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PRI\! ACIA Y SEGURIDAD 

EN UNIDADES HABIT ACIONALES DEL D. F. 

1. - INTRODUCCION. 

Como una solucion pasible desde el punto de vista tecnico a1 problema

de la explos ion demografica, los arquitectos estan construyendo edifi

cios cada vez ·mas altos y conjuntos habitacionales enormes. 

Desde el punto de vista de las ciencias sociales y en este caso ,concre

to de la PSicologia Social, este tipa de soluciones repercuten en las 

personas que los habitan de forma diferente' y en cierta magnitud. 

El propOsito de este estudio es investigar que sucede con dos factores

psicosocia1es: la privacfa y la seguridad, los cua1es se presentan co

moconsecuencia de las soluciones arquitectonicas, y son im:POrtantes. 

ya que forman parte de 1a estructura de la personalidad. 

No obstante que los auto res consultados hablan en forma favorable 

acerca de la necesidad de la privacia~ los resultados obtenidos par -

10 menos en la muestra de la pab1acion estudiada, indican 10' contra -

rio. Es decir. la privacfa y la seguridad no son facto res que afecten

de manera significativa a los habitantesde esas unidades habitaciona-

1es. 

De esto se desprenden dos aspectos: 

1) Que la solucion arquitectonica en forma de unidades habitaciona

les hasta el momento es adecuada, par 10 menos en 10 que res -

.... / .... 
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pecta a los factores estudiados. 

2) Que la influencia de la arquitectura como modeladora social de .:. 

la conducta 0 de la forma de vida es tan fuerte que puede provo

car la disminuci6n de la importancia de ciertos rasgos de la. pe.! 

sonalidad. 

Probablemente futuros estudios con un enfoque diferente 'Y con un. di -

seno estadistico distinto, apoyen las teorias de los autores estudia 

dos y den resultados positivos en este sentido. 

-4-



-II. - A NT E C E DEN T E S .: 

A. - LA HABrr ACION: BREVE DESCRIPCION DE SU DESARROLLO 
HISTORICO-ETNOGRAFICO. 

Para guareeerse.de las inclemencias del tiempo, el hombre inventOel 

espaeio eerrado. Es deeir, fthumanizo u.napequ.efia parte del infinito" (Le ..;. 

Corbusier, 1925, Page 48). Vivia en eontaeto con la naturaleza y era duefio-

. de sf mismo. Trabajaba la tierra mediante la agrieultura y vivia de eu pro-

dueto, con loeual se reafirmaba. 

Cuando su eoneieneia evolueiono, fue eapaz de desarrollar una pereepei6n -
. . 

del espacio y las for~as eireundantes, de cap tar lobelIa y 10 sublime yde-

sentir la neeesidad de traseendencia. 

Asi surgio la arquitectura ••. Y surgio para eonvertirse, desde entonees, -

en la plasmaeion objetiva y tangible de las neeesidades vitales del hombre y 

de su forma de vida, ya que en todos los medios yen -todas las epoeas, --

.... j ...• 
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la ace ion de habitar ha sido producto de la interpretacion, hecha por el hol!!, 

bre, de una necesidad inherente a su propia existencia. 

Cabe aquf recordar que ya Honore de Balzac afirrnaba que flen la arquitectu- . 

ra ha quedado registrada la historia de la humanidad". (1968, page 250). 

a) EL IPERIODO PRE-HISTORICO. 

El conocimiento que en la actuaUdad se tiene de los primeros pas os del -

hombre se puede dividir en tres partes: a). - Una que se basa en conjetu -

ras a falta de testimonios y monumentos materia~es dernasiado fraglles pa

ra llegar a nosotros; b).- otra, que podiamos denominar "intermedia", -

surge a la luz como producto de pequenos rastros 0 huellas que represen -

tan formas de vida; y c). - la ultima, que nos proporciona un conocimiento 

mas exacto de la realidad y es la que deriva de f~entes existentes en la ac

tualidad, como consecuencia de las inmensas diferencias socioeconomicas 

en las distintas regiones del globo. 

Se puede afirmar, p:>r tanto. que no existe tip:> de civilizaci6n, par remota 

que esta sea, que no este representada aun p:>r alguno de los pueblos actu!. 

les. Son los testimonios de los siglos pasados yasimfsmo nos sirven de

guia en el estudio de la vida de nuestros predecesores. 

Las cavernas, las cabanas y tiendas cubiertas can pieles de animales; las

copas de los arboles, las viviendas lacustres levantadas sabre estacas 0 -

troncos hincados parcialmente en el fonda de los lagos;-la choza formada -

. ~ .. / .... 
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'por ramas de arbo1 y cubierta exteriormente con arcilla endurecida 0 pie ... 

les de venado; las moradas subterraneas (monumentos megaliticos), etc.,

representan algunos de los ejemplos de los primeros tiempos de la civi~iz!. 

cion. 

En algunas regiones de las Filiplnas, todavra inexploradas, el albergue hu

mana sigue todavra en un estado de simple reparo contra el viento, forma

do por un enjaretado de r.amas 0 de juncos. 

Diehas protecciones pueden considerarse como la primera expresion cons

tructiva de la casa. Sl se contraponen dos de esos paravientos, apoyandose 

mutua mente, resulta 1a techumbre en su forma mis elemental. Ahora bien, 

si colocamos esta'cubierta sobre una construccion que Ie sirve de base, ya 

se puede obtener el dibujo de una casa. 

Para defender la casa de la humedad del terreno, se ha recurrido a entabla 

dos de madera situados en el interior. Es asf como surge, dentro de la -

morada humana, el pavimento, mismo que ha sugerido enseguida la idea -

de los pis os superpuestos. 

En cada uno de los continentes se pueden encontrar formas arquitectonicas 

primitivas, reflejo de un tiempo que parece haberse detenido en el espacio 

para darnos fe de su existencia. 

b), EL PERIODO HlSTORICO. 

En el politeismo el hombre va a plasmar su necesidad de trascendencia -

mediante la construcc ion de templos y piramides. Es el orden religioso el 

•••• /. 0 •• 
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que va a tener primacia en la arquitectura de esas culturas como la egip

cia,ia caldea, la griega y la de Mesoamerica, en respuesta a esa necesi

dad vital de trascendencia. 

E GIPTO. - Los egipcios emplearon el trHingulo, la Jinica forma geometlj 

ca indeformable, no solo como un trazo regulador, sino como forma y con 

torno, llegando a materializarlo en 10 piramidal de sus tumbas reales. La

casa y el palacio eran 10 pasajero: no fueron hechos para durar' y de ellos 

no quedan sino escasos vestigios. Los materiales de construccion, la arci

lla de su extenso suelo y la magnifica piedra ?e sus canteras, greda,s ca!! 

zas, granitos y porfidos, acentiian aiin mas estos caracteres de amplitud y 

solidez arqtiitectonica. La madera, escasa e i~adec\lada para estructuras -

de importancia, pues solo habia delgados y flexibles sicomoros y bambiies, 

se empleaban sobre todo en la habitacion. en obras ejecutadas en barro, -

adobe y ladriHo; no intervenia en las edificaciones de irnportancia funeraria 

o sagrada. Los elementos de esta arquitectura son pocos y senciHos: el -

muro y el portico adintelado. Pero aunque la arquitectura egipcia se cara~ 

terizo por su arte colosal y grave manifestado en las .~umbas y templos, -

como interpretacion material de sus creencias religiosas, tambU!n habia -

un arte popular que, en la habitacion corriente, en la pintura y pequefia -

escultura, aparece "Heno de movimiento, frescor y encantolt. (Velarde, -

1974, pag. 12). 

La casa y el palacio egipcio eran construidos de arcilla y con ligero made 

..... / .... 



-9-

" ramen: estaban compuestos por patios y terrazas rodeados de jardines y, 

con frecuencia, tenian dos pisos: las habitaciones protegidas del sol eran 

ventiladas por estrechas y pocas aberturas. Arquitectura maciza y blanda 

que ofrecia sus amplias terrazas al goce de Ia nat uraleza. 

MESOPOTAMIA. - La arquitectura mesopotamica se divide en: a) caldea-

Y b) asiria. La arquitectura persa fue influencia de la asiria. 

Los caldeos fueron un pueblo practico. Debido a 10 dificil de su sueIo, ya 

que no habia madera ni piedras y' solo contaban con la arcilla del suelo, -

asi como el asfalto de sus yacimientos, se puede comprender el caracter 

realista, de masas compactas, de su arquitectura, creada como para --

afirmarse en una naturaleza que precisaba dominar continuamente'. Tam-

bi€~n debido a esto, no existen grandes templos ni tumbas, pues sus cree,E 

cias religiosas tenian un s.entido de utilidad que estaba mas de acuerdo -

con la naturaleza que con la idea del mas aHa. "La ordenada grandiosi-

dad de Babilonia". (Velarde, 1974, pag. 25), refleja el caracter de apego 

alorden, la disciplina y la ley. Segan el dHebre Codigo de Hammurabi,-

asi como los relatos de Herodoto y las recientes excavaciones, la ciudad 

tenia un plano en tablero comparable al de una roblacion moderna: avenr 

das paralelas al rio y calles trans vers ales , perfectamente orientadas, -

que abarcaban la asombrosa area de 200 millas cuadradas, 10 cual dena-

ta que el urbanismb parece ser mucho mas remoto de 10 que se supone.-

Un alto cinturon de murallas, con cien puertas de brance, rodeaba y de-

fehdia a la poblacion donde se erguian mas de 200 zigurats. 
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Las casas y palacios de 3 y 4 pisos escalonados y levant ados sobre espe -

sas paredes de adobe, reforzadas por arquerfas de ladrillos, formaban en 

sus terrazas extendidas los pensiles 0 jardines suspendidos. Asr Be descri 

bra en la antiguedad el palacio de Nabucodonosor. 

Los asirios, que dominaron a Babilonia en 1275 A.C., repitieron la arqui

tectura caldea. Fue un pueblo guerrero de las regiones del norte del Tigris 

que contaba can mayores riquezas naturales, par 10 que enriquecieron y

vigorizaron todo el arte mesopotamico. 

La construcci6n de ladrillo cocido se hizo general en el empleo de b6vedas 

.y revestimiento de z6calos con superffci.es vidriadas; apa:recieron grandes 

areas de media punta entre torres almenadas y coloridas can enchapes de

esmalte; yen las partes bajas de los muros se aplicaron gruesas Iaminas

de piedra, donde han quedado esculpidas escenas guerreras y de cacerias

reales con un soberbio e inigualable realis mo. 

Estas escenas donde se diviniza la fuerza muscular y se exalta la belleza

de la lucha contra enemigos y fieras, explican sobradamente el espiritu -

guerrero de aquellos monarcas que levantaron sus palacios como inmen -

sos cuarteles, siempre alertas ala sublevaci6n y al ataque. EI aspecto -

monumental de la entrada de los palacios es caracteristica de la arquitec

tura asiria. Composici6n simple y de imponente marcialidad que obviameE, 

te va a ser la plasmaci6n objetiva del caracter de ese pueblo . 

. . . . / .... 
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El arte egipcio no deja de tener una influencia sensible sobre la ornameg 

tadon asiria en cuanto a estabilizacion de temas y motivos, pero el sen

tWo de la composici,on fue diferente. 

En Egipto se cubrran rntegramente los muros con figuraciones esculpidas 

y policromadas; los asirios supieron diferenciar los valores ornamenta

les oponiEmdolos a superficies desnudas: ellos tuvieron el concepto del -

juego ornamental y del friso. 

GRECIA. - Grecia, en su pen£nsula y constelacion de pequefias islas,

aparecio como surgida del mar,. Sus primeras expresiones de arte tuvie

ron el frescor y la naturalidad de la vida suelta y libre o Aparecio el - -

amor por la belleza en s r y una oculta inteligencia entre el hombre y la

naturaleza se revelo para definirse despues en proporcion yarmonfa. -

Ese fue el extraordinario y rapido proceso del arte y de la arquitectura

griegas que, al contacto con la tierra, se tornaron racionales y "diafa -

nos" con BU geometria. 

Si el mar les dio a los griegos s u natural sentido de libertad y su amor

por la ~elleza de las formas vivas y transparentes, la tierra con sus li

mitados valles, con sus colinas desnudas y sus contornos nLtidos, les -

dio el sentido del racionalismo constructivo, de la proporcion justa y de 

los perfiles precisos. La Naturaleza fue una aliada del hombre griego, -

cuya vida publica se desenvolvio practicamente al aire lllire y cuyo amor 

regionalista 10 mantuvo s iempre en luchas de superacion e independencia . 

. . . . / .... 



De ahi esa inteligencia clara y especulativa que produjo en <kcidente loS" 

sistemas de pensamiento, "esa comunion con la naturaleza divinizada en 

los dioses-hombres de su mitologra y ese poder para crear en el arte, -

la eterna armonia de las formas (H. Velarde, 1974, page 36). 

El camino de la perfeccion de la arquitectura griega y del arte griego en 

general, se inicio a fines del siglo VIII A.C., para llegar al clasicismo

. del S. V • A . C. ; este fue el periodo arcaico. 

Los s iglos V y VI A • C. marcaron el momenta ~ulminante de perfeccion; 

fueron los periodos de idealizacion primero y luego de naturalismo. 

Los siglos II y III A. C. c~rresIX:mden al periodo hel€mico, realista, en 

que el arte griego termino convirti€mdose en base est~tica y fuente de -

cultura del mundooccidental. 

Aunque la cultura griega sobresalio de las demas p:>r la diversidad de

conocimientos que adquirieron y desarrollaron, no· obstante se puede 

cir que el aspecto religioso ocup6 un lugar prep::mderante; de ahi la di -

versidad de templos existentes y 10 que es mas interes!=l,nte, el hecho de 

que hasta los mismos gobernantes, fil6sofos 0 artistas, guiaban a su pu!':. 

blo 0 regian sus actividades en base aloraculo. 

La "p:>lis If, era para el griego el centro del universo, de un universo -

conceptualizado como cerrado y finito • 

. . . . / .... 
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Los griegos intuian el espacio como un espacio cerrado y finito y este -

sentimiento halla su expresion suprema en el cuerp::> petreo del templo

antiguo clasico. 

El espacio interior del templo sin ventanas ,permanece cuidadosamente 

disimulado tras la columnata, quedando anulada por completo la direc -

cion hacia la profundidad. Este tip::> de templo actUa hacia afu era como

un bloque en el paisaje y niega el espacio interior. 

R OMA. - La p::>sicion geografica de ROMA, preponderante y central

en el mundo antiguo del Medite·rraneo, fue factor bas icc que explica la -

extraordinaria irradiaci6n y unidad de sus dominios y de su arte. 

Roma, fundada a mitad del Siglo VIII A. C., subyugo primero a los di -

ferentes y primitivos pueblos de la Peninsula ItaHca, concentrando en -

sf un p::>der tinico y soberano sobre todo el territorio, 10 cualle permi -

tio posteriormente, lanzarse a la conquista del mundo. 

Tres aspectos fundamentales de tipo cultural intervinieron en hi arqui -

tectura romana: el etrusco del norte, el griego del sur y e1 autoctono -

de su pueblo semiprehist6rico, de campesinos lacios, los "terramares II 

que construian sus aIde as sobre dos calles perpendiculares, como 10 hi

cieron despues los romanos a1 fundar sus ciudades trazando en cruz el

"'carda" y el "decumano", las dos vias principa1es • 

. . . .. . / ..... 
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El romano no concibe e1 espacio en terminos de armoniosa contempla -

cion, sino como ellugar de su accion: ensancha, amplia los ambientes

internos, los cubre con absides y cupulas hasta hacerlos estallar en una 

dilatacion inmensa: un espacio que se ensancha siempre mas, pero que

s iempre se vincula unitariamente a su centro, como el propio imperio -

romano. 

La pluriformidad del programa edilicio romano se opone al tema unrvo

co de 1a arquitectura griega. Su escala monumental, la nueva tecnica -

constructiva de ar-cos y bOvedas que reduce las columnas y los arquitr!! 

bes a motivos decorativos; el sentido de los grandes volUmenes en los -

algibes, en los acueductos y en los arcos; la maduracion de los temas

sociales, como la casa y el palacio, estan ausentes de la edilicia grie-

ga. 

Las ruinas de Pompeya y de Herculano nos ofrecen los mejores ejem -

plos de 1a casa romana. La antigua casa ~epublicana comprendfa, prin

cipalmente, e1 "atrio", patio cubierto en sus costados par tejados 'sa

Irentes' e inclinados bacia el centro. La apertura superior, abierta para 

1a luz y desde donde cafa el agua de lluvia, se llamaba e1 "impluvium"; 

y 1a fuente que recibia e1 agua en el atrio era e1 "cump1uvium". Alrede 

dor de este ambiente se ubicaban las demas habitaciones. 

La casa romana a fines de la RepUblica y 1uego durante todo el Imperio, 

fue ampliada con otro patio interior de procedencia -griega: e1 "peristi-

10" • 

E1 autor toma como modelo la Casa de Pansa, en Pompeya, la cua1 pr~ 

.... / .... 
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senta una distribucion bastante completa. Las casas tenian, con frecueQ 

cia, dos pisos y se desarrollaban, en general, segCm un eje longitudinal. 

Las fachadas no presentaban ostentacion, salvo algunos marcos con pi"

lastras y entablamiento en las portadas. Una serie de tiendas. daba a la

calle. Atravesando la puerta se llegaba al atrio por un corredor, "el -

prothyrum". A ambos lados del atrio se ubicaban las salas de recibo y

habitaciones, los "cubrculos". Luego, dividiendo el atrio del peristilo -

se encontraba el "tablinum" 0 vestfbulo de recepcion. 

Las habitaciones propiamente dichas estaban alrededor del peristilo, l~ 

gar mas alejado de la calle y de caracter mas intimo; bajo. sus p6rti -

cos quedaban, generalmente al fondo, el "triclinio" 0 comedor, con vis 

ta al jardin posterior de la casa. 

En ciertas casas, como la de Pansa, se observan dos comedo res: uno -

de verano y otro de invierno. Ellujo arquitectonico se, desarrollaba, s2-

bre todo, en estos patios, que se ornamentaban con fuentes de marmol-, 

nichos con estatuas, columnas estilizadas, pisos de mosaicos y frescos 

en los muros. Un altar, el "arrio", para adorar a los dioses tutelares

de la casa, era uno de los pequefios temas arquitectonicos mas vis ibles. 

(Velarde, 1974, page 62). 

Si los griegos y los romanos tuvieron un pesnamiento y una actitud abie!. 

ta al exterior, a los conoc rmientos y a una forma de vida eminentemen

te politica y social (recuerdese el concepto de la polis griega), en la -

Edad Media la actitud del hombre se vierteal interior, se vuelca hacia-
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el yo interno, se deja gULar por el concepto ya monoteista de la religi6n

cat6Hca predominante y se adquieren nociones tales como el pecado, con 

sus concomitantes sentimientos de culpa, asi como e1 premia y castigo

al comportamiento:. reflejados por 'el cielo y el infierno; la idea de vida -

eterna despues de la muerte e igualmente la futilidad de la existencia te 

rrena. 

Par otra parte, esa actitud introvertida e introspectiva di6 origen a los

alquimistas, hombres sabios cuyos conocimientosprofundos no han sido 

comprendidos del todo, nl par todos, en la actualidad y quienes plasma

ron sus conocimientos, en forma simb6Hca, en las celebres catedrales

g6ticas. Asi, estas catedrales van a expresar la actitud mental y la for

ma de vida predominantes; van a ser los exponentes de la forma en que

estaba organizada la sociedad de esa epoca. 

En este sentido cabe afirmar can R. Atkinson (1950) que "la arquitectura 

es la representaci6n de las necesidades, de los temores, de las aspira

ciones de una epoca; es la forma real de una civilizaci6n. " 

ED ADM ED I A. - La arquitectura medieval se inieia en forma gen~ 

ral en el siglo IX, es decir, can Carlo Magno durante el "Sacra Impe -

rio Romano". Naci6 y ,se desarro1l6 en el centro de Europa, desde Es

pafia hasta el Rhin y norte de Italia. 

Sus influencias y aportes fundamentales fueron: 

.... / .... 



a) La arquitectura cristiana primitiva de Occidente y las tradiciones 

constructivas romanas dejadas, sobre todo, en las Galias, Espana y 

norte de Italia. 

b) La intensidad expresiva de los pueblos barbaros, con sus nuevas mo 

dalidades omamentales de joyeria •. 

c) La arquitectura oriental cristiana y, en particular, la bizantina; y -

-17-

d) EI inf1ujo del arte arabe a traves de los Pirineos. 

H~ctor Velard~ ~ en su obra antes citada, explica 10 anterior asC: 

"El concepto del arte cambia de sentido con e1 cristianismo. La belleza 

de 1a forma en si, deja de tener trascendencia" En Grecia-Ia forma ar

tistica y su contt:mido eran uno solo. En la perfeccian de esa uniqad re

sidra todo e1 valor estetico. Era 10 clasico. Roma agranda la forma y

la hizo "ampulosa" y "brillante" para ostentar su grandeza y poderfo -

imperiales. La unidad se altera y la forma se impuso como un inmenso 

decorado. En el arte cristiano y, en particular en su arquitectura, fue 

el fondo 10 que predomina sobre 1a forma; el contenido tuvo una nueva

vida, un movimiento y ritmo diferentes; un orden espiritual que e1 es -

tatismo y 1a coordinacion de las formas greco-romanas ya no podian -

retener, ni mucho menos expresar, sino con profundas y lentas trans

formaciones. La belleza se torna en intensidad expresiva. La perfec

cian clasica deja, en cierto modo, de tener significado; fue como una

cosa muerta durante los primeros sig10s de elaboracian artistica en -
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la Edad Media. De ahr ese extraordinario proceso de la arquitectura me

dieval que abre un nuevo cicIo en la historia del arte, formandose, desde 

un principio, de dentro para afuera; de su alma mistica hacia su cuerpo-

petreo; ingenuidad constructiva al principio y luego sabidurra de una ver

dad que se plasma en el prodigioso organismo de movimiento y luz de las 

catedrales goticas T! • 

R EN A C I M lEN TO. - EI gottco habra llegado allimite' de 10 que se -

podia hacer con la piedra yelladrillo yeran, sin embargo, la piedra y-
''\ 

elladrillo 10 que par fuerza se debfaemplear; por 10 tanto, el espiritu -

de los hombres busco algo nuevo y solido para expresarse.',. 

En el Renacimiento el hombre, ans loso de libertad e impregnado de cri~ 

tianismo, expreso un nuevo ideal a traves de las formas de la cultura -

greco-ro mana 0 "Fue en Italia donde el Renacimiento surgio con la auteE, 

ticidad, la frescura y la fuerza de la vida misma" (Velarde, 1974, pag.-

119). 

El hombre, desligado de la vida organica y mistica de la Edad Media, -

se individualiz6 y libero. Como sus problemas y su propio conocimiento 

eran los del mundo mismo, floreci6 el humanismo; 10 humano y 10 divi-

no se confundieron ••• "Con este mismo espiritu el hombre contempl0 la 

naturaleza y se sinti6 capaz de crearla aim mas bella" (Op. cit.). 

El Renacimiento tuvo como genuina forma arquitectonica la cupula sus-

pendida, sola en el espacio. 



Por ella la arquitectura renacentista principia con la cupula florentina de -

Santa MarLa de las Flores y termina con la cupula romana de San Pedro. 

Velarde. (1974), al referirse a los procedimientos constructivos fundameh

tales, menciona que el Renacimiento no invento ningunoey que el pasado 

clasico y sobre todo el medieval, produjeron todos los sistemas de estabQ,!. 

dad y equilibrio. 

En la Arquitectura del Renacimiento italiana se han de cons iderar dos fa -

ses, correspondientes a los siglos XV y XVI, es decir, al Quatrocento y -

Cinquecento. 

Azcarate (1957), explica que en 1a etapa, que s~ extiende aproximadamen

te hasta 1520, el edificio permanece gotico por su estructura, aplicandose 

la decoracion renacentista en puertas y ventanas principalmente. 

Acostumbrado el Occidente a la abundante decoracion gotica del Siglo XV,

se prefiere el florido estilo decorativo a cu~lquier otro. Paulatinamente se 

va adoptando la estructura renacentista en la arquitectura civil, ya defini

tivamente adoptada a fines de este primer tercio del siglo. Pero no ocurre 

10 mismo con 1a arquitectura religiosa. El Renacimiento italiano no ha --

creado un tipo definldo de Igles ia que logre sustituir a las igles las gotica,s. 

Asl, hasta 1a difucion del tipo jesultico de la Iglesia de Vignola, los tern -

plos continuaran siendo goticos por su planta y la b6veda de crucerla se -

continuara empleando a mediados del siglo . 

. . . . / ... " . 
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En el resto de Europa la arquitectura del Renacimiento italiano se va intrQ 

duciendo lentamente a partir del ultimo decenio del Siglo XV, debido a la -

obra de artistas italianos que trabajan al servicio de la realeza 0 de los -

grandes sefiores y la importacion de marmoles italianos que difunden las, -

excelencias decorativas del Quatrocento italiano. 

Con el QuinquecentO' el centro artistico del Renacimiento se desplaza de -

Florencia aRoma. Allr los principios vitrubianos y la inspiracion directa

de las mon~mentales ruinas de la Roma clasica determinan una nueva fase 

en la que, prescindiendo en 10 posible de la ornamentacion menuda, se bus 

can los efectos monumentales de las mas as. 

EI Renacimiento esta lleno de artistas prodigiosos capaces de todas las p::r 

sibilidades en el dominio de las artes: Brunelleschi fue humanista; Alberti, 

poeta y musico; Peruzzi, pintor; Sansovino, escultor; Rafael, arquitecto; -

San Gallo, ingeniero militar; Leonardo, mecanico, qu[mico y pintor, en -

tre otras cosas; y Miguel Angello fue todo en las artes pffisticas. 

La genialidad de Miguel Angel (1475-1564) tiene en la arquitectura italiana

del Cinquecento, una excepcional imp:>rtancia. Con el, la arquitectura cUi

sica llega a su ultima expresi6n, anticipando en algunos aspectos, la intra

duccion del harroco. Emplea los elementos del mas puro c1asicismo con'

servando el sistema de proporciones y destacando fuerterr:e nte las Urieas -

constructivas, ya sea par policromia 0 por el juego de masas. (Azcarate,-

1957). 

. .... / .... 
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Correspondiendo a la norma general, la arquitectura del Renacimiento se

introduce en Francia alllegar la influencia ita liana, representada por ar -

quitectos italianos que van a trabajar a este pais. 

Son las construcciones de los castillos de Blois y Chambord las mas carac

terrsticas en esta primera etapa del Renacimiento frances, que dura hasta

fines del primer cuarto del Sig10 XVI. En el segundo tercio de este s igl0 se 

inicia la influencia de los italianos cinquecentistas y al mismo tiempo, es

cuando trabajan los tres arquitectos mas caracteristicos del Renacimiento

frances: Lescot, Delorme y Bal;lllant. 

Pierre Lescot (1510-1570) es autor de la fachada del Louvre, de tres cuer -

pos con pilastras corintias y vanos rectangulares 1 con frontones rectos y

curvos alternados. 

Philibert Delorme (1510-1578) es quien mejor encarna el Renacimiento iran

c~s de este periodo. Estudia en Italia y es autor de varios libros. Asi co -

rno Lescot es el arquitecto oficial del Louvre, Delorme 10 es de las cons -

trucciones reales. 

En cuanto a las condiciones pol£ticas y socia1es de Alemania, eran poco fa

vorables a la introduce ion de las formas renacentistas italianas. En el nor

te la reforma y el espfritu anti -italiano impiden 1a difusi6n de todo 10 prov~ 

niente de Italia; a decir del autor, en algunos aspectos no hay transicion a

parente entre el gotico y el barroco. En Alemania meridional las relaciones 

con Italia son mas estrechas, a pesar de que en raras ocas iones los artis -

tas pasaian mas alIa de Venecia y Milan. 
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La obra mas sobresaliente de la arquitectura alemana del Renacimiento es 

el Palacio de los Electores Palatinos de Heidelberg, conjunto de construc

c Lones de diversas ep:Jcas, corres pond i endo al Renacimiento la fachada del 

palacio del elector Otto Heinrich. 

En las construcciones burguesas se mantienen, como en'los Paises Bajos,

las caracteristicas gaticas en las casas con fachada rematada en pifiOn es

calonado, si bien se suavizan los perfiles quebradosmediante dob~es volu

tas 0 lineas curvas, conservandose los mejores conjuntos urbanos :en Nu -

renberg y Rotenburg. En la segunda mitad del siglo XVI, la influencia de -

los maestros flamencos adquiere una importancia dominante. 

En Inglaterra, como es regIa general en el mundo germanico, el Renaci -

miento no es aceptado en su integridad. En tieII\pos de Enrique VIn se in -

traducen las formas renacentistas, que, como en el resto de Europa, se -

.reduce en un principio a la aplicacjan con mas 0 menos fortuna, de motivos 

o rna mentales del Quattrocento Italiano, a una estructura gatica. 

Eh la arquitectura civil ocurre 10 mismo, manteniendose la estructura g6-

tica tanto en el castillo de Hampton Court, reconstruido por Wolsey, como 

en el Nonesuch. La (mica diferencia apreciable es que a veces alcanzan -

los grandes ventanales toda la altura de los lienzos, abiertos a patios int~ 

rio res , mientras los muros exteriores conservan elaspecto medieval de

fortalezas. 

. ... I· · .. 
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Con la estabilidad palitica de esta ep:>ca, estas galerras se abren al exte -

rior reducH~ndose, par tanto, los patios interiores y 11egandose a palacios 

cuyas fachadas se hallan tota1mente cubiertas IX>r amplios ventanales .. 

En los Paises Bajos e1 Renacimiento se introduce IX>r artistasfranceses, -

como Guyot de Beauregard. Dado el caracter de 1a sociedad flamenca y h~ 

landesa, es en los Ayuntamientos y en los edificios de la arquitectura bur 

guesa donde se tienenJlas principa1es manifestaciones de la arquitectura -

del Renacimiento en los Paises Bajos. 

Los conjuntos urbanos de Gant~ y Malinas, son los mas caracterrsticos, -

ya que conservan sus casas la silueta gotica de los pinones escalonados. 

La arquitectura del Renacimiento se introduce en Espana a fines del Sigler 

XV. Constituye en su primera etapa el estilo denominado plateresco, IX>r

su semejanza con la labor de orfebres, aplicado este t~rmino p:>r Ortiz de 

Zuniga en el Siglo XVII al hablar de 1a capilla real de la catedral de Sevi -

lla. 

El Renacimiento se introduce, al igual que en los demas parses, par obras 

de artistas italianas en Espana y p:>r la imp:>rtancion de marmales genov~ 

ses, principa1mente. En esta primera etapa se iriLcia la obra de arquitec

tos espafioles educados en las formas del Renacimiento. Pedro Gumiel es

el arquitecto que crea e1 estilo HCisneros", en el cuallas formas arabes

se mezclan con las renacentistas. 

