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El  proprjsito de la presente  investigacibn es delinearla en el 

terreno  de la  cocnunicaci6n intersubjetiva, en un esfuerzo por dar 

..unidad . a .un .. . .sector  de estudios que  se han 

desarrollado  particularmente en las Gltimas d6cadas. 

Con el fin de alcanzar los objetivos, propuestos m d s  adelante, 

5e ha-adoptado- un punto+de vista--prrt-icular, el de la Psicologia 

Social, donde se ofrece  una visi6n sobre L Cuales  son los 

significados  que los usuarios asignan a la plaza  Hidalgo y 

Centenario ?; donde se realiza e1 analisis  particular de la 

caracterizaci6n del espacio  pQblico  como su evaluaci6n, así tambib 

de su uso y usuarios, de  su transforraci6n y seguridad urbana. 

Se han analizado  las  caracteristicas del fen6meno de la 

conwnicacibn  en su complejidad partiendo de la consideraci6n de que, 

para captar la riqueza de los procesos de cornunicacich, e5 preciso 

indagar sus elenentos  constitutivos y las  funciones  que derivan de 

ella. Una vez  distinguidos los factores  componentes del acto  de la 

comunicaci6n;  considerada  como unidad minima de analisis, la 

atencidn se concentra  inicialmente en el estudio de las  relaciones 

existentes  entre los sujetos  enfrentando  problemas &S amplios  como 

los referentes a procesos de codificaci6n, descodificaci6n, los 
canales y el contexto  urbano  donde  ocurren los intercambios  de 

comunicaci6n;  reconociendo los estudios de simbologia  urbana  dando 

cuenta  a la existencia de la producci6n de los hechos, por razones 

culturales o por-memoria colectiva. 
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. Al 'hablar de Sa' 5ociaPagí a' urbana .vxpiva-€e a *d.i.r"girnos a 

Tormas de conducta social, vinculadas  en  mayor  medida a la ciudad. 

No necesariamente con su naturaleza espacial, sino como una 

especializaci6n de los procesos  sociales  mediados por lo urbano 

(heterogeneidad e identidad urbana) que redunda  en actitudes, 

valores e instituciones por las cuales se expresa, no la modernidad 

o la ..~nü.edad,,..p~t-capitalista en general, sino  una manera 

particular, los espacios públicos. 

En lo que concierne a la Escuela Francesa de Sociologla Urbana, 

así conto &e l o s  A.au4xwes selrc&Xunadws,- ' pa . taan reconocido las 
principales  aportaciones de los trabajos  efectuados por H. Letchbvrsr 

y M. Castells,  quienes han hechos  surgir  una  reflexi6n  sociolbgica 

- sobre la ciudad, en linea de penssarianto de corte marxista, qui" 

. ~ -  realizaron una  de las rupturas nds significativas en cal pensamiento 

urbanistico al replantear muchos'  de los enunciados y propuestas 

,awrbliticas -referentes a la  ciudad y a los 1 laaados f ~ ~ n o s  

" 

;" urbanos . 
.-, 

Para la breve reseb de lo "pbblico y lo privado" u ha 
considerado su evoluci6m hist6rica, asi como da ws diVlKIIs 

transformaciones  que viene adquiriendo, donde parr p r m t r r l o  iu ha 

tomado  en  cuenta a uno de  sus principales"' exponentes, R. Eirnmtt, 

considerndo  importante  retomarlo ya que como 6 1  ha manifestado  que 

se muestran  ante  nosotros  apariancias  visurlar y verbales en 
pbblico; donde las difermcias producidas mtre  lo pbblico y lo 
privado podrian ser el producto de 16s ambiguedrdes de ese 
distinci6n que pueden aparecer en un movimiento  politico o an 

teorias  contemporheas del hombre, como  actor y de la relrci6n de 

&ste con el espacio pbblico. 
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. .  Indagar *el -5ipnf;fi-rrerdo..:y ~ s g .  que - l o s , .  - ~ d r i ~ s .  ,.ar%&gnan .a la 

plaza Hidalgo y Centenario  requiri6 de  estrategias para  acceder a 

nuestros  objetivos por medio de la guía de entrevista-encuesta, así 

como la construcci6n de croquis para marcar los recorridos o 

desplazamientos.que tejen los sujetos. Un acercamiento de este tipo 

me ha permitido el anilisis  particularizado de las  diferentes 

estrategias  que.ponen en juego los distintos usuarios, teniendo en 

consideracibn los relatos de 105 informantes para proponer algunas 

hip6tesis qlobales  sobre los espacios pfiblicos. 

-al f 5ma?L* 'e€4u4am Wrhuncanarcr I &gunas.  de los an teceden tes 

histdricos de la delegacidn CoyoacAn, considerando su geografia 

física y un  pequeno  directorio cultural para poder dar  cuenta del 

contexto  urbano en el que se ha llevado a  cabo la investigaci6n; así 
como  tambibn algunos de los resultados de la tabla de frecuencias, 

que para una mejor lectura se han convertido en una  serie de 

..qrA.fi.cos; como  de  croquis y fotografias  colocados con el Animo  de 

hacer evidente la construccih  de una imagen urbana  como  resultado 

de algunos  puntos  de vista de ciudadanos  como usted o como yo. 
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1.1 COMUNICCSCION SOCIfiL 

E l   a n i l i s i s  d e  los componentes d e  l a  cMRunicaci6n es, s i n  duda, 

prel iminar a c u a l q u i e r . d i s c u r s o  a l  respecto y una vez  que  haya 

dejado c l a r o   q u e  e l  lenguaje es s6lo uno d e  los sistemas de 

comunicaci6n d e  que  dispone e l  hombre, aunque sea el mas conocido y 

estudiado,  nos  permite  preguntar ¿ c6mo actúan los d i v e r s o s  sistemas 

de  comunicaci6n ? que  funciones desarrolla y s i g n i f i c a d o s  

transmitan- ?. :m- i n t e r k  *,.ew..*EJsfe*caBa sm v n f s c a  a a n a l i z a r   n o   y a  

"quB es" l a  comunicaci6n y c ú a l  es s u   e s t r u c t u r a ,   s i n o  " parr  que 

s i r v e  ? ", L c h o  se emplean  en l a  r e a l i d a d  social los d i v e r s o s  

sistemas ?, ¿ c6mo interactúen  an la c o d i f i c a c i 6 n  y descodificaci6I-i 

d e  los mensajes ?, E l   a n a l i s i s   d e  lar funciones  nos permite, por 10 
tanto,  concentrarnos  en el dinamismo d e l  proceso  de l a  corsunicaci6n. 

Con el  f i n   d e   a l c a n z a r  la  creta indicada,  se ha  adoptado un 

punto  de v i s t a  p a r t i c u l a r ;  el  d e  la  P e i c o l o g i a  Socialo d i s c i p l i n a  

relativamente  j6ven  que se d e d i c a  a 

La compremión &L comportamiento Y de L a m  experiencias 
mociahe, atendiendo a La interacción  entre Lam porronas a 
est-  oituacionee  priviLegia¿am  en  en L a m  q u e   c e n t r a n  .U propio 
interea  oituaciones  en L a s  q u e  OL comportamiento ck La 
comunicación  reviote  un p a p d   e i n   d u d a   c e n t r a L  ( R i c c i  Y =ani, 
1-b: 13 > 

~n el  p r e s e n t e   c a p i   t u l 0  sen ha i n t m t e d o   a n a l i z a r  l a s  

caracteristicas d e l  fen6meno d e  la  coclrunicaci- en  toda  su 

complejidad,  partiendo  de la  consideraci6n  da  que, para Captar toda 

la  r i q u e z a  d e  los procesos a l  cual   nos  referimos,  es preciso  indagar 

s u s   e l e m e n t o s   c o n s t i t u t i v o s  y las funciones  que  derivan  de  e l l a .  
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'Una vez distingllkdus 1 0 5 - . f a 9 t P ~ ~ + ~ n ~ s , ~ e ~  .-acto. ..dm ,h 
comunicacibn, se ha considerado como unidad nrlnima de analisis el 
estudio de las  relaciones  existentes entre los sujetos, enfrentando 

problemas mAs amplios  como los referentes al proceso de codificaci6n 
(problema de la  intencionalidad), de la descodificacih (problema da 

las inferencias), los canales  (problema de la incoherencia entre los 

d.i.versos "canales) . y .  los contextos donde ocurren los intercambios de 

la comunicacidn. 

Asi tambih, se analiza LC- se utilizan l o s  diversos  sistemas 
de comunicacidn ?, cdmo interactoan en la codificacickr y 

""cSescod5f3-eacit5t1  de-rwpnsajes * ?  y 1 ' a n - .  -qd . f u n ~ i a e s  hspmcl ficas se 

usan. 
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1.2 * CCJnFJETEMCIR . CmICRTrVCI. 

El analisis d e  los modos  en extremo  complejos con que los seres 
humanos se comunican a nivel verbal y no verbal requiere, antes  que 
nada, adentrarse en  le mecanismo de la  cocrunicacibn con el fin de 

indagar la estructura  de la interacci6n humana en sus elenentos 

. constitutivos, y .luego. aproximarse..al  .pr.ablema.  del funcionaniepto de 

la comunicaci6n para  poner en relieve los aspectos  dinamicos de su 

proceso . 

Punto d e  partida necesario para este  tipo  de  analisis es la 

noci6n de competencia.- commztcc2tiva; "dida como: 

el conjunto  de  procondiciones,  conocimiento y reglaa QUO hacen 
p o s i b l e  y actuable   para  todo  individuo el mignificcrr Y 
comunicar ( Buanolli ,  i-i: 3e > 

A los sociolingüistas se debe principalmente esta  noci6n, ellos 
hansido quienes han..subr-ayado el hecho de  que un individuo es 

miembro de  una comunidad lingüistica y social por cuanto qum pow 

la competencia comunicativa. a saber, la capacidad de  mitir y 

captar-mensajes  que lo colocan en  trato  comunicativo con otros 

interlocutores. Era capacidad cmmprmde  no s610 la habilidad 

1inqUfstica y gramatical (de producir e interpretar fraws bien 

forradas), sino tambien una  serie  de habilidades extralinqilirticas 

correlativas  que  son  sociales  (en el sentido de saber adecuar el 
mensaje a la situaci6n  especifica o senribticas (qua  significa  saber 
utilizar otros c6digos, adernis del lingüistico como por tajenplcr, las 

expresiones faciales, el caovieiento del rostro, las manos, 
etc&tera) . 

. .  . 

Es por lo mismo  en extremo importante para  un analisis de la 
coaunicacibn, describir la competencia comunicativa. significando 
hacer frente a algunos problemas: 

6 



~ . . , . . , 

-a) Formll.Lnr una dcteyminada teorL a de la ejecuci~n, en e l  
se:nt,icIo cie considerar la accir.5n  lingiji  stica como momento Y 

h e c h o  global  en i nt,eracciC.n  con  un contextm determi nado. 
b) Con:3i(hrar como importaantes y no marginales ni accidentales 

otros s i g n i f i c a d o s ,  ademAs del  referencia1 y cognoscitivo de 1 

mensaje existente, en efecto,  tambi&n  significados s o c i a l e s ,  

estí11 s t i c o s ,  ernotivos (estados de Animo),  vinculados de un 
rncrcic, u o L r m  con la irlt.erlci~f~n comunicativa d e l  hablante. 

c) Ana.l.ixar para que  sirven l o s  mensajes l i n &  sticos y n u  
ling-ii sticos, criafes son las funciones  de comunícaci.-in,problemc? 
&&e que tiene  larga  tradicidn  en  la  literatura pero que, sin 
embargo,  dista  de h a e r s e l e  encontrado  respuesta  univoca- 

Estos  conocimientos que según  el  enfoque  etnometodolbgico de 
Cícourel (1968), se pueden  definir  como  reglas  de  interpretacidn y 
procedimientos  interpretativos  que  pueden  ser  de  diverso  tipo- 
XjoseIh (1972) distingue cuatro: 

i-' Eacksound knowledge; es decir, el conocimiento  que  todo mundo 

posee,  sea  en  cuanto auwnticos universales  de  conversaci6n7 
vAlidas  siempre  por  donde  quiera,  precondiciones  de la 
comunicación  que  tiene  la  funcidn  de  permitir un 
desenvolvimiento  ordenado y racional  de la conversacidn. 
i i J  Foreground knowledge; es el conocimiento  de esas reglas  de 
la  comunicaci6n  que  vienen  al  caso en determinada  situacibn- 
i if2 Trascedent srollnds; son aquellos  conocimientos  que los 
participantes  en  la  conversacidn  consideran  "potencialmente" 
relevantes en un momento  concreto de la  interaccibn, 
i i i i-z E r r e r g e n t  grounds ; son loa conocimientos  "esped  ficamente" 
necesarios en  determinado  momento  del  intercambio  comunicativo, 

Otro  tipo  de  conocimiento adeds de los  indicados  por Kjoselh, 

necesario para e l  desenvolvimiento  apropiado-  aut&ntico y ad hoc de 
la conversacidn y que  forma  parte  de  nuestro  sistema de referencias, 
GS e1 conocimiento "sacio-Rit~uacional"  (Orletti, 1973), es deci.r, 
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tina especiC3 de cult.ura de la si.t,uaci,'Jn  conatituida por uno serie d c  

:3up\aeuto:i r.efe?rent.cs r? los elementos que  forman parte d e l  context,(> 

inmc:tji,lt.(,, o stfa, l o s  inter*loollt;c>res, e3. audjtox-io, el lugar fi sic-(-) 

Joridr/ se c i e s a r * r w L l a  i n  comurlicaciLin, l o s  objetos  ahr  Presentes Y C l  

momento t : n  que la conversacir:->n sucede - 

No obstante que se han dado indudables  pasos  adelante  en la 
~ O I ' C E ~  L . i ; < a c , i f : - J n  (le 1. c o ~ l o c i ~ l i e ~ ~ t ; ~ ,  drn no se ha llegado a construir una 

teor2 a de 1 a competencia  cmmunicativa,  quiz& porque se 1legar.i a a 

llna complicada "gra&tica" donde se deberi a tomar en cuenta Una 

notable serie de factores; seg3n Berruto (1974) son  los  siguientes: 

Li,l c . . w L p e  te7-c icr L ing;iis t i cn;  es la  capacidad  de  producir e 

interpretar  signos verbales, puede  descomponerse  en  competencia 
fonolbgica  (capacidad  de  producir y reconocer l o s  sonidos), 
sintActica  (capacidad a formar  frases),, sedntica (capacidad  de 
emitir y reconocer  significados),  textual  (capacidad  de unir e 

integrar las frases d e l  contexto  linmlstico). 
b> Ccmpetencia paraling.il:stica; es la capacidad  de  modular 
algunas caracteristicas del significante,  como  Bnfasis,  cadencia 
de la pronunciacibn,  adem58 de intercalar  risas,  exclamaciones, 
et&  tera 
c2 Competencia kin6sica; es decir, la capacidad de realizar  la 
comunicacibn  mediante  ademanes y gestos, 
cZ> C a m p e t e n c i a  prox&rnica; capacidad de variar  las  actitudes 
especj-ales y distancias  interpersonales  del  acto  de  la 
comunicacibn, 
e2 Competencia ejecutiva; o capacidad  de  accibn  social,  de 
utilizar  el  acto  lingüístico para realizar  en  concreto  la 
intencic5n  comunicativa- 
f - )  C ~ m W = t . e n c i c z  prag,&tica; es la capacidad  de  usar  10s  signos 
lin&ísticos y no  lingüísticos  de  manera  adecuada a la  situacidn 
y a las propias  intenciones. 

. , .. . -  
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&..$&ptstenc ia s~ciocul tural ; -ea. decir, capacidad  de  r.econocer 
leisitaa6iones &. sociales y las relaciones s e d n  los papeles 

- .de&mflIidos, junto  con la capacidad  de  concebir  significados. 
. .  

. '  

Se-gún Fraser (1978), un primer  paso a la  revelacibn y la 
:omprensit5;It.de  los  procesos  de  comunicaci6n  consiste  en  utilizar una 

interaccibn  comunicativa  basándose  en los sistemas  de  comunicaci6n 
je  que, se' compone, El autor distingue  cuatro: el sistema verbal , de 
?ntonación . .  (uso  del  enfásis  recalcado,  inflexiones  de  la voz: no son 

las palabras en si las que  dicen si determinada  frase  es  enunciativa 
3 interrogativa, sino las diferencia8  en  el  acento y las  modalidades 
en  la  entonaci6n), paralingtlístico (que  comprende  ferrSmenos  como 
rezongos;-bostezos, . ~. susurros,  risas,  accesos  de tos, etdtera, 
adeds del  ritmo y la  velocidad  de la elocuci6n,  pausas y titubeos), 
y kinésL~o" . (ademanes - y gestos) - 

.. ~ 

. .. .. 

. ,  
. -  

. .  

. .  = 

Estoa  elementos  segun  Fraser,  se  encuentran  en  continua 
evolucibn- y se pueden  describir  como  "aspectos  dinAmico8"  de  la 
interacci&.':-en  contraposici6n a un trasfondo  de  la  conversaci6n7 
que. Arguli$r:y.: Kendon (1967) han definido como aspectos 6 s  estables, 
como por lejemplo,  la  proximidad,  la  distancia  entre dos personas  que 
se puede interpretar  como un índice  de la relaci6n  existente  entre 
los  interlocutores, 

. -  

. .  , ,  

" 
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- 3 CO-S DEL .ACTO DE LA CO"NICACI.ON- 

E l  acto de l a  comunicacibn es l a  unidad 6 s  pequePia susceptible 

le formar parte de un intercambio  comunicativo y que  una persona 
?uede emitir con una precisa  intencibn- Puede estar  constituido 

Lambibn por- l a  produccibn de  una sola  palabra, de un gesto, aunque 

6 s  a menudo suele ir acompaKado  de  una combinacidn  de elementos 

verbales y no verbales; puede representar una pregunta,  afirmaci6n, 

amenaza , promesa, et&  tera 

Searle (1965), en su obra  fundamental sobre e l  concepto de 

"acto lingüístico" subraya que para clasif icar  cualquier signo o 

fedmeno, en la  categoria de comunicacibn, es necesario tomar  en 

cuenta su producci6n como actos  del  habla. 

Para nuestros fines  basta una versibn elaborada del modelo  de 

Tatiana Slama-Cazacu (1973), segín e l  cual para tener un acto de 

comunicacibn son esenciales a l  menos seis   factores:   e l  emisor, es 

decir, quien produce e l  mensaje; un c ó d i w ,  sistema de referencia 

con base e K e l  cual produce e l  mensaje; e l  mensaje, informacibn 

transmitida y producida se@n las  reglas  del  &digo; e l  contexto, 

donde e l  mensaje se  inserta y al que ee refiere un canal, es  decir, 

un medio f€ sic0 ambiental que hace posible  la transmisidn del 

mensaje; un receptor, quien recibe e  interpreta e l  mensaje. 

Se&n esta primera aproxfmacibn, l a  comunicacibn e s   e l  proceso 

que consiste en transmitir y hacer circular informacibn, o sea, un 
conjunto de datos,  todos o en parte desconocido6 por e l  receptor 

antes del acto de l a  comunicacibn. 

Hay  que subrayar. a d e d s  que: 
a2 La relacidn  entre e l  emisor'y e l  receptor ea bilateral y 

reversible, en e l  sentido de que cada participante presenta 

virtualmente la  posibilidad de asumir e l  papel del otro- 
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b> El  mensaje se recibe CMIO 'pottador d e  un s t m i f i c a & , ' q u e  a 

s u   v e z   v a   l i g a d o  a  un hecho d e  l a  r e a l i d a d ,  y por lo t a n t o ,  

conduce a un acto c o g n o s c i t i v o  o c u a l q u i e r  otra a c c i h .  

c> Hay fLexibiLidad e n  l a   a d a p t a c i b n  a l a  s i t u a c i h  en e l  acto 

d e  l a  cornunicaci6n, emisor y r e c e p t o r  se adaptan el uno a l  

otro, asi como a un contexto  general   para  transmitir  e l  

s i g n i f i c a d o  (emisor) y . . p a r a  restablecerlo (receptor)   en el  

transcurso d e  una a c t i v i d a d  d e  informaci6n  en  extremo 

compleja. 

La situacibn  fundamental de l a  conunicacidm @S el  &&logo. 

e )  E l  esquema d e  l a  comunicacl6n  no se puede  extrapolar a un 

ambiente   particular  donde time lugar l a  corrunicicibn: l o  que 

es e l  entorno, por l o  t a n t o ,  Ya s i t u a c i 6 n .  

f )  E l  carficter fundamental d e  l a  comunicaci6n humana es 

precisamente el  ser un acta g u i a d o   e n   s u s  esprctos g e n e r a l e s  

por l a  c o n c i e n c i a ,  un acta que se c a r a c t e r i z a   p o r   l a  

i n t e n c i o n a l i d a d .  

E s t e  esquema S610 tiene v a l o r  como marco d e  r e f e r e n c i a   e n  e l  

s e n t i d o  d e  q u e   i n d i c a   d i v e r s o s  elementos que d e s d e  un punto d e  v i s t a  

a d l i t i c o ,  se han d e  tener  presentes,  pero s u   i d a n t i f i c a c i h  e n  

diversas s i t u a c i o n e s  es competencig  de las diversas i n v e s t i g a c i o n e s .  

D e  mayor i n t e r e s   p a r a  el  a n A l i s i s  d e  l a  i n t e r r c c i h  

comunicativa es, s i n  embargo, el  e s t u d i o  d e  las rehciorses entre s u s  

componentes;  para el los  es p r e c i s o , ,   f r e n t e  a algunos  problemas d e  

mayor alcance  relacionados  con los procesos que entran on el acto d e  

la  ca11unicaci6n,   en  particular:  

I )  E l  problema d e  codificaci6n y el  de la  i n t e n c i o n a l i d a d  d e  l a  

comunicaci6n. 

1 1 )  E l   p r o c e s o  d e  d e s c o d i f i c a c i 6 n  y e l  problema de las  

i n f e r e n c i a s .  

1 1 1 )  E l   c a n a l  y el  problema d e  l a  i n c o h e r m c i e   e n t r e  los 

c a n a l e s  y s u   r e l a c i 6 n  con e l  contexto.  

11 
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EL proc:t:sr, dc? tic::scc,difi~~-,ac,-i.Sn comprende una serie conlp1c:ja de 

0peraci.one~ a n i v e l  c x ~ ~ n o s c i . t . , í v o ,  emotivo-afectivo,  irherpersom:I. .Un 

primer p u r ~ t c - ,  para tomarse e n  cuenta e5 en cmnsideraci;Sn del 
referente a .las carac-teri st icas  d e l  mensaje que se debe codificar, 

A l g u n o s  est,udiosos, entre los cuales esta G o f f m a n  (1959). Beavin y 

;Jackson ( 3 967) ,  han su'orayado el hecho de  que el contenido de un 

mensaje se puede disociar de calidad y e s t i l o   c o n  que dicho mensaje 

se expresa, 

Dos son l a s   p o s i b i l i d a d e s   d i s p o n i b l e s  en l a  comunicacidn para 
hacer referencia a Los ohjetos o representaciones  con una imagen 

e x p l i c a t i v a  o darles un nombre, En e l  primer caso se utiliza un 

&digo anct l~~~gico,  con e l  que se buscan p r A c t i c m e n t e   t o d o s  los 
aspectos no verbales de l a  comunicacibn  (posicicjn  del  cuerpo, 

gestos, i n f l e x i o n e s  de la  voz. secuencia y ritmo  de los enunciados 

v e r b a l e s ) ;   e n  e l  segundo, 88 usa un &digo nÚmerico, que c o n s i s t e  en 
la comunicacibn  mediante l a  palabra,   Beavin y Jacksan (1967) han 
puesto de relieve las c a r a c t e r i  sticas de e s t o s  modos de 

camunicacicin,  afirmando qua e l  lenguaje  númerico depende de una 

slnL5xi.s  ldgica  compl.eja y de extrema eficacia, 

E l  lenguaje  cu?a16gico, en cambio, t i e n e   s e d n t i c a ,  pero carece 

de s i n e x i s  adecuada para d e f i n i r  de manera univoca l a  n a t u r a l e z a  d e  

las relacioues; el honlbrc debe por lo mismo combinar esos doc 

lenguaje= cn l a  fase d e  c o d i f i c a c i b n  ( y  tanbi&n descodificacicn) 
debiendo t ~ - c x h ~ c ¿ r  constantemente d e l  uno a l  o t r o ;  0peracic.n en la 
que se puede incurrir en una serie de "errores" (Watlzlawick y 

colaboradores, .1967) - 
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Los problemas de ,codificaci6n-  que.  un  sujeto  encuentra I&S EI 

menudo pueden  referirse a aspectos  del  contenido de una  informacidn 
o bien a aspectos de In relacibn- Por lo  que  se  refiere al 
contenido, las diversas entrategías de  que  dispone el sujeto  para 
codificar  determinada  i.nformaci6n  se  basan  en  el  conocimiento  que 
posee a pro@sito del "significado",  Mizzau (1974), en  su Mlisis 
de ].as condiciones  necesarias  para  tener  una  comunicaci4n  no 
egoentrica, ha puesto de relieve  con  mucha  precisibn  las 
operaciones de orden  cognoscitivo y emotivo  que  entran  en la 
actjvidad-  Antes  que  nada se trata  de la conciencia de la  pluralidad 
de  significados  que  subyacen a la  unicidad  de  signos;  pluralidad 
ligada a los diveraas  contextos y . a  los distintos  interlocutores. 

Es importante  darse  cuenta  de  que  existe  una  variabilidad 
subjetiva  en  el  significado  que se adjudica a los  teminos; una 
especie  de  fluctuacibn  que  rodea y hace  posible atribuir 
interpretaciones  diversas a una  misma  palabra o frase- 

La capacidad  que  se  requiere  en estas operaciones  cognoscitivas 
(conciencia  de  la  fluctuacibn de significado y la  diversidad de 
esquemas  de  referencia)  comporta  la  capacidad  de  llevar a cabo una 
accidn  de  reflexibn  sobre l o s  signos  (palabras o idgenes) que se 
empleen - 

Para efectuar una comunicaci6n "para el otro" es preciso 
utilizar el  lenguaje  que é1 pueda compmnder, apartando su punto  de 
vista, o sea,  "poniendose  en sus zapatos", Es el  concepto  de 
asuncibn d e l  rol, formulado por G -  H, Mead (1934) y considerado por 

el como  condicidn  fundamental para que pueda haber  cwnmicaci6n, 
Mizzau (1974) distingue  tres  aspectos  en la capacidad  general  de la 
asuncibn  del r o l :  

cr,S Capacidad de comprender que existe una perspectiva  del 
otro  distinta de la propia- 

13 
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Von 'Cranach '(1973) clasiSfc6 ' el .  comportamiento -*humano +iegrfn 
ciertas  cateqorias, reservando e l  t&rmino  comunicativo  a ese 

comportamiento vinculado con e l   intercambio de informaciones que 

implica e l  uso de un  cbdiqo. Defini6 como interactivo el 

comportamiento  concretamente perceptible de todo  participante en la  

interacci6n y como infornativo ese  comportamiento que constituye una 

informaci6n per se, s in  que sea un signo que remita a  ninguna  otra 

cosa .I 

CSnAloga dist inci6n es l a  propuesta hecha por Ekman y Friesen 

(19691, que aplican de manera específica  al comportamiento verbal. 

