posible se ha adaptado 
al espacio fisico que se le ofrecla. P! 
ro en definitiva y en 6ltima instancia 
la dicotomia hombre/espacio es indisol~ 
ble, la existencia de 1 hombre es espa-
cial y el espacio "en si" no tiene sen
tido sin el hombre. 

La esencia del hombre como transforma-
dar de la naturaleza como creador de -
sus funbitos y de si mismo, depende de -
su capacidad y su voluntad de "residir" 
en algún lugar. En esta voluntad del -
hombre de "residir" se implica todo el 
proceso dialéctico de la transformación 
de sus ambientes y de si mismo. 

Asi, sólo mediante la transformación de 
la estructura social en procura de un -
sistema urbano, que permita a los indi
viduos el máximo desarrollo y la máxima 
apertura de alternativas y posibilida--
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des en concordancia con las necesidades y 

valores sociales y las aspiraciones indi
viduales, se logrará una mejor calidad de 
vida a través de traducir en formas y es
pacios dichas necesidades y posibilidades, 
conformando un medio ambiente adecuado. 
Entendiendo el medio ambiente en t6rminos 
de estructuras polivalentes y polifuncio
nales cuyos contenidos sean as ilQ.i lados y 
elaborados por los diferentes grupos so-
dales y niveles culturales existentes en 
la sociedad, en su validez práctica y en 
las referencias simbólicas y los valores 
est~ticos. Lo contrario seria una contri 
bución a la perpetuación de un sistema ur 
bano de desigualdad morfol6gica y funcio
nal expresión inocultable de la desigual
dad social. 
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RECOMENDACIONES. 

"Ni el arquitecto ni el urbanista, ni -
el sociológo, ni el economista, ni el -
filósofo o el político pueden sacar de 
la nada por decreto formas y relaciones 
nuevas. Para precisar diríamos que el 
arquitecto; al igual que el sociólogo -
no tienen los poderes de un taumaturgo. 

Las relaciones sociales no las crea ni 
el uno ni el otro. En determinadas con 
diciones favorables ayudan a las tendeñ 
cias a formularse (a tomar forma). Un:[ 
camente la vida social (la praxis) en -
su capacidad global posee estos poderes 
o no los posee. Las personas antes me~ 
cionadas, tomadas separadamente o en -
equipo pueden allanar el camino, pueden 
también proponer, ensayar, preparar, -
formar y también (sobre todo) inventa-
riar la experiencia adquirida, sacar -
lección de los fracasos, ayudar al alU!.1! 
bramiento de lo posible mediante una m.e_ 
yéutica nutrida de ciencia". 

H. Lefebvre, 1968. 
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Los elementos que inciden de manera def!. 
nitiva en la morfología del espacio urb! 
no, vienen a ser la producci6n y el con· 
sumo de la vivienda y los equipamientos 
colectivos. Por lo que pa'ra lograr un • 
intercambio de estos bienes que benefi-
cie a una mayoría social, es necesario -
equilibrar el exceso de beneficio de las 
clases privilegiadas frente a las caren
cias de los otros grupos sociales, tarea 
que compete al estado, a través de la -
instancia politico-jurtdica, traducida -
en las acciones de intervencien, gesti6n, 
con la finalidad de dar solución a todas 1 

las contradicciones emanadas en el siste
ma urbano. Para esto las pollticas de.
planificación urbana y administrativa d! 
ben tener un car~cter horizontal, esto -
implica la participación de los dos sec· 
tores comprometidos: el estado repreSe,!t 
ta<lo por sus instancias administrativas 
(gobierno de la ciudad, delegaci6n, etc,) 
y por otra parte la comunidad represent! 



da por sus organizaciones (colonos, j'Ug_ 

tas de vecinos, comités de barrio, je-
fes de manzana, etc.) en un proceso de 
gestión que dé como resultado el logro 
de un "urbanismo prepositivo comunita
rio", expresión de la instancia ideoló
gica de los grupos comprometidos, trlid!!_ 
cidos en estilos de vida y prácticas S.2, 

ciales, que deberAn tomarse en cuenta -
para la elaboración de los programas -
que induzcan a una planificación de la. 
producción tanto de la vivienda como de 
los equipamientos, con los criterios ya 
mencionados. 

Este urbanismo prepositivo consiste en 
r 

la fonnulaci6n de un h~bitat con inter-
venCión de los usuarios en las acciones 
de planificación con miras a lograr es
pacios que sean obra de la comunidad -
que conforma el ámbito urbano, para cu
yo propósito se requiere de una planff,!. 
cación orientada hacia las necesidades 
sociales, -las de la sociedad urbana- -
tanto en términos de vivienda y equipa-
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miento como a las necesidades de activi
dad creadora, de obra, de información, -
de simbolismo y de imaginación. 