En el segundo tercio del Siglo XVI, las formas renacentistas italianas al

canzan un valor netamente espanol, advirtfendose una tendencia hacia una 

.. . ;/ ..... 
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mayor pureza decorativa, mas en armonia con las formas del alto Renaci

miento italiano contemporaneo. 

Los conjuntos mas tfpicos del Renacimiento espano! son: la Alhambra, en

Andalucia y la Giralda, en Sevilla. 

En el ulti.mo tercio del Siglo XVI triunfa plenamente la reaccion contra la

exuberante decoraci6n plateresca. Ati~ndese solo a los efectos de monu -

mentalidad y masa, asi como a las lineas constructivas desnudas de toda -

ornamentacion, como en el Cinquecento italiano.' Este momenta se haya r~ 

presentado PJr Juan. Bautista de Toledo y Juan de Herrera. EI monumento -

tiIX> de estilo Herreriano es el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

La arqutectura escorialense alcanza una gran difusi6n en las diversas re -

giones espaftolas, sirviendo de transici6n a la primera etapa del barroeo. 

Y IX>r ultimo, en cuanto a la casa -habitaci6n, es en el Renacimiento cuan

do sigue transformandose, abandonando el caracter hosco y cerrado, pro

pio del estilo medieval y recuperando .la sencillez yla s imetria, que es g!!, 

la de la casa cIasica. 

Este retorno, aCtn cuando constituye una tendencia saludable, no deja de -

perder su sentido de copia; sin embargo, debe comprenderse que fue pro'

ducto de un medio socioeconamico determinado, en e1 que los valores hu -

manos carecian de la c1aridad con que los interpretatl!os ahora . 

. . . . I· · .. 
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LA ARQUITECTURA BARROCA. 

Segun Azdirate (1957), el barroco se inieia en Roma en el ultimo tercio del 

,Siglo XVI, extendiendose p:>r el resto de Europa en la centuria siguiente. -

Tanto este terminG como sus eausas son de dudosa significacion. Para este 

mismo autor, barroco quiere decir expresion figurada de algo artificioso 0 

confuso y el termino fue aplicado en sentido peyorativo como expresion de

decadencia, igual que se ,aplicaba la palabra gotieo en el Renacimiento. 

Reswcto a sus origenes, se Ie considera tanto como el fruto de la evolu -

cion de las formas manieristas (Wol.fflin), que como expresion de arte de 

la Contrarreforma fue difundido p:>r los Jesurtas (Weisbach);- 0 como cons.!::. 

cuencia de las 'ideas filosoficas, p:>liticas y sociales de la ep:>ca (Dvorak -

Balet). 

Velarde (1974), observa quettlesde fines del Siglo XVI, se nota una exterio 

rizaci6n del humanismo cent rico e individual del Renacimiento. El hom -

bre procuro evadirse de su bella y perfecta envoltura clasica, que 10 divi

nizo y fijo sobre la tierra, para ir en busca de lQ ilimitado de otras mun -

dos espirituales y frsicos: los problemas humanos, las ciencias matemati

cas, la mecanica celeste, el estudio de la naturaleza y un sentido mas de

finido y universal de Dios". 

EI barroco ordena al mundo y 10 cOnStituye como panorama. Par esta ra

zan, explica Fernando Chueca Goitia, es p:>r 10 que tenia fatalmente que

descubrir el urbanismo como arte y encontrar un instrumento que facilit~ 

ra la p:>sibilidad de crear el panorama donde antes no existia. 
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De aqui que el urbanismo se ensayara primero en los jardines, cuyos traza 

dos influyeron tan decisivamente en las ciudades y conJuntos urbanos. 

La perspectiva, usada frecuentemente en la e]X>ca barroca, "supone la cqn

templacion del mundo; es una manifestacion del ]X>der humano, del poder'-

del principe". Todas las residencias reales de la Europa del Slglo XVIII -

responden a este tipo de ordenacionperspectivista, en cuyo punto focal se

encuentra el palacio de la realeza. La ciudad se convierte en la e~presi6n

de una realidad politica. La fachada adquiere, a veces, independencia en -

cuanto a la construccion, pero no encuanto a 10 que Ie rodea, pues el edifi

cio forma parte delespacio que Ie circunda y se. construye en funci6n de la

plaza, de la calle 0 del paisaje en que se sittia. 

Tras la tendencia escenogrBfica del barroco, escenografia montada para lao 

exaltacion del principe, de su palacio, de su estatua, tambi€m se da: forma

a la iglesia y se construyen hospitales, hospicios, barrios enteros 0 conju!! 

tos de habitaciones; alamedas y paseos para el disfrute de la colectividad; -

centros de ensefianza e instituciones de cultura, puentes, manufacturas, -

etc. 

Al barroco corresp:>nde una parte importantisima en la construcci6n de la

ciudad moderna con todas sus exigencias de vida y arte. No hay que olvidar 

que es el siglo de la Ilustraci6n y de las Luces • 

. . . . / .... 
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Un s iglo en el que empiezan a despertarse muchos problemas sociales, m.!!. 

chas inquietudes intelectuales y cientificas "que seran levadura para que -

se fermente el mundo moderno". 

Algo tan visible como el urbanismo, .tan unido al prestigio de las naciones

y al grado de adelanto de sus sociedades se desarrolla en Francia de una -

manera sobresaliente. 

En el Siglo XVII, Francia se mantiene con una cierta independencia respec

to al movimiento de las formas arquitectonicas del estilo barroco italiano.

Adviertense en su evolucion, a traves del Siglo XVII, dos etapas denomina

das par el nombre de sus reyes: estilo Luis XIII y estilo Luis XIV. La pri

mera comprende hasta 1660 y la segunda hasta fines del primer deeenio del 

Siglo XVIII. 

En cuanto a la arquitectura civil, siguense igualmente modelos italianos, -

pero de sabor mas clasico. 

Mas distanciadas de los modelos italianos se presentan las construcciones

civiles de los tres arquitectos de la epaca: Jacques Lemercier, Arquitecto

del Cardenal Richeliu, para quien construya un palacio en fuitou, que en -

parte sirvio de modele para la construccian del Palacio de Versalles; 

cois Mansart y Luis Levan, quien iuicia los trabajos de Versalles, entre -

otras construcciones. 
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Con Luis XIV, el arte adquiere caracter oficial. Se fundan las Academias -

Reales que han de sefialar las directrices a que han de someterse los artis

tas. 

En 1648 se furrl a la Academia Real de Pintura y Escultura. En 1666 la Acad~ 

. mia de Francia en Roma; yen 167l·la Academia Real de Arquitectura. 

En el Siglo XVIII, Francia ejerce la hegemonia artistica sobre Europa. En 

este periodo pueden considerarse tres estilos: a) Regencia; b) Luis XV; y 

c) Luis XVI. 

a) EI estilo Regencia el llamado despectivamente rococo p::>:i: los alemanes',

derivado de la rocalla decorativa tan abundantemente utUizada. 

b) En el estilo Luis XV 0 rococo "el predominio de la curva lleg6 hasta sus

l1ltimas cons ecuencias" • Se huye deliberadamente de toda simetrra, prefi -

rilmdose las formas arrifionadas y asimetricas a cUt}lquier otra y colocan -

dolas en el conjunto tambUm asimetricamente. 

En consecuencia, todas las lineas constructivas se evitan 0 disimulan tras

la difusa y fantastica ornamentacion. 

c) El estilo Luis XVI, es, en muchos aspectos, puramente neoclasico. Su

edificio mas representativo es el Petit Trianon, en Versalles, totalmente

exento de toda decoracion exterior • 

... . / .... 
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El primer perfodo de la arquitectura barroca espanola se extiende aproxi

madamente hasta fines del segundo tercio del Siglo XVII. Tiene su punto -

de partida en las formas herrerianas difundidas par sus discrpulos, carac

tertzandose tanto par las plantas renacentistas y la sobriedad deco rat iva , -

reducida las mas de las veces a las caracteristicas pir~mides herrerianas 

que se alargan rematando en las consabidas esferas, como par la coloca -

cion de los entablamientos de triglifos pareados 0 m!nsulas de perfil ala!:,. 

gada que se denominan mutilos. 

Madrid es el centro artistico del barroco del Siglo XVII. En Andalucra, 

Alonso Cano, pintor yescultor, inicia la tendencia hacia el segundo perro

do de 1a aIquitectura barroca espanola. 

El segundo perfodo de la arquitectura barroca espanola es impropiamente

Hamado churrigueresco, ya que es Pedro de Ribera su figura representati

va. EI madrileno Jos! de Churriguera (1665-1725) fue quien dio nombre al

estilo y trabaj6 principalmente en Madrid y Salamanca. 

EI barroquismo llega a sus (dtimas consecuencias con el c!lebre Transpa

rente de la Catedral de Toledo, de Narciso Tom!. 

EI Tercer periodo y ultimo 10 constituye el grup:> de construcciones en las 

que se mezclan las influencias itaIianas y francesas, pero predominando -

estas, el cual se extiende a 10 largo del Siglo XVIII sin entronque con el -

barroco nacional de Pedro de Ribera . 

. . . . /0' .. 



PERIODO NEOCLASICO. 

El primer edificio que inicia el neoclasicismo en todo el mundo fue la igle

sia de Santa Genoveva de Paris, empezada en 1757 y construida par Soufflot 

(1713-1780) y par encargo de Luis XV. Esta inspirada en el PanteGn de Agr.! 

pa de Roma yen e1 proyecto de Bramante para San Pedro de Roma, el cua1-

fue convertido por la RevoluciGn en panteGn. 

El arte neoclasico es una res urrecci611, una vuelta al arte clasico, debido a 

los descubrimientos arqueologicos de Pompeya y Herculano de la epoca, -

asi como a que los viajeros y novelistas van a contribuir consus libros, a 

1a aparicion de este arte. 

El estilo Imperio se puede considerar dentro del neoclasico, y surge tam-

bien en Francia durante la epoca de Napoleon Bonaparte. Las construccion es 

que 10 caracterizan son copia de los monumentos griegos y romanos yatin-

hasta las casas particulares adoptaron caracter de templo. EI Arco del --

Triunfo del Carrousel, el Arco de la Estrella y la Igles ia de la Madeleine-

son construcciones pertenecientes a ese estilo. Al mismo tiempo Parfs se 

urbaniza; se reglamentan las alturas de las fachadas, se imponen tipos r~ 

gulares seriamente decorados y se abren numerosos pOrticos en las plan-

tas bajas. 

Fue Wren quien llevo el estilo neoclasico frances a Inglaterra, sLendo la -

Catedra1 de San Pablo, de Londres, su monumento mas importante. 
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Construyo muchas con mezcla de estilos neoclasico y gotico, y ha -

biendo este ultimo influido mucho en el neoclasico americano. 

Corresponde a. la epoca del estilo Chippendale, creador de un rococo mas -

simple y simetrico que el frances, la aparici6n del libro de Chambers sobre 

los jardines orientales, el cual revolucionaria el arte dela jardineria, ini -

ciandose asi el jardin naturalista "paisajista" ingles, mismo que fuera ado,E. 

tado en Francia con Luis XVI y difundido por toda Europa. Los he.!: 

manos Roberto y Jaime Adam crean, entre 1728 y 1792 una arquitectura imi

tada directamente de Grecia y de Pompeya. 

En Alemania empieza el Siglo XIX con el clasicismo arquitectonico de la pue.! 

ta de Brandenburgo de Berlin, asi como su Teatro y Museo; la Bibl ioteca y Pi

nacoteca de Munich; y el palacio delErmitage de Petersburgo. (pellicer, --

1942). 

REVOLucrON INDUSTRIAL Y ECLECTICISMO. 

El inicio de la epoca moderna se distingue por una profunda revoluci6n, tanto 

en el aspecto industrial como en la agricultura, en los medios de transporte

y de comunicacion y en las ideas economicas y sociales ~ .. ' 

Los antecedentes de estes cambios se encueetran en los sistenlas de pensamieE. 

to de los ingleses Adam Smith (1723-1790), Jeremias Bentham (1748-1832) y --

Stuart Mill (1806-1873), que constituyeron la base ideologic a del nuevo desarr.,£ 

llo industrial y capitalista en los sistemas y formas de. produccion . 

.... / .... 
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El industrialismo tuvo un rapido desarrollo y produjo., como consecuencia, 

la subdivision del trabajo que die origen al perfeccionamiento de las maqui 

nas. 

Con la aparicion de la maquina de vapor se logro la produccion en masa. -

Las fabricas se agrupaban en sitios determinados, con 10 cual empezaron-

a formarse las grandes ciudades industriales. Asi crecieron tanto los nue-

vos centros fabriles, como las mismas ciudades antiguas, capitales del -

periodo barroco, que ofrecian la ventaja, para los industriales, de contar-

por una parte, con un exceso de poblacion miserable, tan uti! para ellos;y 

par la otra, el facilitar las relaciones con el poder poIrtico central, con -

las instituciones bancarias y con las balsas de comercio. 

En esta etapa el hombre se convierte en destructor del paisaje. Ani donde 

era "conveniente" colocar una fabrica, se construia, sin otra intencion 

que la de satisfacer sus intereses. Aparecen estaciones de ferrocarril, 
'. 

muelles, almacenes y demas elementos que coadyuvan a los instrumentos 

de la producci6n, pero todos elIos construidos y situados sin un plan orga-

nico, ya que se consideraba que todo aquello que facilitata la promocion -

industrial era de :par S1 buena para el bienestar y progreso de las nacio -

nes. 

La maquina empieza a establecer su imperio sobre el hombre y su mente-

solo tiene un incentivo: la'ganancia pecuniaria, arm a costa de la explota -

cion de gentes que, :par no tener las mismas oportunidades, no eran con -
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sideradas como seres humanos y por tanto vivian en condiciones infra -

humanas. 

Son notables los barrios obreros construidos por la necesidad de alber

gar la mana de obra. Estos barrios obreros a "slums" son una parte -

siniestra en la mstoria de .la habitaciOn humana. 

Con el criteria del utilitarismo, se sacaba el mayor partido posible del

suela, 10 cual provocaba que las gentes vivieran hacinadas, sin ventila

ciOn y con poca luz; sin espacios abiertos ni areas verdes y con un in

fecto patio trasero general. De este tipo son famosas las hileras deca 

sas del "Railroad Plan". En cambio, ya las "Dumbbell houses" teman

un patio intermedio que aliviaba escasamente esta condiciOn tan preca

ria. 

Esta situaciOn provoco la apariciOn de un cambia de pensamiento que -

se puede Hamar revoluciOn social por parte de las "Trade Unions" de

los sindicatos y de los industriales como Robert Owen, propietario de -

una fabrica de textiles, quien en 1816 plane6 una c'iudad de tipo colecti

vo, que combinaba la industria y la agricultura y la cual se sostendrIa

econOmicamente a sf misma. Esta se puede decir que es la anticipacion

de las ciudades-jardfn del Siglo XX, planteadas par Ebenezer Howard,

quien fundo las de Letchworth, (1903) y Welwyin, aCtn subsistentes. 

Las fabricas y las indus trias fueron aumentando. Las condiciones de vi 

da en la ciudad eran cada dia mas precarias; habfa mayor congestiOn -

tanto de poblacion como ambiental, en cuanto a humo, circulaciOn y ruido . 

. . . . I . ... 



Esto llevo a cabo una nueva valorizacion de los ambientes campes inos y de 

la vida suburbana, siguiendo una tendencia que todavia perdura. Engels, -

Geddes y Howard son algunos de los mas conocidos pensadores que pugna

ron par esta reincorporacion a la naturaleza. 

En Espana, Arturo Soria y Mata propane, en 1882, la Ciudad Lineal, consi 

derada como la contribucion mas original de este pais al urbanismo del Si

glo XIX, ya que se pane a la ciudad en estrecho contacto con el caD;lpo, de

bido a que su caracter lineal no permite la concentracion de edificios de -

es paldas a el. 

El utilitarismo y la libre competencia produjeron los aspectos negativos -

del urbanismo decimon6nico, destructor de la evolucion biol6gica de la ciu 

dad a traves de los s iglos. La transformaci6n d~ la ciudad del Siglo XIX no 

solo se empezaba a caracterizar par esos aspectos negativos. Otro aspec -

to que tambien la caracterizaba er~ el aspecto que ofrecian las construcci£ 

nes de los ricos y de los nuevos ricos. Como contraSte a los barrios obre

ros, se abrian avenidas anchas, grandes edificios, palacetes y zonas resi

denciales. La clase adinerada con susnuevos conceptos'y nuevos marcos -

de valores, correspandientemente, no van a crear un estilo propi6, sino -

que van a utilizar todo 10 que les brinda el pasado: las columnatas clasicas, 

las agujas goticas, las cupulas barrocas. "Esta personaUdad social de la

clase dominante", va a dar lugar al Eclectisismo • 

... . j .... 
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EPOCA MODERNA. 

Dentro de este nuevo ambito industrial, aparecen tambi€m nuevos tipos de 

materiales de construccion que van a contribuir a que las ciudades adqui

rieran otro aspecto, dando asi cab ida a la epoca moderna. Con el einpleCT 

del ascensor, del acero, el vidrio y el hormigon, en todas sus variedades, 

se empiezan a lograr cambios insospechados para el hombre de epocas P,2 

sadas. Cambios que llevan Implicita una nueva concepcion del mundo y -

del hombre. Por primera vez, el hombre adopta una actitud extrovertida. 

Probable mente los adelantos de la ciencia Ie dan seguridad para poder --

asomarse al mundo, a traves de los grandes ventanales de sus edificios. -

En estos cambios, es donde la arquitectura 0 el arquitecto cumple su fun

cion: la de expresar el pensamiento y el sistema socioeconomico de su -

epoca, por medio de materiales que a su vez vall a ser producto de la mLs 

rna. No puede coneebirse un Parten6n hecho de aluminio, como tampoco -

se puede concebir un rascacielos de marmol. 

No obstante, la gente desconfiaba del nuevo aspecto de las casas cuando -

las vi6 aparecer en forma de caja, con techo plano. Como ya habra un m2, 

delo tradicional de casa que funcionaBa, no veian por que no seguir utili .

zandolo. Asr, el arquitecto de finales del Siglo XIX tuvo que enfrentarse

a una lucha; la eterna lucha que sostienen todos los innovadores en cual-

quier aspecto, contra 10 establecido • 

. . . . / .... 
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E1 hormig6n armada 10 patent6 e1 norteamericano Thaddeus Hyatt en 1878. 

En Francia, Francois Hennebique proyect6 el primer edificio con estruc -

tura de cementa armado. Los hermanos Gustavo y Augusto Perret apren -

dieron a "pensar" en terminos de hormig6n, as f como los antiguos "pens!. 

ban" en terminos de piedra y madera. El propio materialles brind6 la -

forma de trabajarlo. 

Al principio, los nuevos materiales fueron usados tfmidamente. Aunque -

desde 1735 Ing1aterra habra producido el hierro fundido, fue hasta 1848 que 

James Bogardus levant6 una est~uctura de cinco pisos en Nueva York. E1-

Mayor William Le Baron Jenney, construy6 en 1880 y en Chicago el edificio 

de 1a Home Insurance de diez pisos, mitad de hierro y mitad de acero. El 

edificio, "tosco y feo a 1a vista", era tecnicamente un rascacielos. 

Los constructores continuaron aprendiendo yexperimentando. En 1887, -

William Holabird y Martin Roche, construyeron el edificio Tacoma de 14-

pis os en Chicago. Los muros que no se' vefan eran de 'construcci6n tradi -

ciona1 para soportar pisos y techos; los demas, eran de estilo moderno. -

Soportaban la carga principal las columnas de hierro fundido con vigas de 

acero tendidas de una a otra. El1adrillo y la terracota de muros diviso -

rios, solamente ten[an que cargar su propio peso. Esta fue la primera vez 

que el albanil comenz6 su trabajo en las alturas; es decir en cualquier pi

so alto que Ie conviniere. 

. ... /. -... 
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Al mismo tiemJX,) que en Estados Unidos, en Europa tambien empezaron a 

surgir los arquitectos vanguardistas, pero sin que en un 1ado se supieran 

los progresos del otro. En 1871, Francia tuvo la primera fabrica de cho

colate Menier, construida con una estructura totalmente de hierro. No

obstante, los constructores todavia se "avergonzaban" d~l hierro. John

Nash 10 utiliz6 en un pabe1l6n de Brighton, ciudad de recreo en Inglaterra, 

y 10 pint6 de manera que simulara el bambu, material que habian puesto

de moda los decoradores de Ia epoca. 

Con la explosion demografica y con 1a afluencia de la poblaci6n rural a -

las ciudades, creci6 la necesi4ad de construir mas edificios, ya que era

la tinica manera de suministrar espacio. De diez y doce pisos de altura, -

se saIto hasta veinte. EI primer rascacielos autentico en su construccion

y en su aspecto, fue el edificio Wanwright, de San Luis Missouri. En 1853 

se utilizo por primera vez el ascensor, invento sin e1 que no hubieran po

dido desarrollarse los rascacielos. En Edinburgo, Escocia, ya habra por

esa.epoca edificios de viviendas de diez pisos, pero sin elevador. 

A partir de este momento, cada nuevo edificio significara mas ruido, ma

los olores, hacinamientos y mas problemas de transito. La arquitectura

se extendera mas aIla de la casa para incluir la calle, e1 vecindario, to -

da la ciudad 0 poblacion y sus a1rededores. 

Los constructores habian sonado por siglos con pared~s que resguardaran 

protegieran, cargaran e1 techo y, a 1a vez, dejaran pasar 1a luz • 

... . . ! ... '. 



Y de la noche a la manana, la combinacion de hierro estructural y 

vidrio, ofrecio nuevas e interesantes perspectivas. Joseph Paxton -

diseoo y construyo en 1837, el Invernadero de Chatsworth de 20 me 

tros de altura, todo de hierro estructural y vidrio en hojas iguales 

de forma y tamafio. En 1889, Eiffel construye en Francia la torre -

que lleva su nombre de nueve mil toneladas de hierro. 

El hombre siempre ha tratado de ser mas grande, de ser supe -

rior. Estas ansias de infinito las ha plasmado la mayor parte de 

las veces construyendo bacia ,arriba piramides, iglesias, torres -

como la Elliel y rascacielos. 

El movimiento moderno se caracteriza porque el arquitecto consi

dera que la belleza de las casas debe constituir· una unidad, es -

decir, deben ser beHas tanto en la .fachada como en el contenido, 

esto es, deben tener un mobiliario ad hoc. En 1861, se fundO en 

Inglaterra la firma de Morris, Marshall y Faulkner .. Morris pe -

dia a los arquitectos mas originaUdad en todos los campos crea

tivos. Su taller produjo pape1 tapiz, telas, alfombras y mobilia 

rio, incluyendo el famoso s illon Morris de respaldo ajustable. 

Tal vez se Ie deba tambien la primera casa "realmente" mode rna , 

donde utilizo como innovacion, materiales locales como ladrillo y 

teja; y a falta de muebles comerciales aceptables, fabrico su mo-

.... I· ... 
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biliario: sillas, mesas, cortinas, platos. Asr 1a casa de Webb, su 

propietario, realmente prefiguro el concepto mode rno , al ser pro

ducto de un gusto y metodos unificados. 

En Europa, la arqultectura estaba mas integrada y ligada conscien 

temente con el arte contemporaneo. En los Estados Unldos, la teg 

dencia a encasillar y a dividir en .compartimientos, es predomina.!! 

teo Aquf una vez mas esta plasmando el arquitecto en la form;t de 

sus construcciones, la estructura y contenido de su sociedad, pro

ducto a su vez de su contenido y desarrollo hist6rico. EI aItJ.uite..£ 

to trpico de Estado8 Unidos consagraba su atencion mas estrecha -

mente a la aItJ.uitectura misma, sin considerar mayormente el ar

te como tal. 

El Art. Nouveau influyo algo en 1a arquitectura. Al principio pa

recio ser util, pero despu~s cayo en la decoracion excesiva y fi

nalmente desaparecio. Su principal exponente es el catalan Anto

nio Gaudi. 

Segtin W.G. Rogers, (1966) el primer exponente maximo de los es 

tllos del s iglo XX fue el norteamericano Henry Hobson Richardson 

que surgio en la segunda mitad del siglo XIX. Estudio en Paris en 

la Escuela de Bellas Artes. Tanto la escuela como la ciudad in -

fluyeron notable mente en el, como en la mayor parte de los ar-

quitectos estadounidenses destacados. Construyo en estilo roma--

nico pero adapt ado a sus ideas y al siglo. La casa en Marion, --

.... / .... 
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Massachusetts, es s u obra mas sobresaliente, debido a que la casa 

es una prueba diffcil para el arquitecto porque es "privada, partic.!:!. 

lar y mas relacionada a su epoca que otros edificios". 

El primer modernista de Estados Unidos fue Louis H. Sullivan. Fue 

el creador del primer rascacielos, e1 edificio Wainwright y fue e1 

que dia origen al aspecto que tienen hoy las ciudades. En su e~-:

ca, ya estaban dispuestos el hierro, el acero, el vidrio y el asce!!, 

sor ya se impulsaba . electricamente desde l880~ En su ~p:>ca, ya 

se discutia sobre el hierro y el acero como materiales del futuro 

y ya se hab1aba de ftrealismo estructural" y de construccian raci2. 

na1". Sullivan expresa: "la forma es consecuencia de la funcian"; 

y pensaba que la creacian era intuitiva y no producto del razona

miento 0 de la lOgica, y que e1· edificio debe parecer 10 que es -

y ser 10 que parece. 

Frank Lloyd Wright tenia como nadie un sentido especial para p:>

der integrar comp1etamente el edificio con el emplazamiento. En 

sus construcciones siempre deja la (idea de que la casa era par

te integrante del paisaje, y como tal, tenia que estar disefiada de 

acuerdo con el: 

Como principiante, trabftja con Sullivan, quien hasta cierto punta, 

.... / .... 
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tuvo cierta influencia sobre elo La exposicion Colombina de 1893 de 

Chicago, 10 impresiono en el sentido de que asi puso desechar los 

estilos Jorgiano, Renacimiento, Mision y Colonial, como impropios 

e inutiles, Instalo sus oficinas en Chicago y su personal incluia a 

la primera mujer con licencia para ejercer la arquitectura en -

Illinois. 

Se Uustro superficialmente acerca del Art Nouveau y de· William -

Morris, Tambien construia los muebles de sus construcciones, 

aunque no siempre eran comcrlos. Para ~1, 10 primordial era que 

embellecieran el interior de 1a construccion. 

Sus principales obras son: el Unity Temple 0 Templo Unitario en 

Oak: Park, illinois, primera demostraci6n de sti. arquitectura org! 

nica la cual no se desarrolla unicamente de acuerdo con sus com 

ponentes y de su funcion, sino tambien de su ambienteo El Tem

pIa Unitario 10 concibio como parte. integral de la .calle y de la 

colectividad, as r como otras estructuras eran parte de una coli

na 0 de un bosque; el Hotel Imperial de Tokio, construfdo aprue

ba de temblores y la Casa de la Pradera, considerada en su tie!!! 

po como una de las siete residencias mas notables de Estados -

Unidos. En esa casa, los accesor~os esenciales fijos estan agI'1!.. 

pados en el centro: vertederos, s.istema de calefaccion, Uneas 

•••• /" Q" •• 
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de electricidad, plomeria. Salvo 1X>r ellos, se puede ver directa

mente hasta la parte posterior sin mas que un picaparte que obs -

truya la vista. Vis ual mente , todo esta abierto. Es el exterior pe-' 

netrando gradualmente cada vez mas y el interior que en igual fo,! 

rna ha salido al exterior. 

Su meta era la sencillez. Descarto dos elementos corrientes: el so 

tano insalubre y el atiCo con su buharda protuberante. . En su opi

nion' una casa debra constar de las menos partes posibles, Uno 

de sus propOs itos era abolir "el cuarto como caja y la casa 'como 

otra caja". 

Otra de sus grandes realizaciones fue su "Taliesin" que quiere' d~ 

cir "frente radiante". La construyo en una pendiente y con piedra 

local. EI museo Guggenheim y la Casa de la Cascada son otras -

obras imprtantes, sobre todo la ultima. que es una residencia -

de Pensilvania. Vuela 0 descansa s()bre una cuesta. escarpada y -

sus tres pisos se proyectan en voladizo sobre una cascada. En 

uno de los corredores interiores hay una corriente de agua natu

ral que fluye de la falda de la colina. Algunas escalinatas de la 

casa principal bajan del primer piso a la orilla del agua. 

A Wright Ie gustaba que el exterior fuera imponente. Aunque no 

Ie preocupaba el problema social como a Le Corbusier, jamas -

.... / .... 
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descuido los requisitos esenciales de la vivienda, pero pudo haber 

prestado mayor atencion a las necesidades del que la habita. A

Wright se Ie deben parcial 0 totalmente, los asientos de hule esp~. 

rna, la iluminacion indirecta, el calor radiante, la faja de venta -' 

nas en serie, la linea pura, la forma simplificada; el emplazamie.!! 

to integral. 

Para el suizo Charles Edouard Jeanneret Le Corbusier (1887), una

casa es una maquina. Debia ser tan eficiente como una maquina

de escribir 0 una bicicleta. No debia tener cornisas, ni s6tanos,

ni artilugios. Segun el, "todo debia contribuir inmediatamente a -

una monta, un escrito y una vida eficientes tl
• Los antiguos vale -

res y las viejas definiciones ya no servian, a ningun objetivo. Una 

pared ya no necesitaba soportar mas peso; una casa p!Jr todos ffi.£ 

tivos se interesaba en estar separada del suelo; ya no necesitaba

techos inclinados; podia preconstruirse en una' fc1brica. Wright e!! 

mino el primer piso que coloco en el lugar que corresponde a --

nuestro segundo piso. 

La casa de Savoye de hace cuarenta afios di6 forma material a la

mayor parte de sus nuevas ideas. Le gustaban las paredes en -- ' 

curva y entrelazadas. Construyo unas 50 casas de hormig6n ar -

mado para la clase trabajadora en Pessac, suburbio de Bordeaux . 

. . • • j . .•. 
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Segtin Le Corbusier, ningtin otro edificio en Francia, salvo los castillos-

a 10 largo del Rio Loire, atrae mas visitantes que su Unite d'Habitacion,-

conjunto de viviendas de Marsella, terminado en 1952. Es un enorme ca-

jon de cementa armado montado en pilotes cuneiformes, (pHotes son los.;.. 

pilares que sustituyen al primer piso de la casa) donde .se deslizaron cien 

tos de apartamentos para alojar a mll personas. En los balcones remeti-

dos yen el panal de hormigon de lafachada que da al mar, se observa un 

juego de luces y sombras. 

