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Resumen 

plazas  públicas  urbanas  en  México  se  presentan  como  una  heredad  en  la 

urbanización  actual.  cada  época  la  historia,  sea  por  los  poderes  que a 

Tr~\1C>t:: de la urbanística se  imponen o por la apropiación  la  cotidiana 

habitante  en  sus  entornos  próximos,  las  plazas  han  adquirido  formas  físicas, 

funciones sociales y representaciones simbólicas singulares. 

Por ello, en  mediante un estudio  caso compuesto por tres colonias 

y un fraccionamiento en  ciudad de Tepic, se analiza la articulación entre las 

características físicas de la plaza pública urbana, el uso y  percepción del 

habitante para aportar hacia la sostenibilidad del urbanismo. Para realizarlo, 

se describe el entorno urbano de cada una de  cuatro fracciones mencionadas, 

se evalúan  las características  de  la plaza, se examina su uso y se 

la percepción que el habitante tiene de la colonia o, en su caso, fraccionamiento 

y de la plaza misma. 

El  diseño  la  metodología  parte  de  un  enfoque  cualitativo  con  etapas 

cuantitativas, aplicándose  técnicas de investigación: exploración documental 

y  de  campo,  observación  no  participativa  y  entrevista  semiestructurada.  Por 

consecuencia,  los  datos  producidos  son  de  diversa  naturaleza  y  expuestos 

mediante:  argumentación  textual  con  referencia  espacial,  mapas  temáticos  y 

redes conceptuales. 

resultados obtenidos muestran el existir relación directa entre  condiciones 

físicas  de  plazas,  su  uso  y  significación.  Pero  esta  relación  entre  las 

dimensiones es relativa, pues se identificó que varia en cada una de las colonias 

y fraccionamiento, esto objetivable en los fenómenos socioespaciales que en las 

plazas tienen lugar. 

Con  lo  producido  teórica  y  empíricamente  se  aventura  en  la  creación  de  un 

modelo  tóricoconceptual  para  aportar  hacia  sostenibilidad  del  urbanismo, 

proponiendo la existencia  dos niveles en  la  apropiación:  utilitaria y simbólica, 
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a  su  ésta  se  desenvuelve  en  dos  estratos  en  la  urbanización:  poderes  y 

habitantes que, en su  accionar condicionan el  lugar y asimismo es condición de 

uso y significación, otorgándole cierta  centralidad que se refuerza o debilita por 

las permanencias y persistencias propias de la plaza pública urbana. 

Introducción 

Las  ciudades son  instrumentos que han  venido  tomando  forma  por  finalidad 

del  hombre  de  concretar  un  entorno  lo  más  habitable  posible.  Por  ello,  su 

construcción  no es  un  fin  en  sí  mismo,  su  naturaleza es procesal, a imagen del 

tejido social que la edifica. 

A la ciudad la impregna su tiempo transcurrido, así como las modas espontaneas 

y  en  ésta  se  aprecian  y persistencias de  un  contexto 

tanto material y social que ya no existe pues ha  llegado a un presente que le ve 

con extrañeza y que proyecta a diario con perspectiva a futuro su  renovación. 

Lo  mencionado  se  manifiesta  en  los componentes propios de la  ciudad  y,  con 

gran  relevancia en  el espaCio público  urbano,  porque su  creación  le compete a 

propios y extraños, es un bien común.  Si bien, en su administración  incide cierta 

normativa propia de un centro de población, su  uso no se limita a la población de 

esa frontera física o imaginaria, ello trasciende la ciudad. 

Consecuencia de su naturaleza procesal,  la tenue y flexible frontera  limita 

espacio público ante  lo  privado,  en  el  tiempo  y en  el espacio,  se expande y se 

contrae, es cambiante como  lo es  la actividad humana.  Por ejemplo,  aunque el 

espacio público posee una dimensión jurídica, desplegada por la administración 

gubernamental y por medio de  que  restringen  los  usos posibles en 

espacio público, distintas comunidades consciente o inconscientemente deciden, 

en  su  particularidad,  lo  que  es  malo bien  visto  ante  lo  público,  confrontando 

muchas veces a  normativa jurídica. 