Por  estos  aspectos, en realidad, es por lo que  emerge  con  mayor 

evidencia, según ambos autores, e l  comportamiento no  verbal que 

puede ser informativo, comunicativo e interactivo. 

. ~ .  . 

El co~~portamiento no verbal.-informartivo comprende esos gestos 

que poseen un signif icado compartido que provocan interpretaciones 

semejantes entre si en algunas  clases de observadores. 
" 

El comportcvrriento no verbat- comunicativo comprende esos  gestos 

a t r a v h  de los cuales e l  emisor  pretende,  consciente y claramente, 

transmitir una sePlal precisa a l  receptor. 

El comportamiento no verbal interacctivo comprende 105 gestos 

que l a  persona  ejecuta en una interacci6n y que llevan el p r o p h i t o  

de modificar e i n f l u i r  en e l  comportamiento interactivo de las demas 

personas. 

P o s i c i h  intermedia l a  que adopta Par i s i  (19741, e l  cual 

distingue en l a  clase de interacciones  entre organismos  dos t ipos de 

interacci6n, que llama dos medios de comunicaci6n: e l  primero, 

basado en el concepto de objetivo,  definido en t&rminos 

evolucionistas,  esta  constituido  por  la  emisi6n de seRales que han 

resultado adaptadas en e l  plano de l a  selecci6n  natural, E l  segundo 

modo de comunicar se basa en e l  concepto de objetivo,   definido como 

@sa actividad mental que llamamos "tener  intenci6n". En este caso e l  
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Por :Lo demks, el  concepto de "intencionalidad"  tiene como 
caraster2 stica fundamental que distingue  la  comunicaciCJn  de u11 flujo 
simple de i-nformaciones y que el emisor tiene  la  intenck5n  de dar a 

conoc'er algo a determinado  receptor (Blakar, 1980) 

Vale la pena-  mencionar  el papel que desempeRa la 
iritencionalidad  en  la  comunicacibn. Según la  autora  Alwood (1980), 

tres son loa  tipos  fundamentales  de  intencionalidad  relacionados  con 
la- comunicacitn: 

, ' ... 

. .  . 

& Comprende las  intenciones  referentes al contenido  de  la 
comunicacibn; la dimensión  expresiva,  evocativa, y por último, 
la obligacibn, 

*-' b) Esta segunda es la que tiene que ver  con lo que la  autora 
- Alwood llama "status  comunicativo",  con lo que se  refiere a dos 
fenomenos: la consciencja o conocimiento  de que existe 
comunicacic5n y la  relevancia  de la informacihn que se trata de 
transmitir 
cl El. tercer  tipo de intencionalidad se define  instrumental y 

se refiere a la conexión entre  varios  tipos de contenido y de 
status  comuni.cativo con el.  comportamiento  manifiesto- 
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- No todos los estudiosos  estan " m  acuerdo @n .rsPnsidPc.er l a  

intencionalidad como elemento discriminante en sentido  absoluto 

entre   lo  que es  comunicativo y l o  que no l o  es, en donde tienden a 

tomar varias  situaciones de intcraccic5n que  pueden comprobarse 

concretamente y los diversos elementos del problema;  por  ejemplo, e l  

emisor puede sl tener la  intencibn de comunicar,  pero puede tambih 

ser consciente de -que..  esta uGando,  .ademAs del cchjigo l ingUlstico, 

una ser ie de elementos gestuales, mimicos y relat ivos a las 

posturas. 

E l  problema  de la relaci6n  entre comunicaci6n y comportamiento 

no verbal asume particular  rel ieve cuando se consideran los  aspectos 

no 1 ingtii  tico os de elocuci6n. 

Ekman y Friesen (1969) opinan que 58 puede hablar de 

comportamiento comunicativo  siempre qua un  comportamiento no  verbal 

exista un consenso,  un  acuerdo, sobre la  interpretaci6n que  den los 

diversos ub6ervad.ocfas,.sin que el lo  implique necesariamente que l a  

persona que ha realizado ese  determinado  comportamiento  no verbal 

tenga  intencit5n de comunicar. 

l. 3.2  EL proceso de descodi f icaciÓrr. 

E l  segundo momento del  acto  comunicativo  esta  constituido por 

l a  recepci6n descodificación del camraja transmitido: se t rata  de un 

proceso d i n h i c o  y complejo  que comporta una actividad  consciente, 

atencibn y esfuerzo  para  recaudar  todos  los  datos  necesarios  para l a  

comprensi6n de lo expresado. 

La recepcih ,  5egth-1 esto,  implica una continua  creaci6n 

consciente en la  intenci6n de recrear, en torno a un neCl@O, e l  

signif icado buscado por. e l  emisor. 
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Teniendo atencih .&mo la ,categorizacibn es influenciada por 

ciertos elementos  en  particular,  se  ha  visto que el modo como una 

persona descodifica e s e  determinada por el contexto, l a s  

expectati.vas,  actitudes y su  personalidad- 

Se han llevado a cabo  múltiples  investigaciones  acerca de la 
actividad  perceptiva y cognoscitiva  del s u j e t o ,  sobre todo a 

p r o e s i t o  de l o s  modos como ea posihle interpretar el comportamiento 

no verbal de otra persona, Argyle (1972) toma cuatro en 

consideracihn: 

Interpretacidn en tdrminos de s t a t u s  y personatidad; l o s  

sujetos interactuantes  buscan  catalogarse  recíprocamente se@n 

categorias  que  consideran  importantes  como sexo, edad,  raza, 
et&  tera - 
b2 Interpretac idn en tgrminos de estado emot ZLW; se pueden 
concluir  informaciones sobre la  situacicin emotiva de los  debs 
mediante  la  expresibn  del  rostro,  el  tono  de  la  voz o la 
postura del cuerpo- 
c>,lnterpretaci&n en t$r.rninos de actividad interpersonal; por 

elementos  no  verbales  se  puede  inferir  actitudes de hostilidad 
o amistad,  simpati a o antipati a, etdtera - 
d2 I n t e r p e t u c i ó n  de La d i n h i c a  de una interaccidn en curso; 

los  interlocutores,  durante la comunicacibn  requieren 
informaciones  acerca de laa  relaciones  de  los  dends- 
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Cabe considerar el conct:pt;o de  canal ya que es muy  frecuente 
cuando se trata  de comuni.caci~-.~n, su definicihn, a pesar de ello. es  

al mismo- tiempo poco frecuente e imprecisa- Podría definirse el 
c a n d ~  " cornc~ ese medio fl s ico ,  ambiental' que hace  posible la 
transrnisicgn de una informac:ic>n o de un mensaje;  una  interpretacifJn 
restringida de e s t a  definici.jn, respecto de la comunicaci~n verbal 
nos llevsria a considerar el sire como  canal de transmisil5n de la 
s&al sonora desde el emi.sor  hasta el destinatario (Fraser, 1978) 

Resta recordar. que el -mino de canal  (vocal-auditivo) se usa 
en cXertos casos para definir el aparato sensorial a tra6s del  cual 
el rec.eptor o destinatario recoge las  informaciones  emitidas por 

&$Sia':de la voz humana, pero l o s  mensajes  transmitidos  por  medio  de 
la--imz .I pueden ser codificados  de manera distinta a una  modalidad de 
cadificacifin  implicando  las palabras; otra, las saales no verbales, 
c c y ~ - . s u s p i r o s ,  gritos,  risas y gemidos, 

. 

" . . . I  

. .  - .  . 
. I  .,~ . 

. -La diferencia  en el proceso  de  codificacibn  consiste 
eseneialmente  en el hecho  de que l o s  mensajes  no  verbales  se basan 

en un @digo a?-LaL&ico, mientras  que l o s  mensajes verbales utilizan 
un &digo digital, Mientras el mensaje  verbal  depende de la 
c&inaci6n de elementos  discretos,  como  letras y fonemas que 
constituyen  en  conjunto  las  palabras,  de  tal forma que la 
codificacien  digital  resulta &S bien  arbitraria;  en  los  mensajes no 
verbales la sefial codificada  tiene mayor parecido  con lo que 
presenta - 

" . 

L a  importancia  de  estudiar intercambios comunicativos  dentro 
del  contexto que se verifican y no in. vacuo', hace tiempo que fue 
reconocida y subrayada por los estudiosos  de  la Psicologia Social 
( T a j f e l ,  1978) - 

20 



. " c- " . x : ~  
;. 

:Wmerosas investigaciones'tran -demostrado- ~ampliarnente la  gran 

i n f l u e n c i a   q u e  ejerce l a  s i t u a c i h  en todos los a s p e c t o s  d e l  

comportamiento ( l o s  ejemplos d e  Argyle,  Furnham y Graham, 1978) que 

ponen d e  m a n i f i e s t o  l a  necesidad d e  e f e c t u a r  un a n A l i s i s  e s p e c i f i c o  

d e  l a   " s i t u a c i 6 n "  si se r e q u i e r e   e x p l i c a r  e i n t e r p r e t a r  el  

comportamiento social,  por l o  t a n t o ,  el comportamiento  comunicativo. 

pueeto  que Loa intercambioo  verbales eo  dan  eobre todo e n  
oituaciones sociales. em importante  examinar  como Lao 
e s t r u c t u r a   d e  La interocción  &terminan La interacción de La 
c o n v e r s a c i ó n  Y. a La inversa,  como Loo intercambios 
Lingüioticoa  iLuminan y oirven  para  interpretar  L e s a  e x i g e n c i a s  
¿e La e i t u a c i ó n .   L a   c o n v e r s a c i ó n  ee o r g a n i z a   e n  e plano sociaL 
no sólo e n   t i r m i n o s  &L hablante, a quien a* d i r i g e  y e n   q u e  
Lengua, sino como un m u e ñ o  sietema de a c c i ó n   f r e n t e  a frente. 
aceptadoo  por  todos Loa q u e   p a r t i c i p a n   e n  ÓL y gobernado  por 
un  rituaL  propio, oeto ee, como  un  encuentro  eociaL  taiglioli, 
so3m:zm , 

Asi, el a u t o r  se e n f r e n t 6  a l  problema,  lamentanda d e  paso el 

h e c h o  d e  que  hasta ese momento se hubiera  "descuidado" 

equivocadamente por p a r t e  d e  lo5 c i e n t l f i c o s  sociales el  anALlisis 

sistemAtico d e  la  s i t u a c i 6 n .  A p a r t i r  d e  entonces  se han dado 

mumrosos pasos  en esa d i r e c c i 6 n  y hoy se puede afirmar q u e   e x i s t e  

una opini6n  compartida acerca d e  las p r i n c i p a l e s  caracterlsticas que 

d e f i n e n  una s i t u a c i 6 n .  Ambiente, porrticipcrnte y propósito son las 
tres categorlas que  dist inguen Brown y Fraser (1979) como 

componentes-  fundamentales de la  s i t u a c i 6 n  y que  fueron  analizadas  en 

detalle despues; es i n t e r e s a n t e  srsf'hlar que estos a u t o r e s   c o l o c a n  e n  

el  c e n t r o  d e l  a n a l i s i s  a l  concepto d e  & ~ ¿ ? t i v o ,  entendido como el  

motor que pone en  movimiento  ambiente y p a r t i c i p a n t e s .  

T a l  objetivo,  entendido como una meta q u e   g u i a  la actividad d e  

109 s u j e t o s   e n  un intercambio  comunicativo, se toma en  consideraci6n 

en d o s  n i v e l e s   d i s t i n t o s  d e  especif icidad:   en  termino d e  conjunto 

en t i p o s  d e  actividad en  general  y en  t&rminos d e  t i p o s  d e  actividad 

COneXa con el  argumento e s p e c i f i c o  d e  l a  c o n v e r ~ c i 6 n  (Saks, 

Schegloff  y J e f f e r s o n ,  1974). 
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. -  ~ Tis ecmtextas,  par .lo tanto, son conjuntos  que ne fo~man en el 

rnomgnta  de 1.w comuriicaciJ:-ln. El  aspecto @ a  conocido, f:n cuanko de 10 

que. se puede percibir, es el contexto linpJii stico  (disC;ursi.Vo 0 

verbal) que. esta constitui.do ~ O K '  la  concatenacibn .1.1 neal de las 

palabras- -Em cierto  sentido se puede  afirmar  que las Xbolabras son el 
pri_liner c6ntext-m del fanema y l a  frase  es el pr*'inler  contexto de la 
pala6ra. ~ 3 .  que sigue luego el conjunto  de  frases o proposiciones- 

Hay que subrayar,  sin embargo, que  pueden  existir'  contextos 
verbales y ,gr:aficos verbales u orales,  contextos  compuestos por 

idgenes- Coexistencia  en  el  contexto  lingüistico y siendo wrte 
integral d e l  mismo est3 el contexto  formado  por  toda  expresidn  que 
contiene '.tambier]  gestos  auxiliares y mi. micos- 

-%.-^oyente sin  embargo  atiende  el  contexto & S  amplio al que 
puede- hacer  referencias  el  emisor  mediante  alusiones y expresiones 
elipticks;  se  trata  del  contexto implícito que  contiene  todo  cuanto 
e l  receptor conoce a prop5sito  del  emisor, No es que  existen 
expresiones  visibles  en  ese  contexto,  sino  que  este  deja su impronta 
en"kuda.  palabra  que  elige el emisor, precisamente  de  acuerdo  con 
ta1"contexto- A su  vez,  el  contexto impU cito  esta  integrado  en un 
conEexto  global que puede  ser  conocido por el  emisor o &lo por el 
receptor y que es equivalente a todo  sistema  de  coordenadas a que se 
refie& la expresíbn  producida. 

. .  

" 

- 

. 

I .  . 

. .~ . - .  

EL contexto real deL hecho deL Lenguaje es, por Lo tunto. una 
o r g a n i z a c d n  de tu q u e  SóLO una parte esta ling-G:sticcrmente 
exprosuda: esa parte La interpreta Luego eL r e c e p t o r   r e f i r i e n d d a  a 
Lo que  permanece  imptlcito  y s i n   q u e  La expresión se entenderia  
incorrectamente ( S t u m a - ~ a z a c ~ , 1 ~ ? 3 : 1 ~ ~ ) .  

Siguiendo el anAlisis  de  la  autora,  es  posible  recabar 
indicaciones  muy  detalladas  referentes a las  funciones que ejerce 
el  contexto L i o k  

a> Imponer  limites a l a s  posibilidades  de  variacibn; el" 
contexto determina La elección de  una  palabra  precisando su 

sentido - 

22 

-. 



+.->e-*., , 

~32 - D i s t  irtgu:.r el sentido, escogiendo la generalidad  de nociones 

de esa r u t n  particul-ar - 
c:) C'cwrpLetar e l  sentido r). t r a e s  de diversos mat.ices  creados 

por lit aplic:aci&n particular de una palabra a un objeto situado 

en un marco especí fico. 

d )  A menudo el con-texto puede crear por st mismo el 
significado d e  una palabra en l o s  casos  en que todo e l  contexto 

hace posible la  comprensiC-8n correcta- 
P.> El contexto pllede 3nc.l uso t ransfurnmz- u:: s ¿ s ~ . :  L ,; ¿ C J ~ C I O  . 
f,'? Or i e n  t ,:¿I- la palabra h a c i a  un significado equivocado que 

eventualmente  puede hasta i n c l u s o  pasar a la l e n g u a   c o d n -  

Esta claro por & S  que el c o n t e x t o  desempeTie una funcibn 

esencial, e x i s t e n  limites en su influencia,   determinados  antes  que 
nada por el Ambit0  en e l  que  pueden variar los s i g n i f i c a d o s ,  e l  

grado de l a  organizacidn,  de la expresihn,  e l  valor s i g n i f i c a t i v o  

d e l  ambiente  general,  de los conocimientos comunes de loa 

interlocutores y de la voluntad  de ir &S all& d e l   e s t e r e o t i p o  de 

ciertas fbrmulas- 
. .  

Son los c o n t e x t o s  que se deben emplear como f a c t o r e s  l o s  que 

hacen  surgir  y determinan l o s  estados antes mencionados: los e s t a d o s  

s e d n t i c o s  a su vez i n f l u y e n   e n   l o s   p r o c e s o s   p e r c e p t i v o s  

subordinados y determinm q d  p o t e n c i a l i d a d e s   r e f e r e n c i a l e s   a c t ~ a n  

en l o s  d i s t i n t o s  casos e s p e c i f i c o s ,  

Tanto eL contexto  intralingl'tstico  inmediato como eL particular 
cuadro extraLingii<stico  en quo se ineorta  determinado  segmento 
deL discurso,  infLuyen  en La eLeeciÓn Y determinación  de 
posibLes signif iccrdos referenciaLes cCarsveLL Y Rommetvoit, 
1971:9>. 
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1.4 EC PRoBtEMn DE "'LCIS" ' ' C F ~ I O N E S " .  . . . . . . .  ...: . . . . .  . -  
. ~.. ~ 

" 

~- 
. 

-~ 
" .  

. . . .  

Cualquier tatalogacih corre el riesgo de ser arbitrarid "~ -~~ . . . -  ~ . p o c o  

sostenible,  puesto  que  como  recuerda  Robinson (1972) < .  no.:::,se puede 
inmediatamente  ni  ,demolerla  ni conf iraarla por Vid;- - .expeci@?ntal. - 

Este, en  efecto, es uno de los motivosi por los que .m ~@SiCOl~t3gl.a no 
es muy popular  en el enfoque "funcional" basado  en ~~c~lasificaciones 

que  inevitablemente quedan a  criticas por su arbitra-riedad,- porque 
no estan  completas y por su escasa utilidad. 

. . -. " 

1. i 
" 

. .  

. .  

Por eso me parece oportuno  retomar  las  consideraciones de 

Robinson (1972) acerca  de las exigencias  que  debgria cumplir 

cualquier  taxonomia  definitiva sobre las funciones del.:I-eriguaje: 
. .  

.I ., 
. . . .  " .' -,. j. 

... a3 Deberia incluir todos los usos del lenguaje. L. ...,;-.:.:r-.-.st... 

b3 Deberia incluir todos los aspectos  para extraIinua$%t'icos de 

_. .- . . ." . - . -  ". 
" - 

. ,  

. .  " .... - , . -  

. .  - , :,. 

los enunciados. . . . . . . . . . . .  . " 
. . . .  

c> Las categorías deberian ser  claramente  definiblee_..respecto . . . .  

de su uso. 
d3 No hay que perder de vista ~ la inadccuaci~~.'-~~-~.~:~~~alquier 

taxonomi a que se proponga. 

. . .  ." . . 
. ,  2 -  ~ "" . . . . . .  _J. . . .- 

.. 
. -. . _. . ~. 

_ _  "_" ~~ .,.. - : - 

. ....,. . _ ._ .  . , .  
, .  ,.= . . -  
" 

. .  
.. 

. . . . . . .  -~ ~, 
. :- 

Entre las propuestas de la bibliografía se han considerado  como 

base la clasificaci6n  formulada por Scherer-. (1980) awrca: de las 

funciones de los signos  no verbales en la conversaci6n-y- . . . .  por Fraser 

(1978) sobre los tipos de cornunicaci6n. 

.~ 

" 

.~ 
" 

-. - 
. . .  

Han  resultado  de aM un esqueha probablemente no exhaustivo y 

desde  luego no definitivo que comprende las siguienteS funciones: 
. " 

a3 Referencia (o representativa). 

b> Interpersonal (o expresiva). " . 

c3 CIuto y heteroregulacibn (o de Control) - - 

d, De coordinacidn de las secuencias de interacci6n- 

" 

. .  

. ." - 

e) De metacomunicacidn. 



Aden58 es preciso  recordar que l o s  diversos sist.ernas d e  

comunicacibn son sustit,uibles entre si y se pueden empl-ear para 
expresar cualquiera de las funciones catalogadas. Sin embargo, como 

lo precisa  Fraser : 

parece que e x i s t e n   d i f e r e n c i a s   a c e r c a  deL t ipo de corrcunrcacr6.n 
que produce de ordinario 0n Los drversos s i s t e m a s .  L.Ll 

c o m u n i c a c i d n   r e f e r e n c i d  e s  0n gran parte  ámbito deL Lenguaje. 
c o n  su estructura  sistemttLca y su mupa  semántica, que se for wcl 

con s u  reLacidn aL mundo no Ling&tLccs (Fruser, íY79:145> 

a> Func i Ón referenc i a l. 

Se le conoce como l a  funcidn  fundamental  de l a  cornunicacidn y 

c o n s i s t e  en e l  intercambio  de  informaciones  entre  los  interlocutores 

sobre un o b j e t o  o "punto  de  referencia'" 

Profundizar  en el. d l i s i s  de esta funcibn significa hacer 

f r e n t e  a l  problema d e l   " s i g n i f i c a d o " ,  o sea, de l a  s e d n t i c a   d e l  

l e n g u a j e -  E l  tkrmino " s e d n t i c a "   i n d i c a  las  r e l a c i o n e s   e n t r e  formas 

l i n g i i i s t i c a s  y e l  mundo e x t r a l i n a i s t i c o  a i  que se aplican: un 

estudio  adecuado a nivel   se-ntico conformando e l  anAlisis d e l  modo 

como e l  hablante  de una lengua  organiza e l  mundo en torno a si,  las 
formas l i n g ü i s t i c a s  que usa y e l  modo en que v i n c u l a   e s o s   e l e m e n t o s  

(Fraser , 1978 ) - 

Para que se tenga un intercambio de comunicacibn "consumado"  a 

n i v e l   r e f e r e n c i a 1  y se e v i t a n  malos entendidos, es importante que 
las i n t e r l o c u t o r e s  compartan esa misma e s t r u c t u r a   s e n d n t i c a ,  
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. ', I.. * . ,, " , . 

:;e r*egre,sn en suma n todos l o s  problemas w e  entaran en 1 4 %  

codi ficaciti7rk y descodificociCan de los mensajes y que, Emr lo t;antt.> 
se han abarcado aspectos no v e r b a l e s ;  por e t l 3 tm  se SuhraYii 

oporttuni dad d e   d e s a r r o l l a r  d e  manera adecuada el eatxdio d e  1a 

aern; nt, i <:a, i n c l u s o  d e  10s dem2 S sistemas de c o n m n i c : ~ ~  i tJn ( Froser., 

1.978) - 

En e l  primer c a s o ,  es el. de la significaeic-ln i-ndependíente, si: 

hace r e f e r e n c i a  a los  "emblemas" (Ekman y Friesen, 1969) , 0 ~?f?:i. ;I 

l a s  s & % a l e s   g e s t u a l e s  y faciales de ordinario  que de a l m l a  manel*rl 

i n v a r i a b l e  y d i s c r e t a  sustituyen a los signos verbales; ocurre sabre 
todo cuando l a  comunicacidn e s  imposible por l a  d i s t a n c i a ,  por l o s  

ruidos o encuentros en extremo  rapidos- 

En el segundo  caso en cambio, se puede t e n e r  una amplif icacibn,  

c o n t r a d i c c i 6 n  o m o d i f i c a c i b n   d e l   s i g n i f i c a d o   d e   e x p r e s i o n e s   v e r b a l e s  

empleadas en e l  comportami.ento  no verbal, los signos no verbales 
pueden e n . f a t i z a r ,  ilustrar o esclarecer todo l o  que se ha expresado 
l ingü1  sticamente,  Se t i e n e   c o n t r a d i c i h n   e n  e l  caso de una 

d i s c r e p a p c i a   e n t r e  e l  s i g n i f i c a d o   d e l  comportamiento v e r b a l  y no 

verbal en una acto  de  comunicaci6n, es e l  c a s o  de l a  i r o n i a ,  donde 
e l  s i g n i f i c a d o   d e  una f r a s e   v e r b a l  se pone en duda o c o n t r a d i c e  por 
signos no verbales  inadecuados,  como un k n f a s i s  exagerado  de l a  

entonacidn- 

b> Funcicin interpersonal. 

Un mensaje  verbal  no es  nunca una transmisien  neutra  de 

informacien  sobre e l  mundo circundante,  sino que siempre hay tambien 

una comunicacibn  entre  quien  habla y sus i n t e r l o c u t o r e s -  



~1 m \ l r ~ d o  al qlle hacer) r e f e r e n c i a  en t a l   c a s o  de 10s mensajes 

1 1 1 3 s  o nlertorl di.r.ect;i, e s  el murdo del s t a t u s  o p o o i c i d n   s o c i a l  O de.l 

4>o(ier, d e 1  amox' O de La "sol idnri.dad", de 1.a h o s t i l i d a d  y de In 

afec:t,ivi.dad  D:izinger- hab1.a en este c a s o  de func i+ n d e  

peprCsentncic>n'' para tiist.j.nguirla  de la  funcibn de " r e p r e s e n t a c i ~ n "  

( O  referencinl) Ambas conforman una r e l a c i b n   e n t r e  un S i g n i f i c a n t e  

y n:t.go quc es 1 1 n  a i g n i f i c í * d o ,  pero de manera muy d i v e r s a  las f r a s e s  

c o n s t  ituyon una represent;ac:jr. in Ftxplí c i . t a  de su contenido seuiintica, 

pero al mismo tiempo, cuando se pronuncian en determinado  contexto 

i n t e r p e r s o n a l -  

.. 