En e1 pensamiento filosofico de Le Corbusier, predomina e1 concepto de

orden y de la geometrfa. Afirmaba que e1 horn.bre funcionalmente practi-

ca el orden; que sus aotos y sus pensamientos son regidos por la recta y 

e1 angulo recto; que en el horizonte' se dibuja Ia: horizontal, rastro del --

plano trascendental de la inmovilidad; la eual con la vertical hace dos a!! 

gulaB rectos que son dos constantes. EI angulo recto es la integral de -

las fuerzas que sostienen a1 mundo en equilibrio. Le Corbusier vera aI-

hombr e como constructor de c~lulas geometricas y pensaba que sola me!! 

·te se podia llegar a la recta una vez que se esta 10 suficientemente fuerte 

firme y armado para querer y poder trazar las rectas., Asimismo, defi-

nra los estados de civilizacion:"la recta y e1 Angulo recto, trazados a tr!. 

v~s de Ia maleza de las dificultades y de la ignorancia, son la manifesta-, 

cion clara de la fuerza y de la voluntad. Cuando reina la ortogonal, se

lee la epoca de apogeo. La cultura es un estado de espfritu ortogonal. -

Mostro desprecio por las lineas curvas, al grado de que afirmo que: tria 
; 

linea curva es e1 camino de los asnos; 1a Irnea recta, es el camino de --

.... / .... 
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los hombres f! • Se refirio al sentimiento moderno como "un espiritu de -

geometria, de construccion y de sintesis". (Le Corbusier, 1925). 

Wright construya para la familia independiente y Le Corbusier, atento a

las necesidades de las masas, proyecto para la ciudad pequefia 0 grande,

por 10 tanto, invade el campo del urbanismo. De esta manera se puede d~ 

cir que los edificios tienen caracter social. Wright se interesaba mas en 

integrar el edificio al emplazamiento, Le Corbusier 10 iI'ltegraba al hom

bre social, a la humanidad. Asr vino a crear su modulor. 

Hay otra gran construccion de Le Corbusier enChandigarh, India, form!, 

da por una comunidad completE.. de casas y los edificios del Gobierno. El

planeamiento general comprendia carreteras y calzadas para disdntos fi

nes: circulacion de peatones, ciclistas, compradores a pie yen auto, y -

un trans ito rapido. Tanto en esa construcciones como en Marsella, deja 

aparentes las marcas de la cimbra, 10 cual es una de las caracterfsticas 

del Nuevo Brutalismo, como se llarnao EI hormig6n ya no trata de apa

recer marmol, sino que es simple hormigon ala vista y al tacto. W. G.

Rogers sugiere que estas caracterrsticas constituyen el estilo internaciQ 

nal, cuyo exponente principal es Mies van der Rohe, y 10 clasifica como

rival de Le Corbusier y de Wright, partidarios todos del empleo de ma~ 

riales modernos, aunque Van der Rohe es el geametra mas "puro, direc 

to y sencillo" de los tres. 

En Europa, la situacion cultural de la'epoca reunio al artista y al arqui

tecto. Las ideas abstractas dibujadas en la tela, tenian mucho parecido-
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con algunas casas u oficinas modernas. Por ejempl0, un croquis de la c~ 

sa de la Pradera de Wright, podia sugerir un cuadro de pintura abstracta

de Mondrian. Theo van DJesburg esta clasificado con el nombre de Stijl. 

De Stijl era un estilo, pero tambien una revista. El arquitecto holandes.

J. P. Oud, adapto para la fachada de un edificio, el Cafe de Unie, el dibt.!,. 

jo de la portada de la revista de Stijl, pero invertido. De Stijl publico un 

ingenioso diagrama en donde demostro que se necesitaban muy p:>cos to -

ques en lineas y espacios para pasar de una forma de arte a otra.· En la

serie ilustrada se pasaba de escultura a silla, de Billa a p:>rtada de rev~ 

ta y a proyecto de casa. 

El espiritu de exploracion y de experimentacion ampliamente extendido, -

abarcaba todo el campo de las artes. Como consecuencia, Burgio la ---

Bauhaus de Walter Gropius. Era una escuela famosa que combinaba la -

instruccion en arquitectura, ingenieria, pintura y artesania. Alemanla 

nia muchas ideas nuevas cuando Ludwig Mies van der Rohe era joven. -

(Nacio en Aachen, en 1886). A principios de la decada de 1920, profunda

mente impresionado por De Stijl, Art Nouveau y el Constructivismo Ruso, 

van der Rohe proyecto cinco edificios que 10 colocaro~ en la vanguardia. -

Tambien merece credito p:>r ser el creador de un estilo que aun perdura

en la arquitectura contemp:>ranea. En el proyecto de una casa de campo

de cemento armado, van der Rohe trato de separar las diversas fun.dones. 

Querfa encas illarlas para que el funcionamiento de la cocina, estancia! c.£ 

medor y demas habitaciones pudiesen seguir su cursb en cada una sin es -

torbar 10 que tuviese lugar en las otras • 

. . . . / .... 
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El resultado fue la "casa dividida en zonas". Su lema es: "menos es mas". 

Describe exactamente su obra como sencilla, sin adorno, reducida inflexi

blemente a postes, techo y una base de sustentaci6n. Es el estilo interna -

cional. 

Mies van der Rohe es un constructor impersonal. En los pIanos mas desn.E

dos y los espacios mas limpios, es facil reconocer al estilista internacio -

nal, pero es diffcil reconocer espec[ficamente a'van der Rohe. 

En la casa de Tugendhat en Brno, Checoslovaquia, las paredes exteriores -

eran de vidrio. En caso de que incluso el vidrio pareciera obstruir la vis

ta, bastaba empujar un boton para que los paneles desapare~ieran en el pi

so. El interior se precipitaba al exterior y viceversa sin que nada se in -

terpus iera. En 1930 fue director de la Bauhaus y debido a que los nazis -

clausuraron la escuela, parti6 a Estados Unidos en 1938, donde lleg6 a ser 

director del departamento de Arquitectura del Instituto Tecnol6gico de -

Illinois. Su obra cumbre es el edificio Seagram de Nueva York. EI mate

rial que mas utiliza e! el acero, pues este Ie permite reducir la estructu

ra 0 armazon al minimo, 0 sea cimientos, techo y 10 menos posible entre 

ambos. El autor expresa certeramente que aunque no es la intenci6n re -

tornar a Gaudi y sus excesos decorativos, al Art Nouveau 0 al expresioni~ 

mo, debe ser posible "aliviar" un poco el aspecto "arido, vulgar y sin re

lieve" del nuevo estilo. Tal vez se esta atendiendo mas a la ingenieria que 

a la arquitectura y subraya la atenci6n que debe prestarse a las fachadas • 

. . . . / .... 
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Como reaccion al estilo internacional que es impersonal y que ha influido m.!:!, 

cho p::>r ser ahierto, claro y sobre todo, facil de imitar, han surgido arqJli. -

tectos que s1 han querido dejar plasmada su personalidad en sus constrilccio

nes, como Neutra y Aalto, llevados de la idea de que el arquitecto no es una 

maquina que deba crear maquinas" fur el contrario, sus caracterfsticas de 

personalidad asr como sus actividades profesionales, hacen que se distinga

de los de mas. No es s~iciente dejar expresarse a materiales y m~todos. 

Hay que dejar que el hombre hable tambien. 

Richard Neutra confiere a sus casas mas confort y naturalidad que sus com

pafieros con su rigidez geometricao Su renombrada casa de. Lovell en los A.E 

geles, est§ consttuida desde 1929. La casa reboza de aire y luz y los pasadl 

zos son bastante amplios, pues su idea es tambien de que el exterior penetre 

al interior. Nacio en Viena y radica en Estados Unidos. Poseedor de la he

rencia q.lltural secular de Europa, se lamenta de que en este pais no haya -. 

una tradicion arquitectonica natlva. Hace notar el sentido aguzado y fino de

los jap::meses, espafioles, ingleses y de otms pueblos que, sin preparacion

espeCial, dan realce inc Ius 0 a sus calles menos imp::>rtantes con satisfaccio

nes vis uales • 

EI finlandes Alvar Aalto, nacido en 1898, fue de los primeros en adherirse a 

los principios incorp::>rados en el Congreso Internacional, del cual Le Cur -

busier era uno de los fundadores y uno de los que influyo en sus obras, jun

to con Mies van der Rohe. Construyo en Estados Unidos yen Finlandia. 

0.0./ .. ". 
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Los arquitectas Pier Luigi Nervi, italiano, el mexicano Felix Candela y el 

espanal Eduardo Torroja, han sobresalido por sus construcciones con hor

migon. La cUpula del Palacio Olimpico de los Deportes de Roma, de 88 -

metros de luz y 95 metros de diametro, fue la mayor de todos los tiempos, 

cilando se construyo en 1960. 

La Reria Mundial de Nueva York de 1964-65 poco ha anadido segUn W. G. -

Rogers a la historia de la cultura. Los edificios son meros anuncios co -

merciales y carecen de arquitectura. Sin embargo,hay dos excepciones: 

un Pabellon Espanol y el Pabellon de Philip C. JoJ.:mson, director del museD 

de Arte Moderno de Nueva York. 

Otro finlandes, Eero Saarinen, se unio a los disidentes del Estilo Interna

cional, y contribuy6 al aereo y mas··libre aspecto de un gran nfimero de -

obras modernas. Probable mente el hecho de haber estudiado con ante rio

ridad escultura en Paris, 10 haya hecho desligarse de la fria severidad de 

van der Rohe. En 1966, estaba construyendo el arco triunfal de entrada -

para el Jefferson National Expansion Memorial de San Luis Missouri. Una 

de sus mejores obras es el Aeropuerto Internacional Dulles de Washing

ton, D. C. que a decir del autor, 10 concibio como una especie de escult~ 

ra abstracta de aeroplano. Una de sus creaciones espectaculares la con~ 

tituye la Pista de Hockey Ingalls de Yale, "un enorme dinosauro de hormi 

gon". 

Louis 1. Kahn, nacido en una isla del Mar Baltico, estudio pintura y pia -

no y vi vio en Filadelfia. Estudio arquitectura y trabajo en la oficina -

del arquitectoPaul P. Cret, director de la Escuelade Arquitectura de la UI!! 

.... I . . __ 
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versidad de Pensilvania. Tuvo a su cargo el proyecto de la Exposicion del 

Centesimo Quincuagesimo Aniversario de Filadelfia, de 1926. Aunque se.!!, 

tra inclinacion por 10 antiguo, su obra principal es modernista. Se trata -

de la Nueva Galeria de' Arte de Yale. En ella los mums y las columnas -

son de hormigon tal como salen de los moldes; el cielo raso fue dejado ap.!, 

rente, donde cables y tubos atraviesan los espacios abiertos y las lampa -

ras estan embutidas en ~llos. No hay intencion alguna de ocultar nada. -

Las lamparas son movibles y la puerta principal es de pizarra y vidrio. -

Segl1n Rogers (1966), s i la joven generacion no adopta a Kahn como mentor, 

puede adoptar a Buckminster Fuller. Naci6 .. en Nueva Inglaterra ytuvieron 

mucha influencia en sus construcciones futuras, las vacaciones que pasa

ba cuando nino, entre los pescadores de Maine, dtmde adquirio practica en 

"tejido, a~arre, y empalme de redes". Asi, una de las ocupaciones mas

antiguas del mundo condujo a las construcciones mas modernas y revolu -

cionarias. Tambien emplea. un s isterna de bloques de construccion, pero 

bloques de la era espacial. 

EI paste de "tensegrity" (palabra que el invento) se exhibe en el Museo de 

Arte Moderno. Tiene 1.80 de altura, pesa 4,,50 Kgs. y puede cargar has

ta 275 Kgs. 

EI problema de la vivienda preocupO a Fuller, quien pensaba no en funcion 

de grup:>s pequenos, sino de grandes masas, de millones de gentes y de tQ 

do el mundo. 
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Decia que un pueblo en guerra podda hacer todo 10 que se proponia, pero 

que dejaba de pensar y de realizar en tiempos de paz. Pensaba que asi -

como los automoviles se podian producir en masa, tambU~n las casas. 

En 1953, la Ford Motor Company necesitO una cupula de 28 metros de dia 

metro en el edificio Rotonda. En acero pesarfa 160 toneladas, pero Fuller 

la construyo con un peso de ocho y media. En 1954, e1 Cuerpo de Marina 

de los Estados Bnidos necesitaha cuarenta y siete tip:ls diferentes de al -

bergue. Fuller invento un receptaculo de carton para seis hombres que

medfa 4. 20 metros de un lado a otro:-: y como los ocupantes 10 desechaban 

cuando ya no 10 neces itahan, 10 l1amaron fIla caja de Kleenex. Era una - . 

armaz6n r[gida con una cubierta flexible. Propuso .una cupula de tres y -

medio kilO metros para cubrir la ciudad de Nueva York. Otra de sus obras 

es el "Climatron" de San Luis Missouri. Tiene 52 metros de diametro y-

21 de altura. Es un enorme invernadero, que arquitectonica y cientffica

mente es mas imp:lrtante que el famoso Pa~acio de .Cristal tipo invernad~ 

ro de Joseph Paxton. Su principal contribuci6n son sus estructuras, mas· 

proximas al funcionalismo puro de 10 que nunca ha estado la arquitectura. 

Vive bajo una de sus propias cupulas. Piensa que elocupante, con sus -

pertenencias, debe adaptarse al espacio curvo, de la misma manera que

se adapt a a las paredes planas 0 a una con frecuentes recodos. Las cons

trucciones son bellas a su manera, tal vez mas bellas que "los insipidos

cajones que se alinean monotonamente en nuestras calles"; y sigue di9ieE, 

.... / .... 
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do Rogers, no encaja en ningun espacio conocido a menos que se trate del 

espacio lunar. Finalmente, comenta: Una; antigua poblacion italiana se -

compone de casas que parecen colmenas. Si estas atraen turistas, tpor':" 

que los techos esfericos de Fuller no podrian atraer clientes'/ Su costa ~ 

es muy bajo y seria una solucion para casi un quinto de nuestra poblacion 

que vive en barrios pobres. 
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c). - MEXICO: 

EPOCA PREHISP ANICA: 

Despues de unaepoca de vida errante y de peregrinaciones, se funda Te

nochtitlan. La rna yoria de los .historiadores indican el ano de 1325 como

la fecha mas probable. Construyeron un pequeno templo, se est~ble

cieron alrededor de el y die ron a la poblacion que nacia el nombre de 

Mexico-TenochtitIan, en honor de su dios Mexitli 0 Huitzilopochtli y -

del sacerdote que presidio la peregrinacion, Tenoch. 

Las primeras construcciones fue ron humildes chozas de carrizo y e~ 

taban rodeadas de pantanos, sin tierra cultivable Iii bqsques J ni pie -

dra para los edificios. Sin embargo, la necesidad los hizo descubrir 

los islotes, fuentes de vida. Las chinampas crecian y se juntaban -

por acarreo constante de tiecra, aumentando la zona de cultivo. El

sistema de lagos permitio mejorar las comunicaciones por medio de

embarcaciones ligeras 0 canoas. Comienzan los trabajos de creci -

miento, de expansion y de ascenso . 

. •. . j . •. 
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Luego vienen las epocas de lucha y de organizacion; del gobierno de guer~ 

ros y de sacerdotes; de la existencia de unas cuantas familias dispersas s2, 

bre un islote, en medio de lagos pequeiios, con la obligacion de pagar tri~ 

tos a los vecinos mas fuertes, de los esfuerzos en general para aprovechar 

los beneficios del clima y las influencias de otras cultu:r,:-as y la eleccion de 

su primer soberano, Acamapichtli. Todo esto sucede durante 50 aiios. 

Cuando reine HUitzilihuitl, las casas ya eran de piedra. Chimalpopoca pIa,!! 

to los cimientos del Templo en honor de 1a divinidad guerrera; It~oatl se

libera de los caciques vecinos y sus tropas ya no sirven como solciados por 

paga. Atzayacatl aumenta el p:>der de TenochtitIan, adquiriendo mas tie -

rras, al grado de que ya empiezan a formar parte del conjunto de co mar -

cas poderosas. 

Moctezuma Ilhuicamina inicia la ep:>ca de expansion. La ciudad crece y se 

perfecciona con calles y canales que cruzan y comunican a los pequeiios ~ 

gos y sus tropas llevan a cabo expediciones de conquista, y es por esta ~ 

nera que durante Ahuizotl, los mexicanos se extienden hasta llegar a Chia

pas. 

Los soldados de Moctezuma n Uegan hasta Tehuantepec y sus come+eiantes 

y mensajeros hasta yucatan y Nicaragua. 

En la alianza de Tenochtitlan, los mexicanos ya tienen la posiCion domina,!! 

teo (Teja Zabre, 1935). 

. . .. / .... 
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" 
La ciudad- se extendio de norte a sur des de. el Irmite septentrional de Tlat~ 

10lCo frente a la ciudad costera de Tepeyacac, 'hasta los pantanos que poco 

a J;XJco se perdfan en ellago; una serie de "toJ;XJnimicos"sefialaban ellimi

te meridional del espacio urbano. Al oeste terminaba mas 0 menos bacia

donde esta actualmente la calle de Bucareli, en AtIampa (rta la orilla del -

agua tt
) yen Chichimecapan ("rio de los chichimecas tf

). fur el oriente se

prolongaba hasta Atlix~o ("en la superficie del agu'a), donde comenzaba -

la zona libre dellago de Texcoco. La ciudad presentaba en conjunto Ia -

forma de un cuadrado de tres ki1ometros aproximadamente de lado, y -

abarcaba una superficie de mIl hectareas. EI autor la compara con Roma, 

que en el interior de 1a muralla de Aureliano, ocupalia 1,386 hectareas. -

Toda esa superficie habra sido transff)rmada durante dos siglos de activi

dad en una red geometrica de canales y terrap1enes ordenados alredetor

de dos centros principales: e1 Temp10 Mayor y la Plaza de Tenochtitl{m; y 

el Templo Mayor y la Plaza de T1ate10lco, y de numerosos centros secu.!! 

darios: los "barrios". 

Jacques Soustelle (1974), se refiere a los "barrios" como uno de los aspe£ 

tos mas oscuros de Mexico. Lo que se ha fX)dido saber, es que la proye£ 

cion social que los aztecas tenian sobre la tierra era en fo rma de unidades 

llamadas ca1pulli (lfgruJ;XJ de casas"). El calpulli era un territorio , prop'!..e 

dad co1ectiva de cierto ntimero de familias. La propiedad de la tieera so

lo fue individual respecto a las tierras de la nobleza. La division en cua

tro secciones atribuida al dios supremo de la tribu, tenia ante todo carac

ter administrativo y gubernamental. Era una red jerarquica superpuesta -
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a 1a multiplicidad de los calpulli. Toda la poblacion se orga:nizaba 

alrededor de estos centros principales y secundarios: los calpulli, 

con su templo y su telpochcallio "casas de jovenes"; (especie

de colegios militares y religiosos); las cuatro secciones con su

propio templo y los grande s teocalli de Tenochtitlan y T1atelolco, 

los palacios imperiales, los edificios administrativos. La ciu··

dad contaba con mas de cien mil habitante s. 

La arquitectura prehispanica tiene dos manifestacione's' culturales

fundamentales:' la azteca en Mexico y 1a maya desde los estados -

de Chiapas, Tabasco y Yucatan, hasta Honduras. 

El templo azteca se hall a constitufdo fundamentalmente por una -

gran piramide central, constitufda a su vez por varios troncos de 

piramides superpuestas, gran escalera al frente que conduce a -

una plataforma pequefia que remata la piramide y en la que se h~ 

lla el altar, donde se inmolaban las vfctimas. Rodean esta gran

piramide unos enormes patios formados por terrazas de escasa al 

tura y otras piramioes mas pequefias para las divinidades secun -

darias. 



La civilizacion maya se centra principalmente en Yucatan, 

donde se conservan numerosas ruinas como las-- de Palen -

que, Uxmal, Zayf y las de la gran ciudad de Chichen -

Itza, principal centro de la cultura maya. El templo

maya como el azteca se halla constitufdo fundamental ;... 

mente par una piramide escalonada con ancha escalina-

ta al frente, a veces con balaustrada profusamente ador 

nada, como en Copan. 

La mayor parte de las casas eran sencillas, rectangul~ 

res, de techo plano y de un so16 pi so, ( solo las casas 

de los funcionarios podfan ser de dos pisos) debido a 

que estaban asentadas sabre pilote~, y en un suelo mo

vedizo, corrfan el riesgo de destruirse S1 sobrepasaban

cierto peso, _ a no ser que se construyeran sabre una -

isla 0 un islote de suelo mas solido, la emil era real

mente raro. 
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En Tenochtidan se encuentra una disJ:X>sicion orientada a la pr.,! 

vacload, al resguardo, ocultamiento y 1a protecci6n, semejan

te a la existente en las casas romanas, las arabes 0 las de la 

Edad Media~ La mayor parte de las casas no tenfan ventanas

y se alineaban a 10 largo de calles derechas y de canales rec'" 

tilineos. 

En el centro" las casas eran mas grandes y tenian mas omato. 

Con forme se iban alejando a las orillas, cambiaban 'su aspecto

y se converiian en chozas cubiertas de paja 0 de hierba, con

paredes de carrizos cubiertos de barra, como en los lejanos -

tiempos de los origenes de la ciudad~ 

Cada casa tenia un patio interior y en las terrazas de las casas 

ricas habra muchas flore s y plantas. En las china~pas se mez

claban las flares con las legumbres~ Eran los jardines nlsti -

cos que rodeaban las chozas. 

Jacques Saustelle (1974), describe las casas asi: La mayoria -

eran de adobe; las mas modestas no tenian mas que una pieza 

principal, el hogar podia albergarse en el patio, bajo una pe -

quefia construcci6n separada; 'el mlmero de las habitaciones au 
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mentaba con los medios de la familia. Una casa "media" se -

componia de una cocina, de una alcoba donde dormfa toda la fa 

milia, de un pequeno santuario domestico; el bano (temazcalli) 

siempre estaba construido aparte. 
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El hogar construido en la parte exterior del temazcalli propia

mente dicho, tenia una pared comun can este, hecha de piedras 

porosas que se calentaban al rojo por medio de lena. 

El indfgena que ilia a tomar el bano, se introducia por una pue!. 

tecilla y arrojaba agua sobre la pared sobrecalentada~ Se halla 

ba entonces rodeado de vapor y se restregaba energicamente con 

hierbas. (Clavijero, 1945). Si se podia, se hacian mas hahita -

ciones y tendfan a reservar para las mujeres, una 0 varias al

cobas separadas. La parcela sobre la cual se levantaba la ca

sa, rara vez estaba ocupada en su totalidad por las construcci~ 

nes: comprendia un patio interior, un jardin don~e" en el clima --

e ternamente primaveral de Tenochtitlan, los nifios podfan jugar y

las mujeres hilar y tejer. La mayor parte de esas parcelas limitaba, 

a 10 menos por un lado, con un canal; cada casa disponia de su pro

pio embarcadero; as! los comerciantes podian por 1a,noche, llegar 

sin ser vistos para almacenar sus mercanc!as. (Sahagun, 1938). 



• 

Lujosas 0 sencillas, las casas no diferfan entre sf por 10 que 

hace a los muebles, que para nosotros serfan inc6modos. 

Las camas eran esteras mas 0 menos numerosas y de mejor

o peor caUdad. La gente comt1n se contentaba con una e ste -

ra que servia tambien de asiento durante todo el dfa. No obs 

tante, existfa un tipo de asiento mas elaborado, el icpalli 'con 

respaldo, hecho de madera 0 de juncos, ~obre el cual apare -

cen representados con frecuencia en los. manusctitos, los so

beranos y los dignatarios. (Codex Telleriano-Remensis, .Pp. -

29-30). 

Como las puertas no tenfan cerrojos, cuando se querfa prote

ger los bienes era necesario encerrarlos detras de una pared 

falsa de la casa. (Dfaz del Castillo, 1955). 

Con tan escaso mobiliario las casas debieron parecer frias y 

desnudas, con sus suelos de tierra apisonada 0 ~nlosados y -

sus paredes blanqueadas con cal~ Es probable que hubiera -

frescos como adorno de las paredes en las casas ricas y que 

sirviesen como colgaduras, tejidos policromos 0 pieles de ani 
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males. Como ca1efacci6n se limitaban a que mar lena y a1 uso· 

de los braceros. El a1umbrado no era menos primitivo. 

Se utilizaban antorchas de madera resinosa de pino (ocotl) en

e1 interior de las casas; en el exterior, antorchas yenor -

mes braceros permitian un alumbrado publico, cuq.ndo habra -

ritos religiosos, par ejemplo. (Bernardo de SahagUn, Op. Cit. ). 

Cuando llegaron los espa.noles ya habfan sufrido cambios las

estructuras sociales de TenochtitHin. Los guerreros, los fu!!. 

cionarios y los sacerdotes ya eran clase dirigente, y los co

me rciante s ya gozaban de pri vilegios. 

Solamente el campe sino 0 macehualli, segura con su misma -

1 abor, la de alimentar a la ciudad y con su misma vida: su 

choza, su milpa, sus guajolote's, su pequena familia monoga

mica. A pesar de la destrucci6n de su cultura y de su reli

gi6n, solo sobrevivi6 el y as! sobrevive todavia. 
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EPOCA COLONlAL~ 

Con la llegada de los e spafiole s, se inicia en Mexico ·el arte -

colonial~ El arte colonial va a representar la fusion de las -

razas mdfgena. y e spafiola, dando a Mexico su fisonomfa pecu

liar~ 

Despues de las devastadoras guerras de la conquista, la pObl!! 

cion estaba urgida. de edificios, por 10 que dentro de las artes 

coloniales, es la arquitectura la que surge mas pronto~ Del

primer arquitecto importante que se tiene noUcia, es de Clau

dio de Arciniega, maestro mayor de las obras de Mexico, que 

vivio a mediados del Siglo XVI. (Revilla, 1932)~ 

Debido a esta situacion, las primeras construcciones fueron -

toscas, sencillas y fuertes, mas que elegantes y acabadas, --. 

pues solo se buscaba en elIas un elemento satisfactor de las

necesidades apremiantes de abrigo y seguridad. Asi, vemos

que las primeras construcciones de la Nueva Espafia fueron -

fortalezas .. 

El Palacio de Cortes y despues de los virreyes, era una espe

. cie de castillo con cuatro grandes patios, cinco torres en las-

-62-



esquinas y una en el .centro. La falta de adorno en las pri

meras construcciones, les da un aspecto austero. Pero po -

co mas tarde, aparecen los inicios de omamentacion, gene

ralmente con elementos geometricos y el empleo de lineas 

rectas~ 
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En el Siglo XVI, los espanoles introdujeron las formas rena

centistas por medio de las construcciones religiosas. 

La mezcla del estilo europeo con el es~ilo decorativo indigena, 

dara un tipo peculiar de construccion, caracterizada entre -

otras cosas, por iglesias precedidas de enorme atrio para la

cateque sis, con capilla abie rta a el. Aunque se siguen las -

formas del arte espanol, el uso de los materiales locales y -

la mano del artista indfgena, fueron modificando las obras or

denadas par los espafioles. (Teja Zabre, 1935). 

Jose Marfa de Azcarate sefiala como ejemplos notables de la

epoca, los conventos de Teposcolula, de Cholula, Huejotzingo, Sn~ 

Agustin Acolman y Actopan. De las construcciones civiles, el edi-



ficio mas importante es el Palacio de Hernan Cortes en Cuernav~ 

ca y lafachada de la casa de Montejo, en Merida, Yuc. 

En 1573, se empieza a construir la Catedral de Mexico, que se

gun el autor citado, esta inspirada en la de Jaen. Eiigida en el

centro mismo de la gran Tenochtitlan, su construcci6n tard6 mas 

de dos siglos. La primera traza la hizo Alonso PerezCastaiieda, 

maestro real de arquitectura y la segunda, que se adopot6 defini

tivamente, fue la de Juan Gomez de Mora, arquitecto de Felipe -

III, que la remitio en 1615~ (Revilla, 1932). 

Jose Marfa de Azcarate en su libro de Historia del Arte, opina -

que e s en America donde la arquitectura alcanza el maximo b~ 

rroquismo, superando el barroco espanol, tanto en las facha ,

das como en los retablos, par 10 que se Ie ha dmominado ul

trabarroco. 

Segun el, en Mexico se caracterizan las construcciones par -

el perfil alargado de las fachadas, flanqueadas par dos esbel

tfsimas torres; par la extraordinaria importancia que se con 
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cede a la cupula, siendo con frecuencia falsa, de yeso, y -

por 1a policromia, debida tanto a la aplicaci6n.· de azulejos

como a la combinaci6n del tezontle con la piedra, aparte de 

las caracteristicas generales barrocas que se llevan a las -

ul timas consecuencias. 

En la primera mitad del siglo XVIII trabaja en Mexico Lo -

renzo Rodriguez, el mas caracteristico representante del -

barroco mexicano a quien se debe la capilla del Sagrario, -

en la Catedral, con sus magnificas fachadas, las mas tipi -

cas quizas del barroco mexicano.' 

No obstante las inundaciones y pestes, la ciudad sigui6 au -

mentando en importancia. Prueba de ello son lasconstruc

ciones que siguieron surgiendo, que aun se pueden admirar

y que pertenecen tanto al estilo barroco como .at churr.igue

resco, tal es el caso de los templos de Santo Domingo, -

San Francisco, San Fernando, San Cosme, San Diego -

(hoy Pinacoteca Virreinal), etco Dentro de las construccio

nes civiles se encuentran todavia palacios y resi dencias, co

mo el de los condes del Valle de Orizaba; el de los con 
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des de San Mateo de Valparaiso, sede de una instituci6n ba,!!. 

caria, la casa de los condes de Las Heras y Soto; y el Pal~ 

cio de Iturbide. 

Los iiltimos anos del siglo XVIII, fueron los de mayor flore

cimiento del Mexico colonial. En este periodo se erigen el

Colegio de Minas, (Palacio de Minerra), la Academia de Be -

lIas Artes de San Carlos, el Colegio de San IIdefonso (actual. 

mente Escuela Naciona Preparatoria). y el Colegiode las Viz

carnas. 

Alguien ha dicho que despues de los romanos, como construe 

tores, vienen los espanoles. Esto se comprueba si se con-

templan las construcciones que estos dejaron en la Nueva Es

pana: casas, palaCiOS, templos, puentes, fuentes y acueduc

tos, obras todas s6lidas, robustas y grandiosas. (Revilla, 

1935). 

Menos abundantes que las casas de' estilo barroco, estan las 

de estilo mudejar, como la Casa de los Azulejos, en la Ciu 

dad de Mexico, la Casa del Alfenique en Puebla y la que ha

sido propiedad de Don Rosendo Rivera en Queretaro~' 

-66-



El estilo churrigueresco, predominante en esta epoca, a decir 

de Manuel G. Revilla, no trajo ningiin nuevo e1emento a la

construcci6n como otras estilos y solo se limit6 a servir -

de ornato; por 10 tanto, no fue constructivo, sino decorati

vo.' S~ agieg6 como ornato a la estructura de los edificios 

ya inventada y establecida en epocas anteriores, aparecien

do tanto en la fachada de los edificios civiles, como en el

exterior de los templos y en los retablos de los altares. -

Cuando figura en los edificios civiles, se presenta. con ma

yor sObrieclad y a veces tambien sin esculturas. 