El instrumento de gesti6n ··planificaci6n 
será el plan de zonificación como respue! 
ta a dichas necesidades sociales, estarl 
en función del uso de los lugares, es d.!:, 
cir que la diferenciación del uso del -
suelo sed respuesta a su "valor de uso", 
invirtiendo la subordinaci6n del valor -
de uso al valor de cambio imperante has
ta el momento, Este cambio se dará a -
tráves de una polltica de planificaci6n 
integradora y de un control democrático 
del aparato estatal con autogestión gen! 
ralizada apoyada con una práctica social 
integrativa. y participativa, producien
do una realidad urbana por el hombre ur
bano para y por quien la ciudad y su pr.2. 
pia vida cotidiana en ella se tornan - -
obra, apropiación, valor de uso: as! se 
podrá lograr una "zonificación reinvidi
cativa" de los derechc·S] valdres y prefe~ 
rencias del habitante urbano, 



Esta zonificación contemplará dos poli
ticas de gestión fundamentales: 

Planificación integradora. 
Participaci6n ciudadana. 

Planificación integradora, 

Trota de conjuntar todos los elementos 
de la estructura urbana en un todo cohe
rente que permita una práctica urbana i!!_ 
tegrada, a través de: Equipamientos co
munitarios polivalentes y polifunciona-
les, que concentren grupos sociales m61-
tiples, donde se pongan de manifiesto 
las diferentes preferencias en lo que se 
refiere a educación, cultura y recreo es 
decir, que estos equipamientos sean ex-
tensivos a todos los miembros de la so-
cié.dad. 

· Participación ciudadana. 

El otro aspecto importante en el logro -
de un nuevo hábitat es la par.ticipación 
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de la comunidad, que en la,práctica, la 
ideológ{a de la participaci6n permite 
obtener al menor costo la equiscencia de 
personas. interesadas e implicadas. 

Esta participación tiene que ser auton6-
ma, es decir que la COl'lunidad es !1rotRp:2. 
nista de una serie de acciones colecti-
vas de las que emanen programas que ret~ 

jan reinvidicaciones de la poblaci6n, B.! 
ta participación está dirigida por la c~ 
munidad (auténtica y auton6ma) ;·donde la 
comunicación se da por medio de la auto
problematización de la misma comunidad y 

la organización sur¡!e de las necesidades 
de la población (exigencias colectivas) -
cuya práctica funcional son los movimie!!. 
tos reivindica ti vos · urbanos. En esta • 
participación la comunidad es gestor di
recto, así el movimiento reivindicativo 
se convierte en una política urbana, que 
da como resultado, un costo social, don
de el beneficiario es la comunidad. 



El ámbito urbano scr5 entonces el "pro
ducto obra" del habitante urbano, donde 
ostente los derechos a la libertad, a -
la individualizazi6n en la socializa- -
ci6n, al h~bitat y al habitar y a la -
apropiación. 

Las políticas de la planificación inte
gradora y la participación comunitaria 
deben perseguir los siguientes objeti-
vos: 

- Eliminación de barreras físicas y so
ciales, en los lugares cuyas catego-
rías corresponden a los dominios gru
pal público y grupal privado, 

- La ampliación y la accesibilidad a -
los lugares del comportamiento sean -
beneficiados por el transporte públi
co en reemplazo del automóvil partic.!:!.. 
lar. 

- Las zonas de residencias (barrios) 
sean diferentes, expresión de un esti 
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lo de vida, semiología del hábitat y -
del habitar, haciendo de la ciudad Wl 

mosaico de culturas y subculturas. 

- El equipamiento de barrio responder& a 
las preferencias, a la especificidad -
de la actividad, a las actividades CO_!! 

plementarias, es decir a las necesi- -
darles sociales del grupo, a su simbóli 
ca y a su imaginación, pues estos son 
elementos potencialmente aptos para -
ser lugares seftalados y así coadyuvar 
a la consolidación del grupo. · 

- El barrio debe ser un elemento que me
jore la cohesfon social y posibilite -
la organización política. 

- Las necesidades urbanas deben ser pla! 
madas en lugares cualificados, lugares 
de simultaneidad y encuentro, lugares 
en los que el uso suplante al valor de 

cambio, al comercio y al beneficio. 



Lugares donde existan las posibi
lidades de encuentro y de cambio a -
los ritmos de vida y empleos de tiem
po que permitan el uso pleno y entero 
de los momentos y lugares. 

·Lugares que sean transparentes, legi
bles, asimilables por los diferentes 
grupos de la sociedad en su validez -
práctica, en su simb61ica y en sus V!!_ 
lores estéticos. 