Seg.'n las indicaci.ones  de  Fraser, tales informaciones se pueden 
reagrupar-.en tres clases p r i n c i p a l e s :  

a2 Identidad  soci .al  y personal,  

52 Estados emot,ivos t,emporales o a c t i t u d e s   h a b i t u a b l e s -  

c-' R e l a c i o n e s   s o c i a l e s -  

&> Toda l a  gama de rasgos e x t r a l i n g i i i s t i c o s .   p a r a l i n a i   s t i c o s  y 

l i n g i i i   s t i c o s  es portadora  de  infarmacihnes  referentes a l a  

identidad y a l a  personalidad del emisor, Del  lenguaje se 

pueden extraer muchas i n f e r e n c i a s  acerca de las características 
de una persona, e l  plan de su d i s c u r s o .   l o s  empleos 

gramaticales y l e x i c o s  pueden ser ú t i l e s  indicadores de las 
caracterí sticas demogrAficas; como edad, sexo, ocupacidn, 

educacibn.  procedencia, 

bJ La e x p r e s i ó n   d e   l o s  sstados emotivos puede ser explícita,  o 

sea, declarada  verbalmente.  esto  tambi&n para l a  comunicacidn 

d e   a c t i t u d e s   p a r a   l o s  denbs- En estos casos. l o s  sistemas no 

v e r b a l e s   p a r e c e n  estar dotados de mayor eficacia de 

comunicacifin,  Argy1.e y s u s  -colaboradores l l e v a r o n  a cabo 
diversos experimentos  con este p r o p S s i t o   l l e g a r o n  a l a  

c o n c l u s i c n  d e  que e l  e f e c t o   d e   l o s   i n d i c i o s  no v e r b a l e s  era 

notablemente superior a l  de los i n d i c i o s  verbales a l  i n f l u i r  en 
1.0s juicios de a c t i t u d e s  como l o  son l a  i n f e r i o r i d a d  y 
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Los a u t o r e s  ci-tados han subrayado que son sobre todo dos 
aspectos de l a  r e l a c i 6 n  social a l o s  que se, hace  referencia   con e l  

d i f e r e n t e  uso de ~ ^ 1 ¿ 0 ~ u t i v ~ ~ 5  y pronombres: poder ( o  status) y 

s o l i d a r i d a d .  E l  taso r e d  proco de formas f a m i l i a r e s   r e v e l a   l a  

e x i s t e n c i a  d e  diferencia de :;tal en relacihn,  donde la persona de 
nivel s u p e r i o r   r e c i b e  e l  a l c s c u t ~ z ~ o  &S formal mientras  que  usa l a  

forma t@s f a m i l i a r  con e l  subordinado (Brown, 1965). 

F x i s t e  un aspecto  de l a  comunicacihn que se puede llamar en 

general   instrumental  o de  control  del comportamiento, cuyo propSsi.to 

es  conseguir  un o b j e t i v o   c o n c r e t o ,   P e d i r l e  e l  p e r i o d i c 0  a l  voceador, 

i n d i c a r  con l a  mir*ada o un adenL5.n el salero de l a  mesa, pedir que 88 

<*bra una venkana en cu.ar*to l l e n o  de humo, son e jempluu cie 

conluni.eaci.r.>n cuyu prop2s.i tu e s  s a t i s f a c e r  algunas e x i g e n c i a s  

personales sirxfiendase de otros, 

P a r a   r e a l i z a r  l a  regulacibn  del  comportamiento  ajeno  tenemos a 

d i s p o s i c i C J n  mucha& p o s i b i l i d a d e s  a nivel l inggüistico,  formas & S  

tlir.ectas qclc: se expr-esan como "mandos" y "ordenes" con moda.l.idades 

i n d i r e c t a s -  
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Por l o  que'   respecta a 1.a funci6n  de autorre tp lac ión,  no e x i s t e n  

i n v e s t i g a c i o n e s  que l a  hayan analizado  de manera s i s t e m k t i c a ,  sin 

embargo, es i n t e r e s a n t e  a este p r o p 5 s i t o  u11 trabajo de Sicmaul 
(1977) , según e.¡ c u a l  no ~ ' 5 1 0  codificamos l a  conversacihn  de manera 

que controlemos el comportamiento de n u e s t r o   i n t e r l o c u t o r ,   s i n o  a 

menudo controlamos tambien  nuestra  propia charla con e l  f i n  de poner 

a buen  reeaudo l a  impresirsn que damos a l o s   d e d s -  

Siegman afirma que el contexto de l a s  e n t r e v i s t a s ,  t a l  

a u t o r r e g u l a c i ó n   t i e n e   c o n s e c u e n c i a s   l i n g ü í s t i c a s ,  sobre t o d o   e n   l o  

que se refiere a los respectos  temporales del discurso- 

Hay que  subrayar , a d e d s ,  que las  modalidades  de l a  

comunicaci6n de que  disponernos estan s u j e t a s  a d i v e r s o s  grados de 

control v o l u n t a r i o -  Por lo que hace a l a  "naturaleza"  de este 
c o n t r o l   c o g n o s c í t i v o   e j e r c i d o  por el. l e n g u a j e   V i g o t s k i j  (1967) 

afirma  que en el  primer periodo del d e s a r r o l l o   i n f a n t i l ,  hasta 6 s  o 

menos los tres aEos,  el.   lenguaje del a d u l t o   e a  e l  que d i r i g e  e l  

comportamiento  del  niffo, se trata   pues   de  un mecanismo de  x*egulaci&n 

externo , a~mque sometido a c i e r t a s   l i m i t a c i o n e s ,  

Desde los tres a f o s  h a s t a  &S o menos de  cuatro a seis, e l  niño 
utiliza el Iengua,-je (que V i g o t s k i j  llama "ego&ntrico"  y 

" s i n c x ~ a t . i . c o " )  por &l. producido esponaneamente y en voz alta, con e l  
fin de corlCro.Lar su comportamiento cognoacitivo. 
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Los estudios posteriores-llevados a cabo Por Lurija (1971) 
sobre l a  "forma" del  control cognoscitivo ejercido por e l  lenguaje 
han permi t,i.do distinguir: 

a:) El control d e l  lenguaje sobre e l  ref lejo  de orientacibn. 

b3 Is1 control del lenguaje mediante l a  función de un &digo- 

c C '  E l  control del lenguaje mediante l a  funcibn de 

generalizacibn  ligada al   significado de l a s  palabras. 

Para que tenga lugar e l  intercambio de formaciones del tipo que 

sea, es preciso obviamente que la interaccibn entre l o s  

parti-cipantes sea j-ndicada y mantenida sobre este  tema se ha 
centrado el interes d e  algunos investigadores,  entre  los que vale   la  

pena recordar a G o f f m a n  (1963) y Argyle (1978)- 

Desde  determinada perspectiva, como ha subrayado Susan 

Shimanoff en su obra de 1980, el problema central para todo estudio 

( y  teoría) sobre comunicacibn, es e l  anAlisis de las reej.1- que 

gobiernan y subyacen a todo intercambio comunicativo- 
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De las  investigaciones de"#?-qyie y"'Xend0tr a (.a9789 "e5  posibEe 

recabar  un  cuadro de c6mo actGan las posturas, gestos, airadas y 
otros rasgos del comportamiento en la conversaci6n cara a cara. La 

mirada y en particular el fen6meno del contacto visual,  han sido 

objeto d e  estudios experimentales especff icos, dado  que l a  

comunicacibn se pasa a un  lapso de tiempo mirandose recfprocamente, 

mientras..que ..e3 tierapo que _resta se, dedica a miradas  no reCiprocas y 

hasta evitar l a  mirada del otro. 

Dittman y Llewellin (1972) pusieron de relieve  Que los 

movimientos del cuerpo, sobre todo de las manos, se realizan con 

mayor frecpen'cia  al h r ~ m 5 e n ~ .  de-~-proposiicionas foneticas y menos en 

otros momen tos. 

Como y a  se ha sefialado,  la  cocaunicaci6n t i m e  dos aspactos; uno 

referente al .  "contenido" del mensaje,  la noticia transmitida; y el 
otro, relacionado al modo como tal aansaje se ha de tomar Y *  por lo 
tanto, la "relaci6n" que existe entre los qua sa comunican. 

El aspecto relaciona1 constituye l a ,  corunicaci6n sobre la 

conunicacihn, o 888. metacoffcunicucidn. Esta t i m e   1 U g W  algunas 

veces  mediante expresiones verbales:  "estoy bromendo" O "ara 

incumplido" y otros  de manera no verbal, por ejemplo, gritando, 

sonriendo, etcetera. 

Le capacidad de metacomunicar de manera admctmda, afirman 

Watrlawick y sus colaboradores (1967), no &lo es la condici6n de la 
corunicaci6n eficaz, sin  que esta  estrechamente ligada con el gran 
problema de la consciencia y de los denas. 

Metacomunicar conforma dos  operaciones  distintas  aunque e 
menudo conexas: 
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a2 Percatarse de qne el. propio sistema  de  codificacibn 
l ing11 stica puede ser diverso de Los otros- 
t:.) Evidenciar 1.0s aspectos racionales del intercambio 
comuni cativa - 

Mjzzau (1974) hab1.a del. primer  aspecto corn "conciencia 
mel;aJ.ingli nt,i.ca", consciente en la capacidad  de  llevar a cabo la 
accitn de reflexihn sobre el lenguaje usado. Si bien el concepto de 

m e t a l e n s l a j e  ha sido formul.ado por l o s  estudiosos  de la lbgica, es 
parte  int.egrnnte de nuestra  producci6n  lingüi  stica  habitual - 

Ekman y Friesen (1968) aslak%zarcm  la  funcibn  metacomunicativa 
del  comportamiento  no  verbal,  subrayando  como  proporciona  elementos 
mediante l o s  cuales  se  interpreta  el  significado  de  las  expresiones. 
verbales;  al  evaluar los sentimientos  reales  de  quien  habla,  las 
s&ales no verbales  que  acompaf5an  el  discurso  que  puede  constituir 
indices  determinantes, A este prop5sito  los  dos  citados  autores 
elaboraron  el.concepto  de canal de dispersión: el comportamiento no 
verbal,  en  suma,  quedan  menos  sujetos a la  intemrencibn  de  la 
censura  inconsciente  que el lenguaje; adeds de  que  es  menos 
susceptible de falsificacidn  consciente,  Mediante un proceso de 

automatizacibn  de  108  comportamientos  del  individuo  tiende a 
utilizar  cada  vez  menos  en la vida  social la retroalimentacicin 
interna e interpersonal,  hasta  privarse  de  las  informaciones 
necesarias  para  ajustar,  armonizar y controlar su comportamiento  no 
verbal- M s  aún,  muchas  personas  no  son  conscientes de lo  que  hacen 
con su cuerpo y a menudo la consciencia y control  del.  propio 
comportamiento no se ponen  de  manifiesto; y cuando  ocurren  suelen 
manifestarse  mediante  tensicin  muscular,  torpeza,  incomodidad y 

ansiedad - 

32 



No o b s t a n t e   l o  anteriormente expuesto,  pueden e x i s t i r  

acontecimientos qu.e se manifiestan como e x p e r i e n c i a  factica y no  den 

lugar a l a  construccibn de fantasias, como e l  hecho  de que en l a  

. c i u d a d  se construyan calles o puentes, pues e s t o s  objetos, en cuanto 

s i r v a n  para su funcidn p r i n c i p a l  de p r e s t a r   s e r v i c i o s   p a r a   c a m i n a r  o 

acortar una d i s t a n c i a   s i e m p r e   e s t a f i n   r e a l i z a n d o   f u n c i o n e s  

r e f e r e n c i a l e s ,   i n d i c a t i v a s  y su uso social no ser&, e n   p r i n c i p i o ,  

o t r o  que u b i c a r   e l   e s p a c i o  fl sieo como s u   p r i n c i p a l  demostracibn 

soc ?.al 

La ciudad a d  corresponde a una o r g a n i z a c i d n   c u l t u r a l   d e  un 
e s p a c i o  fi sic0 y s o c i a l ,  En cuanto t a l ,  . una ciudad tiene que 

ve?rse'i as c o n  1 a con::;trucc:ikn de SIAS senti.dos- Habrí a ,  d e  acuerdo con 
lo dicho,  varios espacios que puntualiza  e l  mismo S i l v a ,  de l a  

siguiente forma: 
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u n   e s p a c i o   h i s t ó r i c o   q u e  se r e l a c i o n a   c o n  la competencia  para 
vtvtr e n  u n a   c r u d a d  cor, La capacidad da entenderla, e n  5u 
desarrollo y cada momento; un e e p a c i o  tiprco, e n  el q u e  se 
manifiesta  f ísicamente eL e s p a c i o  Y OU tranoformación;  un 
espacio  t imico  que se r e l a c i o n a   c o n  la percepci6n  del   cuerpo 
humano, c o n  el cuerpo  de La ciudad y c o n  otro0 objetos que Le 
circundan, y otro no  menos  importante, un e s p a c i o   u t ó p i c o  
donde  atendomos s u s  imaginasioo, a s u s  deeoos, a SUS f a n t a d a s  
q u e  se r e a l i z a n   e n  La v i d a   d i a r i a  (SiLva, ipp2:134> 

E l  imaginario, s i n  desconocer s u s  intimas  relaciones con lo 

histbrico,   lo   f is ico y lo  timico;  ocurre que  cuando  hablarnos  de los 

imaginarios todo se  resuelve en s u  propia dimensi6n y a  que el  hombre 

en dicnens36n fahtasfbsa  .det--mundo.vive 10 imaginado como real . Para 

Si lva,   la  ciudad, en paralelismo como espacio  público, no 5610 es 

topoqrafi a sino tarnbien utopia y ensof%~i6n.  

Una ciudad es e l  lugar, aquel s i t io   privi legiado por un U509 

-.pelr-~ tanbien -.PC . el.*. lugar ._  excluido,. .~ aquel s i t i o  despojado de 

normalidad social  por un sector  social. Para este autor l a  ciudad es 

tarnbien lfmite,hasta donde llegamos; pero -bien es abertura, hasta 

donde entramos. Una ciudad es imagen abstracta,  la que no hace 

evocar  alguna de s u s  partes, pero tambien os iconogrificr,  en un 
cartel  surrealista o una vitrina nos hace vivirlas  une ciudad, 

pues, es e n  suma d e  opciones d e  espacios, desde 10 f í s i c o ,  lo 

abstracto y figurativo, hasta lo imaginario. 

La propuesta que I)W o f r e c e   S i l v a   r w p c t o   a l   r r t u d i o  d e  la  

ciudad bajo l a  dimensi6n del  hito  fantastic0 donde el  símbolo hace 

a l  ciudadano, marcando así toda l a  urbe con signos  vernaculares, 

construidos por el  colectivo  social,  va en d i r o c c i h   d i s t i n t a  a 

otras formas de-estudio d e  sociedad urbana que le prestan oegZrn 5u 
economfa, oganitacibn  social o usos sociolcsgicos. 
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De 
r : n z - l e l e n  y avisos  que se encuentran  donde  quiera en l a s  calles de 

:las  ciudades, tambien existen 1.0s recursos  colectivos para construir 
i .mgenes  de la ciudad en cuanto a la  segmentacibn  de sus sitios y 

espacios, con marcas de g ~ a d o  de  rechazo,  emocibn,  frustracibn, 
angu:3t.í a' o cualquier t i p o  de reconocimiento. 

Q u i e n e s  se han dedicado a l  estudio  de  las  ciudades,  las han 
ambicj-onado  aprehenderla  restituyendola  mediante  la  descripcibn de 
una imagen,  esclareciendo loa valores y las  significaciones  de  la 
sociedad, al t,iempo que expresan  mejor que nadie  los  mitos 
colectivos,  Ciertamente  "no  cabri a examinar  unas  ciudades 
c:onstruidas en piedra"  (Tibert , 1973:3), pero tampoco podrí amos 

negar l o a  vi n c u l o s  existentes entre  el  marco  vital, el conjunto 
edificado, la percepcibn que el  hombre  posee  de su medio y de su 
comportamiento,  siendo,  como son las  palabras y la produccicin  de 
.& mbolos  una forma de ese  comportamiento. Así pues, cualquier 
descripcíe-n  de  una  ciudad,aún  aquella que se  establece  en un espacio 
imaginario,  tiene no poco valor para nuestra  investigacidn,  por 
cuanto traduce determinados  componentes  de  la  actitud, Por otra 
parte, podemos considerar  este  espacio  "inventado"  como  resultante 
de la  superposicibn  de  percepciones  sensoriales  modificadas por la 
memoria y la  imaginacibn  (Gibson y Gibson, 1966) 

Los elementos  no  se  distribuyen s e a n  las normas cientr  ficas 
del  momento,  sino la relacibn  con  los  símbolos  del  sitema  urbano- El 
Area  edificada se presta por su significacibn para el marco vital, 
el arblisis semiolcigico,  donde  cualquier  texto  de la ciudad  esta 
situado  geogpAfica y socialmente,  de un modo directo o indirecto, 
expresando  la disposicihn de  los grupos humanos en  el espacio, 

La semiologi a,  ciencia que estudia  la  biografí a de l o s  SI mbolos 
en el seno de la  vida social (Saussure, 1916), permite d s  all& de 
la  intuician y de  las  analogias  superficiales,  captar  combinaciones 
y relaciones  existentes  entre  metAfora y la  identificacicin; sean 
Morris (1964) , el. individuo  tiene  que  percibir l a s  principa3.e~ 
caracteristicas  del  entorno  urbano. 
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L a  calle adquiere una f1mci6n particular,   la  de permitir el 
vinlierlto, donde l a  construccicjn de su lenguaje  (FernAndez,l991) , de una 

agen, un objeto y todo l o  que se escribe, se conBtruye,  se  pintia, l o  

e ne act,ira y protagoniza dentro de ella,   equivale a una palabra o un 

Sto: tambien equivale a comunicacibn- 

La calle es e l  lugar donde l a s  personas l a   v e d n   l l e n a  de 

mtimientos, donde encontraremos l a  ansiedad y l a   v i o l e n c i a  como 

:tividades  cotidianas- La c a l l e  como un espacio público urbano tiene 

.azadas sus zonas p3blicas y privadas, que nos adentra a l a  forma de 

1 laberinto ( Zavala 1994 ) - 

La zona EJlfblica de la  c a l l e ,  no & l o  nos puede 

;corrido por l a s  avenidas  principales y plazas 

l levar  a un 
, sino que nos 

5rmite observar m6s a 1 l A  del  f lujo de sudetos hacia Su trabajo, SU 

scuela, e t d t e r a ;  como sintoma tambibn del escenario de movimientos 

x i a l e s ,  donde l a  sociedad c i v i l  ha establecido l a  forma de 

rganizacibn social 
Los movimientos de multitudes que se dan c i t a  en l a s  plazas y 

venidas son meramente e l   e s p i r i t u   c o l e c t i v o ,  coma l o  llama Pablo 

ernA ndez : 
casi tan de improviso como un  temblor. la genlo SaLe a La caLLe y 
organiza,  se v u d v e  reopondona  hacia Lorn noticieros y e n  Los 
FarLamentos  con  mayores  argumentos  qu* Los Locutores Y 1-39 
funcionarios; L a s  masas acaudaLan L a s  u v e n i d a s  y se c u a j a n   e n  Lao 
pLuzas  cada  que se Les antoja; y mientras  todo eL mundo habla, 
platicu,  demanda y critica  todo Lo q u e   q u i e r e  en Loa camiones, 
parques y cantinas  uunque  no  conozca aL d e  junto,  porque hoy por 
fLn - un  tema  coman  que  unifica:  un reclamo coLectivo  soLido pero 
p a c i e n t e  , cualquier  gobierno,  discurso,  dacirión.  programa, 
teLenoveLa,  salida  decorosa o truco  pubLicitario  tendrá  que tornur 
sn cuenta Los pensamientos Y Los sentimiento8 do La sociedud 
C L V L L  <FernÚndez,lP91:20>. 
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Es de manera muy singul.ar* como Pablo Fernández no6 describe el 
;censo d e  l a  socic?dad civif.  no 1.a to& "tomando conciencia" sino de 

m manerr? muy preci sa " 1 n torno por la calle y por las pl.azao", donde 

2 ten1 a 1.a cx>r,t\unbre de ser si t i o s  transitorios e indiferentee, a 

x vea de un poco turí sticos, se han transformados e n  lugares 

~ b i t a b l - e n ,  s o l i d a r i o s ,  disput,abl.es, festivos; mientras las casas, las 
f-'i.cinas y l a s  televisiones se volvieron 6 s  aburridas y mentirosas en 
a n t o  a SUS promesas de hospitalidad" 

Con lo dicho parece que regresamos a los  griegos pero 863 han 
cmtribuido las masas, en el sentido que para ellos que no &lo 
ensaron en e l  lugar  codrn, tambih la construyeron, en donde 

atos  lugares comunes servian para  pensar dentro de otro lugar de 

cceso libre y general ,  
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En general, l o s  &os sesenta s e   c a r a c t e r i z a n  por e l  surgimiento 

una impoT*tzute y novedosa producci6n  tebrtca  referente  a l a  ciudad y sus 

!lacj.ones con l a   c i u d a d   i n d u s t r i a l ;  a& como c o n   l o s   p r o p i o s   a c t o r e s  

.barios- Entre otros,  dentacan  las  obras  de Jean Remy (19451, en l a  c u a l  el 
l t o r  nos presenta un a d l i s i n  socio-econbmico  de l a  ciudad y donde 

icho a u t o r   o f r e c e  una defr'inici5n  de  espacio 

Lugar donde coinciden  diversos   actores,   esta   denominado por La 
reLcrción contradictoria  entre  un  empresario y un  consumidor. LCl 

cLudud, Q su vez. e s t a   c o n s t i t u i d a  por u n a  red d e  economicre y 
dosacunomtus esipacides de interdependencia,   en La cuaL actúan 
Los agentes econ6micu.s aL margen del. mercado  (idem>. 

Tomando en  consideracibn e l   d e s a r r o l l o  econ5mico Y e l  
recimiento  urbano  de  una  sociedad  altamente  jerarquizada y desigual ,   surge 

na r e f l e x i b n  sociol6gica sobre la   ciudad  por  pensadores  de  corte 

a r x i s t a ,  como l o  son H- Lefebvre y M, Castells; quienes  efecWan 

na de las rupturas & S  s i g n i f i c a t i v a s  en e l  pensamiento  urbanístico, 

1 r e p l a n t e a r  muchos de los  enunciados y propuestas anaU t i c a s  

e f e r e n t e s  a l a  ciudad y a los llamados  problemas urbanos, 

E l  d e s a r r o l l o   d e   l a   s o c i e d a d  segin Lefebvre (1972). conduce a l a  

, e a l i z a c i b n  de l a  sociedad  urbana;  bsta  que se dist ingue  por  ser un 
roducto  de l a  urbanizaci6n  completa  nace  de l a  i n d u s t r i a l i z a c i h -  Es 
ma sociedad  que  efectúa l a  doaainacibn y a s i m i l a c i b n   d e   l a  

woduccibn  agraria-  Siendo  sociedad urbana como sisx5niw, de  sociedad 

a s i n d u s t r i a l ,   n a c i e n d o   d e   l a   i n d u s t r i a l i z a c i b n   t e n i e n d o  que s e r  

:onsiderada , no o b s t a n t e   e l  punto  de  partida  de ferrdmenos urbanos 

iontemporS.neos, puesto que es e l  mayor proceso  de  transformacibn  de l a  

sociedad  actual .  
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La industrializacih ,es el .elemento  inductor, .sin embargo, la 
nbanizacihn que es el fenbmeno  inducido,  es  considerado por Lefebvre como 

3 principal.  caraeteriotica de este  perihdo (1976)- La sociedad  urbana 
9 percibe  este  autor  como una forma de vida  que  habrS.  de  imponerse 
cas de  haber  superado  todas las formas  de  alienacibn, 

La soci.edad urbana es el. punto  final de una  historia  cuyos 
ntecedentes  remotos  son las sociedades  agrarias,  en  las  cuales l o s  

ombres se enfrentan  con  mayor rigor al  mundo de la  necesidad, y es  esto 
o que  explicaria  las  formas  de  explotaci6n  precapitalista  que 
ustificar6n  la  esclavitud y la  servidumbre, 

Finalmente,  la  sociedad  urbana  al  subordinar  el  proceso  de 
ndustrializacibn, hara emerger  de  nueva  cuenta a la ciudad,  con lo que 
;e  instaura&  el  reino  de  la  libertad,  se&n  Lefebvre-  El  acceao a este, 
LerA  por  medio  de  la  llamada  revolucirSn  urbana,  la  cual  implica una 
rerie  de  transformaciones a traves  de las cuales se euperardn  los 
$roblemas  de  crecimiento e industrializacibn  para  liberar  al  hombre 
le los  determinismos y exigencias  del pasado. 