Adquiere mayor propiedad e importancia' en las portadas de 

las iglesias, porque en elIas cabe perfectamente, por una

parte, la magnificencia y la pompa; y por la otra, el em

pleo de la escultura para la representaci6n de 1qs santos. 

El citado au tor comenta que no en vano naci6 el Churrigue

ra en un pueblo prafundamente religioso y en epoca todavfa

de intensa fe, pues supo expresar el misticismo cat6lico, -

de la misma forma que 10 hiciera el g6tico de 1a Edad Me

dia. 
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Durante la Colonia, la escasa poblacion, j unto con 1a organ..!. ' 

zacion social y politica de 1a epoca, auspiciaron la vigencia 

de 1a privacldad porque el elemento religioso, predominante, 

provocaba una vida austera y de recogimiento en sf mismo-' 

(la actitud era semejante a la de la Edad Media); se podfan

manejar los espacios con mayor amplitud, porque e1 mate -

rial y la mano de obra eran baratos; los muros eran grue -

sos y las ventanas peq~efias (en comparacion co~ los gran·'

des ventanales de la actualidad); la gente permanecfa en sus 

casas el mayor tiempo po sible , porque no existfan adel~ntos 

tecnicos como el radio, la T. V. 0 el cine; y desde el pun

to de vista de la clase social, la individualidad estaba mUy

marcada y prevalecfa el concepto de ffpersonaje ", en el sen 

tido que da Allport al termino. 

La arquitectura como elemento proporcionador de seguridad, 

se via representada par los siguientes aspectos de esta epa

ca: 

Cuando la conquista, erigieron forta1ezas los espafioles,

para "asegurarse fI de las' guerrillas can los indfgenaso 
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Empiezan a aparecer elementos de seguridad en los silos, para prot~ 

ger la cosecha, ,la cual representaba el factor alimenticio basico de

la familia. 

La aparicion de los primeros hospitales (el primerq fue el Hospital

de San HipOlito, construido por Cortes) como elemento de seguridad

publica, dedicados al cuidado de las enfermedades venereas y la Ie -

pra. 

La aparicion de conventos e iglesias ayudo a continuar el elemento

de seguridad en los habitantes de la epoca, gUiados por las ideas re12. 

giosas prevaleciente s en los conquistadore s. 

Aparecen los colegios de San Juan de Letran y Tlatelo!co, como ele

mentos de entronizaci6n de la cultura europea. 

La construcci6n de los acueductos favorecfa la introducci6n de agua

(de Chapultepec y de Santa Fe) como elemento proporcionador de se

guridad vital. 

El trazado de la Ciudad uniendo las regiones lacustres con la tierra 

firme. 

El trazado de los caminos vecinales de origen arabe, tambien llama 

dos de herradura, para terreno accidentado. 

El final de la colonia coincide con la terminaci6n de las obras de la Ca 

tedral de Mexico. Las ideas europeas siguen ejerciendo su influencia

en la ciudad y por supuesto, tambien la arquitectura se va a ver modi~ 

cada. En esta epoca el estilo neoc1asico es el que se encuentra vigente. 
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EPOCA INDEPENDIE NTE , DE LA REVOLUCION, Y ACTUAL. 

A partir de la Independencia, la poblaci6n de ia ciudad sigui6 creciendo leE 

tamente y sin interrupci6n. En 1833 tenia cerca de ciento setenta mil habi

tantes; y en 1852, se ca1cu16 en 200,000. 

En cuanto a extensi6n, el historiador Manuel Orozco y Berra, en su "Memo 

ria para el Plano de la Ciudad de Mexico", Ie atribuye 20 Km2. 

La ciudad de Mexico empez6 a conformar el aspecto moderno de la divisi6n 

geografico-politica que actuaimente tiene, cuando el Congreso Constituyen

te proclam6 tanto la RepUblica Federal en 1824, como la creaci6n del que

vi no a ser el Distrito Federal, con la ciudad de Mexico como sede de los -

poderes republicanos. 

Durante el gobierno de Don Benito Juarez, se propici6 el desarrollo urbano, 

y se cre6 la calzada que desde entonces se empez6 a Hamar "Passo de la -

Reforma". 

Durante el porfiriato la ciudad contaba con 400,000 habitantes y ya habian

surgido colonias como Santa Maria la Ribera, la mas antigua de todas; de

la Teja, del Rastro, Morelos (hoy de los Doctores); San Rafael, Peralvillo, 

Condesa, de la Bolsa, Roma, del Paseo y Juarez. 

Durante este lapso se nota ya Ia influencia de la arquitectura francesa. 

Ahora se trata del estild neoclasico que en la ciudad de Mexico se con.ocera 

como arquitect~ra de la "epoca porfiriana". Entre las construcciones que-

.... /. ,." 
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pstentan ya este estilo, se cuentan: el palacio que ocupo anteriormente 

la Secretaria de Comunicaciones, el Correo Central, el que tuvo la se -

de de los Ferrocarriles Nacionales, el de la Joyerfa La EsmeraldaJ . asf 

como muchas residencias del Paseo de la Re forma , 0 de las colonias de 

clase acornodada. 

A partir de la Revolucion, se manifesto' un nuevo sentido nacionalista en 

las artes y otros campo~ de la cultura. Cabe mencionar la fuerza inter

pretativa que de la historia y de la realidad de la nacion mexicana hici~ 

ron los iniciadores del movimiento naturalista: Diego Rivera, Jose Cle -

mente Orozco y Alfaro Siqueiros, quien da con su obra, no solo elemen

tos decorativos, sino formas constructivas, como el Polyforum. 

La ciudad sigue creciendo debido al establecimiento de nuevas industrias 

y al asentamiento, en la zona este del Distrito, de barriadas,. compues-

tas por grandes nticleos de poblacion que llegaron de distintas partes del 

pais en busca de empleos 0 con la esperanza de mejorar su situacion, 

de tal manera que la poblaci6n que en 1920 era de 740,000 habitantes, -

en 1950 ya constituia una superficie cercana a los 130 Km/2. 

La antigua Mexica-Tenochtitlan, que hasta mediados del Siglo XIX no s!;!. 

peraba a los 200,000 habitantes, se habia convertido, en un siglo, en -

uno de los centros urbanos mas grandes del continente americano . 

.... I···· 
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Con esta expansion, la fisonomia de la ciudad tenia que seguir cambiando in~ 

vitablemente durante todo este tiempo. En la planeacion urbanistica tuvieron 

que intervenir las personas dedicadas al estudio de la historia y del arte, pa

ra evitar que los edificios coloniales fueran destruidos, ante la necesidad de

crear nuevas avenidas. 

Segun Miguel Leon Portilla, en su "Microhistoria de la Ciudad de Mexico'!, -

los edificios que pueden describirse como representativos de un periodo de 

transicion, con respecto a las obras de estilo euripizante, se pueden citar el 

Palacio de Bellas Artes, comenzado en 1904 y terminado en 1939; y el edificio 

del Banco de Mexico, en la calle de 5 de Mayo. 

Las nuevas corrientes de la arquitectura mexicana dieron lugar a realizacio

nes que, incluso en el tiempo en que se construyeron, destacaron en el con

texto del arte contemporaneo en el continente americano, ·como la Ciudad -

Universitaria, terminada en 1953. De epoca posterior se pueden mencionar

la Torre Latinoamericana, alarde de ingenieria por su es~ructura y ciment.!: 

cion con pHotes de concreto, adecuada soluci6n a los problemas del subsue-

10 de la ciudad; el Centro Medico Nacional, el Hospital 20 de Noviembre, los 

nuevos edificios de la Secretaria de Comunicaciones, el conjunto urbano No

noalco-Tlatelolco, la unidad habitacional de San Juan de Aragon, el Museo -

de Arte Moderno, e1 Museo Nacional de Antropologia e Historia, considera

do como uno de los mejores en el mundo; la unidad deportiva de la Magdale

na Mixhuca, la Villa Olimpica, el Estadio Azteca, la Alberca Olimpica, el -

.... / .... 
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Palacio de los Deportes y la unidad habitacional ftVicente Guerrero" en 

Iztapalapa, con capacidad para 60,000 habitantes. 

En 10 que respecta a la arquitectura residencial, exis~en desde algunas 

de concepcion ultramoderna, como las del Pedregal de' San Angel, has

ta aqueUas que marcan un retorno aI, estilo colonial como las de Coyo~ 

can, Tlalpan y San Angel. 
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B. - BANA Y PRIVACIDAD. 

La importancia de la arquitectura en la cohesion de grupo y el desarrollo de 

la comunidad emergi6 par primera vez, a finales del Siglo XIX como res -

puesta a la creciente ansiedad publica respecto a la violer:tcia y al desorden

de la sociedad urbanizada. 

Las relaciones oosicas esenciales que mantienen a las ciudades unidas se

vieron interrumpidas par ciertos factores como: mayores densidades de po

blacion, la destrucci6n de la vida del campo yla separaci6n de la cas a yel

trabajo. Tanto los planificadores de las ciudades jardfn como los tecnicos -

industriales y algunos arquitectos utbpicos, elaboraron divers as planes pa -

ra organizar el media ambiente, esperando que asf se restaurarfa la union

social. 

En decadas recientes la teoria de disefio urbano ha enfatizado principalmen

te 10 que a preservacion de la individualidad y protec~i6n de la gente de las

presiones conformistas de la vida de grupo se refiere. Este enfasis es una

respuesta a los ultimos peldafios de la so ciedad industrial, la cual can su -

cultura de masas y sus medias de comuflicacion electronicos, tiene un poder 

tecnol6gico sin precedentes para invadir la privacidad. En terminos·de di -

sefio, esta importancia tom a la forma de planes que prometen obtener un b2: 

lance adecuado entre la comunidad y la privacidad . 

.... / .... 
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Si los teoricos de las ciudades jardin intentaron proveer de areas verdes y e~ 

pacios abiertos para el uso y mantenimiento de todos los residentes de una -

unidad habitacionaI, la tendencia actual en enfocar la misma atencion al espa:

cio privado. En los disefios mas sofisticados se propone a menudo un gradien 

te de espacios, empezando por los privados', contiguos a la unidad de habita

cion; continuando con los semiprivados, bajo el control de los vecinos inme -

diatos y terminando con 10.s abiertos, disponibles para la comunidad de los 

alrededores. 

Schwartz, (1.972), en su ensayo sobre la Psicologfa Social de laPrivacidad, -

afirma que esta tiene importantes funciones positivas en el desarrollo de la

personalidad y que la oportunidad para retirarse del grupo, tambien hace a1:

individuo mas efectivo cuando regresa a la participaci6n activa en la vida -

dentro del mismo. Asimismo, proporciona suficientes ejel11Plbs de la liter!:!: 

tura investigada para indicar que, cuando la privacfa desaparece, el mante

nimiento de las relaciones sociales armoniosas, entre iguales, es amenazan 

te y que es tambien esencial para la preservaci6n de la autoridad y eficiencia 

en estructuras sociales que estan organizadas bajos principios jerarquicos. -

Sin embargo, la relevancia especial del ensayo de Schwarz recae en su con -

viccion de que el ambiente fisico juega un importante papel de mediacion, a1:

satisfacer las demandas duales yalgunas veces opuestas de individuos y gru

pos, tanto para la comunidad como para la privae:idad. Schwartz describe -
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las diferentes clases de barreras ambientales que surgen en situaciones soci~ 

les; las funciones especfficas de puertas y ventanas como medio de ais lamien

to parcial 0 total y la forma en la cual las instituciones sociales estipulan 10s

diversos reglamentos para el uso de muros y barreras, tanto en 10 pUblico co-

mo en 10 privado. 

a). - La Privacfa y sus Funciones Preservadoras del Grupo. 

El aislamiento dentro de la privacfa es a menudo una 'forma de convivir

con la persona menos soportable posible. De no ser asf, cualquier rela

ci6n tendrfa que terminarse si se quieren evitar conflictos. El excesivo

eontacto es la condici6n bajo la cua1, el principio de ambivalencia de ---

Freud se manifiesta euando 1a intimidad pareee producir tanto una hosti!! 

dad abierta como un afecto. La idea debe tomarse, entonees, del princi

pio de Homans: (1972) BLas personas que interactuan frecuentemente, --

tienden a agradarse mutua mente" (tomando en euenta que 1a relaci6n no -

sea obligatoria). La afirmaci6n es valida generalmente, pero no toca el

punto esenciai de que hay un umbral mas alia del cual 1a interacci6n no -

es durable para ambas partes. 

Vigilancia es el termino que generalmente se aplica a las instrucciones'" 

institueionalizadas en la privacidad. Y los sistemas sociales se caracte

rizan en terminos de la tension que existeentre la vigilancia y la contra

vigilanc~a. 

. ... / .... 



-77-

Si la privacia presupone la existencia de relaciones sociales establecidas, 

su empleo debe ser considerado como un indice de solidez. Por tanto, si 

las relaciones sociales son debiles 0 se encuentran en su estado formati -

YO, no pueden resistir la tension de la disociacion. Por contraste, no exi~ 

ten problemas entre los miembros de una sociedad es~able, para el mant~ 

nimiento de los limites interpersonales. Este punto se refleja muy bien -

en el dicho de Frost (1972), "Buenas cercas hacen buenos vecinos". 

La privacia puede considerarse como un objeto de cambio. Se vende y se

compra en hospitales, transportes, hoteles, teatros yen banos publicos -

de Estados Unidos donde con una moneda de diez centavos de dolar se pue

de hacer uso de un inodoro y con una de veinticinco centavos, un inodoro,

un lavabo y un espejo. Pero tambien hay casos de algunos bafiospublicos

que cuando son gratis, el toilet no tiene p,uerta. 

La privacidad siempre ha sido un lujo. El ensayista Mc Ginley escribe: 

"Los pobres se tuvieron que amontonar en las cilidades por necesidad y -

los habitantes de las fronteras para protegerse. Pero a medida que las -

civilizaciones avanzaron, quienes pudieron, escogieron el lujo de un lugar 

retirado para vivir. Los egipcios planearon jardines con enredaderas; los 

griegos tuvieron sus porticos y sus villas en el mar y los romanos pusie

ron tapias alrededor de sus patios. .• La privacfa se consideraba tan va

liosa como los artfculos de plata 0 las sabanas de seda de hoy para noso

tros". (1959, pag. 56). 

. ... / .... 
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b). - La Privacia y los Establecimientos. 

Lindesmith y Strauss (1956), han notado por ejemplo, que las propi.£ 

dcides concernientes a las relaciones interpersonales de acercamien

to y de retirada, estan institucionalizadas en la arquitectura de los-. 

edificios por medio de una serie de circulos concent,ricos. Regula

ciones especificas permiten 0 prohiben entrar a las varias partes -

de esta estructura, con un punto de vista para proteger el sagrado

"Circulo Interior". (p. 435). Sin embargo, en .una interesante afir 

maci6n, Mc Ginley anuncia la muerte de la idea del "circulo inte -

rior": l,Donde pue.de uno esconderse en una casa moderna? (Cada -

ser viviente, gato, perro, perico u hombre, desea una ermita aho

ra y siempre). Descartamos las separaciones y ponemos divisio -

nes. Las ventanas no denen vista al mar, a las montanas 0 a los 

setos, sino a los cuadros de las ventanas de los vecinos. Las cer 

cas se quitan, IQs jardines ya no tienen paredes y hemos casi ol~ 

dado que el inventor de esa puerta que dispar6 primero contra la -

intrusi6n, fue de la c1ase de benefactores como el que invent6 el -

fuego. Sospecho que en la mayoria de las construcciones esparci

das a traves del pais, el unico lugar que ha quedado como refugio 

es el bano". (1959, p.56). 

En contraste, Edward T. Hall observa: "Los edificios publicos y -

privados en Alemania tienen a menudo dobles puertas para prote -

ger del sonido, como 10 hacen en muchos hoteles . 

•... j .... 



Ademas, Ia puerta es tomada muy en cuenta por los aIemanes. Los ale 

manes que llegaron a America sienten que nuestras puertas son muy d~ 

gadas y ligeras. El significado de 1a puerta cerrada y Ia puerta abierta -

en los dos paises difiere. En las oficinas los americanos dejan las puertas 

abiertas; los alemanes las dejan cerradas. En Alemania la puerta cerrada no 

significa que la persona que esta detras quiere estar sola a que no se Ie mo

leste, 0 bien, que esta hacienda algo que no quiere que los demas se enteren. 

Es simplemente que los a1emanes piensan que las puertas abiertas indican -

des orden. El cerrar la puerta preserva la integridad del cuarto y propor -

ciona protecci6n a la gente. De'otra manera, la gente se comunica demasi~ 

do. Un aleman coment6: Si Ia casa de nuestra familia no hubiera tenido pue.! 

tas, hubH~ramos tenido que cambiar nuestra forma de vida. Sin puertas, h..!;! 

bieramos tenido muchos mas pleitos. Cuando no se puede hab1ar, se para -

uno detras de una puerta. Si no hubiera puertas, siempre hubiera estado al 

alcance de mi madre". (1966, p. 127). 

Charles Madge (1950, p. 187-199), insta a1 arquitecto a tomar en cuenta las 

ambivalencias de la vida social en sus disefios. Por ejemplo, los hombres

son dados tanto al retraimiento como a 1a exhibici6n. Esta dualidad, hace

notar Madge, requiere un, "area intermedia" en los disefios de los proyectos 

de las casas, tal como un patio trasero 0 un jardin que separaria la casa 0 

circulo interior, de los jardines comunes. Pero una cosa es dividir nuestro 

espacio fisico para vivir y para asegurar las opciones de interacci6n y otra 

es regular los patrones de interaccion que la division del espacio nos impo

neG 

.... I .... 
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F. S. Chapin, (1951) afirma que la necesidad de liberarse del contacto irri

tante con el publico, debe ser afrontado consciente y cuidadosamente por el 

arquitecto. Por otra parte, Kira (1972), escribe: tlHay problemas que no -

pueden resolver solo los arquitectos y los diseiiadores industriales; ellos·

solamente desaffan a los cientificos sociales y a las profesiones medicas .Y'" 

de .salud pUblica. Esta es un area en la que los riesgos son enormes y en la 

que poco 0 nada de un trabajo directo se ha hechott. (pag. 165). 

McGinley se ha referido a la puerta como un suceso humano de igual signi -

ficado que el des~ ubrimiento del fuego. La puerta debi6 haber tenido segu

ramente su origen entre aquellos cuya personaUdad consciente ya se habra

desarrollado al grado de que ya podian sentir .la opresi6n de los demas y e!, 

perimentar la necesidad de protecci6n contra su presencia. El usocontrnuo 

de la:puerta muy probablemente elev6 ese sentimiento de separatividad al -

cual se debi6 su c"reaci6n. Por tanto, las puertas no solamente estimulan el 

sentido de integridad propia, sino que se nec~sitan precisamente porque uno 

tiene ese sentido. Las puertas proveen limites entre nosotros (nuestra co,!! 

ducta, nuestra aparieQcia) y los demas. Las violaciones a.~esos Iimites im 

plican violaciones a uno mismo. 

"Solo la sensacion visual de la ventana -escribe Simmel- va casi exclusiva

mente de dentro hacia afuera;esta alii para mirar hacia afuera, no para ml 

rar bacia adentrotl. 

. .. / .... 
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Esto asegura que los habitantes de un local pueden tener el mundo exterior-

a su disposici6n visual y al mismo tiempo controlar el acceso a ese mundo. 

Pero yasea que las cortinas 0 las per~ianas se empleeen para regular las e,!! 

teras privadas 0 pEIblicas de acci6n, las reglas se establecen para la protec

ci6n en publico. A diferencia de la ventana, "la puerta con un adentro y un

afuera an uncia una distinciOn completa d~ intenci6ntl
• (1975, pag. 198) •. 

Cuando elriifio ya camina,' empieza a confrontar la, p~vacia' que Ie imponerr- Y 

los derrias y empieza a definirse en terminos de hacia donde puede y no pue

ire Por otro lado, sU habilidad ambulatoria Ie da un enorme control Slbre -

su auditoriO.,con un poder con el eual se complace "escondiendose"; de esta 

forma, .el sentido de verguenza empieza a adquirir significado para el. Es 

tos comentarios , aunque incompletos, son suficientes para ilustrar que el:

impulso de p.rivacia no se encuentra del todo inactivo en la infancia yen la

nifiez. De manera mas amplia sugieren que cada paso del desarrollo tiene-

su propiamodalidad de privacia, la que se puede definir en terminos de las 

relaciones que el ego tiene con aquellos de quienes se busca esta, y la ma

nera en la cual se lleva a cabo el alejamiento. La puerta se cierra quizas-

a la mitad como reconocimiento al desarrollo de si mismo (self) durante 'la-

nifiez; sedeja entornada en la prepubertad y se cierra completamente -y-

quizas aGn se cierre con llave- en la pubertad y la adolescencia, cuando la-

meditacion, el vestirse 0 acicalarse y la exploracion corporal se vuelverr 

imperativos. En este nivellos hijos les niegan frecuentemente a los padres 

.... / .... 
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el derecho que sienten tener a ser espectadores 0 a observar sus actos y los 

mantienen a distancia por medio de la privacra que proporciona una puerta -

cerrada con Have. 

En contraste con 1a puerta, la pared simboliza "separacion" mas que "sepa-

ratividad" y niega la posibilidad de encuentro y alejamiehto dentro del inte.!: 

cambio social, quitando el elemento de libertad que eata claramente inc lui -

do en la puerta."Es esencial -anota Simmel- que una persona pueda libre-

mertfe establecer lrmites para sr mismo de tal forma que pueda esta;blecer

los nueva mente y alejarse de eIlos". Enla privacia~ -continua Simmel en-

la obra que se cita- "un pedaze de espacioestc1 limitado por elmismo y es-

ta separado del mimdO' eutero"; pero sin embargo, en un aislamiento forzo-
, , 

so el hombre esta limitado al espacio. Mientras que la puerta separael -

afuera del adentro, la pared aniquila el afuera. ,La puerta cierra; la pared 

encierra. No obstante, las puertas se convierten en paredes comunmente, 

como se veen la costumbre tan popular de m~ndar a los niiios, a su cuarto", 

por haberhecho alguna fechoria. 

La privacfa no depende de que las puert,as tengan cerradu.t;'a. Goffman ----

(1961), por ejempl0, habla de 10s'1.ugares llbres" en las instituciones ptibli-

cas, donde los internos pueden, libres de vigilancia "ser enos mismos".-

Asimismo, existe tambi€m un ftterritorie~ personal" determinado ... por cada 

interne: para uno, puede ser una esquina en particular; para ot:ro algfin lu-

gar cerca de una ventana, etc . 

... / .... 
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Es probable que en ciertos hospitales algunos enfermos anden cargando su sa

rape todo el dia y, en una acci6n demasiado regresiva cada uno se enrolle en -

_ susarape ~nel suelo y se cubra completamente con e1; y que dentro del~spa

Cio cubierto, cada quien tengasu propio margen de control. 

Portanto los hombres se aislande los demas para estar con ellos mismos y -

para crear unmundo endonde puedail desenvo1verse con autoridad -mas com -

pl~ta~ Esto recuerda laafir.macion de Simmuel: "La persona queconstruye un 

_ refugio demuestra, comoe1 primer explorador, la hegemoniatipicamente hu

mana sobre 1a naturaleza, en tanto que corta una particula de espacio de 1a -

continuidad ydela etemidad fl. (1975, pag .. 92). 

En Burna, las flislas'-'de privacidad existen en:todos los lugares, aun en el mas 

intimo lugarde 1acasa~ Estas"islas fl estan protegi(las por un complicado juego 

de reglas yconstituye untipo de mapa dere1aciones interpersonales que reve -

Ian la naturaleza dequienesen ella participan. 

Schwartz (1972) afirma haber intentado demostrar que la- pos,ihilidad de ais1arse 

en mundos mas adecuados, inaccesihles a los demas, es lo-que permite que -

las afiliaciones intensas de grupo sean mas llevaderaso Pero tambien ha demo~ 

trado que el hombre no siempre ha tenido exiro en proteger su invisibilidad. E1 

individuo sohreprivatizado es aquel que se ,retira de las gentes para convertir

se en una carga para eimismo, ala vez que seconvierte en su propio audito -

rio. 
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La demanda de user sociables" es demasiado apremiante y demasiado gratifi-

cante para ser ignorada por cualquierade nosotros. 

La vida diaria esta llena de una constante tension'entre-sinceridad y dolo 0 e~ 

gafio; de auto- realizaci6n y auto- rep ri8si6n entre los imp~_lsos de abrazar 10 -

que' es piiblico y escapar a las incomodidades de las demandas del grupo. Por 

ende, nuestras identidades se mantienen debido a nuestra habilida,d para re-

troceder y para acercarse. As!, Goffman escribe: tfCuando observamos muy 

de cerca 10 que sucede en cualquier tipo de organization social, 0 bi,en en un 

roI,. una,creciente interacci6n social, '0 instituciones sociales, ~l abarcar la 

unidad no es todo 10 que ve.mos. Siempre encontramos al ~ndividuo emplean-

do metodos para guardar cierta distanciaentre sf mismo y con quien los ---

otroscreen que deberia estar identificado~ La captacion de rlosotros como-

personas puede provenir depertenecer a una unidad social mAs amplia; nue~ 

tI'O- status est&apoyado-por los solidos edificios del mundo j entanto que --

nuestro sentido de identidad personal a menudo resid~ en sus grietas". W. -

cit. ,'.pp.319-320). 
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c). - Conceptos de Prlvacia. 

No obstante 'que <Biderman (1974) define la privacfa como la necesidad 

deretirarse fisiGa 0 psiquicamente a un lugar privado para evitar 'el 

contacto Gon IS. ~ente, la privac!a y la multitud estAn ligadas a me -

nuda. 

Ittelson, Prosbanskyy sus colaboradores, (1974) definen la pdvacia -

como la libertad del individuo para escoger 10 que y a quien, en una 

cireunstancia determinada va a Gomunicar. acerca de 'sf mismo. Obvia 

mente, las conciiciones bajo las cuales se experimenta esta libertad

para 'escoger~ varian amp liamente , segCm la situaci6n y objetivos. 

As!, en el caso de la investigaci6npublica hay una abundancia de -

\ < casas que evidencian la lIDportancia de la privacia en la actualidad. ~ 

Elestudi,o de Kuper (1953) de una unidad habitacional cerca <de Cove.!! 

try, Inglaterra~ descubri6 0 reve16 muchos aspectos relacionados con 

la faIta de privacia que tienen los -residentes. yse refiere a la opi

ni6n de la Sra. Dudley: ... Usted puede' ver a traves dela ventan~ -

las recarnaras de sus vecinos .... Al dar vuelta a la esquina para ll!:: 

gar a casa, todos los ojos e's:tan sobre us ted ... ". Fue notable elhe

cho de que, aun dentro de este desarrollo de las casas habitaci6n, -

los standards, para la privacia" variaron. Hubo algunos que se sinti!:: 

ron mas molestos que atros y ~ubo quienes no sintieron ninguna rno-

1estia por el lugar oel conjunto fisico. 

En muchas ocasiones la sobrepoblaci6n crea un aislamiento social,

el cual, en cambio, evoca un sentimiento de perdida de Ia privacia. 
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El prop6sito de los autores Ittelson, Proshansky, Rivlin y Winkel, ha sido -

tratar 10 relaeionado con el p roeeso. por medio del cua 1 la gente se sito.a a -

sf misma en un Iugar de tal manera que pueden ser capaces de conocerlo y-

moverse libremente en el para eumplir con sus propositos, y afirman que-

6l.e I ambiente familiar en el eual el individuo satisface rutinar1amente sus ne-

cesidades particulares parece requerir menos de una contfnua adaptacion. -

Un ambiente 0 lugar nuevo 0 bien un sitio familiar que cambia, provocar§ -

un intento de reorganizarla relaci6n de uno mismo con.dieho ainbiente,.,de

tal forma que la libertad de selecci6n aumenta. Cuando esto noes poslble,

pueden surgir'toda clase de problemas generalmente dirigidos mas bienha~ 

ciaotra gente que bacia el propio ambiente. Poeos ambientes son estAticos. 

Los eambios en la luz, sonido y temperaturapuedert aumentar 0 disminuir-

la necesidad de adaptaciOn y, correspondientemente" afectar la libre selec-

ciOn propia. 

Pra el psic61ogo ambiental el de rechode un individuo a tomar decisiones re! \ 

pecto a su privacfa es menos importanteque la funci6n dela propia privacfa: 0/ 
lque significa para e1?'lcuales son susnecesidades en cuanto a laprivacfa y 

como desea que sea sumundo fisicoa la luz de estas nee~sidades? La expe

riencia actual nos dice que los factores culturales y subculturales indudable- , . 

mente juegan un importante papel tocante a 10 que los individuos desean y e~ , 

peran en 10 que a la prlvacia se refiere. Aun fa1ta otra tarea por llevar a -

cabo y es la de especificar las condiciones bajo las cua1es. tales necesidades 

.... / .... 
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nacen y son satisfechas. Finalmente queda pendiente responder a una pregU.!!, 

ta crucial.Sobre cuales' son las consecuencias que se siguendespues de una -

frustraci6n persistente de las. necesidades humanascon· iespecto a la priva -

era; 0 alternativam~nte, la pregunta de. si es que hayalgunas condiciones ba

jo las cual~s l,a privac~adeje deser importante. 

El significado de estaspreguntas es revelado por el analisis que Westin (1970) 
. . . 

hace ace rca de ·los euat;:ro estados basicos de la privacra y la. relaciOn de. sus-

furieiohes ... 'mismas que se definen como: aislamiento, intimidad, anonimato-

y reserva.·· 

La soledad es una situation de privacfa, en 1a cual una persona esta sola y I!. 

bre de la observae16nde otras personas; sin embargo queda sujeta a los estf. 

mulos tanto auditivos, olfativosy tactiles, como at'dolor, al calor yalfrio.-

La soledad, es entonces un e.stado completo de ais1amiento y se acerca, aUI'f'll' 

que no del todo, a 10 que Chermayeff y Alexander definen como pdvacfa: "Ese 

maravilloso compuesto de retiro, eonfianza en si mismo, aislamiento, contel!! 

placiOn y concentracionu (Chermayeff and Alexander, 1936) 0 la caraeteriza -

ciOn de la privacfade Shils (1963), como "una re lac ion cera entre un grupo y-

una persona". 

La intimidad se refiere a la necesidad de privacfa que tiene el individuo como 

miembro de un grupo que busca adquirir el maximo de re1aciones personales

entre sus miembros,por eJemplo, marido y mujer; familia 0 grupo de parie!! 

tes. 