Es importante sefialar que no es posible 
construir una teorta transcultural que 
pueda traducir los estilos dé vida de -
los grupos·analizados en una morfolog1a 
urbana idéntica y monovalente, pues co
mo se ha dicho, la ciudad es un mosaico 
de culturas y subculturas, con conduc-
tas y formas urbanas propias, por esto 
los lineamientos expuestos tienen un ·c! 
riícter general y los criterios específ!. 
cos para cada problema urbano deberán -
emanar del análisis específico de pro-
blemáticas concretas. 
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Por otra parte, una transformaci6n del • 
sistema urbano que busque una mayor cal!, 
dad de vida de la sociedad implica nece· 
sariamente un cambio cualitativo en las 
tres instancias conformadoras de la es-
tructura social, esto es la instancia -
econ6mica (un nuevo tipo de interca~bio 

y consumo de los productos, especifica-
mente d~ la vivienda y los equipamientos 
colectivos) la instancia político-jurtd!, 
ca (un nuevo tipo de gesti6n-planifica-
ci6n en la soluci6n de la problemática -
urbana) y la instancia ideol6gica (como 
consecuencia de la transformaci6n de las 
dos primeras, una transformaci6n en las 
ideas representaciones y costumbres-est.!. 
los de vida de la sociedad urbana), 

Por último solo resta decir que esta ta
rea de investigaci6n deja planteado el -
marco te6rico desde el cual se pueda dar 
inicio a nuevas metodolog1as en las sol!!. 
cienes urbanísticas que respondan con tna 
perscpectiva más innovadora y consecuen
te a los requerimientos de la cultura U! 



bana como forma de vida en las ciudades 
Latino Americanas. 
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GLOSARIO DE TERMINO& 



GLOSARIO DE TERMINOS, 

• Clase social. Divisi6n de un grupo -
societario en subgrupos jerarquizados, 
su reclutamiento se basa en una vari!:_ 
dad de criterios y los individuos pu!:_ 
den pasar de un grupo a otro. 

· Cognitivo. (proceso). Se refiere al • 
proceso que de la percepción conduce 
a la actitud y al comportamiento. La 
actitud corresponde a una reflexi6n • 
en torno a las potencialidades, e 1 
comportamiento a la realización de -
esas potencialidades, 

- Cultura. Acervo de conocimientos ac:!!_ 
muladas por la sociedad y trasmitidos 
a trav~s de las generaciones. 

Subcultura. conocimiento de carácter 
particular de un grupo social. 

Espacio residencial o de residencia. 
Espacio reservado a viviendas. Resi-

14:3 

dencia, sinónimo de morada. 

• Espacio vivido, Espacio percibido en 
el cual el individuo lleva una vida a~ 
tiva, al tiempo que una vida afectiva 
e intelectual. 

- Espacio existencial. Ubicaci6n de la 
existencia humana en el espacio, 

- Etol6gico. Referido a las costumbres. 

- Patrón de comportamiento. Expresión 
y respuesta de un grupo social a las 
condicionantes del medio ambiente ur
bano, 

- Paisaje urbano, Es la e:xpresi6n f!s!, 
ca (significante o símbolo) de una j~ 
rarquía de funciones, de un contenido 
ideológico de relaciones económicas -
con ere tas , que dan lugar a un a e spe ci 
fi ci dad·: de las are as. 

., '1 



- Práctica urbana. Toda práctica social 
relativa a la organización interna de 
las unidades colectivas de reproduc• · -
ción de la fuerza de trabajo o que - -
apuntando a los problemas generales -
del consumo colectivo elige como campo 
de acción las unidades urbanas. 

- Percepción. Conjunto de estímulos que 
un individuo recibe consciente e in- -
conscientemente. 

- Signo. Forma concreta, concisa que 
convencionalmente dice algo de índole 
diversa pero tambilSn concreta como la 
existe~cia de un objeto, un hecho que 
acontece; una acción por efectuar, una 
determinada cualidad, etc, 

- Significado, Representación psíquica 
de una cosa, o "aque 1 algo" que e 1 que 
utiliza el signo entiende con ello¡ en 
una semiología de la arquitectura, s"i! 
ve para la clasificación y análisis de 
todos los factores que preceden a la • 

144 

conformación arquitectónica real, co¡ 
son las intenciones, las aspiraciones 
el gusto de la ISpoca, es decir los fa 
tores iconológicos de la arquitectura. 

• Significante. El elemento físico por 
el cual se puede hacer una clasifica·
ción y un análisis de los caracteres • 
de la arquitectura, basado en su topo
log1a, morfológ!a y material. Este si,& 
nificante aislado a los fines de an~li 
sis constituye el objeto de una icono
grafía arquitectónica. 

Símbolo. Elementos formales de magni• 
tud no restringida, de materia distin· 
ta y características diversas que re-
presentan ideas, conceptos, sentimien
tos, etc, 
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