El espacio, es entonces para Lefebvre 

eL Lugar e n  el cual se reproduce La sociedad e n   s u   c o n j u n t o  y por 
eLLo es el  sitio de grandes  confrontacione+ p o l i t i c a s  (idem. .238>, 

en donde  los  conflictos  urbanos, ea decir,  los  que  se  originaron por el 
JSO del  espacio y por el  dominio en la  vida  cotidiana,  constituyen para 
;ste autor  108 6 s  significativos  de  los  tiempos nrodernos; eetos 
no confrontan  únicamente  al  trabajo con el  capital,  sino  que  se 
enfrentan a este  último  como  una  situacibn m55 amplia:  las  necesidades 
~ociales 

Las luchas  urbanas  ‘tienen  como  propbsito  la  reapropiacibn por parte 
d e l  hombre de  sus  condicionea  de  existencia en el  tiempo,  el  espacio y 

obSetos;  estas  condiciones le son  expropiadas y &lo las  recupera 
parcialmente  despwSs de comprar o vender. 
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El. tiempo, como lugar donde se expresan loa valores Y el espacio W L f z  

e 1  medio d e  int,ercambj.o, crn1.cmente se reencontraran cuando se hílyil 

8 t * ~ ~ ~ * d o  I n  realizcrlcic~n d e  IR soc-:i.edad urbana, entonces, vendri a a ser la 
1 i zac j , :  r i e l  S t l W O  m i  J.enar j o d e  l a  edad dorada , el c u a l   e l  hombre 

rece liberndc) de: toda forma de opresihn y reconciliado con 811 prop-ia 

,lira lezil- 

Lefebvre (1976) parte de una concepci4n de l o  urbano  en la cual se 

:uentzcan estrechamente  vinculadas t r e s  elementos: e l  espacio, l a  

:,idianidad y l a  reproducci6n c a p i t a l i s t a  en las relaciones 

ziales 

El espacio que ha sido penetrado por l a  ldgica  del  capital  se efectoo. 
apropiacibn de l o s  bienes producidos en l a  sociedad.capitalista,  las 

laciones  sociales,  segin  este  autor, no puede reducirse a aquellos que 

rivan de l a  produccibn; por lo tanto, debe hacerse  intervenir  adeds  del 

bito laboral., al de consumo, La ldgica que subyace  en e l  uso social  no en 

de necesidades humanas, sino l a  d e l  capital ,  

Teniendo en consideracihn a l  espacio, como Ambit0 de l a  vida 

btídiana, se expresan para Lefebvre las formas extremas de alienacibn de 

t sociedad moderna,  porque este es e l  medio a tra+s del   cual  e l  habitante 

: la ciudad  se  ve  obligado a satisfacer sus necesidades. Para tener en 

Lenta la relacidn  entre  vida  cotidiana,  alienaci6n y espacio  social; hay 
le desentrañarla por medio  de  un d l i s i s  global, en e l  cual  se de cuenta 

?1 proceso de explotacien de l a  fuerza de t r a b d o ,  por un lado, y de la 
wopiacidn  (par  la  via  del consumo) de los productos del  trabajo, por e l  

tro 

Los significados de l a  vida  cotidiana según Lefebvre, deberAn 

ntenderse como 
un  conjunto  de práctLcas que deban ser trascendidas  Mediante  una 
ruptura que r e c a n s t i t u y a  ul. hombre e n  s u  Libertad y espontar&.dad, 
pu€rsLe que ahí se expreaa totalmente eL mundo d e  La ideologia y La 
a n a g e n a c  i órt t i dew, .  : 87;. 
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~ 1 .  eupa(:jo aparccr? tambi.en como un  producto de l a   c r e a t i v i d a d  CAW 

act.er3z.r l.; 1 1rornbr.f: d e l  enpacin,  ademkt3 de i n f l u i r  en las conductas y 

c.ticas s(w:.i ii 1 es, ( ? S  rttnmI.t.;tdo de 1.a acci.fin hab-i.tar, de la v ida  

i d i  Ana;  m n  I os hwnt)res con SIIR ideas, proyectos d e  v i d a  y sus propicl::s 

c i n t i v a s  l a s  que dan lugar al e s p a c i o  y a l  orden urbano- 

Como podemos obut::rvar, el. ccmcepto que o1rec.e Lefehvre , unifica Y 

stihlye I ;i matri  z aneli i;i(.;a d e l  an5I.isi.s espacial en el modo de 

tluccii-in; pet*o e l  espac:io ba,jo esta perspec-Liva esta compuesto por 

elemento:; I 

CJ Lo urbano, que se  expresa  en los problemas  de  crecimiento  de l a  

c i u d a d  - 
B> Lo c o t i d i a n o ,  que es e l  ambit0  de la   a l ienacion  producto  de  un 

curso programado - - 

E l  carücter s o c i a l  del e s p a c i o   p r o v i e n e   d e   l a   s u s t i t u c i b n  del e s p a c i o  

u r a l ,  por aquel que el hombre crea en  su  vida  prS.ctica;  donde l a  

u r a l e z a  no es sino  materia prima con l a  c u a l  producen s u   e s p a c i o  las 

.tint"  sociedades de acuerdo a l o s  modos de produccibn,  Siendo a d  , e l  

acio . s o c i a l  es, ademits d e  relaciones  de  praducciC,n, las  de reproduccic5n- 

Estrechamente  asociados con l a  t e o r í a   d e   l o s  modos de  produccirjn, 

ebvre d i s t i n g u e  fases de l a  evoluci6n  del   espacio-  En este s e n t i d o ,  l a  

. t o r i a   d e l   e s p a c i o   a t r a v i e s a  por formas dist intas   de   acuerdo  con l a  

iedad que l o  produce, por ejemplo; los c a s o s  del e s p a c i o   a b s o l u t o ,  

tbrico, a b s t r a c t o ,   c o n t r a d i c t o r i o  y el e s p a c i o   d i f e r e n c i a l ;  que tan & l o  

cuenta d e  l a  lfigica  del   funcionamiento de las   sociedades  con  cada modo 

produccidn 

A d  como tambi+n este autor-  menciona  que las r e l a c i o n e s   e s p a c i o  y 

iedad no son d'ire<>i;as y simplistas, seí5ala 1.a e x i s t e n c i a   d e  un espacio 
.I.figico COICO c a r a c t e r i   s t i c o   d e l  comunismo p r i m i t i v o ;  e l  e s p a c i o  

woirigi.co  donde las ciudades d e l  mundo antiguo e s  posible   encontrar  un 

lunento en e l  c u a l  se reproducen a l  orden & m i c o  y una cierta imagen- 

mundo; crea un e s p a c i o   s i m W l i c o ,  donde l a  ciudad  medieval se 
~pensa tic: 1 x 1  cepa:: io cc)n:.;t,i.t,uj.clo por si.mbolos rc.1 igi.onon, se manj..fic.;ta 

LO modo de vida, 
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como podemos observar, la nocibn  del  espacio de Lefebvre  tiene 
Ltiples dimensiones, donde podemos retomar  dos  puntos  importantes; por un 
do, el espacio aparece como fuerza  productiva o improductiva; por otro 
do,la produccicm  capitalista  del  espacio  no &lo es el medio para 

Zorar l o s  capitulas del sector  inmobiliario, es tambi@n un mecanismo de 
produccihn social, y como t a l ;  resulta la principal  causa  explicativa de 
. S  cont,radicciones urbanas que se manifiestan  en la sociedad  capitalista, 
.endo a s ,  el espacio se convierte en un medio  para  reproducir  las 
:laciones de produccibn de esta  sociedad  (Lefebvre.1973)- 

Lefebvre  sostiene  que  esta  produccibn  capitalista del espacio genera 
mtradicciones  vinculadas  con 63. , los cuales  son los  siguientes: 

a3 Una ccantradiccdba  enkre  el  espacio  producido y sua fragmentaciones 
que  resultan  de  las  relaciones  de  produccion  capitalista- 
b> En' el  espacio  se  expresa  tambi6n  la  contradicci6n  expuesta por 

Marx entre tierra, trabajo y capital. 
c) El espacio urbano se convierte  en  sede  de  contradicciones- 
CD El dominio  sobre  la  naturaleza impUcito en  el  desarrollo  de las 
fuerzas  productivas y conducido por la Mgica de  la ganancia destruye 
a la misma  naturaleza. 
.e> Persisten la mayor  parte de las  contradicciones Maladas en el 
proyecto  marxista y son los  que  derivan de la  oposicibn  campo-ciudad. 
de  la  divisibn 
f J  Se  presenta  la  relacidn  contradictoria entre dispersi6n, 
segregacibn y centralidad- 
63 En la  produccibn  del  espacio.  el  tiempo es sometido a las  presiones 
de la productividad y alU surgen  tambikn  contradicciones  especificas- 
?-¿> En  la  sociedad  moderna  el  no  trabajo  se  esteriliza  expresandose 

bajo  reivindicaciones  marginales- 
i J  Otra  paradoja se expresa  con  la  angustia, la frustraci6n y la 
revuelta  urbana  que  derivan  de  una  aocializacibn o integraci6n  forzada 
bajo  la  ldgica  del  capital y un requisito real de  separacidn, 
aislamiento y desintegracibn. 
2.2 La vida  urbana  se  presenta  tambibn  escindida  entre un espacio 
pfiblico y colectivo y uno  individual y privado que no hayan una 
so1ucit.n  de  unidad  terri-torial  (ib. : 172). 



3 ET., ESPACIO.PUBLICO Y LA PERSPECTIVA DE MANUEL CASTELLS- 

Como ya se menciont;  anteriormente, los & o s  sesenta  marcaron el i n i c i o  
La reflexibn sociolr5gica mas importante que Be haya  intentado desde e.1 

nto de v i s t a  de la teoria marxista.  Corresponde a M. Castells haher 

alizado esta  sistematizaccsn y redefinicibn  de  la  cuestibn urbana a 

rtir de una crl  tica  profunda  de  toda  produccidn  sociol6gica de lo urbano 
.rant.e el s i g l o  XX, 

De acuerdo  con  Castells, el espacio  es: 

4 . . ~  .. . 
sL ssporte de u n a  trama social y esta se expLica por l a s  r e l a c i o n e s  
socrdrs que estructuran a La sociedad 0 n  S u conjunto,  de aht  qcle los 

afectos sociales quo provienen de Los 6mbitos 1erritoriaLes e s t a n  e Is 

furtciún d e  s i t u a c i o n e s   t a 6 r i c a s   c o n c r e t a s  (caoteLLs,A978:A2.5). 

/ 

El espacio  aparece  entonces, cow producto  material, en relacicln  con 
;ros productos materiales,  entre  ellos  los  hombres,  que  al  contraer 
.terminadas  relaciones  sociales  moldean su espacio y le aseguran tanto una 
mcih como una significacibn  social, El espacio no es azar. ni simple 
-Fetexto  para  materializar lo social, es la  expresibn  concreta  de  cada 
mjunto histbrico  en  el  cual  se  especifica una sociedad  dada- 

En este  orden  de  ideas,  Castells  define a una cwciedad  concreta  como 
na combinatoria  particular  de diversos modos de prodUcci6n y entendiendo 
stos como uná matriz  para  combinar  las  instancias  fundamentales  de  la 
structura  social, estos es,  lo  econJmico,  lo  politico-institucional y lo 
deoldgico  (idem:153), es así  como  el dlisis del  espacio  no 610 depende 
e estos  factores, sino en  las  posibles  cambinacionee  de  estos y de  las 
dcticas que organizan, 

En este  sentido,  el  sistema  determinado  en  rfltima  instancia,  que  es  el 
:conbmico, esta  constituido por las  relaciones  generadas por sus tres 
:omponentes  principales: lo econ6míco, la producci6n,  el  consumo y el 
.ntercambio. 
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Bsta reproduccibn  puede ser simple como lo ejemplifica en e l  caso de 

ví.vienda,  o ampliada$ cano e a  . e n  e l  caso de los medios  de consumo 
lectivo - 

Por su parte e l  elemento  intercambio, se refiere: 

E1 espacio no puede ser entendido  solamente como expresibn  de l a  

structura  ecodmica,   s ino  tambi6n como e x p r e s i 6 n   d e l   a p a r a t o   j u r í d i c o  y 

> l i t i c o  de una f u n c i 4 n   s o c i a l   d e t e m i n a d a .  

Estos elementos aluden a l a  t e o r i a  de l a  i d e o l o @ a  y de la 
omunicacidn teniendo un s e n t i d o  espacial, en  cuanto a que la simwlica 

rbana proviene de u t i l i z a r  a l  e s p a c i o  como emisor, retransmisor y receptor  

e las prActicas ideolbgicas generales,  

E l   e s p a c i o  urbano  aparece,  entonces, como una p a n t a l l a   e s t r u c t u r a d a  

Zermenentemente en un ambiente simWlico, d i c h o s  cambios se operan par las 
ransformaciones que t ienen  lugar  en los c o n t e n i d o s   i d e o l d g i c o s  que, a su 
e z ,  r e s u l t a n  de las prActicas s o c i a l e s ,  que ocurren en lo urbano, pero e l  

dsmo simbolismo  t iene y ejerce su propio peso sobre e l  conjunto  de las 

ltras prficticas y sistemas de la e s t r u c t u r a  espacial” 
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I . .. . . . 

La carga simW2lica -.de. una es-t;ructura urbana para C a s t e l l s  &lo puede: 
desentraSar8e a partir  del. a n s l i s i s  de l a  apropiacibn  social del espacjo 

segun e l ,  ne debe partir de las  prActicas  ideoldgicas-espaciales pero , 
descubrir el lenguaje de l a s  formas espaciales, los cuales deben insertarse 

en e l  conjunto de las relaciones  sociales que actúan en l a  unidad urban8 

para a d  tener e l  conocimiento de su lugar en l a  estructura  espacial en su 
con junto ( ib - : 261 ) 

Por l o  tanto, l o  urbano aparece  entonces como connotacibn del proceso 

de reproduccibn de la fuerza de trabajo y e l  espacio urbano, como l a  

expresidn de las unidades articuladas que participan de dicho  proceso, en 
palabras  de-Castells 

lo urbano es el Lugar donde se e f e c t ú a  La reproducción SimPLe Y ampliadu 
de La fuerza de trabajo.  La forma  eapoclfica que asume La estructura 
espacial- se moldea por medio de este proceso de reproducción tib. :2@0). 
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4 EL NSPACIO PUBLICO Y NUESTROS DIAS- 

La etapa de 1.0s entudios urbanos que  para  Remy (1945) incluye  en los  
3s setenta y en la cual, adeds  de  los  trabajos  marxistas  iniciados  por 
febvre y C a s t e l l s ,  se  analiza  el  espacio  en  sus  múltiples  significados, 
decir, como escenario  en  el  cual  se  manifiestan  las  distintas 

presiones de la acciOn humana- 

El amlisis del  espacio  sigue  hasta  nuestros  días pero hacia  los & o s  

henta, por su  parte,  son  momentos  de  redefinicibn y crisia-  Surgen  nuevas 
orías porque se manifiestan tambih  probldticas nuevas  como lo son 
plosibn  detRogrBfica,  probleams~en  las  finanzas Mblicas, se  incrementa 
desempleo,  inseguridad  priblica, y así  podemos  hacer  una  larga  lista 
problemas,  entonces e8 cuando  la  mayor  parte  de los  autores, como Remy 

Topalov  (Lezama, 1992), coinciden  en  mencionar a este  periodo  en  el 
.al es pensada  en  toda  la  complejidad y diversidad, 

.Entre  las  diferentes tedticas y perspectivas  que seala Topalov y 

:my, las  principales son : 

a> Considerar a la  ciudad  como un espacio  de  reproducibn- 
b> El estudio  de las municipalidades,  como  escenario para observar  la 
formacibn  de  las  hegemonias  politicas, así como  el elisis de  las 
relaciones  entre  vida  cotidiana y vida poUtica local. 
c-) El estudio  del  equipamiento  colectivo  como  equipamiento  de poder, 
d) Las formas espon-neas y cotidianas  de  la  resistencia  social a la 
dominación  dentro y fuera  del  trabajo, 
e) La accibn  de  las  clases  dominantes  en la trensfolunaci6n  de  las 
posibles  mentalidades  en  el  plano  de  la vi& cotidiana, 
f> Las relaciones  entre  agente y estructura,  donde  destaca  el  papel  de 
la  accibn  individual - 

ep-) La urbanizacidn  como  modelo  de  sociabilidad  tema  que  incluye la 
coexistencia  en  el  plano  local  de una gran pluralidad  de  actores y 

grupos de intereses- 
h2 La conformacien  estructural  de  poder en el  interior  de  las  ciudades 
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ZJ El. anAli8i.s  de l o s  procesos  de  descomposicidn  urbana y la busquedii 

de  tendencias  hacia la recomposicibn  en erminos de lo funcional, lo 
simwfico, lo píblico. lo privado, etdtera. 

Con lo expresado  anteriormente  puede  decirse  que  1a.ciudad ya no  es el 
.lgar de  la  lucha  de  clases . sino la conjuncibn  de los  esfuerzo  de una 

ran  heterogeneidad  de  agerites  sociales lo que  imprime sus contenidos y 

i-gnificados, a las  funciones y a las formas  urbanas. 
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Rn e1 prcsente capi t u l o  me propongo  mencionar  algunas de l a s  

reflexirmes que se han propuesto  acerca de3 s i g n i f i - c a d o  que h a  

te-?n.it-ic, g>tlT*<* nuestra cu 1 tura cot;idiana esa transformacifin, parti.endo 

d e l  s i g n i f i c a d o  m-ksrno del  sentido c o d n  a d  como d e  su i n c i d e n c i a ,  

COUIC) IW saber c o t i d i a n o ,   e n  l a  construcciisn de identidades 

col ect; ívas - 

I i e r w i  Tajfel ( 1984 1 menciona  que l a  categorización  encuentra su 

funciGn e s e n c i a l   e n  el papel p r A c t i c o  que d e s e m w a   e n  l a  

s i s t e m a t i z a c i b n ,  que a su vez i m p l i c a   u n a   s i m p l i f i c a c i d n   d e l   e n t o r n o  

social.  De esta manera, l a  c a t e g o r i z a c i b n   s o c i a l   e a  uno d e   l o s  

p r o c e s o s   p s i c o s o c i a l e s   M s i c o s  que  subyacen a l a  conformacibn d e l  

s e n t i d o  Gown- 

La a s i g n a c i b n  que los s u j e t o s   h a c e n   d e   o t r o s   s u j e t o s  y grupos 
s o c i a l e s  est2 fuertemente  influenciada por e l  modo d e   v a l i d a c i b n  que 

impone e l  c o n s e n s o   s o c i a l  y por los sistemas de valores- A d  l a  

c a t e g o r i z a c i b n  sirve para sistematizar y ordenar e l  entorno social y 

nds p a r t i c u l a r m e n t e   d e s e m w a  un papel importante  en l a  o r i e n t a c i b n  

en  cuanta a l a  accí6n y a c t u a l i z a c i b n   d e  los v a l o r e s ,  En este 

s e n t i d o  se considera a l a  c a t e g o r i z a c i d n   s o c i a l  como un sistema  de 

o r i e n t a c i d n  que crea y d e f i n e  e l  p u e s t o   p a r t i c u l a r  de un sujeto y de 

un grupo de l a  sociedad-  

E l  argumento a n t e r i o r  es crucial para entender e l  papel que 

desemp&a l a  c a t e g o r i z a c i d n   s o c i a l   e n  l a  conformaci6n de l a  

i d e n t i d a d   s o c i a l -  Un sujeto  deviene  implicado  en e l  s e n t i d o  que es 

p e r c i b i d o  como poseedor de caracterfsticas comunes o de un devenir 

comL1r1, estando presentes otros  s u j e t o s   e n  e l  entorno, Lo mismo 

sucede con un grupo s o c i a l .  En l a  c o n s t i t u c i b n  d e  ambos, s u j e t o  y 
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grupo socia€,  e s t a  m e n t e  1 .ia.. intwslrrb4rk-idad .-(cono -.espacio 

simb6lico compartido  que  permite l a  comprensibn y r e l a c i 6 n  con e l  

Otro que se mira como semejante "el pr6jimo") y la alteridad (como 

es acto tambiin simb6lico que  permite l a  d i s t i n c i 6 n  con el  Otro,  que 

tambiin es "el  pr6Jimo" 1. 

Saqtjn : . T a j f e I ,  l a  identidad social implica,   entonces,  una 

comparacibn social cotidiana  que,  a n i v e l   i n d i v i d u a l   n o s   l l e v a  a 

aproximarnos a asociarnos con los que se nos  asemejan; y a n i v e l  d e  

grupos  que  nos l l e v a  a e s t a b l e c e r   d i s t a n c i a m i e n t o s  Y 

d i f e r e n c i a c i o n e s   e n t r e  e l  propio  grupo y los d e d s  grupos. 

Ahora bien,  esta comparaci6n social c o t i d i a n a   o c u r r e   n o   e x e n t a  

d e  c o n f l i c t o s ,   p u e s  depende d e  l a  p o s i c i b n   e s p e c i f i c a   q u e   o c u p a  un 

s u j e t o  en la  sociedad y en medio d e  los c o n t e x t o s  d e  poder d e  

relaciones  intragrupos.   La  imagen que  tenemos d e  nosostros  mismos y 

d e  nuestros   grupos y l a  imagen que  nos  devuelve e l  mundo se 

estructura  no  solamente a t r a v e s  d e  l a  d i s t i n c i b n   q u e  hacemos d e  los 

otros, s i n o  tambibn de l a  p o s i c i 6 n  y evaluacibn  que arantenemos 

r e s p e c t o  d e  esos otros. 

Una v e n t a j o s a   p o s i c i b n  d e  grupo y l a  f u e r t e   a f i l i a c i 6 n  

r e s u l t a n t e  d e  s u s  miembros, a m u d o  se consigue a costa d e  u t i l i z a r  

l a  capacidad d e l  grupo  para  mantaner a otro grupo en dhsventaja.  

L a   p o s i b i l i d a d  d e  c o n s t r u i r   i d e n t i d a d   e n  un grupo social depende 

en gran medida d e  los b i e n e s  materiales, c u l t u r a l e s  y simb6licos con 

que se cuenta  para e l l o .  T a j f a l  mencione, ppr c.jemplo, el caso d e  

las negros  en  Estados  Unidos  quienes  comparten como Qnica 

d e f i n i c i 6 n  clara d e l  grupo, el  color d e  l a  p i e l .   C a r a c t e r l s t i c a  que 

dada l a  diversidad d e l  g r u p o   n e g r o   e s t a d u n i d e n s e ,   d i f l c i l r e n t e  es e l  

punto d e  r e f e r e n c i a  satisfactorio.  La  mayoria d e  los d e s  a t r i b u t o s  

supuestos  del   grupo  negro  estadunidense se originan  en  concepciones 

mantenidas  por los exogrupos. 

! 
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en tr-adiciones  culturales que pueden estar  relacionadas o no con 

experiencias  comunes sobregeneralizadas,  pasadas o presentes. 

Para concluir este punto, d i r i a  que, si e l  sentido comín e s  la 
asignscizn d e  sentido desde un saber  pragxhtico a hechos de la  vida 

social cotidiana, .La categorizacidn  social es l a  asignacihn de 

característ icas   t ipicas  a sujetos o grupos sociales, teniendo como 

resultado l a  generaci6n de estereotipos, desde ese ambit0 compartido 

de gnoseologi a cotidiana que e s   e l  sentido c o d n ,  
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3.2 IDENTIDAD SOCXAL UHZJANA. 

En ].as sociedades quc poseen una divioij5n  de trabajo serlcilla y 

una ml ni.ma di.8triibncii.n del conocimiento,   la   identidad no entrafía 

necesariamente un problema;  en este sentido,   digamos,,   la   identidad 

c o l e c t i v a  en este tipo de sociedades e s s  sustentada  en un 

pensamiento  social  mediado por la palabra,  l a  conversacibn.  Es 
decir, los hombres se construyen a Sr mismos y a l o s   o t r o s  a t r a v s s  

d e l   l e n g u a j e -  

Una de las caracterl  sticas de l a   s o c i e d a d   c o n t e m p o ~ n e a  es ser 

r a c i o n a l ,   e a   p o d e r  dar razones  de l o  que uno es y l o  que uno hace; 

t o d o   l o   c u a l  supone a l g o   a d  como un centro de l a  persona que 
i r r a d i e  normas, i n t e n c i o n e s ,  s e n t i d o s ,   s i n  par e l l o   p e r d e r  las 

riendas  de  toda  empresa, La pregunta por l a  r a c i o n a l i d a d  y l a  

identidad se encuentran  estrechamente  vinculadas. 

Ahora b i e n ,  tendremos que considerar que l a  i d e n t i d a d  no se 

d a r i a   s i n  l a  d i v e r s i d a d ,   l a   d i f e r e n c i a ,  Podemos d e c i r  "yo" porque 

hay "otros" i g u a l e s  a mi , y a l a   v e z   d i s t i n t o s -   B e r g e r  y Luckman 

-comentan : 

La identidad 0s un fenomeno que s u r g e  de La dialectica e n t r e  el 
tndividuo y La sociedad (Berger y Luckmun,i972:ii3>. 

es decir, no hay identidades fuera de un c o n t e x t o   s o c i a l   c o n c r e t o  y 

' de un proceso de s o c i a l i z a c i d n  que pasa por d i v e r s o s  momentos, en 
donde, a tra-s de l a  " s o c i a l i z a c i b n   p r i m a r i a "  e l  yo se situa e n   l a  

f a m i l i a ,   l a   e s c u e l a ,  en e l   b a r r i o ,   h a c i e n d o   r e f l e j o   d e   l a s   a c t i t u d e s  

d e  los de&s frente A @ 1 ;  ahi a p a r e c e n   l o s   s i g n i f i c a d o s  Msicos  y 

l a s   p r i m e r a s  normas. 



1G.r mjeializaci4n secundaria  viene  desp&s; por medio  de  ella cl 
indivichlo atlquic?re c:l. cxmocimiento  eapeci fico d e  10s roles; AM hay 

menos i n t z r n a  i iznci.rLJn can  los  Otros  para mnnt,cnor la "real. í.dad 
n u b j  e L i v A ' *  - 

Para poder llegar al concepto  de  identidad  social urbhna 

tenemos que consi.c-krar primero, los  elementos que propone  Tajfel en 
cuanto n IR1 concepto de identidad social: 

ES c~queLLa  parte del autoconcepto de ur, LndLvtduo que se d e r i v d  
.&,I cortc.crrnLitnt-i. d e  su pert.ener~cia a un grupo 0 yruljos S o i i d 9 S  

~ o r ~ j u n t u m e n t e  con eL significudu  vuLorativo Y rrrt.z~c~c~nr*L 
.:rsoc~.sdo J. esta permanencia (T~Jf6L,i984:292), 

Tajfel. plantea  el  hecho  de  que  la  identidad  social  fundamentada 
de un individuo o determinados  grupas o categori  as  implican l.a 

acentuacihn  perceptiva  de  las  semejanzas  con  el  propio grupo Y las 
diferencias  de  esta  perspectiva  comparativa  con la identidad  social- 

En esta l inea de adlisis encontramos  que Proshansky (1994) 

desarrollo  el  concepto  de  la  identidad de lugar,  que es considerada 
como : 

U n a   s u b e s t r u c t u r a   d e  La identidad deL seLf y c o n s i s t e   e n  un 
conJunto  da  cugniciones referentes a Lugares o espacios  donde 
La persona se desarrolla  e n  su v i d a   c o t i d i a n a  y e n   f u n c i d n   d e  
las cuules el. individuo  puede  establecer   v incuLoo  emociondes Y 
d e  p e r t e n e n c i a  a determinados entornos (proshansky,iQQ4:23>. 

DetrAs de  estas U neas se encuentra la consideracibn  del 
entorno  urbano  como algo &S  que un escenario  fisico  donde  se 
desarrolla la vida  de  los  individuos,  siendo un producto  social 
fruto de l a  interaccidn  simbdlica  (Guidens, 1987) que  se  desarrolla 
entre l o s  individuos  compartiendo un entorno UI.ba,no, representando a 

nivel simW1ico un conjunto  de  posibles  caracterfsticas  definiendo a 

sus habitantes  como  pertenecientes a una  determinada  categoría 
urbana - 
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Podemos decir que los individuos  mantienen su i d e n t i d a d   s o c i a l  

tambien en base a considerarse  pertenecientes  a un e s p a c i o  

determinado,  siendo l a   i d e n t i d a d  urbana  una  subestructura  de 1.3 
i d e n t i d a d   s o c i a l  - 

Eu el momen-to que se pueden concretar  l a s  p r i n c i p a l e s  

c a r a c t e r i s t i c a s  que definen a l a  identidad  social   urbana  asociada a 

un determinado  entorno urbano, S e r g i o  Valera y E n r i c   P o l  (1994) nos 
o f r e c e n  las s i g u i e n t e s :  

1) E l  sentido  de  pertenencia como c a t e g o r i z a c i b n   s o c i a l .  

2) Niveles d e   a b s t r a c c i ó n   c a t e g o r i a l e s -  

3) C a t e g o r í a s   s o c i a l e s   u r b a n a s ,  

4 )  Construccibn social de las c a t e g o r í a s   s o c i a l e s  urbanas- 

5)  Dimensiones  categoriales-  

5 1 Dimensión c a t e g o r i a l ,  

5 2 Dimensihn p s i c o s o c i a l .  

. 5-3 Dimensidn temporal. 

5 - 4 Dimensibn  conductual- 

5 - 5 Dimensi4n s o c i a l  - 
5 - 6 Dimensi.rSn ideo14gica-  

6 )  I n t e r a c c i ó n  de las dimensiones  categoriales.  