. ... / .... 
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Aqui la privacia que se busca va mas alia de la mera libertad de vigilancia ~ 

sual. 

El anonimato ocurre cuando el individuo busca y es capaz de lograr el verse-

librede identificaci6n y vigilancia cuando esta en un ambiente publico, por-: 

ejemplo, caminando en la calle, sentado en el parque, en e1metro, 0 asistieE. 

do a un evento artistico. El estar consciente de que se Ie esta observandodi-

recta y. deliberadamente en publico, significa perder eideseo de tranguilidad 

y relajamiento que a menudo se busca en tales ambientes. 

La reserva es el cuarto estado 0 forma de privacia: que Westin define no solo 

como el mas complejo estado de los cuatro estados, desde el punto de vista-

de la necesidad psicolOgica, sino que su apariciony satisfaccion recaen mas

aun en la naturalezade las relaciones intelpersona,les que en la: naturaleza y 

organizacion del ambiente fisicQ.Toda persona aun en las mas intimas situ!! 

ciones., tienen cierta necesidad cteguardardeterminados aspectos de si mis -

mos demasiado personales, vergonzosos 0 profanos. Provoca la distancia psl 
. , 

coI6gica, el equivalente psiqui~O de la distanciasocial. Para Iograr la reser:. 

va es necesario que los individuOs.; en situaciones de grupQ. la reclamencada 

uno para sf m-ismos. y respeten la de los demas. 

Al hablar de est39 furiciones Westin establece nuevamente una clasificaciOn ~ .... 

cuadruple: la necesidad de autonomiapersonal, la de escape emocionaI, de -

autoevaluacion y la de limite y proteccion de la comunicacion • 

• • 0 • / •••• 
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La necesidad de autonomia personal es un sentido de individualidad y selee -

ci6n conseiente en el eual una persona, controla su ambiente para obtener su 

pri vacfa cuando as! 10 desee~ 

La privaeia, ya sea a traves .del a1slamiento, .la intimidad ° el anonimato, pu~ 
. . . 

de servirtambien como, escape emocional. Los factores sociales y bio16gicos 

de la vida diariacreantension; por tanto, desde el punto de vista de la salud -

mental y fisica, serequieren perfoctos de privacia par~ el desenvolvimiento -

de los estadosemocionales, estadosque pueden ser el resultado decondicio-

. nes y experiencias. de la sobrepoblaciOn. 

Tarnbien ·se necesita'tener ,laopottunidad de aul:oevaluarse. Para hacer un re 

cuento de unomismo a la luz de una corriente continua de informaci6n; 1a pe,! 

sona debe salirse de los eventos para integrar y asimilar esa informaci6n. -' 

Sin duda, en un e.stado de aislamiento y de soledad el individuo no sola mente-

procesa informac~6n, sino que tambien formula planes interpretandola, repi-

tiendola y anticipando sus conduetas subsecuentes. 

Finalmente, Westin ve a la privacia sirviendo de limite y proteccionde la co-

municaci6n, la que, en cambio, sirve ados ilnportantes necesidades para el-

individuo: primero, propicia que pueda compartir confidencias e intimidades

con aquellosen quien confia; y segundo, la comuniCacion limitada establece -

una distancia psicologica cua.hd6 la persona 10 desea 0 cuando se requiere. 

Westin tambien define la privacia como el derecho del individuo para detern:! 

. nar cuando y que informacion acerca de sf mismo se puede dar a los demas~-

.... I· ... 
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Estos estados de privacra especifican ciertas condiciones socialmente pres

critas, bajo las cuales varios tipos de conductas se· vuelven aceptables. La 

,definici6n tambien reconoce el hecho parad6jico, de que la privacra es ese.,!! 

cialmente un fenomeno social y que incluye la libertad de comunicarse en -

forma diferente con otros individuos y grupos. A traves de lacomunicacion 

verbal y no verbal,seftalamos nuestra privacfa, aunque estemos en publico. 

La separacion y la intens,a concentracion, ya sea del indivi~uo 0 de un grupo 

pequeno, son gufas para la diatancia psicol6gicaque facilitan l~ privacra. -

Sin embargo, a veces, ne~esitamos .senalesmas claras, distancia ffsica 0 ~ 

quizas una barrera~ 

Esta manerade ver la privacra se relaciona con la autonomfa que yieile corr 

el control territorial; usamosel espacio (nuestra oficina privada, la banca

del parque) para reformar nuestro sentido del yo que proviene de constrolar 

un lugarparticular. (Westin, 1970). 

La privacra creativa es esencial para la mayorra de la'gente que pinta, escri 

be, compone, 0 se dedica a la investigacion. 

Por otra parte, es diffcil encontrar cultura en donde existe completa ausen

cia de privacra, no obstante que Sally Higman (1971) hace notar en su estudio 

que en lenguaje griegono existe una palabra que corresponda precisamente

al termino privacia. Algunas sociedades parecen aminorar esa necesidad,

mientras que otras como la nuestra, la enfatizan . 

. . . . I· ... 
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Aun deni:ro de los grupos comunales se encuentra que a pesar de que existc:n 

las viviendas compartidas, el deseo de Ia privacia no esta completamente -

perdido. En un estudio de comunas urbanas hecho por Winkel y O'Mara (1973) 

se observO que las necesidades de privacia eran evidentes en la tpersonaliz~ 

ciOn de .las areas de vivienda y en los sentimientos fuerte~ente verbalizados 

acerca de los requerimientos de Ia misma. 

El medio ambiente juega un papel crucial en el mantenimiento de las ,necesi

dades de privacia, ya sea en el nivel de la habitaciOn individual, el vecinda

rio, Ia colonia 0 la ~iudad entera. 

Se dice que algunas casas contemporaneas carecen de privacia debido a su -

falta dedivisiones. Tal es el Caso de cualquier conjunto de edificios de uni

dades habitacionales, que se compara desfavorablemente con una quieta ca -

He residencial. 

Cuando las necesidades sociales de la gente son balanceadas por el sentido

de autonomia individual que surge con la privacia, la interacciOn social se -

logra mas fiicilmente •. Son los espacios 'ambiguos, que no son ni pt1blicos -, 

ni privados J los que tienden a mitigar la interacciOn, dado que el individuo

esta menos capacitado para controlarla en sus propios terminos. El espacio 

de todos .es el espacio de nadie. 

Generalmente el medio ambiente es controlado por los adultos, quienes como 

manipuladores del espacio, deciden cOmo sera usado, par quie~ y para que.-

.... I· ... 
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De diversas manera!,?, es una extension del poder politico, economico y social v 

que ha quedado en sus manos. EI maestro es quien determina de que mane -

ra sera usado el salon de clases por ejemplo. 

Si una de las actitudes caracteristicas de la madurez es establecer relaciones 

cercanas duraderas, cabe entonces preguntarse lde que manera se podrfa a

provechar el espacio para lograrlo? 

Como es sabido, el ambiente puede fomentar el acercamiento 0 la separacion, 

pues dentro de la vida familiar un espacio esta arregladopobre 0 inadecuada- . 

mente, puede constituir una fuente de conflicto. Eldelicado equilibria entre

privacia y la comunicacion con otros, requiere un c6mponente de espacio.

Un departamento 0 una casa demasiado poblada puede ser tandevastadora pa

ra las relaciones interpersonales como el aislamie,nto geografico. Las tra

bajadoras sociales frecuentemente notan la relacion entre familias problema. 

ticas y la carencia de un espacio habitableadecuado. 

En un estudio llevado a cabo por Fanning (citado por Michelson en 1970) sobre 

las amas de casa y los hijos de los integrantes de las fuerzas britanicas de -

ocupacion en Alemania, despues de la Segunda Guerra Mundial, se revelo una 

alarmante diferencia entre quienes vivian en casas separadas y aqu€Hlos que 

vivian en edifiG,tos de apartamentos. La propbrcion de enfermedad para este F 

Ultimo grupo fue 57 % mas alto, predominando los malestares tespiratorios . 

. .. . / .... 
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Laspsiconeurosis tambien mostraron una mayor incidencia y dentro de los edl 

ficios, laproporci6n de neurosis vari6 directamente a mayor distancia de la

planta baja; por tanto los departamentos mas altos provocaron mayor aisla--

miento social. Otro resultado obtenido a este respecto es la dificultad .para su

pervisar a los niiios en sus juegos, 10 cual tambien parececonstribuir al --

stress. En resumen se observ6 que la habitaci6n masiva, especialmente en

"proyectos II contribuye a crear sentimientos de impersonalidad en el trato -

con otros residenteso inquilinos. 

lEn que medida infl.uye el ambiente en alguien para personalizar su ambiente

inmediato.de una manera que es cinicamente suya? y len que ~edida esa per -

sona disfruta de la libertad de esa selecci6n en el uso de su ambiente? La li

bertad percibida debe ser considerada en termines ce rasgosde personalidad

individuales e interacciones potenciales respecto al ainbiente. 

En el estudio de los vecindarios urbanos esta implfcita la cuesti6n de estilos

de vida: esto es, . los efectos combinados de status socioecon6mico, los ante

cedentes 0 raices emicaso de grupo y el grado en el cicIo de vida, pensa-

miento filos6fico 0 religioso, entre otros elementos. El estil0 de vida como 

generalizaci6n, implica un conjunto de actitudes, necesidades y valores que

variaran segun diferentes personas 0 quizas en una, a 10 largo de toda su vl 

dao Esto se relaciona con la casa que .se selecciona, su localizaci6n y sus -

alrededores, asicomo el arreglo de objetos y muebles. 
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Nuestras vidas, en cualquier momento dado, reflejan una historia de inter -

acciones con el ambiente, el cual incluye tanto a gente, como a objetos y lu

gares. Sin duda , las personas significativas con las cuales estamos en con

tacto en nuestra vida temprana, ejercen una influencia decisiva. en cuanto a -

la clase de persona que llegaremos a ser, nuestros valores, y en cierto gra

do, nuestra personalidad, aspiraciones y crecimiento intelectual. Tales in

fiuencias son la materia p;rima de la psicologfa del desarrollo. 

Brown (1974) ha dicho que no obstante que nuestra personalidad se forma a -

edad temprana y permaneceestable a traves de toda la vida, la conducta co

mo tal cambia baj 0 diferentes condiciones ambientales. Los -barrios bajos y 

los suburbios afectaran el desarrollo de la personalidad en forma diferente,

en 1a medida en que e1 individuo se adapta a las necesidades del ambiente. 

Dada la importancia del ambiente social, aiin queda por preguntarse c6mo e~ 

te medio interactiia con el ambiente f[sico;posteriormente, en que forma e1 -

individuo llega a conocer su ambiente y tambi€m c6mo los "objetos" y el "es

pacJo" entran en su desarrollo afectivo y cognitivo. 

Entre la infancia y 1a edad adulta hay una serie de experiencias ambientales

continuamente cambiantes; como dependemos menos de la percepci6n direc

ta y mas de la comprensi6n conceptual, el ambiente del hombre se vuelve -

mas complejo tomando nuevos significados en cada etapa de su vida. La --

prehensi6n de estos significados es la medida del exito con que nos adapta -

mos a un mundo continua mente cambiante . 

. . . . I· ... 
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La necesidad de privacia es mas urgente y mas critic a en los lugares para r!:: 

sidir ya sea en casas particulares, departamentos 0 viviendas. La morada -

es el pequeno ambiente a1 cua1 todas las tensiones del mundo estan entrando -

actua1mente, ya sea de un modo u otro, pero cada vez de manera mas consta,!! 

teo 

Chermayoff y Alexander (1963), consideran que el trafico y el ruido, son age,!! 

tes nocivos que perturban la privacia. 

Solamente cuando al habitat del hombre urbanizado se, Ie de unordenamiento

establecido, podremos quizas restaurar a la vida urbana un fructfferoba1ance 

entre comunidad y privacia. 

La ciencia ha provisto medios para medir e1 dana efectuado al hombre tanto -

por un clima inh6spito, como por e1 polvo ala privacion de las mas element,! 

les necesidades nsicas. Pero la ciencia toctavia no esta tan bien equipada, -

aparentemente, para medir e1 dano causado por latensi6n nerviosa, 0 para -

asesorar la adaptaci6n a cambios' seguidos similares y vio1entos causada por 

la tecnologia. 

El equilibrio provisto en la natura1eza para organismos vivientes, aparece -

como un compuesto de contrastes en re1aci6n dinamica. El mundo hecho pot 

el hombre debe por 10 menos, proveer 10 mismo ,. aunque en la actualidad -

esta impedido para hacerlo debido ados "invasores": e1 autom6vil y el rui -

do. Los verdaderos instrumentos que han dado al hombre mayor pocter dina-

mico -movilidad completa y comunicaci6n instantanea- estan destruyendo _ 

.... /. ~ .. 
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el equilibrio del habitat humano. 

Dado que los planificadores de las ciudades han dedicado mas su atencioft

a los aspectos dela vida de la comunidad, como son los parques, campos· 

de juegos y lugares pUblicos detodas clases, Chermayeff..yAlexander co

mentan en cambio, algunos aspectos relativamente olvidados de la priva

cia. 

En las culturas tanto presentescomo pasadas 7 .dond~ el reconocimiento -

de la dicotomia 0 separacion de 10 pUblico y privado no se habia rode ado

de complejidades, como 10 esta la moderna sociedad industrial, hay una

clara . expresion fisica de la necesidad de varios grilpos de privacia y -

de la integridad de los espacios corres pondientes. 

La historia ha provisto de muchos ejemplos de espacios arreglados en -

forma jenlrquica ya diversos niveles de rebuscamiento: 

Los nuraghi son ciudadelas de Sardinia que datan del siglo VIII A. C .. La

fortaleza D'Orrolli es un ejemplo perfecto de un grado creciente de segu

ridad construida en tres escenarios concentricos: la torre central, rode!!, 

da posteriormente por una fortificaci6n pentagonal; y finalmente, por una 

tosca octagonal. 

El palacio japones es una expresi6n directa de un plan concebido para se.!, 

vir a la jerarquia social. La entrada al dominio principesco, completa -

mente rodeada por una pared, esta flanqueada por grandes patios y cond~ 

.... I· ... 
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ce a la vez a los tres priineros pabellones dedicados para funciones de la 

corte y ceremoniales; mas atras estan los dos pabellones privados de la

residencia, abiertos a un gran jardfn para recreo. Su arquitectura es -

una jerarquia de estructuras y de espacios exteriores bellamente organi

zada. 

El palacio de Urbino de principios del Renacimiento en Italia Central, -

construido por el segundo Duque Federico da Montefeltr6, esta tambien -

organizado en tres zonas claramente definidaS: el complejo de la entrada 

que contiene los cuarteles de los guardias; los grandescuartos de .recep

ci6n alrededor de un patio central; y el santuario ducal interior, protegi:- v 

do por un precip"icio en la parte posteriory guardado en sus cer<;anfas -

por eslabones disenados para defensa, del cualsurgen las tres funciones 

caracteristicas en este tipo de construcciones: seguridad7 ceremonia y -

privacia. 

La mayorfa de las casas de nuestra civilizaci6n en esta .epoca han perido 

claridad en su organizaci6n, tanto interna como externa. Los errores -

en la organizaci6n externa se deben en gran parte a un enlace irracional 

con el ideal de la casa de campo, el cual ahora resulta ya casi imposible 

obtener. 

La casa debe ser considerada como una parte organica de un ambiente -

mas amplio, ya que esta es parte de la anatomia urbana, del mismo mo 

do que un organo vital es partede una criatura vivieme . 

.... I··. 
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Chermayeff y Alexander afirman que se debe encontrar un principio de or 

ganizacion que crean'i un ambiente ffsico en el que el habitante de la ciu -

dad pueda una vez mas establecer un equilibrio en su vida y que debe 10 -

grar que losdisefiadores urbanos puedan unir la intuicion artistica y su -

capacidad tecnica. 

Los medios masivos de comunicacion, como el radio y 1a T. V. han tran~ 

formado nuestras vidas, nuestra sumisi6n compulsiva al sonido y a' la im~ 

gen sobrepasa arm nuestra supeditaci6n al autom6vil~ Desde los primeros 

fon6grafos y los primeros teleto'nos, las voces distantes del mundo exte -

rior han estado llegando mas ymas intensamentehasta el interior de la -

casa, la que hasta entonces solo habra estado de~icada a los sonidos y v~ 

ces de familia. Ahora la casa ya no es solo un albergue; podriamos de -

cir que actualmente se ha convertido en una sala de espectaculos, pue~ 

to que dentro de ella podemos tener funciones de teatro, cine, circo 0 -

bien eventos deportivos y culturales. Basta oprimir un bot6n y Husted es

coge". (Chermayeff y Alexander, 1963) . 

. . . . / ... ," 
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C. - LA IMPORTANCIA SOCIAL DE LA ARQUITECTURA. 

EI arquitecto y el planificador han tenido que ver tradicionalmente con 

la satisfacci6n de las necesidades ffsicas. EIlos han side por ejemplo, 

capaces de especificar estandards minimos tales· como el numero de -

metros cuadrados de suelo necesario para una familia de un tamafio d,! 

do. Han adquirido conocimientos suficientes en 10 que concierne a una 

conveniente disposjci6n de las piezas en las construcciones as! como -

tambien el mcilacceso de las calles, etc. Asimismo deben saber co-

mo satisfacer las necesidades sociales, 0 bien, interesarse en su solu . . -
ci6n. Un creciente interes en las consecuencias .sociales de la arqui -

tectura y la planeaci6n de las ciudades proviene de dos aspectos que -

se han desarrollado paralelamente: 

1. - Cada vez mas las casas estan siendo construidas dentro de p~anes 

integrados. 

2. - La investigaci6n basica en los procesos sociales; la conducta de -

las personas en grupos; y los efectos que produce el pertenecer (to 

un grupo determinado, han llegado bastante lejos para mostrnr su 

gran importancia en la vida de las gentes. Los problemas han e~ 

pezado a plantearse claramente, por 10 qu~ los arquitectos han p~ 

dido utilizar las situaciones que se han derivado. 

La importancia de Pertenecer ~ ~ Grupo Determinado.-

.Una caracterfstica de nuestra estructura social es que sus integrantes 

desean pertenecer 0 formar parte de grupos . 

. . . / ... 
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Es muy raro encontrar a una persona que no busque tal asociaci6n y -

que este contenta de vivir dentro de un minimo contacto social. Es

mas comun encontrar gente que pertenezca a varias clases de grupos, 

ya sea formales 0 informales .. 

Fuentes de Atracci6n para los Grupos. 

La vida social, las relaciones interpersonales y el pertenecer a gr~ 

pos, son aspectos importantes de la vida de las personas porque se -

pueden lograr muchos objetivQs y satisfacciones .. 

Esto puede puntualizarse bajo tres encabeza,dos: 

1. - Los grupos frecuentemente son un medio para lograr importantes 

objetivos individuales. 

II. - Las actividades a las que el grupo se ded~ca son frecuentemente -

atractivas para los miembros • 

. III- Casi todos los grupos, por 10 menos en parte, atractivos porque

la genre tiene necesidades que pueden· ser satisfechas Onicamente 

por medio de relaciones interpersonales. 

Uno nace en cierta familia y grupo ~tnico; vivir en una.' casa, significa 

pertenecer involuntariamente a un grupo. 

Las decisiones del arquitecto a1 disefiar una casa, en disponer el plan 

del lugar para un grupo de casas y a1 decidir quien va a vivir en ellas, 

determina en gran medida 1a natura1eza de los miernbros del grupo, -

que sera impuesta a sus residentes . 

• • • • j. ..• 
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Cuando una persona se cambia a una casa, la vida social y la perte

nencia al grulX> que se Ie atribuira estara ya determinada hasta cie.E 

to limite por estas decisiones. Aun dentro de la comunidad general

en donde vive una persona y con la cual esta identificada, el plan es

pecifico del grupo de casas donde esta localizada la suya, afecta mas 

la cantidad y naturaleza de sus contactos sociales. 

Para Uustrar esto, Festinger (1972) se tefiere ados estudios empi

ricos: 

10. - Un estudio de. fo rmac ion de grupo se llev6 a cabo e~ un proy~ 

to habitacional construido por el Massachussetts Institute of -

Technology para ser ocupado porestudiantes ve:.te ranos y ca

sados de dicho Instituto. 

El proyecto consistia en cien casas solas 0 semijuntas acondiciona

das en conjuntos de 8 a 13 casas. Cada c6njunto tenia la forma de -

una "u" y las casas daban a un area de cesped. El final abierto de

cada "U" daba a una calle que bisectaba el proyecto habitacional. -

Los residentes obtuvieron su casa segun el orden en el que se apu,!! 

taron en la lista de espera. Se encontro que el grupo era homogeneo 

por ser todos estudiantes graduados conla misma preparaclon y -

por consiguiente, la misma clase socioeconomica. Esto propicio

que se hicieran amistades mas facilmente pueshabia una serie de

intereses y valores comunes que podian compartirse. No obstante, 

se hicieron mas amistades entre los res identes de las casas conti

guas que entre los residentes de casas alejadas. 
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Tambit~n los residentes de casas que quedaban frente a frente, hi

cieron mas fficilmente amistad. Las casas que qrtedaron en los -

extremos de la fI Uft
) hacian la funci6n de ais lados sociales poi 10-

que fue mas dificil para sus ocupantes formar amist~desJ si es -

que formaron alguna. 

20. - En el proyecto habitacional de Regent Hill, una parte de loe-

residentes ya vivfa am y eran trabajadores de los astilleros; 

la otraparte la constitufan los estudiantes del MIT que obtu 

vieron casa aUf. 

Como no result6 ser un grupo homogeneo debido a la edad (eran -

mayores), la clase socioecon6mica inferior y la diferente prepara 

Cion, por consiguiente, no hubo formaci6n de grupos sociales ni -

amistades y si en cambio, se di6 preferencia a los defectos de la 

construcci6n. 

Festinger aplica la experiencia obtenida en estos dos proyectos p,! 

ra comentar los factores que ocasionan las diferentes .resJ;>uestas

de los usuarios a su medio ambiente. Se concentra en el fen6me

no de lahomogeneidad: la similitud 0 presumible similitud de los

residentes en terminos de sus valores culturales, sus normas fa

miliares y de educaci6n de sus hijos e intereses socialeso 

EI escrito de Festinger resalta la efectividad que tiene la arquite,£ 

tura para determinar estructuras de grupo y patrones de sus miem 

bros en los ambientes residenciales • 

... . / ... .-
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La conclusi6n general de Festinger es que la influencia de la org~ 

nizaci6n espacial, vista desde una perspectiva de formas complejas

de vida social, es incierta y variable. 

Existen diversos factores que. influyen en el disefio de los edificios

de q.epartamentos, cuyos prinGipales objetivos 1300 proporcionar es

pacio confortable, un ambiente de vida 6ptimo y bellas estructuras. 

SegCm Samuel Paul, (1967) la fuerza predominante para lograr dichos 

objetivos arquitectonicos debiera ser la gente que los octipara, ya

que sus requerimientos, movimientos, actividades y deseos se con

vierten en parte del proceso creativo. Lamentablemente, esa gen

te no tiene oportunidad de opinar en su, proyecto sino hasta que las 

construcciones estlin terminadas y lista~. para rentarse. No obstan 

te que una investigaci6n intensiva y un analisis de mercados podrfa 

dar una clave por anticipado para entender las necesidades de sus

moradores, las estactrsticas por si solas no sOn suficientes. La

sensibilidad para detectar las necesidades de la gente, as! como -

su comprensi6n e interpretacion, es 10 que ·da .I?entido a los ntime

ros. 

La responsabilidad de reunir y equilibrar todos los elementos co-

- rresponde al arquitecto. El es quien debe resolver todas las ne

cesidades y solucionar todos los problemas que se presenten y al

mismo tiempo, crear una obra . 

.... / .... 
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Cualquiera que sea el tipo de departamentos que se construyan 0 

donde quiera que sci localicen, no se debe nunca olvidar que el -

edificio es un refugio disefiado principalmente para una vida salu 

dable, decente y con fortab Ie. 

Todos los elementos de la arquitectura deben ser explotados ha

bilmente. Dover. (1963) 'a firma que para evitar la monotonia en 

las unidades habitacionales se necesita una rica expresi6n plas!!, 

ca. Debe haber mas de un cambio arbitrario en el color de la

pintura 0 en el material comUn de revestimiento. La arquitect~ 

ra puede asegJlrar la privacia mediante la colocacion de barre -

ras visual.:!S entre unidades adyacentes, como son los muras, -

bardas y plantas de ornato, todo 10 cual ayuda a lograr los efec 

tos deseados. 

Diversas investigaciones previas indicaron que, los datos extrafdos 

de la biologia humana han llegado a ser muy. utiles a los disefia

dores, unicamente cuando se han interpretado en terminos del -

contexto cultural en el cual vive el hombre. Ahora se esta con

cediendo una mayor importancia a los factores suprabio16gicos -

que intervienen en el disefio y asimismo, al interes que los ar

quitectos y planificadores han evidenciado en la comprensi6n de~ 

las raices psicol6gicas de la respuesta al ambiente . 

• • • • ,!. / ••• 
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Este nuevo interes va mas alIa # de la tradicional relaciOn de la ar

quitectura con la psicologfa de la percepciOn y en cambio se ha cen 

trado en las areas que tratan con la dinamica del funcionamiento de 

la personalidad. 

En atenciOn a las implicaciones de la psicologfa profunda con el di 

sefio ambiental, Nancy Jo Felipe y Robert Sommer (1972) en su es

crito titulado Invasions of Personal Space proponen al efecto dos -

preguntas: la primera es si hay 0 no algunas necesidades de la -

personalidad que sean especfficamente ambientales 7 a fin de que -

sean mejores satisfactores ffsicos mas bien que patrones sociales. 

La segunda pregunta es determinar si tales necesidades (en caso -

de que existan) son 0 nO universales, sin tomar en consideraciOn

el contexto cultural 0 social en el que vive el hombre. 

Una de las pocas necesidades. que han sido bien identificadas hasta 

ahora, dicen Nancy Jo y Sommer, es la de espacio personal, mis

mo que se define usualmente como un area con limites 0 fronteras 

invisibles que circundan el cuerpo de una persona" al cual nadie -

puede penetrar. Algunas veces se describe metaf6ricamente como

una pompa de jab6n, el cuarto para respirar 0 la concha de un c~ 

racol. La necesidad de mantener tal espacio tiene aparentemente 

profundas rafces en la personalidad del ser humano. no obstante, -



-106-

el volumen del espacio varia tanto entre las culturas como entre 

los diferentes individuos y situaciones dentro de 1a misma cultu-

ra. 

EI concepto de espacio personal fue primeramente formulado por 

Simmel a principios de 1900 y fue investigado e'mpiricamente por 

psic610gos socia1es en 1930, aunque es recientemente cuando ha

tenido un desarrollo mas ,extenso. 

El concepto del espacio personal se ha u.tilizado en el dis~fio de 

muchos tipos de ambientes fntimos, incluyendo recamaras, sal.£ 

nes de clase, pabellones de hospitales mentales, 'asientos de -

transportes, mesas para comer y bancas 'para parques. (Felipe 

y Sommer, 1972). 

SegOn Wells, (1972) uno de los principales intreses de los dise

nadores ambienta1es es e1 pape1 que ,la arq~tectura puede jugar 

en e1fomento de 1a intersaccl6n social, ya que su influencia en 

esta no se puede omitir. La organizaci6n espacial se mide en

terminos de distancia fisica y funcional entre personas , grupos

y actividades. Un edificio 0 un conjunto habitaciona1 tienen la -

funci6n de servir a sus residentes como una red 0 sistema de - " 

comunicaciones, debido al acondicionamiento de sus habitaciones, 

muros, puertas, canceles y cocheras, asi como avenidas y ca-

lles. 

. ... / .... 
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Dover (1963) define el disefio ambiental como un arte mas amplio 

que la arquitectura, mas comprensivo que la planeaci6n y mas 

sensitive que la ingenieria. Un arte pragmatico. La practica de 

este arte esta estrechamente relacionada con la habilidad del hom 

bre para funcionar; para proI>orcionar un orden visual a sus alre

dedores; para mejorar y embellecer el territorio que ocupa. tiEl

habitat humano", ,"la estructura del diseno" y Hel sentido del Iu

gar" son marcos de referencia que indican variosgrados de im -

portancia 'en el diseno ambiental, siempre partiendo de la estruc

tura urbana'; ya que es 'aUf donde viven el mayor numero de pe,! 

sonas y viviran en el futuro; y porque ademas, la palabra urba -

no se refiere en este caso, no tanto a un area geografica espe -

cializada, sino al territorio ocupado y usado, todo 0 en parte. -

Dado que el diseno del medio ambiente consta de rascacielos, -

parques, carretras, caminos, casas, centros comerciales y otros 

elementos fisicos, cada uno de estosca:nponentes'deben ser exa

minados crrticamente desde el punto de vista del papel que repr.!!:. 

sentan 0 podrian tener en la formacion de la vida y los asenta -

mientos humanos. 

El disefio es el unico elemerito creativo en el proceso de construe 

cion de las ciudades, -dice Gutheim (1963)- el'resto es medida, ":' 

analisis, proyecto y ejecucion . 

.••• j •••• 
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Los elementos del disefio comprenden toda la esencia de la ciudad

fisica, no simplemente esos factores de importancia estrategica p! 

ra su expresion 0 apreciacion, ya que es el pr6posito del disefia -

dor estructurar la vida y no solamente delinear su apariencia ex -

terna. Las relaciones organicasde la ciudad, asi.como la inter-

acci6n tanto de sus habitantes y transportes, como el uso de su -

sue10 y sus areas de recreaci6n, son elementos de gran importan

cia para el disefio. 

a). - La Interacci6n del Disefio Urbano 1. las Fuerzas Sociales. 

Desde el momenta en que el disello urbano se lleva a cabo por m~ 

dio de los edificios, podemos aceptarlo como un aspecto de la ar -

quitectura. La arquitectura es un arte transparente. Puede expr~ 

sar convicciones religiosas 0 poder politico' centralizado. 

Gutheim (1963) comenta que cuando Paul Valery en Eupalinos ou 

l'architecre habl6 de edificios que cantaban, hablaban 0 eran mudos, 

pudo haber ampliado el catalogo incluyendo los que baIbuceaban, ta..!: 

tamudeaban, 0 hablaban entre dientes 0 de soslayo X afirma que a

nuestra introspeccion de tales aspectos del disefto urbano como la

continuidad hisrorica, la vitalidad de los centros urbanos, la cohe

rencia funcional, las formas urbanas, y la planificaci6n como un -

reflejo de civilizaci6n, se debe agregar nuestro enrendimiento de -

la ciudad social. 