7 )  L a s   r e l a c i o n e s   e c o l h g i c a s   e n t r e  comunidades  urbanas- 

8 ) J e r a r q n i z e c i t > n   c a t e g o r i a l  - 
9 ) Hlerrrent-.as ~itnb:., l i c o s  - 
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Al i n i c i . a r  el a l i s i s  c o l o c a   a n t e  una incesante  bisqueda de 

l e r r a m i e n t a s   % & r i c a s  y metodolbgicas que nos  permitan  aprender- loa 
5spacios  plibl.icos  en su complejidad,   contradiccien como l a  

mganizacibn de l a  heterogeneidad, o a l a  manera de  Hanerz (19801, 

:orno entramado m a t e r i a l  y s imWlico;   escenario,   proceso y producto  de 

P r A c t i c a s   c o t i d i a n a s ,  Ahi en ese e s p a c i o ,  que uno q u i e r e   t e r s o  y s i n  

Eisuras,   están las  d e s i g u a l d a d e s ,   l o s   d e s n i v e l e s ,  e l  nudo de  tensiones 

sn el que se debaten las ciudades d e l  M x i c o   d e l   f i n   d e l   m i l e n i o :  e l  

le l a  t r a d i c i d n  e innovaciijn, e l  de l a  transfomnacidn y l a  

2onservacidn-  Desde ese nudo es que podemos aprehender las r e l a c i o n e s  

z o m p l e j a s   e n t r e   e s t r u c t u r a s  y pdcticas,  entre  formas  de 

p a r t i c i p a c i b n  y c o n t r o l  

A l  sal ir  de casa n o s   e n c o n t r a m o s   a n t e   m i l t i p l e s   i d g e n e s   t a n t o  de 

s i t u a c i o n e s ,  como de  acontecimientos;  quizAs sean v i t r i n a s ,   r u i d o s  o 

prohibiciones,  Nos encontraremos  con e l  choque  de l a  gente  y de las 

normas; caminaremos por las calles avanzando  hacia lo conocido, 

desconocido,   descubriendo  territorios  y personajes  en a l & n   b a r r i o ,  

para d e s w s  adentrarnos a l a  ciudad,   Esta   aspiracidn de "adentrarnos" 

nos o f r e c e  una estructura  urbana  diversif ícada,   con  posi .bi l idades d e  

v i d a   c o l e c t i v a ,  



En e l  acceso a un e s p a c i a  local,  'se' cmpfera.'.por recorrer &as c a l l e s  

y a d i s t i n g u i r  e l  medio f í s i c o  urbano, d e  las  personas  que se ven, 

se respiran;   teniendo  ante  e l l o s  l a  d i v e r s i d a d  d e  a c t i v i d a d e s  y 

personas h a c i e n d o  uso d e  l a  ciudad, o d e  forma mas determinada un 

e s p a c i o  local,  y a   s e a  d e  t r a b a j o ,  consumo o d i v e r s i 6 n .   E l  recorrido 

que  puede  suceder  por   las   cal les  puede ser con  curiosidad o temor, 

porque a.-...merw;rdo, . ..otro s s p a c i o ,  otro grupo, les r e s u l t a r a n  

desconocidos,  reconociendo  no s610 las  d i f e r e n c i a s ,   s i n o  tambikn las  

desigualdades.  Un recorrido por un e s p a c i o  local nos  podria   permitir  

d e s c u b r i r   s u   m o r f o l o g í a  y formas, asi como tambiw s u s   u s o s  y 

funciones,  comenzando a c o n s t i t u i r s e   c l a v e s  y modelos para  interpretar  

l a  sociedad  en  que víven. 

En la  ciudad, como en un e s p a c i o   p Q b l i c o ,   e x i s t e n   z o n a s  

c e n t r a l e s  como zonas d e  paso, a las que asristm diversos actores 

sociales, donde e s t a b l e c e n   r e l a c i o n e s   e n t r e   f o r m a s  y a c t i v i d a d e s   a n t e  

l a  d i v e r s i d a d  d e  usos d e  l a  ciudadania y l a  j e r a q u i a  social asi como 

la ciudad,. -un  -espacio  'Local; -les lugar d e  simb6los mfil t iples,  d e  los  

signos  permanentes o cainbiantes. Todos los espacios tienerr un 

a t r i b u t o ,  todo t i e n e  mAs s i g n i f i c a d o s   q u e  91.1 d a d e n  Q lasi a p a r e n t e s  o 

f u n c i o n a l e s ,  como las l u c e s   d e   l a   c i u d a d  no &lo iluminan,  sino  que 

jerarquizan,  l a  publicidad pmqada por tdrr partes f i j a n d o  modas y 

valores. E s t a   a n t e   n o s o t r o s  otra forma d e  CCPlWnicamos, el l e n g u a j e  

que  nos   ofrecen los espacios   prfbl icos  es tan  variado,  que? desde l a  

i n f a n c i a   n o s  hmos f a m i l i a r i z a d o  con dissPJw e i d g e n e s   q u e  

corresponden a modas c u l t u r a l e s   d i f e r e n t e s   q u e  e1 s i g n i f i c a d o  d e l  

objeto queda a i n t e r p r e t a c i b   d e l   s u j e t o  o dm1 actor social (Saussure, 

1916 1 . 
El  lenguaje  nos  permite  comunicarnos  con  nuestros  espacios,   puede 

ser por medio d e  l a s  maquinar,  aunque sea d e  manera global,  

concentrando  sus diversas expresiones:  con ssaflales d e   t r d n s i t o ,  cajeros 

automdticos,  puntos 'self-service' d e   i n f o r n a c i 6 n ,   u t i l i z a c i d n   m a s i v a  

d e  d i n e r o  d e  plhstico;   creandose a s l ,  verdadmros c6digos e n  un e s p a c i o  

determinado,  lenguajes mediados por l a  m u l t i p l i c i d a d  y l a  
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diversidad de la vida urbana con los que actores  sociales S(!  

fan i 1 j c t r i  :z¿lrt soc i;tl i znn s j  n percatarse  de e1.l.o Estos  lenguajes 
les ncr.-..r\ indispensab1 .e~  no solamente  para  vivir su cot.idianeidnd 
u r b a n a ,  s i n o ,  :3obr.e todo para adaptarse a l o s  requerimientos del 
futuro. IJinalmente los sujetos sociales descubrirAn  en el espacio 
prbl i co un conjunto de nensi.bilidades,  incluso  de  identidades 
c o l e c t i v a s -  La adquisici::~n de .todo  esto  va  unida a l a  posibilidad de 
hacer v i d a  en er-upo, de asociarse,  pero de manera I& S general, 
mediante el. acceso a 3.3 diversidad  de  ofertas  urbanas,  ya :;ea 

c u l t . u r u l e s ,  deportivas, d e  espectAculos y no  solamente  por medio de 
la oferta formalizada,  como en centros  culturales,  conciertos, 
competiciones deportivas, etc;  sino  tambikn  la  que  puede  descubrirse 
cada di a en las calles, 

Por medio  de la ilDlxima  informacibn y movilidad,  miltiples  ofertas 
culturales y de  consumo,  infinitas  posibilidades  de  relaciones 
sociales,  gran  diversidad de actividades;  por  medio  de  ellas  el 
espacio  se vive, recuerda y proyecta;  donde  de  manera tdrica todo 
es posible,  dado  que  en  la  practica  el  mismo  desarrollo  de  las 
ciudades  niega las posibilidades  que  ofrece. 

Recordar que un espacio  píblico  tambibn es la  gente que asiste a 

el, Y que  &Sta  le  da su significado ; descubrir a la gente, es por 
tanto,  descubrir sus diferencias-  El  espacio  &lo  puede  existir  sobre 
la  base  de  la  tolerancia  (Cisneros, 1994), por que hoy en  dia  no  creo 
que  haya  espacio homogbeo, sino  dividido  en grupos, procedencias, y 
valores- Es el resultad0.de la dfversidad  de  orígenes y actividaes 
de  la  poblacihn; pero estas  diferencias  se  traducen  en  desi~fualdadee y 

conflictos. El. espacio  impulsa a construir  identidades  en  grupo,  para 
defenderse,  proyectarse  col.ectivmente,  intervenir  en  los  conflictos. 
Pero, al mismo tiempo, la saciedad  urbana es una oferta de  convivencia 
e incluso  de  solidaridad, por que ahr se  manifiestan, a la  vez,  las 
injusticias  de la desigualdad con la  utilidad  de  cada uno y la 
necesidad de vivir  en codn cada di a- 
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En e:1 e s p a c i o  pibl.ico - \ . a  i d e n t i d a d   c o l e c t i v a  se apoya e n  lit 

atlhcs,j~:~r~ al pasado, act,uol.izando permanentemente en e l  t e r r i t o r i - o  y I 

c o n s t t w c c i ~ ~ ~ n ,  1 a memori a y 1 os s.imW~loe, 103 usos y l a s  f i e s t a s ,  1 a:: 

anoc’1 nc: i ones y mani fest,;lc;-i.onetz?.. La identidad se r e f u e r z a  di a a df a ,  la 

incvitab1.e coordinacikln d e  funciones y a c t i v i d a d e s   d e  los iictore:-; 

sociales se basan en comercio y c u l t u r a .  A todos los niveles, d e  t o d a s  

1 a s  maneras, proyect-xw d e  u n a  parte o de o t r o ;  a c o r t o  o a largo 
plazo, referent,es - 1 0  a a 1 , ” ; U r m s  a c t i v i d a d e s  o a s p i r a c i o n e s ,  ya sea de 

care%cter d e p o r t i v o ,  econ:*mico, e c o l o g i c o  o de carActer g l o b a l ;  <:l. 
e s p a c i o  que no genera un p a t r o c i n i o   a c t i v o ,   e s p í r i t u   c o m p e t i t i v o  y una 

f u e r t e   i l u s i b n   c r e a d o r a ,  esta condenado a l a   d e c a d e n c i a  y no generaria  

l o s   r e c u r s o s  que  .permitan a l o s   j d v e n e s   a c c e d e r  a proyectos  

c o l e c t i v o s -  

En e l  e s p a c i o   p u b l i c o  se produce una d i d m i c a   i n t e g r a d o r a  o 

s o c i a l i z a d o r a  que  puede l l e g a r  a donde quiera:  actos y e s p e c t a c u l o s  

M b l i c o s ,   a s o c i a c i o n i s m o  o grupos informales  de  base,  elementos 

s i m W l i c o s   d e   i d e n t i d a d   c o l e c t i v a ,  f iestas,  organizacibn política,  

democrAtica y participativa, e t d t e r a ,  aden-bs de l a  i n t e g r a c i d n  por l a  

e s c u e l a  y e l  trabajo,   unido a e l l o  e l  consumo- Pero tambi&n a c t ~ a n  

d i n k m i c a s   c o n t r a r i a s ,   e x c l u s i v a s  y e x c l u y e n t e s ,   p r i v a t i z a c i d n   d e  

e s p a c i o s   p l i b l i c o s ,  como centros   comerciales  o c o n S u n t o s   r e s i d e n c i a l e s ,  

p r o l i f e r a c i b n   d e  modas, a c t i v i d a d e s  y l o c a l e s   d i r i g i d o s  a grupos 

e l i t i s t a s ,  dominacihn  oligArquica  de las  g r a n d e s   i n s t i t u c i o n e s  

pirblicas o p r i v a d a s ,   t d r i c a m e n t e   d e  cadcter s o c i a l ,  como l o s   c l u b e s  

d e m r t i v o s ,  

La nocidn  ‘de  heterogeneidad, o meJor dicho para este caso,  

h e t e r o g e n e i d a d   c u l t u r a l ,  que  nos remite a un doble  fedmeno,  según 

e1 prLmero, ’ de  segmentacx!n y participacio’n e n  un ’ mercado mundial. 
da mensajes y &mbol.os. c u y a  gram&iccr q u e  Le s u b y a c e  en La 
hegernonia  sobre el. imaginario  de  gran  parto de La humanidad; y 
segundo, de participucidn  diferencial.  según chdigos LocaLes d e  
ress-pciin. grupulas  e individuuLes. e n  41 movimiento  incesante de 
cLrcuiLvs d a  trat’tsr<,is5Ldl.b (Brcrnrli.r,/~QZ:~OZ). 
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Hab3 n r  de ~~ct.erICJ&entr:idad cultural es distinto a hablar ciri  

cuIL.rlrnn tii.vcr-sals (subcu It,uras) de etnias,  clases,  grupos o regiones, 

n una rn(?r;L s~~pcrpo:;ic:i~:~n dc? cultxras;  se  erlcuentxen &stas o no en 
c.cx~t;nc~t;o cor) una forma de: nintetizarse,  Volviendo  con  Brunner, en 

cuanto a 1.a participacjtjrl segmentada y diferencial  en  un mercado 
int;ernacionnl r 3 c  1nt:rlsajes que "penetra"  por  todos  lados y de maneras 

. i n e ~ p < : ~ ' a d a : ~  a l  ent-.rmlado IOc;iI de ta cultura, I levando un rompimiento 
de los  sentidos C O I ~ S ~ ~ ~ ~ O S ,  producidos,  reproducidos y la  consiguiente 
dcsestructuraciiin de representaciones  colectivas,  fallas  de  identidad, 
anhelos de identificacibn,  confusibn  de  horizontes  temporal.es, 
parAlisis de la  i.magi.naci6n  creadora,  &rdida  de  útopias,  etc; 
parcci-era ser que l o s  valores han sido  sustituidos por otros  que 
aprovechan las re,novaciones  del  mercado  de la &poca. 

P a ~ a  Gard a Canclini  esta  heterogeneidad 

Ü S  eL resultado d.3 La coexrstencia  de formuciortes  cuLturaLes 
oriyrnudas e n  diversas  kpocae,   propiciando  cruce  de  htbridaciones 
que se manifiestan  en eL consumo  con má5 intensidad que en L a s  
rnotr¿polis, en donde, las   hfbridacionee de Los consumos no son 
homoyGrteos, en donde. Las diferencias  sociaLee se manifiestan y 

reproducen  con  l  ilS distinciones  simb6Licas  que  separan a Los 
consumidores : a q u i e n e s   a s i s t e n  u Los museos y conciertos,  de 
Los que n o  van; quienes  usan  artesanias   pragm&icamente  de  Los 
q u e  se detienen en sus conotaciones  simbÓLicas  (Oarcia,i99t:36). 

La heterogeneidad  cultural,  tanto  en  lo  que  concierne a 
espectativas y demandas  de  la  sociedad  como a a s  gustos y costumbres 
exige,  por  lo  tanto,  investigar no solo  las  políticas de produccidn y 

distribucibn  de los bienes simbblicos, sino tambih los actos- 
cotidianos  de  los  habitantes  de  la  ciudad. 

El  consumo  como  síntoma  de  heterogeneidad  cultural,  entendiendo 
como  consumo a un conjunto  de  procesos  socioculturales que se realizan 
en la apropiacihn y los usos  de  los  productos  (id.,1990:75), o bien 
de  consumo  cultural.. como el conjunto de procesos  de  apropiacien y 

usos  de  productos  en los que  el valor -imWlico prevalece  sobre  los 



Cabe aclarar* q,~:c? I a di.rncn:si8~n cultural. de consumo y las formas de 
apropincji~11 y IISO:~ en e 1 t?rt.uc?i o de P ste , no & lo  lo  debemos de 
entender como la indagaci5'7n est;adi stica  del  modo  en que se compran l a s  

m e r c a n c i . a u ,  sino  tambiG2n como el conocimiento  de  las  funciones con que 
10s usuarios selecc5onan y combinan l o s  productos y l o s  mensajes, es 
deci.r, los propios  czonsumidores  van  mezclando  estrategias  necesarias 
para  adaptarlas a la vida  cotidiana,  adenbs  de,  satisfacer  necesidades 
o deseos, apropiarse de 3.0s objetos  es  cargarlos  de  significados. 

A1 hablar d e l  conjunto d e  l o s  procesos  de  apropiacidn y usos  de 
productos sobre los  diversos  valores  de uso y cambio,  revela  el 
resultado  de  la  coexist.encia de formaciones  culturales  originadas  en 
diversas &pocas, propiciando  cruces e hibridaciones  que  se  manifiestan 
en el consumo como mnestra  de  heterogeneidad- 
Hacer  referencia a la  heterogeneidad no &lo'  desde el punto  de  vista 

del consumo cultural,  sino  tambi&n,  lo  que  concierne a expectativas y 

demandan de la 'sociedad con sus gustos y costumbres,  exige,  por lo 
tanto,  investigar  no 9310 las  políticas  de  producci6n y distribucibn 
de l o s  bienes SimWlicos, sino  tambign l o s  actos  cotidianos  de  los 
habitantes de la  ciudad,  donde  debe  tomarse  en  cuenta  la  relacidn 
entre  espacio  urbano y oferta  cultural. 

EL espacio  publico es una buena-manera para poder  observar y 

decir sobre la propia constitucibn  de  los  sujetos  sociales  que 
interacciona  en una sociedad  como  la  nuestra, Es entonces, aqui 

donde  puede  tener  diversas  funciones,  como por ejemplo,  normativizar. y 

socializar a un nivel local o macro,  tambi4n  donde  puede  existir  la 
p r d i d a  de la vida  p J b l i c n  y preservar  la  individualidad, para 

mnntcmer i ~ n  c tqr l  i 1 i brio en el orden social. - 



Ahora bi.en,  pcrdrl nnmu observar si  l a s   c a r a c t e r i  sticns d e  I i t  

si t~lac ¡,.Ir) y di nami ::m(:) de. I n  saciedad moderna t i ene  una relaci i ln  con 

1 0 s  ac.t,or*ea soci .aI  e ;  c w m d o  se encuentran  en un e s p a c i o   p u b l i c o ,  como 

lo es e l  centro de CoyoacL*n,  donde s e  dan c i t a  los f i n e s  de semana 1x1 

sin numero d e  personas en donde e l  evento de la vida c o t i d i a n a ,  y quc :  

da trnt-lic:i:”n D este :Lugar, ct; e l  intercambio que ahi- se r e a l i - z a ;  q u c ?  

cmmt,) p \ t c x k s  i r ’  a t.ormr. 1 1 n  helado o caf& , a escuchar mísica o hi.er1, 

entret.ent-.rte c o n  T t):; m i r n o s ,  asi como ccami.nar par el lugar asimi.lar.\du 

todo I ( >  qtre h;+y a Lu alrededor, podemos hablar de estilos v a r i a d o s  

respecto, pero lo m s  importante de e s t o s ,  e s  que de  alguna manera las 

inst , i . t ,ucionen c o n s t i t u y e n t e s  de a c t o r e s   s o c i a l e s  como lo son l a  

familia, l a  i g l e s i a ,  e l  Estado,  etc; han pasado por un proceso  de 

modificacian , por a s  .llamarlo. 

Heterogeneidad y e s p a c i o ,  si  suponemos que existe a l & n   p r i n c i p i o  

b s i c o  en  cualquier  momento determinado, pero l o  6 s  sorprendente que 

en l a  sociedad,  es que s i  bien,   incorpora  la   gran masa, crea una mayor 

variedad y d i v e r s i d a d ,  un s i n   f i n   a g u d i z a d o   d e   e x p e r i e n c i a s .  a medida 

que a s p e c t o s   d e l  mundo, llamese g e o e f i c o s ,   p o U t i c o s  o 

c u l t u r a l e s ,   e n t r a n  e n  l a  v i s i b n   d e   l o s   s u j e t o s ;  esta ampliacidn  de su 

horizonte  está mezclado, esta buaqueda  de l o  nuevo, sea como f u e r a  o 
como un e s f u e r z o  de un  “modo” por d i f e r e n c i a r s e   d e  l o s  d e d s .  

c o n s t i t u y e   e n  sf misma l a  creacibn  de  un nuevo e s t i l o  o de una 

modificacibn de lo que se h a   e s t a b l e c i d o .  

E l  e s p a c i o ,  l a  c o t i d i a n i d a d  y l a  reproduccibn capitalista,  son 

l o s  tres elementos  que  considera  Lefebvre para su  concepcibn  de  la  

urbano y que l o s  encuentra  fntimamente  ligados ya que l a  reproduccihn 

c a p i t a l i s t a  se l leva a cabo & a  con día, como un a c t o   c o t i d i a n o  e l  

e s p a c i o  como - l a   a p r o p i a c i b n  y r e p r o d u c i d n   d e   l a   v i d a   c o t i d i a n a  

(Lezama, 1992). 
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Por otro lado, mientras 'que F.. 'f6nhfes-e -a%- .premGuprr par analizar 

las modalidades del cambio social distinguiendo las formas 

contrastantes de la conducta social por medio de los  conceptos  de 

comunidad y sociedad; a la vez que 6. Simmel  hace  hincapie en  el plano 

de la organizaci6n  social  que se concreta en  la sociedad y que  culmina 

en la metr6poli. 

Simmel (1988) retoma la idea  de  Tanniese segtfn  la ciudad aparece 

como el punto  culminante de una  evolucibn  social que desde el 

advenimiento de la sociedad industrial ha sido guiada por  la necesidad 

de  racionalizar  todos los Ambitos de la vida  social, en este  sentido 

la ciudad es vista ''torW la "abra ...es- .-.ircabdr. drr la racionalidad 

capitalista;  sosteniendo por  lo tanto, que la ciudad genera  una manera 

de interaccih social que se basa en el anonimato y desarrollo  de 

las relaciones  impersonales que, M hacen patentes en la indiferencia y 

la superficialidad  (Simmel, 1988). Lor productos de  trabajo  que se 

convierten en el vehiculo de intsracci6n parecen entrar en ellos 

-mismos en relaciones .directas, y estar se expresan  como  fracciones 
equivalentes,  volumenes,  medidar y sin  importar SUB componentes 

subjetivos. 

Las caracteristicas de una ciudad, como lo son la 

despersonalizaci6n, al individualismo, la libmrtad y la racionalidad, 
no son  explicadas por Simmel corn conrscucncir  inherente e la ciudad 

misma, sino &S bien, como  resultado o e x p r m i h  de lar relacianrs 
sociales  que all1  predominan. 

El concepto  que unifica y constituyr la matriz  anbliticr del 
anAlsis  espacial, es @l modo de  produccih baJ0 Ir perS(nCtiVa de lo 
urbano que se expresa  en los problemas del crecimiento de la ciudad; 

y tambibn  bajo la perspectiva.de lo cotidiano que os e1 Ambito  de la 

alienacih, producto de un consumo programado. 
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5 -  1 BREVE SEHBIIANZA DE LO "PUBLICO Y PRIVADO" - 

La  historia  de las palabras  "p3blico y privado"  constituyen 
elementos  claves  para l a  comprensibn  de l o s  primeros usos a los  que 
fueron asignados,  Para lo cual  la  palabra pziblico en  ingl&s  identifica 
lo "publica" en el bien común  de una sociedad, En 1470 por  ejemplo, 
Malory hablaba  del:  "emperador  Lucio,,.  dictador o administrador  de la 
voluntad Hblico de  Roma"-  Alrededor de 70 aí508 m58 tarde  se  le 
agrego el sentido  de p.rib¿ico a aquello  que es manifiesto y abierto a la 
ohservacidn  general.  Hall  escribid en su C ~ c ~ n i c a  de 1542 I "Su rencor 
interno  no  po&a  contenerse  sino  que  debla  vocearse  en  lugares 
públicos y tambib privados"  (Hall, 1542) 

El ermino de privado se utilizaba  aqui  para  significar 
privilegiado a un alto  nivel  de  gobierno, A fines del siglo XVII, la 
oposicidn  entre pdblico y privado fue menos clara que la forma  en que 

se utilizan l o s  e r m i n o s  en la actualidad-  Mientras que público 

significa  abierto a la consideracibn  de  cualquiera, privado significa 
una  región  de  la  vida  amparada y definida por la familia Y los  amigos, 
se@n  Sennett  (1978) 

Los significados otorgados a le pubLic en f r a n d s  muestran una 

situacibn si.mi1.ar; el  uso  renacentista  de  la  palabra  fue  empleado  en 
funciijn  del bien co&n y del  cuerpo poli tfco,  paulatinamente, le 

Pdblic se transform5 tambiQn en una  regiGn especial de la 
sociabilidad, 
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En alguna  oportunidad; Eric'.'"Clvcrbath rea.lizt3 . un ' e s t u d i o  

e x a h u a t i v o  d e  l a   d e f i n i c i 6 n  moderna d e  el h b l i c o ,  apareciendo  por 

primera  vez e n  F r a n c i a   h a c i a  l a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I ,  d i r i g i h d o s e  a 

p ú b l i c o   q u e   c o n s t i t u l a  l a  audiencia  d e  l a s  obras d e  teatro; 

descubriendo  que e n  realidad este pfrblico teatral c o n s i s t i d   e n  un 

grupo  minoritario;  un h a l l a z g o  e n  funci6n  de l a  v i d a   c o r t e s a n a   p e r o  n o  

tan obvio . t i e g ú n  La v-ida. urbana. 

A 1  comenzar e l  s i g l o  X V I I I ,  el s e n t i d o  d e  quien era el pÁblico y 

donde se encontraba uno  cuando estaba m pfrblico se v o l v i 6  d s  ampli6, 

S e n n e t t  nos relata que l a  burguesla se i n t e r e s 6  menos p o r   o c u l t a r  BUS 

o r l g e n e s  sociales; las ciudades  que habitaban se transformaban  en un 

mundo en e l  c u a l  comenzaban a r e l a c i o n a r s e   g r u p o s  muy d i f e r e n t e s  d e  l a  

sociedad. En  consecuencia,  para l a  Bpoca e n  l a  que la  palabra pib¿ico 

h a b l a   a d q u i r i d o  un s i g n i f i c a d o   a c t u a l ,   n o   a l u d l a  s o l a m t e  a una 

regi6n d e  l a  v i d a  social l o c a l i z a d a  a l  margen del   dominio de l a  

familia y d e  105 amigos  lntimos,   sino  que  aludla  tambihn a una 

d i v e r s i d a d  d e  personas  relativamente  amplia.  

E x i s t e  una  palabra asociada l6gicamntc a un p ~ b l i c o  urbano 

multiforme;  "cosmopolita". Un cosmopolita, segQn el u10 franc- 

r e g i s t r a d o   e n  e l  aKo d e  1738, es un hombre qua me ( I W B V ~  c6modracwrte en 

l a  d i v e r s i d a d .  Se encuentra c6modo M siturcimn .qw timm un 

v f n c u l o  o p a r a l e l o   c o n   a q u e l l o   q u e  le w t a n   f a m i l i a r .   E l  mismo 

s e n t i d o  d e  l a  p a l a b r a   a p a r e c i 6  e n  el  idicnna i n g l h ,  paro n o   f u r  muy 

empleado hasta e1 s i g l o  XVIII ( S m n e t t , l 9 7 8 : 2 7 ) .  

Por lo tanto,   para  Sennett,  o1 p 6 b l i c o  v ime  a significar una 

v i d a  q u e   t r a n s c u r r e   f u e r a  d e  I r  vida familiar y d e  los amigos 
cercanos.En la  regi6n  pGblica,  los grupos sociales d i s t i n t o s   h a b i a n  d e  

l l e g a r  a un c o n t a c t o   i n d e f e c t i b l e .  La c i u d a d   c a p i t a l   c o n s t i t u i d  al  

foco d e  esta v i d a  pQblica;  estos cambfw  fueron correlativos a 

c o n d i c i o n e s  d e  l a  conducta y d e  los terminos  de l a  creencia   en l a s  

ciudades  cosmopolitas.  
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Scnnett  ( 19'{8) ven; a raal izando e s t u d i o s  sobre las  a p a r i e n c i a s  

v i s u a l e s  y v e r h d e s  en y'~bl  i c m -  Las diferenci.as  producidas e n t r e  10 
p . i b l i c o  y pr'ivado, I ~ a s  amt)i,quc:dades de esa d i s t i n c i i s n  que reci .&n 

comenzaba a apam::cr c:r: un nut:vo movimiento  poli t i c o ,   l a s   t e o r í  as 

contempoxdnean del hombre como a c t o r  y de l a   r e l a c i h n   d e l   t e a t r o  con 

l a  ciudad,  y finalmente, las  condi.ciones  morales de l a  c a p i t a l  d e l  

3 , habiendo  est.abI.ecido un movimiento  histrjrico, en su 
ohra explora el s i g n i f i c a d o   d e l   d e s e q u i l i b r i o   e n t r e  To p í b l i c o  y l o  

p r i v a d o   e n   s o c i e d a d e s   o c c i d e n t a l e s   a c t u a l e s ,  

;1 TLC i E: I-: C. i )I,L? - 

. . .  

De alguna manera  podemos c o n s i d e r a r   l o   a n t e r i o r  como l a  era de l a  

constitucidn  de  parques  urbanos  masivos ( o  b i e n   e s p a c i o s   p ú b l i c o s ) ,  

donde los primeros  intentos  de  hacer que las calles se adaptarAn a l  

p r o p b i t o  especi f i c o   d e   l o s   p a s e o s  como una forma de  relajamiento,  

F u e , - e n   e s p a c i o  y tiempo; la era  en l a  c u a l   l o s   s a l o n e s   d e  c a e ,  luego 

las c a f e t e r í a s  y las posadas se transformaron  en  centros  sociales,   Las 

diversiones urbanas se difundieron  fuera  de  un pequepio c i r c u l o  de 

rnin6?!:&~ y h a a  a un e s p e c t r o  mAs amplio  comenzaron a adoptar  algunos  de 

los "~:Wbitos d e   s o c i a b i l i d a d ,  como l o s   p a s e o s   p o r   l o s   p a r q u e s  que 

c o n s t i t u i a n  a l  p r i n c i p i o  un l u g a r   e x c l u s i v o   d e  l a  minorfa, caminando 

por l o s   j a r d i n e s ,  

- .. 

.." ". -5 

- . .  

' - .Tanto . .  en conducta como en  creencia,   los   habitantes   de  las 

c a p i t a l e s   d e l   s i g l o  XVIII i n t e n t a r o n   d e f i n i r   l o  que e r a  y l o  que no 

era . l a " v i d a   p ú b l i c a ,  La l í n e a   t r a z a d a   e n t r e   l o   p ú b l i c o  y l o   p r i v a d o  

e r a   a q u e l l o   s o b r e  l a  c u a l   l o s   r e c l a m o s   d e  l a  c i v i l i d a d ,  compendiados 

por l a  conducta . .  W b l i c a   c o s m o p o l i t a   e s t a b a n   e q u i l i b r a d o s   c o n   l o s  

reclamos  de l a  naturaleza,  compendi,ados a l a  vez p o r ' l a  fmnilia, 

Mientras que el. hombre se hacia Q sr' misno en  pitblico, 

realizaba su  naturaleza en e l  domi.nio privado,  sobre  todo  en  sus 

e x p e r i e n c i a s   d e n t r o   d e l   n u c l e o  familiar. En forma conjunta,   lo  ptrblico 

y 1.0 privado crearon  aquello  que no podrí a denominarse como un 
a .  universo" de r e l a c i o n e s   s o c i - a l e s -  



= . ., .-* ~ i .. 

. -  

- " .~ 

La Lncha I)C)L* t-1 ordc-x l  prhl  i c o  en La ciudad del sig3.0 XVIII y In 
t,c:nsi.iiin df: Ion ~ ' ~ 3 ~ : l a m o s  d e  In vida  .pública  y privada constituyeron 10:3 

t-rminos (I(: una (:\dl t,ur*n "cohc:re:nte" a pesar d e  que hubo excepciones,  

denviaci .onen y nlodos y alternativos como l o s  hay en c u a l q u i e r  perí odo. 
P e r  si c?xir,tit.-, un e q u i l i b r i o  de l a  geografí a p í b l i c a  Y privada en 

tiempos (le  13 1'1 ust.rnciczn, y en e l  se d e s t a c a   e l  cambio  fundamental  de 

las i d e a s  de 10 p-lblico y 1.0 privado;  teniendo en consideraciL1n 1.3s 

resol-ucionen a ~ r l t i m o s  de- s i . g l o  y l a  aparicidn de un c a p i t a l i s m o  

i n d u s t r i a l .  

T r e n  fuerzas estaban a l  s e r v i c i o  de ese cambio,  en  primer  lugar, 

una doble   relacibn  mantenida  en  e1   s iglo  X I X  por e l  capitaliarno 

i n d u s t r i a l   n a c i o n a l   c o n   l a   v i d a   p i l b l i c a   e n   l a   c i u d a d ;  en segundo 

lugar,  una reformulacidn  del  secularismo  originado  en e l  mismo s i g l o  y 

que a f e c t a b a  en e l  modo en  que l a   g e n t e   i n t e r p r e t a b a  l o  extrarlo y 

desconocido;  en  tercer  lugar,  que se t r a n s f o r d  en d e b i l i d a d ,   e r i g i d a  

dentro d e  l a  e s t r u c t u r a  de l a  vida p i b l i c a ,  

La burguesía  continub  creyendo que las gentes  experimentaban  "en 

público"   sensaciones y r e l a c i o n e s  humanas que no podí an experimentarse 

en  ningin  otro  ambiente o c o n t e x t o   s o c i a l ,  En p í b l i c o   s i g n i f i c a b a  aN. 

donde se p r o d u d a  y e r a   t o l e r a d a  l a  violacidn  moral;   en  pirblico uno 

podi a q u e b r a r   l a s   l e y e s   d e   r e s p e t a b i l i d a d ;  l o  N b l i c o ,  como un dominio 

i n m o r a l ,   s i g n i f i c a b a   a l g o   b a s t a n t e   d i f e r e n t e s   p a r a  hombres  y mujeres, 

Por o t r a   p a r t e ,  a mediados d e l  s i g l o  pasado, l a   e x p e r i e n c i a   o b t e n i d a  

en compa3l a  de  extrafíos  vino a representar una cuestibn  de  

urgente  necesidad  en l a  formacibn de l a   p e r s o n a l i d a d -  

La cambiante   importancia   entre   v ida  pjbl ica  y privada ha 

concitado l a  a t e n c i h  de-muchos  escritores   en l a  sociedad moderna, 

entre l o s   c u a l e s  se encuentran R.  Sennett (1978), donde  menciona  que 

h a  venido existiendo ciertas confusiones, las c u a l e s   l a s   d i v i d e  en 

dos: 

66 





1̂ .i , . ~ ~. 
..- . i, .. . 

Por l o  que reapectx a una  sociedad  urbana que enfrenta un 
problema' cnmun dr: p í b l  . jco para el extrai'i'o y 1.a persona que ~ ~ s u t ~ l v c  

ese p~'oblI.e:n~a a t.rav+= S (It+ (?.'od i g o s  comunes de ereencia, por 1.0 t t m t , o  , 
c r e x ~  un rzc,ni-.ido t l c ?  t k , m i r i ' o  p.1b1.ico  significativo en la sociedad, C?R 

probab1.e que lo rtxpresi.--,n humana sea concebida  en  tkr-minos  de  gestos y 

si mhofps que- san reales, independientemente  de  quien  haga  el  gesto o 
emplee e1 -si mbo lo. 

Los modos c l c  exprc2sic)n p.iblica y privada  no  son  tan contrarios 

como alternativos.  En  pliblico,  el  problema  de  orden  social  se 
s a t i s f i z o  con 1.a creaci-tn de signos en  privado,  el  problema  de  la 
condicibn  humana;  parece  ser  que  este  equilibrio  se  estructud por 

medio de lo Qtie P1mama.s  impersonalidad, es decir,  ni  en  priblico  ni  en .~ 

privado "los accidentes  del  caracter  individual"  constituían un 
principio  &cia1 - 

En .pi-bJIico uno observaba,  se  expresaba a SF mismo,  en  funci6n  de 
aquello  qu'e-desea  comprar,  pensar,  aprobar;  no  como un resultado  de 
interaccjbn  continua  sino  luego de un  periodo  de  atencidn pasiva, 
silenciosa,  focalizada; por contraste, pri7-mdo significaba  un  mundo 
donde  uno  podia  expresarse  directamente  toda  vez  que  era  presionado 
por otra: "persona, lo p ~ i v u d o  era un mundo  donde  reinaba  la 
interaccibn  (Sennett, 1978). 

" . 

~- . 

~ 

La personalidad  apareci6 en píblico  porque  una nueva concepci6n 
secular  del  mundo  hizo su aparicibn  en  la  sociedad, Es aqui donde  la 
personalidad  entra  en el esquema  de  creencia  inmanente-  En  el  siglo 
pasado,  la  personalidad ae transform5  en  el  modo  de  pensar  acerca  del 
significado  impli c i t o  en la  vida humana, que Ile@ a diferir  de  1.a 
creencia  en  el  carkcter  natural  de  la  ilustracidn  de  tres modos 
importantes-  Primero,  la  personalidad-era  concebida como variando  de 
persona a persona,  mientras  que  el  carActer  natural era el hilo codn 
que corria a trav5s  de  la  humanidad,  Segundo, la personalidad a 
diferencia  del  caracter  natural,  esta  controlada por la  conciencia  de 
d mismo-  Finalmente,  la  personalidad  moderna  difiere  de  la  idea  del 
carActer  natural  en que la  libertad  de  sentir  en un momento  dado 
parece una violacibn  del  sentimiento  convencional  "normal"  (sennett, 
3.978 ) - 

68 



I)o e:it,n manera podemos decir  que durante e l  s i g l o   p a s a d o ,  In 
pcrnonaJ i dad e.;I;t-,nha c,omp~~e:;tr~ por tres e r m i n o s :   l a  unidad entre 

impu3 no y npnrienci i t ,  aut.oconoiencia  del   sentimiento y espontaneidad 

cclmc) anormal i .dad- I a  Fai z d e  la personalidad fue una c l a s e  de  creencia  

secu.1.nr; In naturaleza  trascendente f u e  reemplazada por l a   s e n v a c i d n  

i r m a r w r l t e  y e l  h(x::lw .irmedi.-~to como e l  arduo centro de l a  realidad. .  

c Lj.i -* no:J pun.ieritmos a pensar de un f i n  de l a   v i d a   p i r b l i c n  es 

referirse en  primera  i.nstancia a una consecuencia, comenzando con una 

contradiccion  en l a  c u l t u r a   d e l  siglo pasado. La personalidad  en 

p-lbl ico era una contradiccic5n en sus tkrminos;  en  segunda  instancia, 

es hablar  de  una  negacifin,  en l a  r e p r e s i h n   e j e r c i d a  por e l  mundo 

victorinno sobre si mismo cuando l a  confusitin  de l a  personalidad y l a  

c o n d u c t a   & b l i c a  se a g u d i d ,  

La  estructura  de una sociedad intima es de  dos   aspectos-  Por un 
lado, e l  narcisismo es movilizado  en las r e l a c i o n e s  sociales, por o t r o  

l a d o ,   l a   e x p e r i e n c i a  de revelar los propios sentimientos  a l o s  dends 

se v u e l v e   d e s t r u c t i v a .  
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Lo que se. perdi.6  en , e l  medievo fue ,._ l a  forma priblica de 

lutogestidn de l a  colectividad,   pero  en  todo  caso,  e l  espacio pitblico 

!roano en su conjunto, c a l l e s  y plazas, como un l u g a r   c o l e c t i v o  donde 

te re6ne l a   p ú b l i c o  y lo privado o todas las formas imaginables  con 

$1 unico  propr5sito  de  reunir  toda l a  comunicaci6n  en un miamo e s p a c i o -  

Para Pablo Fernkndez l o  pCíblico se puede entender como: 

Lodo uquelLo  (ideas,   sensaciones.   gestos,   objetos,  colores. 

e n  un memento y Lugar  dados, pero q u e  en o t r o s   n i  es 
comprensrble, si sabido,  ni  compartido,  ni  conocido,  ni 
r0uL. ni  pÚbLico, y por Lo tanto es privado,   que es todo 
uyueLLo que n o   c a b e   0 n  un  momento y Lugar  dado y q u e   n o  
funciona como real,   aunque Otroe tengan  una  reaLidad 
duradera  (Ferndndez,iQ!X ~ 3 5 )  

.. . -. reglas, funciones,   espacios,  Lo q u e  eeui que 09 comprartsibLe 

Lo p ú b l i c o  y lo   privado  son dos palabras opuestas,  son como l o  

fice e l  mismo autor:  “perspectivas d e l  es& r i t u ” ;  l o  p f b l i c o  tiende a 

3er opuesto  en  palabras  porque en e l  lenguaje,  de menera de que una 
{ran  parte   de   la   población puede ponerse  de  acuerdo Y mantenerse  en l o  

aue: r e s p e c t a  a sus s i g n i f i c a d o s -  
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6.1 P L f i N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  

Cuales   son los s i g n i f i c a d o s   q u e  los usuarios   asignan a la  P i a z a  

Hidalgo y Centenario ? 

Para l a  p r e s e n t e   i n v e s t i q a c i h  se ha tomado para s u  e s t u d i o  l a  

p l a z a  Hidalgo y Centenario,  ubicada a l  sur d e  l a  Ciudad d a  W x i c o  y a l  

c e n t r o  d e  la  Delegacibn  Coyoacan;  con el  f i n  d e  e j e m p l i f i c a r   e n  un 

c o n t e x t o   e s p e c i f i c o  diversos indicador-  donde S= cumplan d i s t i n t a s  

funciones  para l a  poblacibn  que le v i s i t a  los f i n e s   d e   s e n a n a  o 

diariamente,  sobre el  u s o  d e l  espacio.  

I 

En este trabajo me he  propuesto d n c r i b i r  los procmms a traves 

de. los c u a l e s  las personas percitnn, usan y d"-rrrdm los bienes 

culturales,   considerando las diforrenciro  urbanas y c u l t u r a l e s   q u e  

-'*-n p a r t e  d e  los "escenarios"  donde l a  gmte genera y convive  con 

"16gicas d i s t i n t a s "   e n t r e c r u z a n d o  BUS necesidades y d m  c u l t u r a l a s ;  

.-,-esp9-rlw donde las d i f e r e n t e s  grupos Bocirln interactQm "en  una 

trama comunicacional  segcrcntada" 
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Rrlal  izar f a  relaci:f:,n e x i s t k n t e   e n t r e  el. uso de un espacio  p:rhlico 

de uso colectivo (como l a   F l a z a   H i d a l g o  y Centenario) con el p e r f i l  de 

l a  pob.1.ac.icln y t i p o  de consumo c u l t u r a l  y conocer e l  s i g n i f i c a d o  que 

l o s  us~rari.os asignan a d i c h a   p l a z a ,  

ORTETTVOS PARTICULARES - 
U-? Conocer el s i g n i f i c a d o  que l o s   u s u a r i o s   a s i g n a n  a l a  Plaza 
Hidalgo y Centenario-  . . .  , 

P..:/ Conocer cu6.les son las estrategias de  construcci6n  de l o  

@ b l i c o  y l o  . .  privado  entre  los usuarios  en l a  P l a z a   H i d a l g o  y 

Centenario', 
. .  

C J  Conocer &mó se e s t a b l e c e n  las  redes  de  comunicacibn  entre 1.0s 
usuarios en l a  P l a z a   H i d a l g o  y Centenario-  

dl) A n a l i z a r  &mo se manifiesh, ya sea en s u  construcci6n o 
expresihn,  e l  f e d m e n o   d e   t o l e r a n c i a .  
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i-3 J II S T I. P I C, A C I O N- 

El cer1tr-o dc! Coyoae-in cumple distintas  funciones p a l ' i ~  1 o:.. 

-t-?sident,es d c l  lugar sea por 1.a poblacic'Jn  flotant,e que la  visi t , í i  los 

d e  semana o diariamente, o para los habitont;eo de Coyoacj x :  q : ~ : :  

riven e t 1  ot.rnc zonas de 'I a delegacien, 

Ki cttntro de: Coyoac:'+ XI no :Y? l o  c m e n t a  c c m  1 1 1 - m  o f t : r . t a  CUI.  t u r . a l  y t i c ,  

.ecr.ctac:ii-rn para un pibl-i.ccl restringido. La Plaza  Hidalgo y Cerlt ,ermr*i : )  

)frece a l t e r n a t i v a s  culturales y recreativas  diversas que atraen a una 

?oblaci.&n muy heterb&nea. 

En e l  quiosco de l a  delegacibn se presentan diskinto8 

5spectAculos de m3Esica popular, donde actclan grupos escolares y 

i r t i s t a s  jhvenes  hasta  profesionales, La plaza  es un lugar abierto 

?ara l a  presentaci6n de grupos independientes que  se^ ganan la vid:; 

:on irt. colaburacibn espontanea de quienes pasan algunos minutos 

Jikndolos bailar,  cantar o pintar, Los mimos, los grupas _de m i s i c a  

Eolklorica o de teatro,  los  pintores de "spray",   etdtera.  .. son parte 

le este  lugar- 

- 

- .. . . . .  

E l  "ambiente" de  CoyoacAn es  parte de la   oferta   cultural  de l a  

zona; l a  plaza  brinda a sus v i s i t a n t e s ,   a d e d s  de una 

slternativa  especificamente  cultural. un ambiente pueblerino donde 

nieves, las taquerias y otros  lugares de consumo popular  crean 

un lugar  "especial", muy agradable para estar con los amigos o l a  

familia, Los f i n e s  de semana esta gran variedad de  prIrblico que 

transita  la   plaza  la  usan y se apropian social,, ' y  culturalmente de 

diferente manera. 

~~ 

". 

E s  de e s t a  manera que puedo considerar las  diferencias urbanas y 

culturales que vienen a ser  parte de 1a-plaza;donde l a  gente consume, 

y a l a  vez se generan y conviven  "16gicas  diBtintas" que se 

entrecruzan cuando las  personas o l o o  usuarios buscan s a t i s f a c e r  sus 

necesidades y deseos culturales, 
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Como podrS. comprenderse,  reunir  en  una &.a de entrevista-encuesta  

a n t a s   i n q u i e t u d e s   r e f e r i d a s  a l o s  modos de uso y s i g n i f i c a d o  que se asigna 

un e s p a c i o   & b l i c o . e k . p o c o  menos que imposible,  pues se trata, por un 

ado de un e s t u d i o  de. I c o r t e   c u a l i t a t i v o ,  y por o t r o   l a d o ,  un e s t u d i o  de 

o r t e   c u a n t i t a t i v o ,  este último  dejando  fuera l a  r e f l e x k i n  espontanea 

e l a  v i d a   c o t i d i a n a  y-sus expresiones,  No obstante  su elaboracion ha 

ermitido poseer. q cuadro de respuestas que me han 1 l e v a d o . a   c o n o c e r  1.0s 

~ c a n c e s  y l i m i t a c i o n e s  del m+ todo  propuesto,  encaminado a poder 

esponder a estrategias r e p r e s e n t a t i v a s   d e  una c o l e c t i v i d a d  urbana 

ivel  l o c a l ,  

. ?  

c? 

. .  

A p e s a r   d e l  intex+s y proErjsitos   referentes   tanto  de   alcance  subjetivo 

omo representacibn  imaginaria,  se regred a l  uso  de ciertas tRcrlicas 

stadisticas, en especial a l  d e   t a b l a s   d e   f r e c u e n c i a s ,  

La metodologi a para l a  s i g u i e n t e   i n v e s t i g a c i b n  se l l e v o  a cabo de 

orma paralela tanto  de  corte c u a l i t a t i v o o  como c u a n t i t a t i v o .  donde se 

e a l i z b   l o   s i g u i e n t e  5 
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Primero, un e8t.ndt.o e x p l o r a t o r i o   e n   l a   P l a z a   H i d a l g o  y 

Centenar*i.o, con el prori,sit,o de tener una acercamiento  en  dicho lumr 

y a& poder entablar al.guna interaccibn  con los p o s i b l e s  informantcs-  

Durant,e ese e j e r c i c i o  se recogieron l o s  dateos de modo s i s t e n b t i c o ,  no 

i n t r u s i v o  y por medio de o b s e r v a c i 6 n   p a r t i c i p a n t e ,   d i a r i o  de campo; 

donde snrgiCJ l a  primera  aproximacihn  de gui a  de  observacibn y 

e n t r e v i s t a  - 

E l  arribo a l a  plaza se llev5 a cabo d e  l a  s i g u i e n t e  manera: 

ad' Entre semana: un dí a por l a  m&ana- 

un di a por l a   t a r d e .  

bJ Fin  de semana: un di a por l a  mairana. 

un di a por l a   t a r d e -  

E s t e  primer acercamiento  tuvo e l  propbsito  de  poder  obtener una 
" r a d i o g r a a   a "   d e l   l u g a r  que como o b s e r v a d o r   p a r t i c i p a n t e   i n i c i &   c o n  

i n t e r r o g a n t e s  e i n t e r e s e s   g e n e r a l e s ,  que  no vendrían a d e f i n i r  e l  

número'de los   informantes,  por l o   c u a l  l a  muestra s e d n   a l g u n a s  

personas que a s i s t e n  a d i c h a   p l a z a -  

La s e l e c c i d n   d e l   e s c e n a r i o  se pudo obtener  bajo  fadl  acceso a l  

mencionado- l u g a r ;   a d e b s   d e  que se pudo e s t a b l e c e r  una buena r e l a c i d n  

con lob posibles   informantes,   en donde se recogieron  datos  por medio 

de d i a r i o  de  campo. 

" 

... 

Segundo; l a  aproximación  metodoldgica es d e   c o r t e   c u a l i t a t i v o ,  

donde se l l e v 6  a cabo un e s t u d i o   d e s c r i p t i v o   d e  campo con e l  propr5sito 

de  poder  e jemplif icar   en un c o n t e x t o   e s p e c i f i c o   l o s   d i v e r s o s  

indicadores  donde se cumplan d i s t i n t a s   f u n c i o n e s  para l a   p o b l a c i ó n  que 

l a  v i s i t a  los f i n e s  de semana o diariamente, 
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Dicho estudf6 descriptivo  consistid en: 

Hidalgo y Centenario,  para  tal  efecto  se han tomado  en  cuenta  los 
siguientes  estratos o" típb de  entrevista: 

. - - . . . . 

- .  . 

1, Individual, 
2. Grupo  de  amigo&, 
3 -  Tercera  edad, . .  

4 -  Parejas. 
5-  Grupo  familiar, . .  

6. Personas  que labor-d. se forma ambulante 
7 .  Personas  que laboranen locales  establecidos- 

. -. .- ".. - 
. .  ~. 

. " ... - ~ 

~ .~ 
- 

" - 

. .  

Tambikn se realid observacidn  estructurada.  para  lo  cual  se  cre6 
la  siguienke  guía  de  -0bservacibn  que  surge  del  estudio  exploratorio: 

~~ 

1 .  EZementos fgsico's;  que  sean  jardineras,  explanadas,  monumentos, 
quiosco,  fuentes,  inmobiliario; ya sea  de caHcter juridico,legal, 
religioso,  administrativo,  bancario,  diversi6n;  comida,  vivienda, 
librerias,  cantinas o bares, 

2. Ti;ml .ugfa  de La gente; se  observ6 y entrevisto a la  gente  que 
va de paseo, como a la  gente  que  va a laborar ( O  bien,  la  que  va a 

entretenerse como la  que  va a entretener), ya  sea  en grupos de 
amigos, parejas o de manera individual. 
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La muestra  fu6  aleatoria,   s iendo los usuarios  que acuden a l a  

> l a z a   l o s   f i . n e s  de semana o diariamente, 

- .  

Tercero;  l a  aproximacidn  metodolbgica es d e   c o r t e   c u a n t i t a t i v o ,  

:on e l  c u a l   s e  obtuvo tabla   de   frecuencias   para  asi   poder,   inferir  

sobre . e l  porcentaje  de  personas y de esta forma poder conocer su 
3emej~hza  con las r e s p u e s t a s .  

" 

Se tuvo  una  poblaci6n  de 96 s u j e t o s ,   t a n t o   d e l  sexo masculino 

>om0 femenino y l a  participacih de ambos durante e l  proceso de 

necoleccicln de d a t o s  ( e l  número que se integran  se&n sea. el sexo 

tambi6n t i e n e   r e l a c i b n   c o n   r e s p e c t o  a l  t i p o  de e n t r e v i s t a ,  para l o  

x ~ a l  pido  consultar  e l  anexo B) - 
-~ . .. 

" ~ 

. .  

-~ . .  