.... / .... 
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Segfm el autor de referencia, los requerimientos de la vida indi~ 

dual, familiar y de la comunidad se recanbcen en el diseno urba

no, 0 se ignoran. Ambos nos diran algo acerca de la ciudad' y -

de la gente que la construyO. Cada planificacion proy-oca un im -

pacto social e implicaciones. Estos factores sociales y humanos

han sido grabados en nuestras conciencias por la educacion formal, 

la experiencia personal, la discusion popular y arm por las cam

panas polfticas. Pero la experiencia con el funcionalismo en ar 

quitectura ha demostrado ampliamente, que no es elunico deter,

minante del diseno, y en la regiOn mas comp1eja del diseno urbano 

se debiera esperar que ese sea el caso. Estamos viviendo en una 

epoca en la que se requiere la imaginaciOn para ver la verdad; y-

1a habilidad limitada de la funcion para dar forma a una herramie..!!, 

ta faHa ante un edificio 0 una ciudad en cuya forma se deben refle

jar mayores demandas. Mientras haya aun marcadas diferencias -

de opinion acerca de que debiera agregarse a, la afirmaciOn funcio

nal del problema, no hay duda de que todavfa no se ha dado una -

respuesta 10 suficientemente amplia. 

Las nuevas ciudades deben encontrar los medias para satisfacer las 

necesidades de todos los segmentos de nuestra poblaciOn. Los ser 

vicios de bienestar social que pueden influir de manera tal que mo 

difiquen su modo de vida, tienen sus ventajas; pero la conducta cal!! 

biada involuntariamente puede perjudica!r al individuo afectado, ya -

... I··· 



que se puenen de sarro11ar una variedarl de patologias aparentemente 

sin relacion, las cuales, bajo una evaluacion cuidadosa, se pueden-

ligar al impacto de un cambio forzado en su estilo de vida. 

La consirleraci6n de las necesirlades humanas puede conducir a una-

utilizacion del espacio mas adecuada y esta depende de la jerarqufa 

de valores expresada por aquellos que toman las decisiones, las --

cuale s comunmente son primero de tipo econ6mico, y por tanto, t~ 

davfa afectan a la totalirlad de las vidas humana!3. 

Aquella gente responsable de los pIanos de gran extension de nues-

tras comunidanes deben anticipar esta nueva demanda y planearla -

adecuarlamente en el presentee Los cientificos sociales y de la can .. 
ducta no tienen todas las respuestas acerca rle las necesinades hu-

manas y del espacio; todavfa falta mucho por' hacerse. La gente .. 'r 

para la que se planea debe tenermas de las respuestas, solo falt~ 

encontrar la tecnica para extraerlas. 

Hasta ahara los planificarlores han estado recopilando la experien-

cia de muchas disciplinas y deberfan continuar hacien~olo. Pensa

mos, que a menos que los planificadores no desarrollen una base-

.amplia para actividades corr~entes de investigacion ypara la edu

caci6n a entrenamiento de mucha gente necesitada, nuestras-

-110-
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ciudades y comunidades, continuarian, de hecho, desarrollandose en una situa

ci6n de crisis y al azar. 

El Proceso de Planificaci6n Fisica. 

Planificar pensando en satisfacer las necesidades sociales y en el bienestar so

cial modificaria necesariamente las estrategias de planificaci6n y su jerarquia

de valores. 

Segiin Duhl (1963), un nuevo "ajuste mental fI acerca de nuestras comunidades

urbanas puede aumentar las oportunidades para encotttrar un modo de vida sa

tisfactorio y productivo. Dicho proceso debe ria admitir por 10 menos, los si -

guientes puntos: 

1. - La planificaci6n fisica y espacial no puede aislarse de la relaci6n que -

tiene con las necesidades de la comunidad y de su gente.. Se deben consl 

derar las relaciones complejas existentes entre el espacio y los edifi-

cios; asi como entre las instituciones, industrias y organizaciones; cla

ses socioecon6micas, movilidad social y ffsica, juegos, 'salud, bienes-

tar y educaci6n. 

2. - El uso del espacio refIeja los valoresde la parte de nuestra sociedad 

que tiene el poder para tomar las decisiones .. Algunos explotan estas -

oportunidades para un beneficio personal, 0 para imponer a las minorias 

un modo de vida no compatible con sus tradiciones, valores 0 intereses~ 
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3. - La utilizaci6n del espacio es mas que un reflejo parcial del <:!! 

seno, en tanto que la estructura ffsica es una funci6n de la -

percepci6n de los usuarios de su ambiente interno y externo,

de su modo de vida,valores, necesidades y costumbres. Por 

tanto, el espacio abiertopuede significar libertad para unos y 

temor e inseguridad para otros. 

4. - Los miembros de una clase socioecon6mica privilegiada tienen 

libertad, mobilidad y una oportun~dad para controlar su ambieE, 

te frecuentamente a expensas de. los grupos situados adversa -

mente. Por eso se impone mucho mAs una rigurosa p1anifica -

ci6n ffs·ica en las Areas de la comunidad habitadas por las cIa:

ses bajas, para mejorar sus modos de vida, sus roles en 1a

comunidad mas grande 0 mayor. 

5. - Deben crearse nuevas instituciones para satisfacer las necesid!!. 

des que la elevaci6n del standard de vida. esta trayendo a un -

primer plano. La utilizaci6n futura del espacio debe anticipar 

estas y otras necesidades nacientes. 

6. - Ciertas necesidades de desarrollo de los individuos relacionadas 

con la libertad, represi6n, experiencias y oportunidades para -

uso de potencialidades, se limitan. 0 se fomentan por ciertos -

patrones de vida, los cuales, en cambio, son afectados por la

forma en que se organiza el espacio en nuestras comunidades . 

. . •. . j . .... 
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Nuestra comunidad es ahora tan grande y compleja que si perdemos 

la oportunidad de planear, el resultado no sera funcionalmente cons

tructivo, sino destructivo. La planificacion solamente podra ejercer su· 

control sobre el futuro movilizando todas las herram~~ntas y todos los' 

conocimientos que en el presente estan a nuestra disposicion; por tan-

to el conocimiento del ser humano es 10 primero. (Duhl, 1963). 

Segun Duhl (1963), todos los problemas colectivos parte de la "unidad

familiar ft. Las solucione St· por tanto, deben partir de la habitac16n, en 

cuanto a que los anhelos de un individuo se proyectan primero haciala 

familia y de ella ala sociedad. No es la profusion de conocimientos

sobre el hombre 0 sobre el medio 10 que caracteriza el acercamiento

de las actitudes cientfficas 0 tecnicas hacia e1hombre, sino es el sis 

tema polftico-economico donde se vive el que permite, en mayor 0 me 

nor grado, que ~ichos conocimientos lleguen ala colectividad yel 

que define los rumbos a seguir en el tiempo y en el espacio. 

Es as! como la habitacion humana, el conjunto espacial cuya finali

dad es la de proporcionar albergue a esa pequefia 'sociedad denomi

nada familia,. aun constituye la forma basica que define 1a cualidad 

de la arquitectura como tecnica y el elemento espacial que genera:- F 

el conjunto urbano en funcion del sistema polftico-economico donde' 

se desarrolla; sin embargo, su caracter esencial se vuelve algunas 
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veces un simple pretexto para ocultar fines socioecon6micos muy -

individuales. 

La arquitectura, en un sentido primario de albergue, se ha conver!!, 

do en una entidad cuyos fines son diffciles de cumplir. Es evidente-' 

entonces que el problema de la habitaci6n deje de tener, en primera 

instancia, una rafz arquitect6nica para convertirse en p roducto di -

recto de una realidad socio-econOmica determinada. 
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D. - DE LA SEGURIDAD COIvtO ELEMENTO BASICODE LA PERSONALI
DAD. 

Entre los multiples factores que integran la personalidad, la seguri-

dad es uno de los mAs impertantes. Por 10 tanto el anA-Us is de este

factor se debe enfocar desde el punto de vista del desarrollo de la -

personalidad. 

EI ser humano es solo personalidad en tanto se qestaca de la natura

leza. Sus relaciones, can respecto a ella ya los dernas individuos,-

Ie son dadas como tales par el echo de que posee una conciencia. 

El proceso de formaci6n de la personalidad y por ende el desa -

rrollo del sentimiento de seguridad contiene, como inexpugnable-

componente, la formacion de su conciencia . 

. . . . I· ... 
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EI primer nivel en Ia formaci6n de Ia persona lid ad , como sujeto iE, 

dependieme que se destaca del ambiente, esta vinculado con el do

minio sobre el propio cuerpo y el surgimiento de los movimientos

voluntarios, 0 sea el inicio del andar erguido y con Ia locomoci6n

aut6noma e independiente. 

Otro grado esencial en la adquisici6n del sentimiento de seguridad

es el desarrollo del habla. EI habla, manifestaci6n de IRuni6n del 

pensamiento y de Ia conciencia, incrementa' considerablemente en el 

nino su seguridad en sf mismo modificando a Ia vez sus relaciones

reciprocas con el ambiente, ya que tiene tanto Ia posibilidad de -

guiar, a su voluntad, los actos de Ia gente que Ie rodea como de -

influir, par medio de otros individuos, en el mundo. 

En la edad escolar el nino sigue afirmAndose a si mismo en los -

contactos con los companeros de grupo, en la competencia estabIe

cida en Ia mayor 0 menor capacidad de apre'ndizaje· respecto a los-

o demas alumrlOs; en Ia adopci6n de las normas y disciplinas escola

res y, en general, en la capacidad de adaptaci6n, al medio que le

solicitan las diferentes presiones sociaies. 

Es en Ia adoiescencia cuando se va a acentuar con mas fuerza la';;" 

importancia de los sentimientos de seguridad 0 de su contrario, Ia 

inseguridad. 

. ... j .... 
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EI adolescente vive, piensa y siente una serie de contradicciones. 

Quiere ser libre y actuar como tal, pero no sabe como obtener -

esa libertarl ni qll;e hacer con ella.. Repudia tona actitud protecto -

ra de parte rle sus mayores, pero al mismo tiempo, la necesita. 

Quiere componer el mundo y al mismo tiempo no sabe que quiere 

ni para que sirve. 

Torla la insegurirlail que lleva en su ser 1a trata de disfrazar y -

de cubrir con actitudes, movimientos y actos unas veces exagera

nos, otras vece s comicos,' pero Henos siempre de angustia y del

neseo ferviente de llegar a ser eUos mismosy de estar seguros

de si mismos. 

El joven quiere ser independiente pero, como dice Rubinstein, -

(1967) la independencia del sujeto no es simplemente la actitud de 

resolver independientemente una tarea .. Esta independencia lleva

inherente la aptitud esencia1 de plantearse independiente y cons-

cientemente dete rminadas tareas 0 finalidade s, asi como tambien 

de establecer la orientacion de la propia actividad, 10 eual re--

quiere un intenso trabajo internoo Este trabajo se efectua solo -

en e1 adolescente, siendo en esta etapa cuando se elabora el pe!,!. 

samiento critico y cuando se forma 1a ideologfa. Luego, la en -

trada a la vida independiente plantea a1 joven inv01untariamente. 



con una especial elaridad, la pregunta de para que sirve 0 bien 

por que sienre espeeiales inclinaciones y aptitudes, todo 10 eual -

Ie induce tanto a reflexionar mas seriamentel' como a 10grar un

conside rable de sarrollo de 1 a conciencia y, par tanto de la segu

ridad en sf mismo. 

A medida que el hombre va adquiriendo experiencia en la vida 0-

sea alllegar a la madurez, no solo descubre nuevas facetas de -. 

su ser, sino que adquiere un sentido mas profundo, nuevo quiza,

de la vida, puesto que en estos momentos ya esta seguro de sf -

mismo, parque ya se ha encontrado, ya se ha realizado profesio

nal y socialmente y par tanto se puede decir, en terminos gene

rales' que no esta frustrado en esos aspectos basieos. 

Desde Iuego, no todos los individuos logran superar esa etapa;' -

Existen muchas determinantes psieologicas, ·SQciales y ambienta

les que van a provocar grandes frustraciones en las personas, -

10 eual va a dar como resultado un creeiente sentimiento de in

seguridad. 

La explicacion que da G. W. Allport ( 1961 ) acerea de los sen

timientos de inseguridad y su compensacion, se reI aciona con -

los sentimientos de seguridad, en cuanto a que los primeros, -

repre sentan carencia de seguridad y en tanto a que la compe,!!. 

sacion seria una forma de lograrl a. 
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Allport afirma que el complejo de inferioridad se presenta cuando una-

persona siente habitualmente temor 0 inseguridad frente a las situacio 

nes que amenazan revelar, ante si mismo 0 ante los demas, su debili-

dad 0 insuficiencia y se pregunta: l,que hace una persona con su com -

plejo de inferioridad aparte de sufrirlo? Y contesta diciendo que la -

tensi6n que este complejo provoca desafia, por naturaleza, los meto -

dos paliativos simples y directos. No se puede reprimirlo permanente 

mente ni tampoco huir de el. liEs necesaria una forma mas sostenida-

de combate y a esta forma Adler Ie di6 el nombre de compensaci6n". -

(pag. 193). 

Para hablar de la seguridad es conveniente describir el caracter social 

que, segun Fromm, (1974) surge de la adaptaci6n dina mica de la natu-

raleza humana a la estructura social. Amplia este concepto diciendo-

que las condiciones sociales ejercen influencia sobre los fen6menos -

ideo16gicos a traves del caracter y que este, a su vez, no es el resul-

tado de una adaptaci6n pasi va a las condiciones so·ciales, sino de una-

adaptaci6n dinamica que se realiza sobre 1a base de elementos bio16~ 

camente inherentes a la naturaleza humana 0 adquiridos como resulta-

do de la evoluci6n hist6rica. 

Por otra parte, considera a la familia como el agente psicol6gico de -

la sociedad, la cual en este caso concreto, es la principal portadora-

de sentimientos de seguridad hacia sus miembros, sobre todo a los -

hijos. 

. ... j ... . 
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Asimismo agrega que los metodos de aprendizaje empleados en la PJ2 

mera infancia y las tecnicas educati vas usadas tanto por los padres -

como por los maestros con respecto al nino en desarrollo, constitu -

yen la causa de la evoluci6n del canlcter. 

Fromm (1974) explica que cuando elindividuo no ha cortado todavia el 

cord6n umbilical que, en sentido figurado, 10 ata al mundo exterior,

ha formado unos lazos primarios que Ie otorgan la seguridad y el se..!!, 

timiento de pertenecer a algo y de estan- arraigado en alguna parte. -

Estos lazos forman parte del desarrollo humano normal y aunque im

plican una falta de individualidad, tambien otorgan seguridad. Son los 

vinculos que unen al nHio con su madre; al miembro de una comuni -

dad primitiva con su clan 0 con la naturaleza; 0 bien al hombre me -

dieval con la igiesia y con su casta social. Una vez que el ser hum.! 

no ha alcanzado Ia etapa de individuaci6n, o· sea cuando se halla libre 

de sus vinculos prfmarios, entonces debe orientarse y arraigarse en e1 

mundo y encontrar Ia seguridad siguiendo caminos distintos de los que 

caracterizaban su existencia preindividualista. 

Con el crecimiento, el nHio va adquiriendo. el desarrollo y la expre -

si6n de su propia individualidad, pero al mismo tiempo, se libera de 

un mundo que Ie otorgaba seguridad y confianza .. (pag. 1). 

Pero junto con el proceso de individuaci6n, emerge el sentimiento de

soledad. 

. ... I···· 
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Cuando uno se ha transformado en individuo esta solo y debe enfrenta.! 

se al mundo en todos sus aspectos; es entonces cuando surge el imp':!! 

so de abandonar la propia personalidad y de superar e1 sentimiento de 

soledad e impotencia, sumergH~ndose en el mundo exterior. 

Dentro de la naturaleza ca6tica el hombre, por su seguridad, necesita 

y se crea un ambiente, una zona de proteccion que este de acuerdo -

con 10 que el es y con' 10 que el piensa; necesita tanto' de .puntos de 

referencia, lugares fortificados dentro de los cuales sesienta seguro, 

como de su dete rminis mo. Crea y esta creacion contrasta tanto mas

con el medio natural como que su finalidad esta mas cerca del pensa

miento y mas alejada del cuerpo. (Le Corbusier, 19). 

El proceso de crecimiento de la raza humana posee el mismo caracter 

dialectico que el crecimiento individual. Fromm (1974) explica que, -

por un lado, se trata de un proceso de crecimiento de su fuerza e i~ 

tegracion, de su dominio de la naturaleza, del poder de su raz6n y -

de su solidaridad con otros seres humanos; pero, por otro lado, esta 

individuacion creciente significa un aumento paulatino de su inseguri -

dad y aislamiento y por ende, una duda creciente tanto de su propio -

papel en el universo como del significado de la propia vida y asimis

mo, un sentimiento de su propia impotencia e insignificancia como i~ 

dividuo. 

' .. ~ . / .... 
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En la Edad Media, el orden social era concebido como un orden nat~ 

ral y el formar una parte definida del mismo proporcionaba al hom -

bre un sentimiento de seguridad y pertenencia. 

La estructura de la sociedad y la personalidad del hombre cambiaron 

en el ultimo periodo de la Edad Media. La unidad y la centralizaci6n 

'de la sociedad medieval se fueron debilitandoo Crecieron en impor':" 

tancia el capital, la iruciati va econ6mica individual y la competencia. 

En sus escritos filos 6 ficos, los humanistas del Renacimiento hablan

ace rca de la dignidad humana, la individualidad y la fuerza, pero tal!! 

bUm demostraron inseguridad y desesperaci6n, segun el ahalisis de

Dilthey (1944) acerca de Petrarca. 

Esta inseguridad subyacente tendi6 a desarroHar un rasgo de caracter, 

peculiar del individuo del Renacimiento, segUn 10 analiza Burckhardt -

(1921) Y que fue un.intenso deseo de fama. Si el significado de la vi

da se ha tornado dudoso; si las relaciones con los demas y con uno

mismo ya no ofrece seguridad, entonces la fama es un medio para -

acallar las propias dudas. 

La popularidad representa gran importancia para el hombre moderno, 

en base a que la seguridad en si mismo depende del exito de su pro

pia personalidad. Su falta significa hundirse en los sentimientos de -

inferioridad. 

. ... / .... 
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En el naciente capitalismo, el individuo se transformo en un instrumento 

de explotacion en manos de fuerzas abrumadoras ajenas a el. Sin emba.! 

go, existian factores tales como la posesion de propiedades, el prestigio 

y el poder que Ie proporcionaban seguridad; el mismo, como persona y

los bienes de su propiedad no podian estar separados. Cuanto menos 

sentia· valor, tanto mas necesitaba tener posesiones. La admiracion de

los demas y el poder ejercido sobre ellos se iban a agregar al apoyo pr.£. 

porcionado por la propiedad, sosteniendo al inseguro yo individual. 

AquelIos que no poseian propiedades, fama ni poder, encontraban en su

familia una fuente de prestigio individual. Por tanto, es alIi donde el in

dividuo podia sentirse valero SegCm se puede notar, este analisis puede

ser aplicable para la epoca actual. 

El sentimiento de impotencia es algo de 10 que el hombre comun no tiene 

conciencia, porque se 10 ocultan la rutina diaria de sus actividades; la -

seguridad y la aprobaci6n que halIa en sus relaciones privadas y socia -

les; el exito en los negocios; 0 en general, cualquier forma de distrac -

cion. Esto conlleva con el analisis de Fromm (1974), a hablar de que -

las principales formas colectivas de evasi6n en nuestra epoca estan re

presentadas par tanto par la sumisi6n a un BUder", tal como ocurrio en 

los paises fascistas, como por el conformismo compuisivo automatico

que prevalece en las democracias . 

.... / .... 
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La complicaci6n de la vida actual; los factores de competencia, que ori 

ginan tensi6n; la carencia de valores religiosos (el hombre tiene que -

creer en algo y ahora cree en la ciencia) y la explosi6n demografica ~ 

vorecen la aparici6n de los sentimientos de inseguridad; de alIi que ,for

mule la hip6tesis de que.la gente elige inconscienteID;ente vivir en cond,,2 

minios para sentir la presencia tan cercana de sus vecinos y de esta -

forma sentirse mas seguro. Claro que las causas externas, consciefr 

tes, son Ia facilidad para arreglar la casa, la "seguridad" en cuanto a 

vigilancia y, por consecuenc~a, menor riesgo de robos, etc. 

Aqui la privacia y la seguridad no se relacionan. La privacia disminu

ye en relaci6n a la seguridad porque en la gente de la epoca actual pr!: 

domina la extroversi6n como reflejo del adelanto tecnico en 10 referen

te a: a) los medios masivos de comunicaci6n'; b) la rapidez para co -

municarse tanto por medio de transportes como de imagenes; y c) por

Ia disminuci6n del factor religioso. 
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Volviendo con los autores que enfocan sus teorias hacia la seguddad 

y los demas factores que se Ie relacionan, Karen Horney (1936) dice

que vivimos en una cultura individualista y competitiva y que debemo's -

tener presente que la competencia no es solo una fuerza dirigida a las

actividades econ6micas, sino que tambiem penetra en nuestra vida -

personal. El caract'er de toda.s nueatras relaciones humanas esta -

modelado par una cOqlpetencia mas 0 menos abiert:;t. 

Esto es efectivo en la familia entre hermanos, en la escuela, en las 

relaciones sociales y en la vida amorosa. 

La influencia en las relaciones humanas de esta competencia descan

sa en el hecho de que crea fficilmente una -envidia hacia los mas fuer 

tes, desprecio a los debiles, y desconfianzahacia todo el mundo. En 

consecuencia, de todas estas tensiones potencialmente hostiles, se -

ven limitadas la satisfacci6n y la seguridad que cada quien puede ob

tener de las relaciones humanas, por 10 que el indiv~duo se vuelve -

mas 0 menos aislado. Parece que tambH§n aqui tienen lugar las inter 

acciones que se refuerzan mutuamente hasta donde la inseguridad y

Ia insatisfacci6n en las relaciones humanas, en cambio, compelen a

la gente a buscar satisfacci6n y seguridad en esfuerzos ambiciosos y 

vice versa. (pag. 98). 

Continua diciendo Karen Horney que un factor cultural relevante para 

la estructura de nuestra neurosis descansa en nuestra actitud hacia

el fracaso y el exito . 

.... // .... 
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Estamos inclinados a atribuir exito a las buenas cualidades personales 

y capacidades tales como competencia, entusiasmo y empresa. Para -

ella, las dificultades particulares que confronta el individuo en mies -

tra cultura pueden enunciarse como sigue: para el esfuerzo competiti

vo necesita una cierta cantidad de agresividad disponible; al mismo -

tiempo, se requiere que sea modesto, y arm sacrificado. Mientras 

que la vida "de compe~encia con sus tensiones hostiles involucradas en 

ella crea una necesidad mayor de seguridad, las oportunidades de ob

tener un sentimiento de seguridad en las relaciones humanas - amor , -

amistad, contactos sociales'" estAn a1 mismo tiempo disminuidas. A~ 

mismo, la estimaci6n del valor personal depende del grado de exito -

obtenido, mientras que al mismo tiempo, las posibilidades para logra!: 

10 son limi tadas. 

Segun Maslow, (1968) cuando la gente ha satisfecho de-manera suficieE, 

te sus necesidades bAsicas de seguridad, pertenencia, amor, respeto y 

autoestimacion, se ve motivada para llegar a la autorrealizaci6n, de!!, 

nida como: lila realizaci6n de potencialidades, capacidades y talentos;

el cumplimiento de la mision (destino 0 vocaci6n) el conocimiento pIe

no y aceptaci6n de la propia naturaleza intrinseca, como una tendencia 

incesante hacia la unidad, la integra cion 0 sinergia dentro de la perso

na". (FAg. 25). 

. ... / .... 
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Las necesidades de seguridad, pertenencia, amor y' respeto pueden ser 

satisfechas (micamente par otras personas. Esto significa una consid~ 

rable dependencia del ambiente. Una persona que esta en esta situa -

cion de dependencia no puede gobernarse a sf misma. Se debe adaptar 

y ajustar siendo flexible y cambiando para adecuarse a la situaci6n e~ 

terna. Esa persona es la variable dependiente; el ambiente es la varia 

hIe independiente y"fija. 

Debido a esto, el hombre motivado deficientemente debe estar mas te

merose 0 inseguro del ambiente, ya que siempre hay la posibilidad de 

que este Ie falle 0 10 desilusione. Ahora sabemos que esa clase de d!:. 

pendencia 0 de ansiedad, tambi€m engendra has tilidad , todo 10 cual se

agrega a una carencia de libertad, mas 0 menos, dependiendo· de la -

buena 0 mala fortuna del indi viduo. 

En cambio, las personas que se han realizado, que estan seguras de

sf mismas, par definici6n estan satisfechas en io que toea a sus nece

sidades Msicas; son mucho menos dependientes, mucho mas autano-

mas y autosuficientes; "tienen un gusto especial' p~r: la privacia, la -

separacion 0 aislamiento y la meditaci6n". (pag. 35). Los determinaE. 

tes que las gobiernan son ahara primero interiores mas que sociales

o ambientales. Son las leyes de su propia naturaleza interna, sus p£ 

tencialidades y capacidades, sus talentos, sus recursos latentes, sus-

.... / .... 
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impulsos creativos, su necesidad de conocerse a si mismos y de vol

verse cada vez mas integrados, mas y mas enterados de 10 que real

mente son, 0 de 10 que realmente quieren. Como dependen menos de 

otra gente, son menos ambivalentes, menos ansiosos y hostiles, nece 

sitan menos de sus elogios y de su afecto. 

La autonomia 0 relativa independencia del ambiente significa tambitm

una independencia relativa de las circunstancias adversas externas, -

tales como infortunios, tragedias, tensiones y perdidas. Para ?\llport 

(1950). la relati va independencia del mundo exterior no significa, de~ 

de luego, falta de interacci6n con el. Lo anterior recuerda a Maslow 

el comOn..acuerdo entre los autores de la teoria bio16gica que conside

ran la creciente autonomia e independencia de los estimulos ambienta 

les como las caracteristicas que definen a la :individualidad en su to 

talidad, a la verdadera libertad del proceso completo de evoluci6n. 

Siguiendo con Maslow, todo ser humane dene dos fuerzas ambivalen

tes dentro de el. Una se adhiere a la seguridad, a la defensa de 10s

temores, tiende a la regresi6n, depende del pasado, t,iene miedo de -

crecer y alejarse de la comunicaci6n primitiva con la madre, de co

rrer riesgos, de exponer 10 que ya tiene, de la independencia, la li

bertad y la separatividad. El otro tipo de fuerza impele al ser hu -

mana hacia la consec'usi6n de su ser, hacia el funcionamiento compl.!:. 

to de todas sus capacidades, hacia la confianza en-Ia cara externa -

del mundo, al mismo tiempo que puede aceptar 10 mas profundo, -

real e inconsciente de su ser. 
o ••• j . ... 
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El dilema 0 conflicto basico entre las fuerzas defensivas y las tende~ 

cias del desarrollo 10 concibe Maslow como existencialista, encaja

do en 10 mas pro fund 0 de la naturaleza del ser humano, ahora y pa -

ra siempre en el futuro. ExpUca 10 anterior mediante el siguiente -

esquema: 

. SEGURIDAD~ PERSONA~DESARROLLO 

Por tanto, se puede considerar el proceso sano de desarrollo como

una serie interminable de situaciones de libre seleccion, confrOlt 

tando a cada individuo con cada paso a traves de su vrda, en la

cual debe escoger entre las "complacencias" de la seguridad yel 

desarrollo, la dependencia y la independenci8:, la regresion y el

progreso, la inmadurez y la madurez.. En la seguridad y elde

sarrollo se pre sentan tanto la ansiedad como las "complacencias tI 

del desarrollo y la ansiedad de la seguridad son mayores que la

ansiedad que se presenta en el desarrollo y las "complacencias"

que rodean a la seguridad. 

En general, solamente un' nifio que se siente segura se atreve a

de sarrollarse sanamente. No se Ie puede empuj ar, porque entOD

ces las necesidades de seguridad insatisfechas permaneceran su

mergidas para siempre y al mismo tiempo estanln pidiendo ser

satisfechas .. 
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lComo podemos saber cuando un nino se siente 10 suficientemente seg~ 

ro para atreverse a dar el siguiente paso? Ultimamente la (mica for

rna en que podemos saber es por medio de sus elecciones. Las perso

nas, aGn los ninos, deben elegir por si mismos. Nadie puede escoger

por enos muy a menudo porque se les debilita, se les corta su confia..!!. 

za en si mismos y se les confunde su habilidad para percibir su corn'~ 

placencia interna en la experiencia, sus propios impulsos, juicios y -

emociones y para diferenciarlos del estandard interiorizado de los otros. 

Si todo esto es asi, el nino mismo debe finalmente hacer la eleccion -

mediante la cual se desarrollara, y dado que solamente 'el puede confr 

cer su experienda subjetiva de complacencia, entonces lcomo,podemos 

reconciliar esta necesidad de confianza en 10 interne derindividuo con-

la necesidad de ayuda del medio ambiente1 

Lo opuesto a la experiencia subjetiva de complacencia (confianza en si 

mismo), en 10 que al nino concierne, es Ia opinion de otra gente. Da

do que los demas son tan importantes y vitales para el nino, el temor 

de perderlos (como prdveedores de seguridad, alimento, amor, respe

to, etc.) es' un riesgo terrible. Por 10 tanto, el nino enfrentado a una 

eleccion dificil entre sus propias experiencias de complacencia y la ex 

periencia de aprobacion de los demas, debe generalmente escoger la -

aprobacion de losdemas y luego manejar su complacencia reprimH~nd~ 

la, dejandola morir, no dandole atencion 0 controlandola por fuerza de 

voluntad. 

. ... I· ... 
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Este principio se puede ejemplificar no solo en la dinamica profunda -

motivaciona1 del nHio, sino en el desarrollo de cualquiera de sus acti

vidades como aprender a leer, patinar, pintar 0 bailar. El nifio que -

domina palabras simples, las disfruta intensamente, pero no se queda: 

aUf. Espontaneamente muestra. un anhelo de seguir acle1ante con mas-

y mas pa1abras nuevas, palabras mas largas, oraciones mas comp1e -

jas, etc. Si se ve forzado a quedarse en el primer nivel, se aburre y 

se inquieta con 10 que antes 10 complaci6. El desea seguir adelante, -

moverse, desarrollarse. Solamente si la frustaci6n, el fracas 0 , la de

saprobaci6n 0 el ridfculo se presentan puede entonces tener una fijaci6n 

o una regresi6n y entonces nos enfrentamos con los problemas de la -

dinamica patologica en la cual los impulsos permanecen vivos e insa -

tisfechos. 

De 10 anterior, Maslow, concluye que el proceso de terapia ayuda al

adulto a descubrir que la -necesidad infantil (reprimida) de aprobacion -

de los de mas no debe existir en la forma y el grado infantil y que el

terror de perder a - los demas junto con e1 temor de sentirse debil,. sin 

ayuda y abandonado ya no es real ni justificable como 10 fue- para e1 -

niiio. Para e1 adulto, los demas pueden ser y debieran ser menos im-

portantes que para el nifio. De 10 anterior, Maslow deriva los siguiei!. 

tes elementos: 

1. - E1 nino saludable y, espontaneo, en respuesta a.BU ser interior se 

incorpora al medio ambiente con duda e interes y expresa cualquier 

habilidad que tenga, 
••.. j .... 
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2. _. Si se esta invalidado por el temor, se sentira seguro para atreverse. 

3. - Este proceso que Ie da la experiencia-complacencia es encontrado -

fortuitamente 0 se 10 ofrecen los que 10 ayudan. 

4. - Debe sentirse seguro y aceptarse a sf mismo 10 suficiente para ser

capaz de escoger y preferir esas experiencias complacientes, en lu

gar de que 10 asusten. 

5. - Si puede escoger esas experiencias valuadas como complacientes, -

entonces puede regresar a la experiencia, repetirla, saborearla, -:

hasta saciarse 0 aburrirse. 

6. - En este punto, muestra la teridencia de seguir adelante con experiea

cias mas ricas y complejas y con logros en el mismo sector. (otra

vez, si se siente 10 suficientemente seguro para atreverse). 

7. - Tales experiencias no solo significan adelanto, ~ino que tienen un -

efecto de retroalimentaci6n en el yo (self), en el sentimiento de cer-

teza (Me gusta esto; eso no me gusta); de capacidad, dominio, con

fianza en sf mism(), y autoestima .. 

8. - En esta serie interminable de elecciones y de las cuales esta consti

tuida la vida, la elecci6n debe ser generalmente esquematizada co -

mo entre seguridad (0 mas ampliamente, defensa) y desarrollo, y

como solamente el nino que tiene seguridad ya no la necesita, pode

mos esperar que elija el desarrollo. 

9. - Para ser capaz de elegir de acuerdo con su propia naturaleza, y de

sarrollarla, se debe permitir at nino retener las experiencias sub

jetivas de complacencia y aburrimiento como un criterio de que ha 

.... / .... , 
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hecho una buena elecci6n. El criterio contrario es que el nino haga -

una elecci6n en terminos de los deseos de otra persona. 

10. - Si la elecci6n es realmente libre, y si el nino esta invalidado, enton

ces podemos esperar que generalmente elija el progreso. 

11. - En este proceso el ambiente (padres, terapeutas, maestros) es im -

portant'e en varias formas no obstante que el nino es quien debe ha -

cer la ultima elecci6n. 

12. - De esta manera la psicologfa del ser y 1a psicologia del llegar a ser 

se reconcilian y el nino, simplemente siendo e1 mismo, puede ir -

adelante y desarrollarse. 

Para Maslow, el gran descubriiniento de Freud es el haber mencionado -

que la causa de muchos de los trastornos psfquicos es el temor de cono -

cerse a sf mismq, de conocer nuestras emociones, impulsos, recuerdos, 

capacidades, potencialidades, etc. En general, esta clase de temor es

del tipo defensivo en el sentido de que es una protecci6n de nuestra -

autoestima, de nuestro amor y respeto para con nosotros mismos, d~ 

do que tendemos a tener cualquier tipo de conocim:iento que pudiera -

provocar desprecio hacia nostros mismos 0 hacernos sentir inferio -

res, debiles, sin valor, y avergonzados. Nosotros nos protegemos y 

protegemos 1a imagen ideal de nosotros mismos por medio de la re -

presion y defensas similares, las cuales son esencialmente tecnicas -

mediante las cuales evitamos llegar a ser conscientes de las verda -

des peligrosas y desagradables . 

.... I···· 
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La necesidad de sentirse a salvo, seguro~ sin ansiedad, y sin temor -

es mayor q~e la curiosidad. Podemos corroborat· esto en el nifio pe -

quefio que se adhiere al pecho de su madre en un ambiente extrano' y -

solo poco a poco se acercara a los objetos para explorarlos y probar

los. Si la madre desaparece y el nino se asusta, la curiosidad desapa

rece hasta que se Ie ha restaurado su seguridad. 

El adulto esta mas propenso a encubrir sus ansi.edades y temores. Si

estos no 10 abruman, esta apto para reprimirlos, y arm a negarse a -

si mismo que existen. Con frecuencia el adulto no sabe que esta teme 

roso e inseguro. 

Algunas veces las necesidades de seguridad pueden casi enteramente i.,!! 

clinar a las necesidades de cognicion hacia sus propios prOpositos de -

mitigar la ansiedad. La persona que esta libre de ansiedad puede ser

mas valeroso y puede explorar y teorizar por bien del conocimiento -

mismo. Es razonable presumir que .esta persona tiene mas probabilid~ 

des de alcanzar la verdad, la natural eza real de las cosas, 

Todos aquellos factores psicologicos y sociales que aumentan el temor 

inhibiran nuestro impulso hacia el conocimiento; todos los factores que 

permiten el entusiasmo, la libertad y el arrojo liberaranportantQ, -

nuestra necesidad de con()cimiento . 

.... / .... 
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Erikson (1971) se pregunta: leual considerarfamos el mas temprano e 

indiferenciado "sentimiento de identidad"? y contesta diciendo que es -

el que surge del encuentro directo de la madre con el infante, un en

cuentro que implica confianza y reconocimiento mutuos. (Pag. 86). 

Esto constituye la primera experiencia de 10 que en posteriores inci -

dentes de amor y admiraci6n solo puede denominarse sentimiento de -

"presencia reverenciada" (PAg. 86) cuya necesidad permanece como -

algo bAsico en el hombre. Su ausencia 0 deterioro ·pued61limitar ·peli

grosamente la capacidad de sentirse Itid~ntico" cuando el crecimiento

adolescente obliga a la persona a abandonar su infancia y a confiar -

en los adultos y, de este modo, puede quedar limitada la busqueda 

de incentivos y de objetos de amor elegidos por uno mismo. 

Asf conlo superamos nuestra amnesia universal respecto de los aspe~ 

tos atemorizantes de la infancia, tambien podemos adrnitir, el hecho

de que en principio, la infancia tambi~n sobrevive en la vida adulta.

En consecuencia, la confianza se convierte en la capacidad de tener

fe, una necesidad vital para la que el hombre debe encontrar alguna

confirmaci6n institucional. A Erikson Ie ·parece que -la religi6n es la

instituci6n mas antigua que aun ha perdurado en la funci6n de servil"-' 

a la restauraci6n vital de un sentimiento de confianza en forma de -

fe al mismo tiempo que ofrecfa una f6rmula tangible para. un senti -

miento de maldad contra el que p romete amar y defender al hombre . 

.... / ..... 



-136-

Por tanto, pareceria que cuando una religipn pierde su efectivo poder -

de presencia, una epoca debe encontrar otras formas de respeto colee

tivo para la vida, cuya vitalidad procede de una imagen compartida del 

mundo, Solo un mundo razonablemente coherente proporciona la fe q~e

las madres transmiten a los infantes de una manera"~ta1 que conduzca

a la fuerza vital de la esperanza: la predisposicion duradera a creer

en la posibilidad de satisfacer los deseos basicos, a pesar de los apr~ 

mios y accesos de calera provocados por 1a dependencia. Erikson sinte 

tiza el logro de la identidad en la mas temprana infancia, con la frase: 

"Soy 10 que espero tener y dar". (pag. 87). 

El desarrollo de la autonomia supone el firme establecimiento de una -

confianza temprana. EI infante debe llegar a sentir que su fe en si -

mismo y en el mundo no se vera comprometida por el violento q,eseo

de hacer una e1eccion, de apropiarse exigiendo y de eliminar testaru

damente. Solo la firmeza de los padres puede protegerl0 contra las -

consecuencias de su hasta ahora poco ejecutado sentido de la discrimi

naci6n. Pero tambH~n su ambiente debe respa1darlo en su deseo de lip!!, 

rarse sobre sus propios pies", (pag. 90) al mismo tiempo que 10 pro

tege contra dos nuevas experiencias extrafias que surgen en este mo ~ 

mento: 1a sensacion de. haberse expuesto prematura y tontamente, que: 

denominamos verguenza, 0 esa desconfianza secundaria, esa vacHa -

cion en la respuesta ante 10 usual que denominamo~ duda (duda acerca 

de uno mismo y duda acerca de 1a firmeza y lucidez de los educadores). 
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El estadio de la autonomfa merece atenci6n, puesto que en el tiene lu

gar la p rimera emancipaci6n, la de la madre. Existen razones para -

creer que el adolescente que se aleja del medio infantil total, repite -

esta primera emancipaci6n de muchas maneras. Por esta raz6n, los

j6venes Inas rebeldes tambien pueden hacer una regresi6n parcial y a1:

gunas veces total, a una biisqueda exigente y quejumbrosa de una guia

cuya independeilcia pare<;en desaprobar. Sin embargo, la contribuci6n

p rlncipal a una eventual formaci6n de la identidad es el valor que se

adquiere para ser un individuo independiente que puede elegir y orlen

tar su propio futuro. 

El estadio mas temprano deja en el individuo que esta creciendq un -

residuo que, en muchos niveles jerarquicos y especialmente en el seE, 

timiento de identidad del sujeto, repetira algo de la convicci6n "Soy -

10 que espero tener y dar". EI remanente analogo del estadio de la -

autonomfa parece ser "Soy 10 que puedo desear libremente". 

Una vez que se ha convencido firmemente de que es una persona que

cuentacon sus propios recursos, es decir, que esta mas segura de -

sf mismo, el nifio debe descubrir que clase de indi viduo puede llegar 

a sere Esta profundamente identificado con sus padres, quienes Ie p~ 

recen poderosos y hermosos la mayor parte del tiempo, aunque a me 

nudo muy irrazonables, desagradables y aiin peligrosos . 

. .. . I· ... 
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Tres desarrollos respa1dan este estadio, al mismo tiempo que sirven p~ 

ra provocar su crisis: 

1) E1 nino aprende a moverse mas libre y violentamente y por 10 tanto, 

estab1ece un radio de metas mas amplio y, para el, ilimitado. 

2) Su conocimiento del 1enguaje se perfecciona hasta el punto de que co~ 

prende y puede preguntar sin cesar acerca de innumerables cosas, -

con frecuenCia oyendo justo 10 suficiente para interpretarlas de maner 

ra comp letamente erronea y; 

3) E1 1enguaje y la locomocion Ie permiten expandir su imaginacion has

ta abarcar tantos roles que' no puede evitar .asustarse de 10 que el -

mismo fantasea. 

Sin embargo, de todo esto debe emerger con un sentimiento de iniciativa 

que constituya 1a base de un sentido realista de ambicion y proposito. 

Aun cuando todos los niDos a veces necesitan que se les permita jugar -

solos 0, posteriormente, que se los ·deje en compania <;Ie libros, de la -

radio, de filmes 0 de la television, y aun cuando todos los ninos nece~ 

tan sus horas y mas para fantasear en los juegos, tarde 0 temprano, -

todos ellos Uegan a sentirse insatisfechos y descontentos, con la sensa

cion de no ser capaces de hacer cosas y de hacerlas bien y aun perfee

tas: esto es 10 que Erikson (1971) ha denominado el sentimiento de laba 

riosidad. 

. ... j .... 
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Es como si tanto el como su sociedad supieran que ahora que ya es -

psico16gicamente un padre rudimentario, debe comenzar por ser un tr! 

bajador y un proveedor potencial antes de convertirse en un padre bia-

16gico. En consecuencia, el nino que se esta desarrollando aplica a 0'£, 

jetivos concretos y a metas aprobadas los impulsos que 10 han he,cho -

fantasear y jugar. 

Ahora aprende a ganar reconocimiento produciendo cosas. Desartolla

perseverancia, se adapta a las leyes inorganicas del mundo de los -

utensilios y puede llegar a ser una unidad ansiosa y absorbida de una

situaci6n productiva. 

En este estadio, el peligro reside en el desartollo de una sensaci6n de 

extranamiento frente a si mismo y a sus tareas 0 sea es el bien eona

cido sentimiento de inferioridad. Es posible que su origen este segfm

Erikson en la deficiente resoluci6n del conflicto previo: puede preferir 

ser el bebe del hogar mas que un nino grande en la escuela; puede to

davia querer mas a su mamita que al conocimiento; aOn sigue compa -

randose con su padre y la comparaci6n origina sentimientos de culpa y 

de inferioridad. Su vida familiar puede no haberlo preparado para la -

vida en la escuela, 0 esta ultima pueoe ser incapaz de mantener las -

promesas de estadios anteriores haciendole sentir que nada de 10 que

el ha aprendido a hacer bien hasta ahora parece tener importancia pa

ra sus companeros 0 su maestra . 

.... / .. ,. 
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Y nue va mente , puede ser potencialmente apto para descollar en modos 

de obrar que estan 1atentes en el y que, si no se los hace surgir ahora, 

pueden desarrollarse tardiamente 0 quiza nunca. 

El desarrollo del sentimiento de inferioridad, del senti.g:J.iento de que uno 

nunca Itservira para nada", es un peligro que puede ser reducido a su -

minima expresi6n par un maestro que sabe como destacar 10 que un ni

no puede hacer y que reconoce un problema psiquiatrico cuando 16 vee -

Obviamente, aqui reside la mejor oportunidad para 'prevenir la particu -

1ar confusi6n de identidad que retrocede hasta la incapacidad de apren

der a de permitirse las oportunidades de hacer 10. 

Por otra parte, puede darse el caso de que el naciente sentimiento de -

identidad del nino permanezca prematuramente fijado en no ser sino un

buen pequeno trabajador 0 un buen pequeno colaborador, 10 que de nin

guna manera representa todo 10 que el podria llegar a sere Por ultimo, 

existe e1 peligro, probablemente e1 mas comun de todos, de que duran

te 'los largos anosen que el nino concurre a la escuela, no adquiera -

jamas la capacidad de disfrutar del trabajo ni e1 orgullo de desempe -

narse realmente bien al menos en un tipo de tarea. 

Lo anterior representa un estadio decisivo en 10 que respecta a la ac!!,' 

vidad social. Puesto que la laboriosidad implica hacer cosas junto a y

con otros, en esta epoca se desarrolla un primer sentido de 1a divisi6n 

.... / .... 
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del trabajo y de tas oportunidades diferentes. Por 10 tanto, las configu

raciones de la cultura y las manipulaciones basicas para acceder a la

tecnologia dominante, deben llegar hasta la escuela plenas de sentido,

proveyendo a todos los nifios de un sentimiento de competencia, esto -

es el libre ejercicio de la destreza y de la inteligencia en el cumpli 

miento de tareas importantes, sin la interferencia de los sentimientos

infantiles de la inferioridad. Esta constituye la base perdurable para 

la participacion cooperativa en la vida adulta productiva. (pag. 103). 

Erikson (197l) ve otro peligr<? en cuanto al desarrollo de la identidad. -

Si el nifio demasiado adaptable acepta el trabajo como el iinico criterio 

de valia, sacrificando con demasiada facilidad la imaginacion y el jue -

go, puede Uegar a mostrarse dispuesto a convertirse en un esclavo de

su especialidad tecno16gica y de la tipologfa de roles que predomina en 

ella. Con esto Erikson llega al punto central de los problemas de la -

identidad, porque con el establecimiento de una firme relaci6n inicial -

can el mundo de las habilidades y de las herramientas y con los que -

las ensefian y las comparten, y con el advenimiento de la pubertad, teE 

mina la infancia propiamente dicha. Y puesto que el hombre no es so

lo un animal que aprende sino uno que tambH~n ensefia y sobre todo, -

que trabaja, la' contribuci6n inmeOiata de la edad escolar al sentimien

to de identidad, se puede expresar con las palabras: "Soy 10 que puedo 

aprender a hacer funcionar". (pag. 104) . 
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Resulta inmediatamente obvio que para la gran mayoria de los hombres, 

en todas las epocas, esto ha constituido no solo el comienzo sino tam -

bien la limitaci6n de su iidentidad; mejor dicho, casi todos los hombres 

siempre han consolidado sus necesidades en 10 que respecta a la identi

dad alrededor de sus capacidades tecnicas y ocupacionales, dejando a -

cargo de grupos especiales por su naciniiehto', por preferencia 0 ele.£ 

ci6n y por el talento eI establecimiento y conservaci6n de esas institu

ciones ftsuperiores" sin las cuales el trabajo cotidiano siempre ha par~ 

cido una autoexpresi6n inadecuada, no una pes ada carga. 

Erikson concluye que quiza sea por esa rnisma raz6n que el problema -

de la identidad adquiere en nuestra epoca una relevancia no solo psiqui! 

trica sino tambien hist6rica. Porque a medida que el hombre puede d~ 

jar a cargo de las maquinas una parte de la carga que pesa sobre el,

va adquiriendo la capacidad de visualizar una mayor libertad de identi -

dad para un sectorcada vez mas arnplio de la humanidad. 

La evoluci6n ha convertido al hombre tanto en un animal que ensena c£ 

rno en uno que aprende, 'porque la dependencia y la madurez se dan en

una relaci6n de reciprocidad: el hombre rnaduro precisa que 10 necesi

ten y la madurez es guiada por la naturaleza de aquello que debe cui -

dar. En consecuencia, la generatividad constituye fundamentalmente la

preocupaci6n por afirmar y guiar a la generaci6n siguiente, aunque hay, 

por supuesto, muchas personas que, por alguna desgracia 0 a causa -

de dotes especiales y genuinas de otro tipo, no aplican este impulso a 

•.. • j ..•. 
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sus propios hijos sino a otras formas de interes y creatividad altruis

tas que puedan absorber esta c1ase especial de impulso paternaL 

En 10 que respecta a las instituciones que refuerzan y salvaguardan la 

generati vidad, Erikson se refiere a todas las instituci0fles, que gor su 

misma naturaleza, codifican la etica de la sucesion gerierativa. Agre

ga que la generatividad es en sf misma un poder que da impulso a la 

organizaci6n humana; que los estadiosde la infancia y de la adultez -

constituyen un sistema de generacion y regeneracion al que institucio

nes como los hogares compartidos y la division del trabajo luchan por 

dar continuidad. De esta ma'nera, las fuerzas basicas y los fundamen

tos de una comunidad humana organizada, han evolucionado en forma -

paralela como un intento de establecer un conjunto de metodos compr~ 

bados y un fondo de reaseguramiento tradicional que permite a cada g!: 

neracion hacer frente a las necesidades de la siguiente, con relativa i.!! 

dependencia de diferencias personales y conclusione,s cambiantes. 

El fruto de los siete estadios solo madura gradualmente en la persona

que esta envejeciendo, que se ha ocupado de las cosas.y de la gente y 

se ha adaptado a los triunfos y a los desengafips de ser, por necesi -

dad, el que ha dado origen a otros y ha producido objetos e ideas. 

Erikson llama a este resultado integridad y la define como la seguri -

dad que obtiene el yo de su inclinaci6n al orden y el significado (una

integracion emocional fiel a los portadores de imagenes del pasado y

dispuesta a tomar, y eventualmente a renunciar, al liderazgo en el --

.••. j • ..• 
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presente). Es la aceptaci6n de un cicIo vital finico y propio y de las -

personas que han llegado a ser significativas para el, como algo que -

inevitablemente tenia que ser asi y que no admite sustituciones. Signi

fica, pues, una manera nueva y diferente de amar a los propios pa -

dres, sin desear que ha yan sido diferentes y una aceptaci6n del hecho

de que uno es responslible de Stl propia vida. (Pag. 114). 

Aunque consciente de la relatividad de todos los diversos estilos de vi 

da que han otorgado sentido al esfuerzo humano, el individuo que po -

see integridad esta dispuesto a defender la dignidad de su propio esti-

19 de vida contra todas las amenazas ffsicas y econ6mica's. 

En consecuencia, una vejez plena y significativa, que precede a una -

posible senilidad, esta al servicio de la necesidad de esa herencia irr 

tegrada que da la perspectiva indispensable al cicIo vital. Aqui la fue.!: 

za toma la forma de esa preocupaci6n desinteresada· y sin embargo a~ 

tiva, por la vida limitada por la muerte, que denominamos sabiduria,

en sus muchas connotaciones. No se trata de que cada hombre pueda

desarrollar la sabiduria por sf mismo; para la rna yo ria , el nCtcIeo de

ella esta en una tradici6n viviente. Pero el fin del cicIo tambien evo -

ca las "preocupaciones Ctltimas". (pag. US) acerca de las oportunida -

des que puede tener el hombre de trascender las limitaciones de su -

identidad y de su compromiso, con frecuencia tragico 0 amargamente

tragic6mico, en su Ctnico cicIo vital dentro de la secuencia de las ge

neraciones. 
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Con rodo, los grandes sistemas filos6ficos y religiosos que se ocupan -

de la indi viduaci6n ultima parecen haberse vinculado de manera respon

sable con las culturas y civilizaciones de su epoca. Y sin embargo, al 

buscar la trascendencia por medio, del renunciamiento, continuan etica

mente preocupados por el 'fnantenimiento del mundo". '(Fag. US). Por -

la misma raz6n, se puede evaluar una cultura por el significado que -

da al cicIo de vida completo, puesto que ese significado, 0 su ausencia, 

no puede dejar de llegar hasta los comienzos de la generaci6n siguien

te y de esta manera, a las oportunidades que tienen los otros de enfren 

tar problemas esenciales con alguna claridad y fuerza. 

Hacia el final de su vida, el hombre como criatura psicosocial enfren

tara una nueva edici6n de una crisis de identidad que Erikson formula

con las palabras "Soy 10 que sobrevive de mr'. En consecuencia, desde 

los estadios de la vida, ciertas disposiciones como la fe, ~a fuerza de 

voluntad, la determinaci6n, 1a competencia, la fid~lidad, e1 amor, el

cuidado, la sabiduria, todos los criterios de 1a fuerza vital individual, 

se vuelcan tambien en la vida de las instituciones. $in enos, estas se 

desmoronan; pero si e1 espiritu de las instituciones ,no impregna a su

vez las pautas de cuidado y amor, de instrucci6n y entrenamiento, no 

podria surgir ninguna fuerza de 1a secuencia de las generaciones. 

As!, Erikson llega a la conclusi6n de que 1a fuerza psicosocia1 depen

de de un proceso total que regula a1 mismo tiempo los ciclos de vida-

.... / .... 
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individuales, la secuencia de las generaciones y la estructura de la so

ciedad, puesto que los tres se han desarrollado juntos. 



Ill. - PRIV ACIA Y SEGURIDAD EN UNIDADES 
HABITACIONALES DEL D. F. 

1. - Planteamiento del Problema. 
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EI medio ambiente juega un papel crucial en el mantenimientd de las-

necesidades de privacra, ya sea en el nivel de la habitacion individual 

del vecindario, la colonia 0 la ciudad. 

Tal es el caso de cualquier conjunto de edificios de unidades habitaci.£ 

nales, que se compara desfavorablemente con una quieta calle residen-

cial. 

La familia es el agente psicologico mAs importante de la sociedad, la 

cual es la principal portadora de sentimientos de seguri dad hacia suS'-

miembros. 

El hombre, por su seguridad, necesita y se crea un ambiie:rJ.tej una z.£ 

na de proteccion, que este de acuerdo con 10 que el es y 10 que pien-

sa. 

Dado 10 anterior, se plantean las preguntas: 

lHay diferencia entre la opinion que tienen los sujetos que viven en --

.... / .... 
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unidades habitacionales, de dos niveles socioecon6micos diferentes-

respecto a la privacia? 

lHay diferencia entre la opini6n que tienen los sujetos que viven en 

unidades habitacionales, de dos niveles socioecon6micos diferentes -

respecto a la seguridad? 

2. - Hip6tesis: 

Hip6tesis Conceptuales: 

1) Los sujetos que viven en unidades habitacionales y de cualquier 

nivel socioecon6mico, se yen afectados por la falta' de privacia. 

2) Los sujetos de cualquier nivel socioecon6mico, viven en unida -

des habitacionales para sentirse seguros. 

Hip6tesis de Trabajo: 

1) Las amas de casa opinan de manera diferente dependiendo de su 

nivel socioecon6mico, acerca del efecto que tiene la falta de P.t2 

vacia resultante de vivir enunidades habitaciona:les. 

2) Las amas de casa opinan de manera diferente dependiendo de su 
.. 

nivel soc ioecon6mico , acerca de la seguridad flue proporciona el 

vivir en unidades habitacionales. 

Hip6tesis Nulas: 

Ho 1: No existen diferencias estadisticamente significativas entre la opJ, 

ni6n que tienen los sujetos que viven en unid~des habitacionales,-

de dos niveles socioecon6micos diferentes respecto a la privacia. 

, ... I···. 
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H2: No existen diferencias estadisticamente significativas entre la oP2 

nion que tienen los sujetos que vi yen en unidades habitacionales ,

de dos ni veles socioeconomicos diferentes respecto a la seguri -

dad. 

Hipotesis Alternas: 

HI: Existen diferencias estadisticamente significativas entre la opi 

nion que tienen los. sujetos que viven en unidades habitacionales,

de dos niveles socioeconomicos diferentes respecto a la privacrao 

H2: Existen diferencias estadIsticamente significativas entre la opiniOn" 

que tienen los sujetos que viven en unidades habitacionales, de -

dos niveles socioeconOrpicos diferentes respecto a Itt seguridad. 

3. - Variables: 

Especificacion de Variables: 

Variable Independiente: 

Variables Dependientes: 

EI nivel socioeconomico alto y bajo que tie

nen los sujetos que viven en las unidades ha 

bitacionales. 

1) La opinion que' tienen los sujetos que viven 

en las unidades habitacionales, respecto a -

la p ri vacfa. 

2) La opinion que tienen los sujetos que viven

en las unidades habitacionales, respecto a -

la seguridad • 

. . . . I . . 0 • 
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Definicion de Variables: 

Definicion Conceptual: 

Nivel Socioeconomico: Conjunto de factores como escolaridad, ocup~ 

cion, ingreso y zona de procedencia, que de

terminan el status de una pe.r:sona en una so

ciedad. (Navarrete, 1974, page 86). 

Privacia: 

Seguridad: 

Definicion Operacibnal: 

La necesidad de retirarse fisica 0 psiquica -

mente a un lugar privado, para evitarel co.!! 

tacto con la gente. (Biderman, 1974,pago 42). 

Una de las necesidades fundamentales del hom 

bre y condicion esencial de su salud mental, 

que 10 conduce a su realizacion. (Sillamy, 1969, 

page 295). 

Nivel Socioecon6mico: La calificacion obtenida en un cuestionario, a 

preguntas sobre escolaridad, ocupaci6n e in -

gresos, asr como zona de residencia anterior. 

Privacia: 

Seguridad: 

La calificacion obtenida en un cuestionario de 

opiniones sobre p ri vacra. 

La calificacion obtenida en un cuestionario de 

opiniones sobre la seguridad . 

.... I···· 



Control de Variables: 

Se espeeifieo que el euestionario estuviera dirigido a las amas 

de easa. 

En 10 que toea al nivel socioeeonomico 0 sea la variable inde

pendiente, se deeidi6 que abarearia las chlses media y baja,

dado que en las unioades habitaeionales eomprendidas en la -

mue stra no se eneontraron familias de la· clase alta. 
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4. - Mue stra. 

Procedimiento de Se1ecci6n. 

Se obtuvo una muestra de 150 sujetos, polietapica a1 azar y por conglo.-

merados. 

Pri1?ero se sortearon las 16 Delegaciones Politicas del o:~ F 0 Y se eli

gieron al azar tres: 

AZCAPOTZALCO. 
G. A. MADERO. 
COYOACAN. 

Luego se indag6 el mlmero de unidades habitacionales con que cuentan 

estas Delegaciones y en forma intencional, se calcul6 a cada cual el -

50%. Po steriormente, a este resultado se Ie di6su equivalente enpo!. 

centajes y por ultimo, se Ie calcul6 el mlmero de cuestionarios que se 

debian aplicar por unidad habitacional. 

Lo anterior queda resumido en la siguiente tabla: 

COYOACAN 
AZCAPOTZALC0 
Go A. MADERO 

U.H 
9 
7 

·7 

Que % 
50% es de 10. 
4 .40% 
3 .30% 
3 .30% 
10= 100% 

No. de Cue st. 
por Deleg. 

60 
45 
45 

150 

No. de Cue st. 
por U. H. 

15 
15 
15 

La aplicaci6n del cuestionario qued6 a cargo de 75 alumnos del area -

de Arquitectura de la Eo S. I. A., 10 Po No, quedando en 1 ibertad de es-

coger, por accidente, las unidades habitacionales, el edificio y el d~ 

partamento de cada Delegaci6no 
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Caracteristicas de la Muestra: 

Las 150 amas de casa que constituyen la muestra, tienen una edad pro -

medio de 40 arios. El 26.66 % de los esposos son profesionistas; el - -

13.33% son Tecnicos Medios; el 33.33% son emp1eados; el 18.00% traba

jan como obreros, choferes, militares, etc., y un 8. 68% cae dentro de

las abstenciones. En 10 que respecta a la ocupaci6n de las senoras, err 

contramos que un 6.00% son profesionistas; un 5.33% trabajan como em 

pleadas, secretarias 0 enfermeras; el 3.34% tienen diversas actividades . 

como modistas, decoraci6n y juguetes, vendedoras, etc. y el 85.33% se 

dedican al hogar. 

El no.mero promedio de personas que viven por departamento, es de 5,

en tanto que el no.mero promedio de hijos por familia es de 3. Los por-· 

centajes de escolaridad esmn distribuidos de la s·iguiente manera: De los 

esposos, un 12.66% estudi6 solamente 1a primaria; el 14.00% la secunda

ria; tambien un 14.00% tiene estudios de preparatoria 0 vocacional; el --

14.66% estudiaron para tecnicos medios y un 31. 33% Ueg6 a profesional.

Los estudios que no pertenecen a tecnico medio 0 a las categorias men

cionadas de preparatoria 0 profesional, representan un 5.66% y las abs

tenciones, el 7.69%. En 10 que respecta a la escolaridad de las amas de 

casa, el 1. 33% solamente fue al jardin de nin~s; el 31. 33% curs6 prima

ria; fueron a secundaria el 28.66%; el 11. 33% curs6 preparatoria 0 voca 

cional; como tecnicos medios tenemos un 6.66%; son profesionistas, el-

10. 66%; en la categoria de otros estudios hay un 9.00% Y el 1. 03% de abs 

tenciones. 

. ... / .... 
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La escola ridad de los hijos esta distribuida asi; el 9. 52% van al jardin 

de nifios; el 24. 71%, estan en primaria; el 18.14% en secunda ria;. en la

preparatoria 0 vocacional, tenemos un 11.81 %; como tecnicos medios, el 

3.85%; ya en profesional esta el 12.92%; en la categorla de otros estE 

dios, el 6.62 %; y los ninos que por su edad todavia no tienen esco1ar!, 

dad, representan el 8.07 %. E1 4. 36 % corresponde a las personas que

dec lara ron no tener hijos. 