. ..."" -I_ 



Se l l e v a r d n  a cabo una s e r i e  de 96 entrevista-encuestas  

[audiograbadas)  a los usuarios que asisten a l a  Plaza  Hidalgo y 

Zentennrio,. donde l a s  personas  fueron  agrupadas  en el siguientx: t i p o  

Ae e n t r e v i s t a s :   i n d i v i d u a l e s ,  grupo de amigos, grupo famil-iar , t,ercera 

edad, parejas, personas que I aboran de forma ambulante.  personas que 

laboran  en  locales   establecidos;  con r e s p e c t o   a l   H n e r o   p a r t i c i p a r o n  

tanto hombres como mujeres y en a l m a s  ocaciones  se llevrS  a  cabo en 

forma mixta.  Ahora, por cada  pregunta  se  realizz5 una t a b l a  de 

frecuencia,  y de e s t a  forma  conocer su semejanza  en l a s   r e s p u e s t a s ,  

Así mismo y de  forma p a r a l e l a  se l l e d  a cabo un breve arblisis 

d e  contenido,  teniendo  cuidado  de su relacidn  con  los   datos   obtenidos 

por l a   t a b l a  de  frecuencias,  

A continuacibn se presenta e l  arhlisis e i n t e r p r e t a c i d n   d e   l o s  

resultados  obtenidos:  

Los datos   obtenidos por l a   t a b l a  de fecuencias  nos  muestran que 

l a  mayor . p a r t e   d e   l a   p o b l a c i b n   f u e   e l  grupo de'amigos.  con un 29,30%, 

s i g u i e n d o   l a s   e n t r e v i s t a s  de t i p o   i n d i v i d u a l   c o n  un 19,20%, sumando e l  

50% de l a   p o b l a c i b n ,  De l o  a n t e r i o r  podemos empezar  hablar  sobre l a  

d i v e r s i d a d  que v i e n e  a c a r a c t e r i z a r   e l   e s p a c i o   p i b l i c o  que  nos hemos 

v e n i d o   r e f i r i e n d o ,  

En e l  p r o c e s o   d e   r e c o l e c c i h  de  datos 8e encontrd que l a  

p a r t i c i p a c i d n   d e l   s e x o   m a s c u l i n o  fu+ l a   p o b l a c i d n  que m o s t d  un mayor 
porcentaje  (43-45%); a d  mismo la   participacibn  del   sexo  femenino  fue 

d e l  34.35%, y así mismo l a  de ambos sexos  en e l  momento de 

e n t r e v i s t a r l o s  ; ya sea en grupo  familiar o de  amigos, o b i e n  de 

parejas,   representan e l  19-20% de l a  p o b l a c i 6 n   t o t a l -  
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.- . .. *. 

. Para la ~iguiento parte  del. ana l is is  e i n t e r p r e t a c i i n  d e  l o s  

re&lt,ados se h a  considerado el suiguiente  orden a fin de  exponer Las 
p&gunt;ns de l a  a de ~ n t r e v i s t a - e n c u e s t a  con r e s p e c t o  a l a s  

d i f e r e n t e s   r e s p u e s t a s  y e t a t i c a s  propuestas por los i-nforrnanteo: 

f .  . . T_-urac ter izuc i.&n del plspc~c i o  p:bl i co  por Los i n f o r r f a n t e s  , S ' ? L  

expcrr+r,cirl y f recuencia  de U S O  - 

" _  

Por  medio de l a  inquietud  de  conocer l a  importancia  de l a  p l a z a  

se pudo obtener  que  la  mayor parte  de los informantes  t iene,   de  alguna 

mqnera, cierta f a m i l i a r i d a d   c o n  e l  lugar,  en e l  sentido  de que V i v i a n  

a- l o s  a l r e d e d o r e s   d e   l o  que es e l  centro  de l a  D e l e g a c i b n   C o y o a d n  o 

sus padres los l levaban a pasear  por &&e; de  alguna manera así  nos lo 
demuestran algunos de  nuestras  entrevistados:  
- .  
. .  
,T. 

~ .. . 

".:'-- Bueno. - ,desde  hace muchi simo  tiempo. - - yo vivi a por aquí cerca, como 

a.; la   edad  de   c inco afios y pues,"  acostumbran mis padres a v e n i r  por 
aqU; " ( E n t r e v i s t a   i n d i v i d u a l ,   s e x o  femenino) - 

.. 

. ,. . 
. .. 
.? No cabe duda que l a  g e n t e   a t r a e  a l a  gente,  por l o  menos es l o  

que se log& observar a l  indagar  sobre q+ les llamaba &is l a  

a t e n c i b n -  Esto se puede indicar   en  nuestra  tabla   de   frecuencias   con un 
20-22% alguno  de   los   informantes   no3  dice   lo   s iguiente:  

.,a 

- .~ 

" La g e n t e ,  l a  variedad de g e n t e ,  l a  t; p i c a  familia, e l  tl pico pez 
%*pica1 e d t i c o , , ,  los punketas" (Entrevista i n d i v i d u a l ,   s e x o  

-femenino ) - 

Cuando hablamos  de l a  d i v e r s i d a d   d e   l a   g e n t e   n o s   r e f e r i m o s  a l o s  

boleros, c i l i n d r e r o s ,   b u r o c r A t a s ,   & m i c o s ,  p h e t a s ,  artistas, 

h i p p i e s ,   e n   f i n ,  l a  l i s t a  pudiera ser bastante  grande como a s  mimas 
m a n i f e s t a c i o n e s   c u l t u r a l e s ,  
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. _  

(hn respecto a 1.a frecuencia con l a  que asintan al- --3u$a-F --J.OS 

,esu.I.tados los presento en orden descendente, s e w n   l a ,  tabla cle 

'recuenc ia I 

I k  1 a 3 veces al mes 21,0%, 

Regularmente diario Zl-OX, 
I)e I a 3 veces- por semana 20 -0%- 

Cada t r e s  meses 11 0%- 

. -  

~. . 

- 
En funcicjn del proceso d e  recoleccibn de da-tos, s5lo  una persona 

leclarc, que era l a  primera vez que a s i s t i a  a la   plaza,  es importante 
Lencionar  que c a s i  l a  mitad del  porcentaje  considera  "cierta 

:amiliaridad con e l  lugar,  ya  sea por cuestiones de trabajo 0.- por 
mtivos  escolares, indicando l a  razz5n por l a  que asisten a Bste lugar,.. 

. .  

.. . 

A l  indagar  sobre l o  6 s  representativo d e  l a  plaza encontramos: , '  

L l a   i g l e s i a  d e  San Juan Bautista ( e s  del 45,0%) afirmand6..!--lay. 
.mportancia que tienen  las  construcciones  histbricas del lugar --en-:, 
belacibn con BU historia,   es  en parte l o  que  da significado a - - l i i .  

'laza  Hidalgo y Centenario, 

. .. 

. -. .- 
. .. 

' .  

. .  

, .  
. * _ _ .  

I, . 

:onoce a la   plaza,  anteriormente mencionada,  de 1- a 5 &os" 
wgumentando  que su asistencia, hoy en di a,  se  realiza por motivos de 

;rabajo o escolares, por otro  lado, e l  porcentaje  encontrado . . ,.en . .. 

belacien a l a  gente que l a  conoce  desde  hace 20 - 29 &os e s  ,del. 
!O-O%, ya que algunos de e l l o s  ti.enen ciertas  famifiarid&d " ~ can este 

:spacio, en e l  sentido de que vivi an a las alrededores de3 lugar- o 

suus padres los llevaban a pasear por este  lugar; a d  l o  demuestran 

ruestros  informantes: - 

' H i j o l e , . .  desde  hace muchlsimo tiempo,.. de toda la v i d a , , .  vivimos 

.elativamente  cerca, tenemos  de conocer  como,,- hace 22 &os 

Entrevista a grupo de amigos, sexo femenino)- 

. " 
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t 1 t lpo d e  respuest-a con r e s p r ? c t o  a qu& es l o  ti p i  co d e  1.7 ~ ~ < I L , I  

q u r . 3  pucl{~ ubtrmer fuc b&.sicamente  dent-ro dc? L a s  c a t e g n r . ,  c~ir:, LIC, 

con:;jtrucc1unecj coloniales el\ r e l a r i b n  con la h i ! s t u r i a  riel l u g a r  

(20.21%) , unido a Sstn se ha inc lu ido  la cat.eg0r.l a del. a n l h i e n t c ?  

put-bln.r i n n  d c  CoyoacAn - n l  r e s p e c t o  se purde ~nenc:iona~- d e  m.nr1F.r  ;'. 
especial su opuf-;icibrl t r a d i c i B n - - - r n ( ~ d e r n i d a d  que le da i d c n t i d r a d  y tla.cc 

d is t rngu i rse  no s i l o  de las ciudad  de  Mexico s ino  de otra5 zonas d e  

esta.  L a s  caracteristicas  de  este  espacio y de  la5 per-sonas  que se 

manifiestan en 8 1  crean formas o e s t i l o s  de vida  diferenciandose de 

otros  l u g a r e s  y construyendo  su  imaginario  urbano  por medio  de 1a!j 

huel las  de SU h i s to r ia   s in   pe rder  !JU contexto  or iginal  en convivencia 

con el entorno  urbano de hoy en d i  a. 

Y '  

f i L  respecto se puede  mencionar  de manera especial su re lac idn  con 

l a  siguiente  experiencia  racabada,  entre  algunas  otras: 

ID ... Son las  n ieves. . . todo  esto, , ,   porque  aquí  pasaba el tren  para 

San Clngel, habla en esa &poca e l   t r e n  que hacia el via je   hasta  

Cltizapan y regresaba...adem&s  de lo caracter ís t ico  de  este  lugar,  sus 

berbenas  domingueras,  creo  que es el Único  parque  aquí  en MBxico  que 

no ha p e r d i d o   l a   t r a d i c i h  I' (Ent rev is ta  a tercera  edad,  sexo 

masculino). 

Con e l   p r o p b s i t o  de e x p l i c a r   l a   r e l a c i d n  de la5 categorías, 

considero que es de suma importancia la h i s t o r i a  de CoyoacAn en 

re lac ibn  con e l   - t i p o  de construcciones que se v in ieron  edi f icando a 

travbs de l o s  &os y que hoy en d ía   sus   ed i f i c ios   co lon ia les  se han 

intentado  preservar  vienen a formar  parte  del  pueblo que fue y que es 

v i v i d o  o representado en l a  actual idad  por   los  sujetos  v is itantes,  ya 

sea para pasear o laborar.   Este  espacio  viene a representar el 

ambiente puebler ino;  aunado a ello los a n t o j i t o s  mexicanos, l os  

event-ns c u l t u r a l e s  asi  como sus berbenas  domingueras y los diferentes 

sujetos   socia les  que  han as is t ido  a este  lugar.   El   ambiente que se ha 
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Ahora bien, hablar de la gente es remitirlos a la  diversidad de 
l l a  que se da c i t a  en este  espacio, ya sea  entre o fin de  semana, es 

,mbi0n mcncionar la convivencia a nivel local s i n  poner en riesgo las 

.i.ferencias que van desde el genero, hasta las formas de pensar, 

~uceso qne para l o s  informantes s510  se puede llevar a cabo en este 

.spacio dadas las condiciones que se han venido establecierldo 

nteriormente, como lo son su historia, construcciones coloniales,  

.eyendas y la misma gente que viene a formar parte de esta  

82 



Nunskros informantes h a n  utilizado la plaza como un espacio de 
listxmcci6n, entre otras actividades, donde el elemento que BE! tiene 

me tornar en cuenta y para poder llevarlo a cabo e s  estar presente, 

ionde distraerse es desde permanecer sentado en una banca y observar a 

L a  gente caminar por el lugar, disfrutar de l o s  ciiferent.es 

:spect.qculos que se 1 levan a cabo en el lugar, haata visi-tar bares o 

:nf&s y museos que l a  circundan, para a d  poder " s a l i r  de l a  rutina" 
?orno e l l o s  mismos lo- han expresado, 

Por otra  parte, es  i m p o r t a n t e  mencionar que existe una gran 

.fíversidad t , a n t o  dc e:=.pac-tios como de distracciones y que es 

impresionante percatarse como cada persona es capaz de apropiarse de 
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Cabe resaltar que & S  de l a  mitad del  porcentaje prefiere tomar 

hclndo; este gus1,o por los  usuarios se puede apreciar de fo.rmn general 

si n i m p o r t , a r +  e 3 Lipa de entrcrtv .i:;t.a- 
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P a r ~ a  ;;'-,te? afjartadr.3 SF? han considerado  algullos d e  10s personajes 

qtrc:? aC;i:3ten l a  p l a z a  t ! i d a i g o  y Centenario,  para  reafirmar  rluestru 

obJetivo que hac.e re ferenc ja  a la diversidad  de  usuarios que 

a 5 . i s t e n  al ZurJar- y compartpn adem5.s del  espacio urbana,  una  afE*r-ta 

cultural, manifestandm el fen6rneno de tolerancia romo coexistencia 

p a c r ; . f i c a  de estilos, donde a traves del  entret.enirnienta (66.0%) que 

Ins mimos; ofrecen en la p l a z a ,  l o  ejemp1i.fico de la s igu iente  manera: 
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x 
l 

La respuesta  que podemos encontrar si los informantes han notado 

cambios y cualer; han sido, en esta. parte se o b t i e n e  que es  que el 25-2% 
no ha notado c;tmbio a1gw-m en l a  plaza;   mientras  q-de por otra 1.ado el 
23,25% de la pob? aci..r-.n manifiesta que l o s  cambios han s i d o  en cuanto a 

las modificaciones que se han venido  haciendo a l a  p l a z a   d e  manera 

piI11IatinnI donde los  informantes nos ofrecen l o  s i g u i e n t e :  

" si, v5mo no,  antes no e s t a b a  como ahora,  estaba empedrada, a n t e s  

habia  una cal le  que  daba l a  vuelta aquí, que  continuaba  por  Francisco 

Sosa, ahora  ya no, ya   cerraron con e l  j a r d í n  '' (Entrevista a t e r c e r a  

edad,  sexo  masculino)- 

A:L parecer  con las narraciones como e j e m p l o ,   e x i s t e n   d i f e r e n c i a s  

s i g n i f i c a t i v a s  con respecto a los cambios fí s i c o s  que  ha  venido 

t e n i e n d o   l a   p l a z a ,   c o n   r e s p e c t o  a todo  t ipo  de   entrevistado,  con e l  

tipo de e n t r v i s t a  de  tercera  edad,   quienes  nos han o f r e c i d o  & S  que 

transformaciones que se pueden observar a primera  instancia,nos  ofrecen 

cambios en relacic>n a ]..a h i s t o r i a  d e l  lugar,  por lo menos en los 
ultimos  c incuenta &?os, pudi.endono8 percatar que  tambi+n su uso y 

s i g n i f  i-cado pudo haber  cambiado,  aunque  de manera r e l a t i v a ,  ya no 
irr~pLi.cn 3.0 m.¡ 1 I.egar en auto p a r t i c u l a r  a transporte  culec t ivo ,  que 

.1 !.cgar e n  c,"trcv-?t;n t::.)nt:> [ o  i'\,c. h a c x  &:osr 
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El arg:memto es que todo o b j e t o  cumple  una ;'un,: 267, aunque 

probab3ementa eqw voca y su;jeta a a n A l i s i s ,  es  ap~'~~i.rnal,iv~c-:nte 

ctasificable en objetos  cuya  funcicin  priori-t;al:ia es .La utilidad 
mat.eri.al, y a q u e l l o s  otroe cuya  funcibn es  l a  creacidn de sentido. 
La funcibn  que  pueda tener en principio   determinado  objeto,  sf510 se 

ve completada con su us<; ; el c u a l  .hace en  ift ti ma hstimcia a In  

funci::In- Sin  emabrgo, el caso generalizado en nuestra CUI tuya es que 

l a  p l . a n i f i c a c i h  y configuracidn de un o b j e t o   c o n d i c i o n a   s u  uso, se 

hace  espontjneamente I& S fAcil (por  habituacidn y normat,ividad) 

u t i l i z a r   a l g o   s e & n  su funcibn que en contra  de  Bata, 

A n i v e l  de funciones, el anA1isi.s de  funciones es t6cnicamente 

simple; e l  esprici.0 puede ser c u a l i f i c a d o  por su  uso y por l a  

p l a n i f i c a c i h n   d e   s u  uso, por ejemplo l a  calle c>st;=l planeada y es 

uti . l . izada para e l  t r s . n s i t o  de automiviles;  los parques C S L ~ I ~  

planeados y son u t i l i z a d o s   p a r a  l a -  e s t a n c i a  de l a s  personas- No 

obstante  ~ esta t&cni.ca d e  a n a l i s i s  se basa en una argumentacibn 

rnetodolagica m%s profunda y regul.armentc  indiferente para l a  

i.nvesti.gucj.=n en Psicologi a S o c i a l ,  a saber, que objet;i.vaci?ln humana 

es portadora de s i g n i f i c a d o ,  e s G  carga histori.ca y sociaJ.mente de 

ser:t. i du - 
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El. t. i p0 <it: espacia que r e q u i e r e n  las r e l a c i o n e s  instrumentales 
es 1,inea 1. (una s o l a  dimensihn en v e r t i c a l  u horizontal)   porque e l  

mejor Io$;:ro d e  SUR o b j e t i v o s  se cumple bajo un orden y con una 

forma de transmi.sit*n d e  merlsajes que sea uni o b i d i . r e c c i o n a 1 ;  los  

movimientos y 1.0s mensajes se realizan de un punto  defi.nido a o t r o  

igua.lmen Le d e f i r l i d o ,  n;i.er.tras las desviaciones  equivalen a N r d i d a  

c k  t .iempo,perjuir.io c k  .la e f i s c i e n c i a  o perturbaciones (ruido) en el 
mensas e As: puer., espar: i OR cayn conf iguracihn proporcional   sea 

1 1  neal cz cuya x:t.ilixaci.c:ln pr:+.ct icet  d e s c r i b a   r u t a s  li n e a l e s ,  se 

c:onsi.dera CC~UIIO espacio . i .nstrumental  e 
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l>ii30 que espacio p:l b4.j co y v i d a  poll t.j.ca pertenecen a una misma 

esfera, y que par LarJto l a  modelaci6n y remodelacibn  del   espacio 

urbano es en si acto poli t i c o ,   s e  puede  argumentar  que la 
c o n t h u i d a d  congm3enl;e de un aniilisis p s i c o 3 6 g i c o   d e l   e s p a c i o  urbano 
sc i n s c r i b e  en el 5.rnbito de j a  Psicologi a Poli t i c a ,  que t i e n e  como 

tarea e l  a n L 1 i . s i s  de l o s  nexos y conversiones  posibles   entre  lo 
p.?'blicm y lo privado, entr-e  7 0  poli t i c o  y l o  personal y con e l  f i n  de 

i .ncorporar  lo uno a .L.o 0tt-o.. Por pc ? L  i t izac idn se entiende e l  a c t o  de 

c0nvert.i.r en o b j e t o  de d i s c u s i i > n   p j b l i c a   a q u e l l o s   a s p e c t o s  de l a  

v i da  s o c i a l  que han sido relejados a l a  e s f e r a   p r i v a d a ,  es d e c i r ,  

c0nverti.r  lo pri.vado a l o   p r i b l i c o ,   d a r l e   o t r a  vez e x i s t e n c i a  y 

ccrlol\ocimj.ent;o :;c~cial es a problemas,  necesidades,  preocupaciones y 

expectativas,  actxalnlente confinadas a l a   v i d a   p e r s o n a l ;   a b r i r  las 
posi.bi.1 iades de acordar coJectivamente  las  formas  deseables de una 

. organ.izac:i .~~n snc.i.al que t,enga s e n t i  d o .  

95 



96 



Cllwood, J. " A n a l i s i s   c o m u n i c a t i v e   a c t i o n " ,   e n  The  structure of 

action, B l a c k w e l l ,   O x f o r d ,  1980. 

A r g y l e  y K e n d o n .   " T h e   e x p e r i m e n t a l   a n a l i s i s  of social p e r f o r m a n c e " ,  

e n  Advances in experimental social psychology, vol. 3 ,  A c a d e n i c  

p r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1967. 

A r g y l e ,  M. Psicologia del comportamiento interpersonal, A l i a n z a ,  

M a d r i d ,  1978, pp.264 .  

B a i l l y ,  A. S .  La percepción del espacio  urbano, I n s t i t u t o   d e  

E s t u d i o s   d e   4 d r n i n i s t r a c i 6 n  local ,  C o l e c c i 6 n  Nuevo U r b a n i s m o ,   M a d r i d ,  

1979 . 

E e r g e r  y Luckman. La ~ ~ n ~ t r ~ c c i d n  social de La realidad , Amorrotu 

. e d i t o r e s ,  1972, 2 3 3 p .  

Berruto, G. La socio¿ing6istica, Z a n i c h e l l i ,   B o l o n i a ,  1974. 

B l a k a r ,  R .  " P s y c h o p h a t h o l o g y   a n d   f a m i l y   c o m u n i c a t i o n s "   e n  the 

structure of action, B l a c k w e l l ,   O x f o r d ,  1980, pp.268. 

B r o w n ,  R. Socia¿ Psichology, Free p r e s s ,   G l e n c o e ,   1 1 1 ,  1965. 

Brown,  R. y C. Fraser. " S p e e c h  as a m a r k e r  of s i t u a t i o n s "  e n  Socia¿ 

Markers in speech, C a m b r i d g e   U n y v e r s i t y   p r e s s ,  1979. 

B r u n n e r ,  J. America latina: Cultura y modernidad, G r i j a l b o ,  M&xico,  

1992. 

C a s t e l l s ,  M. La cuestidn  urbana, Siglo  X X I ,  MBxico, 1978. 

Crisis  urbana y cambio socia¿, s iglo  X X I ,  Mgxico, 1981. 

97 



Cisneros,  Isidro. "Se escribe  tolerancia;  pero 5e debe  de leer 

democracia" en La Jornada, 1994, No. 269. 

\Zen Cranach., "La .urrmun.ica+ion  non verbale  le contexte du 

comportament  de comunication" en S .  Moscavici, Introduccion a ¿a 

Psicologici social, Larouse, Paris, 1973. 

Dittman, & . T .  Interpersonal messages of emotion, Springer, New York, 

1972 . .. 

Eco, U. Tratado de  semiótica  general, Nueva  Imagen,  MBxico, 1978. 

Eco, U. y V .  Voll i .   "Introduzione" en Paralinguistica e cinesica, 

Bompian, Milan, 1970. 

Ekman, R .  y V .  Friesen. "Nonverbal  behavior i n  psychotherapy 

research" en Research in psychotherapy, Washington, Vol. 1 1 1 ,  1968. 

"The repertoire of nonverbal  behavior" 

en Semioticcz i , Washington,  1972. 

Ferndndez C ,  P. El espCritu de la calle, U.A. G. , Guadalajara, 

1991 . 
Fraser. "Comunication in   interact ion"  en H. Taj fe l  y C. Fraser, 

Introducing social psychology, Penguin, Harmondsworth, 1978. 

Garcia C ,  N. El COTLSZVFLD cultural en M&xico, CONACULTA, Mdxico, 1991. 

Culturas  hibridas, "Estrategias para entrar y s a l i r  de 

l a  modernidad", Gr i ja lbo,  Mbxico,  1990. 

98 



Giglioni, P. Linguaggio  e soc<eta, Pl03--ino, Balon.ia,  1973. 

Gibson, J, J. The Sexes Considered as Perceptual Systems, Boston, 

HoughtonMifftin, 1966. 

Goffman, E. The presentation of self in everyday life, doubleday, 
N e w  Y o r k ,  1959. 

"The  neglected  situation" en American antropologist, 
LXVI, 6, 1964. 

Guidens, A .  Lu teoria social'Fwy, M.i.anra, PWxico, 1992. 

Habermas, J. Ciencia y técnica c o w  **i&ologia".Madrid,  Tecnos,1984. 

Halliday, M. "Languaje in social  perspective" en Educational Review, 

Junio, 1971. 

Hanerr U. Exploración de la ciuc?czd, F. C .  E. , MBxico, 1980. 

Kjolseth, R. "Making sence: natural  languaje and shared" en Advances 

in t h e  sociology of Languaje, Mouton, La Haya, 1972. 

Lalli, M. Anuario de Psicologia, EspaPIa, 1994, No. 62. 

Lefebvre, H. la revolucidn urbana, Alianza, Madrid, 1972. 

Espacio y politica, peninsula, Barcelona, 1976. 

De 1 0  rural a lo urbano, Peninsula, Barcelona, 1973. 

Letama, Jos& L. Teoria social,  espacio y ciudad, Col. Hex. MBxico, 
1992. 

99 



Lurija, A. Lin8uaggio e comprtavnento; editiori Rtunnini, Roma, 

1971 . 

Lukacs, 6 .  El alma y las formas. Grijalbo, M&xico,l985. 

Mead, G. H. EspCritu, persona y sociedad, Paidos, Buenos Aires, 

1972, pp. 393. 

Miztau, M. Prospective deLLa  comunicazione interpersonale, Molino, 

Bolonia, 1974. 

Neisser, U. Longnitive PsychoLogy, Appleton, Century, 1966- 

Orletti, F. "Linguaggio e contesti; verso  una  teoria della 

competenza comunicativa' en L a  critica  sociológica, 1973. 

Parisi,  "Psycholinguistica post-chomkiana" en GiornaZe italiano di 

psicologia, 1974. 

Proshansky, H. M. Anuario de PsicoLogCa, EspaZTa, 1994, NO. 62. 

Remy, J. La ville, phenomene economique, Ouvrie,  Bruselas, 1945. 

Ricci Bitti, P. Zani B. La comunicacidn  como proceso socia¿, 

Grijalbo, Mhico, 1986, pp. 290. 

Robinson. Lanmaqe and social  behavior, Penguin, Hwmondsuorth, 
1972 . 

Saks, H; Sheqloff y 6. Jeferson. "Asimplest siotematics  for 

organitations . . . I '  en L a n p a ~ ~ e ,  1974, pp 735.  

Saussure, F. Curso de Lingricistica general, Planeta, Mbxico,  1916. 

100 



Simmel, G. '"MetropolLs y vida mental".-;ewMaria  Bassols e-t.  al. , 
Antologia de sociología  urbana, U.N.A.M., Mbxico, 1988. 

Slama-Cazacu, T. Introduzione al la psicolinguistica, Patron, 

Bolonia, 1973. 

Scheerer-. "The 3unction.s. of. nonverbal signs in conversation" en r. 

StClair y H. Giles. The social and psychological context of 

languaje, erbaum, Hillsdale, N.J., 1980. 

Silva, A. Imaginarios urbanos, "BogotA y Sao Paolo: una cultura y 

comunicacibn ..ur.bana ..en America latina" , Tercer  mundo ediciones, 

Bogotd , 1992 , 

Taylor, S. J. ; Bogdan, R. Introducción a los &todos  cualitativos 

de investigación, Paidos, Barcelona, 1992. 

Tajfel, H. "The  structure of  our  views about society" en Introducing 

social psychology, 1978. 

"La categorizaci6n social'' en Psicolo#iQ sociclll, 

Paidos, Barcelona, 1986. 

Tibert, M. La Ville, Thenies et percours literaires, Paris, Hachete, 

1973 . 

Tonniese, F. Comunidad y sociedad, Losada, Buenos Aires, 1947. 

101 



F 
Valerar S. Pol, E. Anuario. de Psicología, Espafia, 1994.. No. 62. 

Vigotskij, L. Linguaggio e pensiero, Giunti, Florencia, 1967. 

Watzlawick;  Beavin; D. Jackson. Pragmatiqve of hwnan comunication, 

Norton, New York, 1967. 

! 