A la zona de residencia anterior (0 sea a la pregunta de ldonde vivian

antes?) se Ie califico seg(m la clasificacion socioeconomic a que estable 

ce BIMSA y asi tenemos que el It 33% pertenece a 1a clase B (media -

alta); el 34.66% corresponde a-la clase C (media); el 24.66% cae den

tro de la clase D (media baja) y el 16.00 % es de la clase E (baja). No 

hubo clase alta, en estos sujetos. 

En relaci6n con 1a zona de procedencia, el 56.00% proviene de departa

mento alquilado; el 26.00% de condominio; el 16.00 % de casa propia y

el 2.00% corresponde a las abstenciones. 

Las amas de casa entrevistadas tienen un promedio de vivir allf de 4 -

afios 10 meses; la idea de irse a vi vir aUi· corresponde al esposo en un 

40.50%; a la senora, 22.00%; de ambos, el 18.00%; de otros, 13.00% Y 

abstenciones 4.00%. No obstante, la decisiOn de compra fue de 56. 66%

para el esposo; 11.00% para la senora; de ambos, ellS. 33% y _ de otros 

el 7.33%. Las abstenciones representan el 9.68% . 

.... / .... 
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Las razones por las que decidi6 0 decidieron comprar el condominio son 

econ6micas, (mas baratos, rentados por el ISSSTE, sorteados por el --

IMSS, etc.) en un 33.33%; por obtener un patrimonio, 16.66%; por conv~ 

nir a sus necesidades 0 intereses, como cercanfa, comodidad 0 espacio,

el 26.00%; por mejorar de ambiente 0 forma de vida como rumbo, rela

ciones sociales, 0 espacio, ellS; 33%; el 8.68% dej6 sin contestar. 

De las personas que viven en ese departamento y que trabajan, al esposo· 

Ie corresponde el 63.33%; al esposo y la esposa, el 28.66%; cuando tra

bajan el esposo, la esposa e hijos, el 6.00%; y cuando se da el caso -

que trabajen otras personas aparte de las mencionadas, corresponde el -

2.01%. Asi tenemas que el promedio -de ingreso mensual global, es de -

$ 8,021. 06 por familia. 

Las sugerencias que hacen las amas de casa respecto al mantenimiento -

es de 15. 33%; respecto a relaciones humanas, de 6.00%; sobre el depar

tamento, de 28.66%; sugerencias rel~tivas a los exteriores como ruidos

porque pasa el ferrocarril 0 por el estilo, 9. 33%; sugerencias varias ta

les como que estan muy caros para no dar todas las comodidades, etc., 

el 10.66%. Se abstuvieron de dar sugerencias, el 30.02% de las amas -

de casa. 

. ... j ..•. 
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5. - Instrumento.-

Se elaboro un euestionario con las siguientes earaeteristicas: 

La primera parte eorresponde al area socioeconomiea, cOn1puesta 

por las preguntas relati vas a la oeupaci6n, escolarid.ad, zona de-

p rocedencia anterior, in gresos, etc. 

La segunda parte, abarea el area de preguntas especifieas sobre-

la privacia y La seguridad y, la tereera parte se refiere a las BU 

gerencias que dan las amas de casa. 

En 10 que respeeta al tipo de preguntas, se formularon 12 preguE. 

tas abiertas, y 23 de opciOn multiple. 

Se ap Hearon 50 cuestionarios piloto y como las p reguntas no tuvie 

ron problema, no se tuvo que modifiear ninguna y se procedio a -

ap licarlos. 

Con. el fin de determinar el grado de eonsisteneia interna del cues 

tiona rio, se aplico la prueba alfa de Cronbach, con el siguiente r~ 

sultado: 

Privacia:' 0<.. K = 0.6993 significativa al 0.001 

gl N-M = 150-10 :::; 140 

Seguridad: oJ..... K = 1. 00 significativa al 0.001 

gl = N-M 150-8 = 142 

.... / .... 



6. - Disefio de Investigaci6n: 

Disefio de dos muestras independientes. 

7. - Procedimiento Estadistico Empleado: 

a) Prueba Alfa de Cronbach. 

2 
b) Prueba de X para dos muestras independientes. 

c)· P rueba de la mediana. 

8. - Analisis de Datos: 
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a) Global: Asentar en una tabla las respuestas de los 150 sujetos 

respecto a la privacia y enotra tabla respecto a la se 

guridad, en relaci6n con los oi veles socioecon6micos -

alto y bajo. 

b) Por 
reactivos: Indicar las respuestas de los 150 sujetos en una ta-

bla por cada pregurita de privacfa y de seguridad, en-

relaci6n con los niveles socioecon6micos alto y bajo. 

9. - Resultados: 

Tablas. 



P+ 

P -

TAB L A 1. 

PRIVACIA. GLOBAL. 

N S E -. . N S E + . 

42 35 77 

33 40 73 

75 75 150 

PRUEBA DE LA MEDIANA: 

0.96 

gl ;: 1 

p ;: > 0.05 (no dif) 

ACOTACIONES: 

N • S .E. - = NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N.S.E. + = NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 

P +;: CALIFICACIONES DE PRIV ACIA 
ARRI BA DE LA MEDIANA. 

P CALI FICACIONES DE PRIV ACIA < 

ABAJO DE LA MEDIANA. < 
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S+ 

TAB L A 2. 

SEGURIDAD GLOBAL. 

N.S.E. N.S.E. + 
r------------~----- --

39 40 79 

36 35 71 

75 75 150 

PRUEBA DE LA MEDIANA 

x = 0.02 

gl· 1 

P > O. 05 (no dif). 

ACOT ACIONES : 

N.SoE. - = NIVEL SOCIOECONOMICO BAp. 

N.S.E. + =- NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 

S - CALIFICACIONES DE SEGURIDAD 
ABA10 DE LA ME DIANA. 

S + = CALIFICACIONES DE SEGURIDAD 
ARRIBA DE LA MEDIANA. 
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PREG. 15. - ~e molesta que sus vecinos toquen el radio, la T. V • 0 el tocadiscos 
muy fuerte? 

N .S.E.-

N.S.E.+ 

1 

22 . 

29 

51 

ACOT ACIONES: 

2 3 

12 26 

8 23 

20 49 

X 2 2.01 

gl 3 

P > 0.05 (no dif) 

(1) == nada 

(2) == Poco 

(3) == Regular 

(4) == Mucho 

N .S.E. - NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

4 

14 

16 

30 

N .S.E. + == NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 
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74 

76 

150 



TAB L A 4. -161-

PRIV ACIA POR RECA TIVOS. 

PREG. 16. -- lLe agrada encontrarse con sus vecinos en e1 elevador 0 en las escaleras? 

N.S.E. -

N.S.E. + 

1 

15 

17 

32 

ACOTACIONES: 

2 3 

40 10 

-

37 11 

77 21 

x2 
0.26 

gl 3 

P >0.05 (no dif). 

(1) = Nada. 

(2) = Poco. 

(3) Regular. 

(4) = Mucho. 

I 

I 

N .S.E. - = NIVEL SOCIECONOMICO BAJO. 

N .S.E .. + = NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 

4 

-9 74 

9 74 

18 148 



TAB LAS. -162-

PRIV ACIA PeR REACTIVOS. 

PREG. 17. - "Si usted va a salir de su apartamento y oye que al mismo tiempo estan 
saliendo algunos vecinos, prefiere esperarse a que se alejen y luego -
sa lir us ted? 

N .S.E. -

N.S.E. + 

1 2 3 

49 4 14 

.43 11 17 

92 15 31 

x2 4.21 

gl 3 

p > 0.05 (no dif) 

ACOT ACIONES: 

N.S.E. -

N.S.E. + 

(1) = Nada. 

(2) = Poco. 

(3) = Regular. 

(4) = Mucho. 

NIVEL SOCIOECQNOMICO BAJO. 

NIVEL SOCrOECONOMICO ALTO. 

4 

7 74 

5 76 

12 150 
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TAB L A 6. 

PRIV ACIA POR REACTIVOS. 

PREG. 18. - l.Desearfa usted que su departamento estuviera distribuido en tal forma -
que Ie permitiera entrar a su casa 0 pasar de una habitacion a otra sin -
ser vista por las visitas? 

1 2 3 4 

N .S.E.- 19 8 5 42 74 

N .S.E. + 17 3 12 44 76 

36 11 17 86 150 

X
2 5.23 

gl 3 

P )0.05 (no dif). 

ACOTACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N.S.E. - = NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N.S.E. + = NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 



TAB L A 7. 
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PRIVACIA POR REACTIVOS. 

PREG. 19. - l,Le molesta que se transparente su silueta a traves de las ventanas de su 
bano? 

1 2 3 4 

N .S.E.- 22 4 7 41 74 

N .S.E. + 21 3 8 44 76 

43 7 15 85 150 

X
2 0.28 

gl 3 

P > 0.05 (no dif). 

ACOT ACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N.S.E. NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N.S.E. + NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 



TAB L A 8. 

PRIV ACIA POR REACTIVOS. 

PREG. 20. - l,Le disgusta que su vecina observe sus movimientos cuando usted 
esta en la cocina? 

2 3 4 

N.S.E. - 31 10 14 19 74 

N.S.E. + 38 9 13 15 75 

69 19 27 34 149 

X
2 1.24 

gl 3 

P )0.05 (no dif). 

ACOTACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N.S.E. - = NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N.S.E. + = NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 
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'T A B L A 9. -166-

, PRIV AClA POR REACTIVOS. 

PREG. 21. - lLe gustarfa que el comedor y la sala fueran dos piezas diferentes con 
respectivas puertas? 

1 2 3 4 

N.S.E. - 34. 3 9 26 72 

N.S .• ~. + 31 11 9 25 76 

65 14 18 51 148 

X2 4.59 

gl 3 

p >0.05 (no dif). 

ACOTACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) = Mucho. 

N.S.E. - == NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N .S.E. + = NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 



TAB L A 10. -167· 

PRIV ACIA POR REACTIVOS. 

PREG. 22. - lLe gustarfa que la puerta del elevador diera exclusivamente a la puerta 
de su departamento? 

1 2 3 4 

N .S.E. - 21 11 13 21 66 

N.S.E.+ 18 6 12 27 63 

39 17 25 48 129 

2 2.39 X 

gl 3 

P >0.05 (no dif). 

ACOT ACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N .S.E. - = NIVEL SOCIOECONQMICO BAJO. 

N.S.E. + NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 
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TAB L A 11. 

PRIV ACIA POR REACTIVOS. 

PREG. 23. - i,Es afecta a cerrar las cortinas cuando usted enciende la luz? 

2 3 4 

N.S.E. - 20 7 21 25 73 

N.S.E. + 18 11 19 28 76 

38 18 40 53 149 

X2 1.17 

gl 3 

P >0.05 (no dif). 

ACOTACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucha. 

N.S.E. - = NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N. S.E. + NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 
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TAB L A 12. 

PRIV ACIA POR REACTIVOS. 

PREG. 24. - l,Han externado alguIla vez sus hijos 1St molestia de no poder estudiar 
porque los interrumpen las voces y los ruidos? 

N .S.E. -

N.S.E. + 

1 2 3 

18 11 14 

28 8 8 

46 19 22 

x2 4.41 

gl 3 

P >0.05 (no dif). 

ACOTACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N.S.E. - = NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N .S.E. += NIVEL SOCIOECON{DMICO ALTO. 

4 

25 68 

22 66 

47 134 



TAB L A 13. -170-

PRIVACIA REACTIVOS. 

PREG. 25. - lHay en su departamento un Iugar .que Ie permita estar a solas, 
descansando 0 meditando, sin ser interrumpida? 

N .S.E -

N .S.E + 

SI NO 

32 45 77 

46 27 73 

78 72 150 

PRUEBA DE LA MEDIANA: 

x2 = 6.15 

gl 1 

P < 0.05 (si dif) 

ACOTACIONES: 

N .S.E. - = NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N .S.E. + = NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 
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TAB L A .14. -171-

PRIVACIA. REACTIVOS. 

PREG. 26. - lConsidera adecuado el No. de personas que viven en este de 
partamento, respecto al tamano del mismo? -

SI REG. NO 

N.S.E.- 42 13 19 74 

N.S.E.+ 57 8 9 74 

99 21 28 148 

X 2 24.50 

gl 2 

P < 0.05 (Si dif). 

ACOT ACIONES: 

N . S. E. - = Nl VEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N .S.E. + NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 



-., 
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TAB L A 15. 

SEGURIDAD POR REACTIVOS. 

PREG. 27. - /.)3e siente c6moda al pensar que tiene muchos departamentos a su 
alrededor? 

1 2 3 4 

N .S.E. - 16 16 18 24 74 

N.S.E.+ 16 9 26 23 74 

32 25 44 47 148 

X
2 3.42 

gl 3 

p >0.05 (no dif). 

ACOTACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N.S.E. - = NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N.S.E. + = NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 



• 

TAB L A 16. 

SEGURIDAD POR REACTIVOS. 

PREG. 28. - l Leg u s t a est a r sol a ? 

N.S.E.-

N.S.E. + 

1 2 3 4 

18 17 6 32 

21 25 13 18 

39 42 19 50 

x2 8.10 

gl 3 

pO.05 (sidif). 

ACOTACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N .S.E. - == NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N .S.E. + = NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 
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73 

77 

150 
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TAB L A 17. 

SEGURIDAD POR REACTIVOS. 

PREG. 29. - Cuando tiene algun problema por senciHo que parezca,. GPide ayuda a su 
vecina? 

1 2 3 

N .. S.E. - 38 15 11 4: 74 

N .S.E. + 39 18 IS 4 76 

77 33 32 8: 150 

X
2 0.61 

gl = 3 

p >0.05 {no dif}. 

ACOTACIONES: 

(1) = Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucha. 

N .S.E. - = NlVEL SOCIOECONO:MICO BAJO. 

N.S.E. + = NIVEL SOCI9ECONOMICO ALTO. 
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TAB L A 18. 

SEGURIDAD POR REACTIVOS. 

PREG. 30.- De te ne r pos ibilid ade s, lIe gus ta ria vi vi r en casa 
sola? 

N .S.E. -

N.S.E. + 

1 2 3 

56 6 2 

55 11 1 

111 17 3 

x2 = 2.01 

gl = 3 

P = >0.05 (no dif). 

ACOTACIONES: 

(I) Nada. 

(2) ~- Poco. 

(3) .- Regular. 

(4) = Mucho. 

N .S. E. - = NIVEL SOCIOECONOMICO BAJD. 

N.S.E. + = NIVEL SOCIOECDNOMICO ALTO. 

4 

10 74 

8 75 

18 149 
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TAB L A 19. 

SEGURIDAD POR REACTIVOS. 

PREG. 31. - El departamento que usted habita i10 siente como si fuera su casa? 

1 2 3 4 

N.S.E. - 8 7 8 52 75 

N.S.E.+ 3 4 24 43 74 

11 11 32 95 149 

X2 11.91 

gl 3 

P 0.05 o( (si dif). 

ACOTACIONES; 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N.S.E. NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. , i 
N.S.E. + = NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 
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TAB L A 20. 

SEGURIDAD POR REACTIVOS. 

PREG. 32. - Cuando usted tiene que saUr de vacaciones y su departamento se -
queda solo, lIe preocupa? 

1 2 3 4 

N.S.E. - 27 14 16 17 74 

N.S.E.+ 24 15 10 27 76 

51 29 26 . 44 150 

X 
2 

3.32 

gl 3 

P >0.05 (no dif). 

ACOTACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N.S.E. - = NlVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N.'S.E. + NlVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 



TAB L A 21. -178-

SEGURIDAD POR REACTIVOS. 

PREG. 33. - lCree usted que sus hijos esmn mas seguros viviendo en estos tipos 
de unidades habitacionales, que vi viendo en casa sola? 

1 2 3 4 

N.S.E. - 26 15 12 20 73 

N.S.E. + 20 17 13 24 74 

46 32 25 44 147 

X2 1. 26 

gl 3 

P >0.05 (no dif). 

ACOT ACIONES: 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

N.S.E. NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

N.S.E. + NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 



PREG. 34. 

N.S.E. -

N.S.E. + 
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TAB L A 22. 

,SEGURIDAD POR REACTIVOS. 

"Cree usted que estas unidades habitacionales propician que sus hijos 
formen parte de pandillas 0 tengan conductas que vayan contra la so
ciedad? 

1 2 3 4 

17 15 13 27 

18 18 12 28 

35 33 25 55 

x2 = 0.22 

gl 3 

P )0.05 (no dif). 

ACOTACIONES: 

N.S.E. 

N.S.E. + 

(1) Nada. 

(2) Poco. 

(3) Regular. 

(4) Mucho. 

NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO. 

72 

76 

148 
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IV. - ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Seglin los resultados obtenidos en el analisis estadistico global~ se -

aceptaron las hipotesis nulas, 0 sea las que indican que no existen

diferencias estadfsticamente significativas entre la opinion de los s~, 

jetos que viven en unidades habitacionales y que pertenecen a nive -

les socioeconomicos diferentes, respecto a la privacia ya la seguJ2 

dad. 

Esto quiere decir que las amas de casa qu~ componen la muestra y

que viven en Atzcapotzalco, Coyoacan 0 la. Villa, probable mente no

les afecta la falta de privacia porque provienen en su mayoria, de

zonas pertenecientes a un estrato socioecqnl'>mico medio- bajo 0 ba -

jo. Es decir, que el nfunero de personas que viven en una casa, por 

10 general es superior a las que debieran. En tales condiciones, no

es posible que aparezca y que se desarrolle un sentimiento de priv!!:. 

cia. En los estratos socioeconomicos altos, don de por ejemplo ca -

da.persona cuenta con una habitaci6n para ella misma, asi es posi

ble que surja y se desarrolle este sentimiento. 

Otra posible causa de que no se hayan encontrado diferencias signi

ficativas en el analisis global de los datos, puede deberse al factor, 

a rquitectonico , en el sentido de que la distribuci6n de espacios es

impuesta a la gente y esta se amolda a ellos inhibiendo las percep-

.... / .... 
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ciones desagradables 0 las molestias que esta distribucion provoca 0 

bien pasandolas al inconsciente, en un intento de adquirir la adapta -

cion al medio que todo ser humane necesita. La posible respuesta a 

esta hipotesis, seria encontrada por medio de entrevistas profundas

o dirigidas, esto es, con un estudio mas amplio y mas profundo. 

Los diferentes niveles socioeconomicos, tampoco afectan la opini6n

de las personas acerca de los sentimientos de seguridad. 0 sea que

la seguridad no es un elemento 0 factor decisi vo en las causas por -

las que las personas deciden vivir en unidades habitacionales. Si to

mamos en cuenta nuevamente que los sujetos de la muestra pertene

cen en su mayoria a los estratos socioeconomicos .indicados, se pu!:. 

de deducir que no sea muy importante para ellos tener seguridad, -

porque predomine una actitud de desafio y de enfrentamientoa las

carencias 0 a los obstaculos, que se les hayan presentado a traves

de su existencia. 

En vista de que el analisis global de datos por medio de la prueba -

de la mediana 110 arrojo diferencias significativas, por 10 que se tu

vo que aceptar la hipotesis nuia tanto para la pri vacfa como para Ia 

seguridad, se procedi6 a analizar los datos por reactivos, utilizan

do para ella Ia prueba de X2. Tampoco se encontraron diferencias 

significati vas" excepto en cuatro preguntas relacionadas con la pr.!.. 

. vacia y Ia seguridad, que resuitaron significativas y que son: 

Para Privacia: lHay en su departamento un Iugar que Ie permita es 
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tar a solas, descansando 0 meditando, sin ser interrumpida? y lCon~ 

dera adecuado el numero de personas que viven en este departamento, 

. respecto al tamano del mismo? 

Para Seguridad: lLe gusta estar so~a? y lEI departamento que ust~d

habita, 10 siente como si fuera su cas a ? 

La mayor parte de las amas de casa de nivel socioecon6mico bajo, no

tienen en su departamento un lugar para estar a solas, descansando 0-

meditando; la menor parte dijeron que si. Por el contrario,la mayo

ria de amas de casa de nivel socioecon6mico alto dijeron que sf 10 te -

nfan y la menor parte que no. 

En el caso de cohsiderar adecuado el nUmero de personas que viven -

en el departamento, son mas las amas de casa de nivel socioecon6mi

co bajo que no 10 cons ide ran asf y menos amas de casa de nivel socio

econ6mico alto que tampoco 10 cons ide ran adecuado. A las que sf les -

parece adecuado, son mas las de nivel socioecon6mico alto que las de 

menos recursos, en cambio son mas las amas de casa de menores in

gresos que les parece regular. 

Respecto a la primerapregunta sobre seguridad, se observ6 que a la

mayoria de las amas de casa de nivel socioecon6mico bajo, les gusta

mucho estar solas; son menos las que 10 prefieren poco 0 nada y cu -

riosamente, fueron mucho menos las que contestaron que regular. En 

cambio, a la rna yoria de las amas de cas a de ni vel socioeconomico -

.... / .... 
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alto, les gusta poco 0 nada estar solas, a menos amas de casa, les

gusta mucho y tambien en este caso, fueron mucho menos las que -

contestaron que regular. 

Esto posiblemente se deba a que como se dijo antes, al provenir las

las amas de casa de estratos socioeconomicos bajos, han tenido que

vivir con mas gente de la adecuada en un departamento, 10 cual oca

siona que no tengan un lugar para estar solas; que el numero de per

sonas que viven en el departamento no sea adecuado y que les guste

estar solas, no siendo este el mismo caso para las amas de casa que 

pertenecen a un ni vel socioeconOmico mas alto. 

En 10 que se refiere a que sientan el departamento donde viven como

si fuera su casa, di6 resultados significativos porque el sentirse que 

viven en un lugar que es propio, que no se esta alquilando indefinida

mente, cubre la necesidad importante para el ser humano de tener -

pertenencias yen este caso, algo vital como es la morada. 

Asi tenemos que la mayor parte de las amas de casa de un nivel so -

cioeconomico bajo sienten mas la seguridad que da el tener una pert~ 

nencia; luego son mas pocas las que contestan que regular y menos -

las que sienten poco 0 nada seguras en este sentido. En las amas de

cas a de nivel socioe~on6mico alto, se observa que tambien la mayo -

. ria se sienten seguras de tener una pertenencia, aunque desciende-

.... / .... 



la proporcion con respecto a las de nivel socioeconomico bajo. 

EI nCtmero de amas de casa que contestan que regular, es ~ 

nor y son menos aCtn las que se sienten poco 0 nada seguras. 
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v. - SUMARIO Y CONCLUSIONES. 

Se di6 una revisiOn global a la historia de la arquitectura desde s~s -

origenes, pasando por las culturas de Oriente, Grecia, Roma, Edad

Media, Renacimiento, la epoca del Barroco, del Neoclasico y la ac -

tuaL 

Tambie se estudi6 1?revemente la historia de la Arquitectura en Me~ 

co desde la epoca Prehispanica, la Colonia, el Porfiriato, hasta la -

actualidad. 

En ambas revisiones se trat6 de enfocar el aspecto arquitect6nico de 

la casa habitaci6n. 

Respecto a la privacia, se consultaron diversos autores y se enfoc6-

su estudio en relaci6n a la Ecologia Urbana. 

La seguridad se trat6 desde el punte de vista de su importancia como 

elemento basieo de la personalidad, habiendose revisado algunos au

teres cuyas teorfas tratan a fondo el tema. 

Las hip6tesis de trabajo fueron las siguientes: 

1) Las amas de easa opinan de manera diferente dependiendo de su -

nivel socioecon6mieo, ace rca del efeeto que tiene la falta de priV! 

cra resultante de vi vir en unidades habitacionales. 

2) Las amas de casa opinan de manera diferente dependiendo de su -

.... / .... 
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nivel socioeconomico, acerca de 1a seguridad que proporciona e1 vivir en un..! 

dades habitaciona1es. 

Se obtuvo una muestra de 150 sujetos, polietapica al azar 0 por conglomera

dos. Se sortearon las 16 Delegaciones del D. F. Y se e1igieron a1 azar 3. Se 

calculo el porcentaje de cuestionarios correspondiente almlmero de unida'

des habitaciona1es elegido y los aplicaron 75 alumnos del area de Arquitectu 

ra de la E. S. I. A. I. Po No 

EI instrumento consistio en un cuestionario que consta de 3 areas: la socia-
I . 

economica~ la de preguntas sobre privacia y seguridad y la de sugerencias, 

con preguntas abiertas y de opcion multiple. Los resultados obtenidos no -

fueron significativos debido a que la mayoria de las amas de casa que viven 

en las unirlades habitacionales estudiadas, proceden de estratos socioecono-

micos medio-bajo y bajo. 

CONCLUSIONES o 

Parece ser que la falta de privacia no afecta diferencialmente a las amas -

de casa que viven en uniilades habitacionales y que pertenecen ados ni-

vele s socioeconomicos distintos. 

P.:trece ser que no tienen diferentes opiniones sobre la seguridad, las -

amas de casa que viven en unidades habitacionales y que pert~necen a r

dos niveles socioeconomicos distintos. 



Limitaciones del Estudio: 

La muestra no es 10 suficientemente grande; debieron formularse mas

reacti vos en el cuestionario; el ni vel socioecon6mico de los sujetos no

estuvo muy contrastado. 

Sugerencias para futuros estudios: 

Elaborar un cuestionariQ especial para entrevista profunda, con mayor 

numero de reactivos, con una muestra mas grande y con el nivel soci~ 

econ6mico bien precisado. 
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APE N 0 ICE 
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LOS ALUMNOS DE PSICOLOGIA SOCIAL DE LA ESCUELA SUPERIOR 
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL, ESTAMOS REALIZANDO UNA INVESTIjGACION SOBRE -
LA RELACION DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES CON LA ARQUI
TECTURA, ES DECIR, DESEAMOS CONOCER LA OPINION DE LAS -
AMAS DE CASA SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA FAMILIAR 
EN LAS UNIDAOES HABIT ACIONALES, RELACIONAOOS CON LA AR
QUITECTURA. CREEMOS QUE EST A UNlOAD REUNE LOS REQUISI -
TOS SUFICIENTES PARA EL CASO, POR LO QUE AGRADECEREMOS
DE ANTEMANO SU V ALIOSA COOPERACION, AL CONTEST AR LAS -
SIGUIENTES PREGUNT AS: 

(LAS PREGUNT AS DEBERAN SER CONTESTADAS POR EL AMA DE -
CASA. SI NO SE ENCUENTRA, PASE A LA SIGUIENTE PUERTA). 

1. - Edad: (anos cumplidos), ________ _ 

2. - Ocupacion del esposo: 
---------------~-

3. - Ocupaci6n de la senora: Hogar () Otros: (e:specifiqile -----
4. - lCuantas personas viven en este departamento? -----
5. - lCuantos hijos tiene? --------
6. - Escolaridad: (ponga una "X" en la escolaridad que reporte la entre 

vistada, para cada uno de los miembros de la familia). -

Esposo Esposa Hijos 

Pre-Primaria 

Primaria 

Secunda ria 

Vocacional 0 Prep aratoria 
---

Tecnico Medio 

Otros 

7. - l,Donde vhrian antes? (Dar direcci6n completa) 
---C=--al ..... l-e---

No. Col. z. P. 

Sigue .... 
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8. - Casa propia ( ) Depto. A1quilado ( ) Condominio ( ) 

9. - lDesde cuando vi ven aqui? Ailos ( ) Meses ( ) 

10. - lDe quien fue la idea de venir a vivir aqui? ------
11. - lQuien decidi6 cornprar este departamento? -----
12 - lPor que decidiO 0 decidieron comprar un condominio? 

13. - De las personas que vi ven aqui, lquienes trabajan? 

Esposo ( ) Esposa ( ) Hijos ( ) Otros ( ) 

14. - Ingresos Familiares: 

(preguntar solo por las personas que se haya indicado que trabajan). 

lCuanto gana su aproximadamente al mes? -----
(Si reporta otia forma que no sea mensual, an6telo a un lado) .. 

Esposo $ ------
Esposa $ ------
Hijos $ ------
Otros $ ------

(Pri vacia.) 
15. - lLe molesta que sus vecinos toquen la radio, 1a T. V. 0 el tocadiscos 

muy fuerte? 

Mucho ( ) . Regular () Poco ( ) Nada ( ) 

16. - Le agrada encontrarse con sus vecinos en el elevador 0 en las escaleras'? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

17. - Si usted va a salir de su departamento, .y oye que al mismo tiempo estAn 
saliendo algunos vecinos, prefii3re esperarse a que se alejen y luego sa
lir usted: 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 
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lB. - i,Desearia usted que su departamento estuviera distribuido en tal forma 
que Ie permitiera entrar a su casa 0 pasar de una habitacion a otra sin
ser vista por las visitas? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

19. - l.,Le molesta que se transparente su silueta a traves de las ventanas de -
su bano? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

20. - l.,Le disgusta que su vecina observe sus movimiento$ cuando usted esta
en la cocina? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

21. - l.,Le gustaria que el comedor y la sa la fueran dos piezas diferentes con
sus respectivas puertas? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

22. - l.,Le gustaria que la puerta del elevador diera exclusi va mente a la puer
ta de su departamento? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

23. - l.,Es afecta a correr las cortinas cuando eneiende la luz? 

Mucho ( ) Reg~lar ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

24. - l.,Han externado alguna vez sus hijos la molestia de no poder estudiar - I 

porque los interrumpen las voces y los ruidos? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poeo ( ) Nada ( ) 

25. - l.,Hay en su departamento un lugar que Ie permita estar a solas, descan 
sando 0 meditando, sin ser interrumpida? 

Si ( ) eual ( ) No ( ) 

26. - l.,Considera adecuado el numero de personas que viven en este departa -
mento, respecto al tamano del mismo? 

Sf ( ) Regular ( ) No ( ) 

Seguridad. 

27. - l.f3e siente comoda al pensar que tiene muchos departamentos a S\l alrede : 
dor? . , 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 
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28. - l,Le gusta estar sola? 

Mucho () Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

29. - Cuando tiene algun problema por sencillo que parezca, l.,pide ayuda 
a su vecina? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

30. - De tener posibilidades, l.,le gustaria vivir en casa sola1 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

31. - l.,EI departamento que us ted habira 10 siente como si fuera su cas? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

32 . .., Cuando usted tiene que salir de vacaciones y su departamento se -
queda solo, l.,le preocupa? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco (' ) Nada ( ) 

33. - l.,Cree usted que sus hijos estan mas seguros viviendo en este tipo 
de unidades habitacionales, que vi vlendo en casa sola? 

Si ( ) No ( ) No mucho ( ) Es igual ( ) 

34. - l.,Cree usted que estas unidades habitacionales propician que sus hi 
jOs formen parte de pandillas 0 tengan conductas que vayan contra: 
la sociedad? 

Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

35. - l.,Quisiera usted hacer alguna sugerencia? 

Esto es todo, nuevamente agradecemos su valiosa cooperaci6n con 
la seguridad de que ha contribuido a formar mejores profesionis -
tas. 
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