Zavala, L. "La ciudad como laberinto" en La Jornada, 1994, No. 249. 

Zuanelli S .  E. La competenza  comunicativa, Boringhieri, Turin, 1981. 

102 









A I N E X Q ,  A 
UNIVERSIDAD CIUTONOMA METROPOLITANA 

IZTCIPALAPA 

GUIA DE ENTREVISTO-ENCUESTO. 

1. Considera que existe  algo  importante de &ste  lugar y cual  es ? 

2. Cuando viene a  esta  plaza, Que l e  llama l a  atencibn ? 

3, L Cual es l a  frecuencia con l a  que asiste a este  lugar ? 

4 .  Para usted, L QuQ es l o  mis representativo de la  plaza ? 

5. Considera que existe  algo  típico de la  p laza y por qu& ? 

6. ¿ Conoce otras  plazas y cuales son 7 

7 De las  plazas que  conoce L CuAles son las  diferencias o semejanzas con 

respecto a &Sta  plaza ? 

8. ¿ CuAl es l a  razbn por l a  que asiste a la   p lata  ? 

9. Como un lugar  para  pasear; ya sea con la   fami l ia ,  con los  amigos o con 

- quien  guste, ¿ Que prefiere  esta  plaza o un centro  comercial ? 

10 . ¿ Cuales son sus  ventajas o desventajas 7 

11. L Que nos puede decir de l a  gente que viene a este  lugar ’? 

.Uc S L v i n i e r a  algún  pariente de provincia, Que lugares de l a  plaza 10 

1 levar ia a conocer ? 

13. De los lugares que aquí hay, ¿ A donde l levar ia  a  sus h i jos  ’? 

14.. Si usted  quisiera tomar fotografías, 6 que lugares de l a  plaza se l a  

tomaría ? 

15. Desde  cuando viene o conoce la  p laza ? 

16. Que nos puede decir de los  mimos ? 

17. ¿ Que nos puede decir de los  artesanos ? 

18  CIlgunos comentarios que guste  agregar sobre la gente que viene de paseo 

19.  Algunos  comentarios que guste  agregar  sobre  este  lugar. 

20- L Qu& es lo que mA5 abunda en la   p laza ? 

21- En e l  tiempo que  conoce la  plaza, Ha notado  algunos cambios y cuales 

han sido ? 

22- L Que nos puede decir de la   v ig i lanc ia  de este  lugar ? 

23. L Piensa que 6ste  lugar es seguro ? 

24. L Cual es e l   t i p o  de gente que viene mas a la  plaza ? 
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TIPO DE ENTREVISTA 

S E X O  

HOMBRES 43  45% 
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1. ALGO IMPORTANTE ? 

2. LE LLAMA LA ATENCION ? 
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3. LA FRECUENCIA ? 

CASI NO VENGO 2% 
PRIMERA V E L  1% 

4. LO REPRESENTATIVO ? 

IQLESIA 46% 

BARES 1% 
MIMOS 1% 

1lEOOHRER L A  PLAZA 1 %  
EVENTOS CULTUIlAI.ES 2% 

ADlN 4% 

P L A Z A  EN QENERAL va 

106 

.+ 



5. ALGO TIPICO DEL LUGAR ? 

6.' CONOCE OTRAS PLAZAS ? 

. .. ...I - ... --- 
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7.A LAS DIFERENCIAS ? 

................... ..................... ........................ .......................... ....... .......................... .......................... 
....................... 

~ ~ ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ .  
.............................. ............................. 

i 
t 311LO 7 13% 

............................... ............................... 
.._I........................ 

L::::::::::::::::::::::::::::: 
-",. ........... 

L U O A H  aEeuao 1 24 

CONBTRIICCIONt'S 2 4 %  

\ . .  
\, ". MENOS AnEAY VLHUEB 1 2 %  

7 o . o  r?t. [ ( F N I F  I:; \ AIJSFNCIA DE VFNfLAMR 2 4% 

-.. . ,f CONVIVENCIA 1 24 

ESPACIO AMPLIO B 16% 

7.A LAS SEMEJANZAS ? 

HISTORIA 1 3% 
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8 CUAL ES LA RAZON ? 

9. QUE PREFIERES ? 

’. . - .  
-” - - 
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10.A VENTAJAS ? 

.fO.A DESVENTAJAS ? 

NO ENCUENTRO DESVEN. 50 

POCA CCQURIDAD 7% 

ESTACIONAMIFNT 3% 

MUCHA DENTE FIN SEM. 10% 

TIPO DE GENTE 0% 

LUGAR SUCIO 10% 
BORRACtíOS 721 
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11. LA GENTE ?' 

CONVIVENCIA 4 %  

COMUN 14% 

12. DE PROVINCIA ? 

HELADO 5% 

AS 6% 
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13. A SUS HIJOS ? 

,-' 
TOMAR HELADO 9% MIMOS 10% 

EVEN ros CULTURALES 6'11 

14. TOMAR FOTOGRAFIAS ?-~- 

IGLESIA 3b% 
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15. DESDE CUANDO CONOCE ? 

11 k 
45 DE 30 ANC 

16. LOS MIMOS ? 

4 x 

ENTRETENIMIENTO 

FALTA DE CHEATIVIDAr2 4% 

O ME GUSTA 16% 

FORMA IZE VIDA 5% 



17. LOS ARTESANOS ? 

.. _ ...................... ... 1 . -...;:;;:::::::: :::: ::;::/ '.,, ................... ............ ............ .......... 

18. COMENTARIOS... GENTE ? 
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19. GOMENTARIOSmmm LUGAR ? 

20. .LO QUE MAS ABUNDA'? 
4 

ARTESANOS/VENDEDOHkS 50 53% 
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21. ALGUNOS CAMBIOS ? 

22. :LA, VIGILANCIA 7 

BASTANTE 16 17% 

FS1A HlFN 3 7  39% 

NO LA.HE NOTADO 18 17% 

-.- ““1” 
NO SE HE.QUlERE 7 7% 

ES POCA 1 1% 
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23. SEGURIDAD  DEL  LUGAR ? 

s.. 

HASTA Clt-RTO PUNTO 1 U  17% 

$ 1  1.i) 4 3 I 3  S & $  

L A  GENlF. SE PROTEGE 3 3% 

DEPENDE DEL HORARIO O 0% 

'""" I / 
NO LO ES 16 18% 

24. TIPO DE GENTE ? 

DEPENDE DEL DIA/HOR. 7 7% 

',-"..- L/' PAREJAS 6 6% ".." / '. 
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La  zona  sombreada  es  la  que se 
onsider6  para la aplicaci6n  de 
guía de entrevista-encuesta 
También es el lugar  donde se 
dan, cita los fines de semana 
infinidad  deusuarios. 
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La Delegacibn CoyoacAn tiene una g r a n   d i v e r s i d a d  d e  servicics 

t u r i  sticas: muse135 .r t e a t r o s  cines, casas d e  c u l t u r a ,  casas 

h i s t 6 r i c a 5 ,   a r q u i t e c t u r a , .   r e l i g i o s a  colonial y ca-teq:porAt?ra. Toda esto 

hace .5= 'T3c>.:.sacart un rico c e n t r o   c u l t u r a l   e n   m a n i f e s t a c i o n e s  

a r t f s t i c a s ,   e s c u l t 6 r i c a s  y m u s i c a l e s ,  y un lugar  donde se conjuntan l a  

r i q u e z a   h i s t d r i c a  y l a  modernidad  de los servicios a l  p a b l i c o .   E l  arte 

5e fomenta  aqul  constantemente y c u a l q u i e r   p e r s o n a   t i e n e  acceso a e s t a  

r i q u é i d " q u e " n o  es p a t r i m m i o .  e k a  lEte - C b y o a & n ,   s i n o  d e  los c a p i t a l i n o s  

y d e  los m e x i c a n o s   p r o v e n i e n t e s  d e  otras p a r t e s   d a  l a  Repirblica 

Mexicana. 

CASAS DE  CULTURA 

CASA DE CULTURA JESOS REYES HEROLES. 

Antigua C a L h  ReaL, hoy Prancieco Soma N&m, 202. 

A n t e r i o r m e n t e ,   p e r t e n e c i 6  a l a  familia A r a i d r ,  y drsdc 1985 par6 
a ser un e s p a c i o  &S para l a  c u l t u r a  d e  Coyorc&n;  aunque  data d e  
c o m i e n z o s   d e l   s i g l o  X I X ,  raahtienr el  e s t i l o  c o l o n i a l   p r o p i o  de l a  
cal le  donde se e n c u e n t r a ,  as1 como el conjunto  que  forman  todas estas 
c a s o n a s  d e l  barrio d e  S a n t a   C a t a r i n a .  Las a c t i v i d a d e s   c u l t u r a l e s   q u e  
a u s p i c i a ,   e n t r e  otras, s o n :   e x p o s i c i o n m ,   p r e s m n t r c i o n e s   d e   l i b r o s ,  
c o n f e r e n c i a s  y talleres q u e   v a n   d e s d e   l i t e r a t u r a  y l a  d a n i r ,  hasta el 
d i b u j o  y l a  mdsica. 

CAW DE  CULTURA  RICARDCI FLORES "36N. 
Calzda dw La Virgen y Canat Naciond.   Colonia   CMlwn mordon. 

Ah1 se l l e v a n  a cabo, p r i m r d i r l r m t a ,   a c t i v i d a d -   i r u r i c a l e s ,  
aunque  tambibn se o f r e c e n   c o n f e r e n c i a r  y talleres que  enriquecen a los 
a s i s t e n t e s  n o  s6lo i n t e l e c t u a l   s i n o   a r t í s t i c a m e n t e .  

CASA DE LA  CLltTURCI R A W  AN6UIANO. 

HuayamiLpao y Coram, Colonia HuayamiLpae. 

Pertenece, a l  Parque recreativo y c u l t u r a l   H u a y a m i l p a s .  
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FOROS  CULTURALES. 

FORO CULTURAL  COYOACANENSE 

ALLendo Núm. 36, CoLonia D ~ L  Carmen. 

Fue? construido por e l  gobierno de l a  RepQblica Mexicana e 
inaugurado e l  13 de octubre de 1977. En 61 se realizan  actividades 
art ist icas y culturales:  exposicionrs,  prwentacionas de cantantes y 
,-declamadores, de libros,  conferencias,  reuniones y juntas da vecinos, 
montaje de obras y festivales de danza.  Este  foro  fue creado  para 
brindar  a  la comunidad  un lugar donde  pueda expresar sus inquietudes 
art ist icas y culturales. 

FORO CULTURAL "ANA MARIA HERNANDEZ" . 
Pacifico NLm. let, Barrio  de La Conchita. 

Ah1 se llevan  a cabo diversos  actos  culturales como temporadas  de 
teatro  escolar (INBA-SEP-DDF), festivales,  conciertos y confsrencias. 
AdecnAs, se imparten var ios   ta l l r rss  de danzaz hiwrirna,  regional, 
cldsica y jazz .  

,.E- ... CULTURAL- .M LA JUVENTUD " FR I DA KAHLO" . 
F e r d n c k z  Leal y Padlico.   Centro CuLturaL Univerritario 

Se localiza  dentre de.1 Area  comprendida por l a  Ciudad 
Universitaria.  Entre  otras  instalaciones, cuenta con teatros,  cines, 
1 i brerl  a y caf eter l  a . 

ARQUITECTURA  RELIGIOSCI. 

CAPILLA DE SCIN ANTONIO. 

Panzacota y Francisco Sora, erquina  con Avenidcr Univormidcrd. 

Fue construida en e l   s i g l o  X V I I .  

PGRROQUIA DE SAN JUCIN BAUTISTfi. 

Plaza HidaLgo y Centenario. 

Ocupa e l  espacio de 10 que fusra  la   ig lesia  pr imit iva  'construida 
a mediados del   s iglo X V I .  MAS tarde, se cwtstruyb l a  - portada  actual, 
de estilo  renacentista y se  modific6 l a  techumbre  de a l fa r je ,  
sustituy6ndola con una cubierta moderna. CS la  izquierda de la portada, 
tiene un arco ornamentado con  manos de indiqenas.  La  iglesia y e l  

convento fueron  modificados en 1929. 
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PLAZA Y CAPILLA DE LA CONCEPCI6N. 

Entre L a a  caLLoo VaLLarta, Carranza,  FernAndoz LeaL o fbanoz. 

Se le conoce comúnmente como " L a   C o n c h i t a " ,  e l  e d i f i c i o   a c t u a l  
f u e   c o n s t r u i d o   e n  el s i g l o  XVIII.   Est&  conformado  por  una sola  nave,  
c o p u l a ,   d o s   c a m p a n a r i o s  y una s a c r i s t í a  anexa.   Su  fachada es muy 
e l a b o r a d a ,   c o n  labores mudkjares   de  argamasa y mosaicos. E s   d e  e s t i l o  
barroco y s u s  muros se adornan  con ajaracas. En el  i n t e r i o r ,   t i e n e  
retablos -barrocos.; .esta rdeado por un j a r d i n   p ú b l i c o .  

EX-CONVENTO  DE LOS CAMILOS. 

Fernán&z ~ o a ~  y p&rico. 

Fue 1- .de d e s c a n s o   y , . h ~ o s p i c i o  ,,de los C a m i l w .   E l   z a g u h ,  d e  
t a l l a  hermosa,  conduce a un p a t i o   d e   i n t e r e s a n t e   e n l o s a d o .  

PLAZA Y CAPILLA DE SCHUTA CATCIRINA. 

Rnrrcirco Soma. 

En la  a r b o l a d a   P l a z a   S a n t a   C a t a r i n a  se u b i c a  la  C a p i l l a   d e l  mismo 
nombre; o r i g i n a l m e n t e  e l  t e m p l o   f u e   u n a   c a p i l l a  abiera que se 
transformc5, eri 1650, en l a  a c t u a l  . c o n s t r u c c i h ,   a n a d i e n d o r e l e  una 
torre, misma q u e   p e r d i 6   s u   l i n t e r n i l l r   d e b i d o  a l  t e m b l o r   d e  1983. En 
s u   i n t e r i o r ,   e n c o n t r a m o s   p i n t u r a s   r u r a l e s   d a   a q u e l l a  6poca.En l a  p l a z a  
se e n c u e n t r a  un b u s t o   d e   F r a n c i s c o  Sosa. 

IGLESIA DE SAN MCITEO. 

X&ooo &L 47 y Paz Montea & Oca, colonia  churuburco. 

Fue c o n s t r u i d a  casi por complmto con el material dm la  
d e s t r u c c i 6 n   d e l   T e m c a l l i  a H u i t z i l o p o c h t l i ,  y d a t a   d e l   s i q l o X V I 1 ,  
a u m u e   h a   s i d o   r e c o n s t r u i d a .  Destaca BU cruz  prehirrpanica  ubicada  en 
la  p l a z u e l a .  

IGLESIA DEL NIR0 JESUS . 
TLatamco y Topexpan, bwrio doL mirmo nombre. 

Data d e l  s i g l o  XVII; s u  retablo y f a c h a d a   s o n  caracteristicos d e  
la Bpoca,  con arcos d e  medio punto, frescos y un tablero de h o j a   d e  
oro . 
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T 
PCIRRO(IUIA DE LOS REYES. 

Calte Camino R e d  de Los Reyes esquina eja 10, pLazueLa & Loa Reyoe. 

Fue  construida  sobre  los  restos  de un templo, en donde se veneraba 
a los "tres  reyes  magos" y su decoracim es eirpl6ndida.  La  fachada 
muestra un toque  arquitictonico  propio de la  &poca  colonial. El barrio 
donde se localiza  lleva  el mismo nombra y es conocido por las  fiestas 
que ahí se celebran. 

EX-CONVEN10 DE CHURUBUSCO. 

El convento es sencillo y al estilo de la +poca, esta  dispuesto 
alrededoc=~l.un..CJ1lLtio. central ,m..estlk~ .gr-wadino, . La primera  iglesia 
fue construida por  los franciscanos  llegados  a la Nueva EsprFla en el 
siglo XVI. Ellos levantaron  una  casa  humilde y dos pequdas capillas, 
se reedifid en  el siglo XVII con ayuda de Diego del  Castillo y su 
esposa,..cuyos escudo  nobiliarios se encuentran  en la  portada  de  la 
iglesia.  Originalmente,  el  convento u llamaba de San Diego, y luego 
de Santa  Maria de l o s  Angeles  Huitzilopocho. A1 lado de la  igl-ia se 
encuentra la capilla  de  San Antonio. El convento t u b i h  fue una 
biblioteca.  El 20 de  agosto  de 1847, al convento  fue  escenario  de la 
batalla  contra  los  norteamericanos3  posteriormente  fum  reparado y 
volvi6  a  abrirse al culto y, 1~ lwl, los religiosos  fueron 
cxclausurados. En 1920, se instalb ahi el museo de las  Intervenciones. 

. i;~ 

TEMPLO DE SAN DIEGO. 

Ex-convento & churuburco. 

Da estilo colonial,  el tmmplo fur mandado recantruir por don 
Diego del Castillo y su esposa  dona  Elena  de' la  Cruz. 

CAPILLA DE SCSN ANTONIO. 

Interior d d  ex-convento de Churuburco. 

frtA recubierta de azulejos, lo que hacm la difermncia  de las 
capillas  de la  +poca. 
TEMPLO DE SCIN PABLO. 

Avenida  DiviaiÓn &L Norte -quina cakada ¿o TLaLpan, San   Pablo .  

TEMPLO DE SCIN LUCAS. 
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USCIS HISTORICAS. 

CASCI DE ALVCIRAW. 

Francimco Soea Núm. 383 eaquina  con  SaLvador  Novo.  

La casa ha sido a t r i b u i d a  a l  conqu-istador Pedro d e   A l v a r a d o ,  pero 
el d a t o   n o  es e x a c t o ;   a c t u a l d n t e   a h í  se encuentran la B i b l i o t e c a  
N a c i o n a l   d e   P l a n e a c i b n  y e l  C e n t r o   d a   D o c w m n t a c i 6 n  de l a  Gestih 
GubernameFlta 1 . .. I .  . 

CCISA  DE D I E M  DE ORDAZ. 

Francirco Soaa núm. 2.  

!3e,,grroupPrrr?,..pue p e r t e n e c i 6 . .  a..Diegp,,.de. O.r,daz,  quien  fuera amigo y 
c a p i t a n   d e   H e r n h   C o r t B s ,   p e r t e n e c e  a l  s i g l o  XVII.  

CASA DE HERN6N CORTES. 

PLaza  Hidatgo núm. : . 
Ocupa el  e x t r e m o   n o r t e  d e  l a  p l a z a ;  ha s i d o   m o d i f i c a d a   e n   v a r i a s  

ocasiones y d a t a   d e l  s i g l o  XVII. P o s i b l e m e n t e  ahi r e s i d i 6  la 
a d m i n i s t i a c i 6 n   d e l  Flarquesado del Valla,  de O a x a c a ,  q u e  C a r l o s  V otorg6 
a C o r t b .  En el v e s t í b u l o   d e l   e d i f i c i o  se e n c u e n t r a  la  o r d e n   d e   F e l i p e  
11, en l a  que se concede a C o y o a d n   b u   e s c u d o  da armas, a l  o r i e n t a   d e l  
r e c i n t o  se e n c u e n t r a  un p a t i o  con entrada  indmpendimtm:.por la calle,  
a l  p o n i e n t e ,   c o n   e n t r a d a  aparte, hay  una biblioteca pirblica.  
C l c t u a l m t e ,  e l  e d i f i c i o  esta ocupado por la  D e l c p r c i h   P o l í t i c a   d e  
C o y o a c h  . 
CCISCI DE LCI MLINCHE . 
Higuora núm. 57, e e q .   c o n  Fornádoz UaL, frente  a La pLcrea do La 

Conchita . 
La c o n s t r u c c i h  es d a  d o s   p i s o s  y en s u  tiempo f u e  un obraje, 

m i s m o  q u e   p r t e n e c i 6  a l  es-01 S I b a s t i A n   d e  Soto. Desde s u   i n t e r i o r  
se t i e n e  una v i s t a  hermosa d e l  parque y c a p i l l a   d e  la  C o n c h i t a .  Se 
dice q u e   f u e   p r o p i e d a d   d e  HernAn Corkbs y que a h i  v i v i o   l a  M a l i n c h e ,  
pero este dato es i n c o r r e c t o ;   e n  un t i e m p o   f u e   c a r c e l  d e  l a   p o b l a c i b n ;  
a c t u a l m e n t e   l a   h a b i t a n  los p i n t o r e s   R i n d   L a z o  y CIrturo Garcia B u s t o s .  

~ .. 

CCISCI DE FRCINCISCO SOSR. 

Francioco Soea ndm. S,  h o y  3(1. 

F r a n c i s c o  Sosa f u e  historiador, b i 6 q r a f o  y poeta  mexicano; d e j 6  
documentos  importantes sobre CoyoacAn. 
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Francimco  soma núm. 440, eeq. con  ranracoLa. 

Es una  casa  de dimensiones muy grand-, pues  acupa l a  cuarta 
parte de l a  manzana  que forman las  calles da Francisco Sosa, Panrecola 
y l a  avenida que l leva su mism nombra; resalta por su taaaPIo y por la 
cantidad y variedad de arboles que tiene en su in te r io r .   E l  personaje 
que l e  da  nombre, ademas  de haber vivido ah1 don6 l o r  Viveros de 
CoyoacAn -y es ... conocido .como -el ApQtol drl A r b 1  

CASA  DE  SALVADOR  NOVO. 

SaLvador Novo emq. con  Francioco SOOQ &m. .Po. 
.... La -tasa.  fue.  -sdquirida por SalvilBor Novo , m 1941. Or ig ina lmtm 

fue  construida  por  Paulino Fontes cn terrenos de esta  altimo  le compr6 
a Miguel Angel de hevedo, junto a su  parque  Arboretum. 

CASA DE JOSE JUAN TABLADA- 

d r o e o  C ~ L  47 wmq. con  ELeuterio Men&=. 

En l a  actualidad,  esta casa a l o j a  los  teatros  Coyoadn y Rodolfo 
Usugli,  la.  Escueir de Escritorcr '  de 'SOBEW. 

- 

CASA DE EMILIO "INDIO" FERNANDEZ. 

Dulce Oliva cnq. con eOragoza, Barrio ¿m Santa  Catarina. 

CASA DE DOLORES DEL RIO.  

SaLvodor Novo d m .  $27, Barrio ¿o S a n t a  cdcuin6. 

HACIENDA DE SAN PEMM MCIRTIR. 

La  hacienda  data de amdiadm da1 s ig lo  X I X ,  y M l a  actualidad, 
e l  casco nu dividido M t r n  parte indmpondimbtcn, cmurvrdrs para 
dar l a  imagen or iginal ,  in 1923 H fund6  ahl l a  EScurlr de Pintura  a l  
A i r e  Libre; de el la   sal ieron muchos art istas,  hoy muy reconocidos. 

CASA  DEL  SOL. 

Francirco  Soea 412, barrio & Santa  Catarina. 

EX-HACIENDA EL ALTILLO. 

Avenida  Univweidad d m .  1700. barrio & Santa  Catarina. 
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-nüsEos . 
MUSEO FRIDA KAHLO. 

Londrem &m. 247. ooq. con  ALLendo . 

MUSEO NCICIONAL DE LCIS INTERVENCIONES. 

oonoraL Anaya, NonoaLco y 20 de agosto. 

MUSEO CASA DE LEON TROSTKY. 

HUSEO NCICIONCIL DE CULTURAS POPULCIRES. 
I 

.,-cd.b Hidatgo núm. -P. 

SaLv&r Novo n ú m .  W. Bqrrio ¿o Santa Catarina. 

. .  

.- W S E O  DEL AUTOMOVIL. "_ 

Pivirión d d  Norte d m .  -72, coLonia S a n  Pablo TopetLapa~ 

CllUsEO ESCULTORICO GELES CABRERA. 

Avenida XicotencatL núm. ;.O&, osq. con  Corina, colonia doL Carmen. 
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MUSEO DEL TRANSPORTE. 

Oenoral  Anaya  y 20 do agoeto,  interior  del  ex-Convento de Churubueco. 

PKJSEO DEL RETRATO HABLADO. 

Avenida  Univerrida num. 1310-c. colonia d d  Carmen. 

CASA  ESTUDIO  PABLO O'HIGGINS. 

Xochicatitka n ú m .  52, c o l o n i a   c o y o a d n .  

MONUMENTO A DON flI6UEL HIDCSLGO Y COSTILLA. 

Plaza W i d a L g o  . 

HONUMENTO A JOSE M I A  MORELOS Y PAVON. 

d r m  &L 47 y c d r d a  & TLaLpan. 

" E N T O  Cu. GENERW -YA- 

Front- al Convento & C h u r u w .  

ESTATUA  ECUESTRE DE EMILICINO ZAPATA. 
Obra del escultor mexicano Ignacio Asrinsolo e inaugurada por el 

presidente EIdolfo Rulz Cortnes el 10 de abril  de 1954; originalmente 
fue colocada en Huipulco, por ser el  lugar natural de paso de 
Cuernavaca a la  ciudad de! MBxicb. Conservaba un  pedestal  que 
desaparecib cuando la estatua fue trasladada a la alameda sur; a h i  fue 
colocada en otro pedestal mAs pequefio. 
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PARQUES Y JARDINES. 

VIVEROS DE  COYOCSCAN. 

Entro L a o  avenidoa b d x i c o  y Universidad. 

PLAZII HIDALGO Y JARDIN CENTENARIO. 
Entro L a o  caLLor do AlLondo, Aguayo e Hiddgo y Los atraviesa La  caLLo 
WriLLo Puorto. 

J u n t o s   f o r m a n  l a  p l a z a   c e n t r a l   d e   C o y o a c h .   E n  s u s  o r l g e n e s ,  el 
j a r d i n   C e n t e n a r i o   f u e  atrio  d e  l a  p a r r o q u i a  y c o n v e n t o   d e   C o y o a c & n ; h o y  
e n  d i a  es un j a r d i n   p Q b l i c o  muy v i s i t a d o  l o s  f i n e s  d e  s e m i n a ,  En l a  
p l a z a  est& la  e s t a t u a   d e   q u i e n  le d a  nombre: Don M I g u e l   H i d a l g o  y 
C o s t i l l a .  En e l  q u i o s c o  se o f r e c e n   a u d i c i o n e s   m u s i c a l e s  los domingos y 
o t r a s  fiestas c i v i c a s  o r e l i g i o s a s .  E l  p a r q u e   f u e   i n a u g u r a d o  como t a l  
el  27 d e   s e p t i e m b r e   d e  1921, 

PARQUE ECOLOGICO, RECREATIVO Y CULTURAL HUAYAMILPAS. 

CaLLo  HuayamiLpaa y coram, colonia HuayamiLpas. 
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