Para  caso  de  México,  en  su  proceso de  urbanización histórico se encuentra 

presente  la plaza pública urbana,  heredad que data de la cultura  Maya al  tomar 
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de  los  Olmecas  trazo  central  de  un  cuadro  de  donde  se  desarrollan  sus 

asentamientos humanos. Este cuadro se encuentra cargado de cosmología pues, 

como  ordena  al  asentamiento,  ordena  el  universo,  dado  que en  sus  cinco 

partes: cuatro esquinas y un centro, se despliega el mundo material y  espiritual. 

Con  la  llegada  de  la  colonización  española se  trata  de erigir  la  ciudad  colonial 

la  golpeada y conquistada ciudad prehispánica,  la plaza como centro  la 

traza  y permanece.  bien siguen siendo cuatro esquinas y un centro, su 

forma  y  función  cambian,  pues  antes  su  forma  y  edificios  aledaños  estaban 

dispuestos esencialmente para  el  mercado,  los rituales y ceremonias religiosas, 

ahora, a estas funciones,  se suma su  emplazamiento estratégico para  control 

y conversión de los indígenas al catolicismo. 

Al  desbordarse  la  compacta  ciudad  española  surgen  los  barrios  sobre  los 

arrabales,  al  disponerse  plazas centrales en  función  edificios  religiosos que 

congregan a los leperos. En  proximidades de dicha centralidad se crean pilas 

de agua,  boticas,  equipamiento indispensable para  metabolismo urbano, 

y junto con ello  se  el  papel de la plaza como articulador tanto del tejido 

urbano como social. 

Las  plazas  se  pueden  encontrar actualmente  en  la  mayoría  de  ciudades  y 

pueblos en  México sino es que en  todas y todos, en  su historia ha  pasado por 

una  gran  diversidad  cambios  y  simbiosis  entre  formas  y  funciones, 

insertándose como tradición en la urbanística nacional y como patrimonio cultural 

de los mexicanos, su  riqueza es polivalente, pues no reposa en la forma física en 

sí,  también  proviene  de  sus  funciones:  esparcimiento,  encuentro  cotidiano  y 

socialización,  rituales,  actos festivos y su  tradicional mercado, dejando en  claro 

su centralidad,  histórica, política y simbólica única. 

Tomando a  López e  Ibarra  (1996),  la  plaza,  junto a calles  y edificios para  una 

comunidad determinada (barrios, colonias, fraCCionamientos) generan un anhelo 

identidad,  cohesión  y  apropiación social del espacio,  otorgándole una 

cualidad  de  algo  propio,  una  identidad  colectiva  e  individualizada  que  se 

3 



diferencia  lo  aquello  cuyo  suporte  físicoespacial  supone  una 

identidad colectiva que no es la suya. 

La  preservación  y reactivación  de  plazas públicas  un  papel  crucial  en 

ciudades actuales debido a la  acelerada  y baja  calidad  de  la  expansión  urbana 

global  que  se  está  experimentando,  y  la  consecuente  actual crisis del espacio 

público urbano (ONUHabitat, 2012) al reducirse su porcentaje cada vez más en 

la  urbanización,  pues  se  han  sustituido  los  principios  éticos  por  otros  de 

rentabilidad monetaria. 

es  caso  la  ciudad  de Tepic Nayarit, que en  últimos cincuenta años 

ha  experimentado  una  expansión  urbana  del  922.20%  y  un  338.71 %  del 

crecimiento poblacional, consolidándose en la actualidad como una aglomeración 

urbana absorber  el  casco  urbano  del  municipio  vecino  de  Xalisco, 

expresándose en  una  mancha  urbana  117 km 2 y una  población  430,000 

habitante. 

esta  forma  se  tienen  ciudades  cada  vez  privatizadas  que  impacta 

negativamente en  las necesidades físicas y psicológicas de  los individuos por la 

falta  de  amenidades  y  recreaciones  urbanas,  disminuye  la  cantidad  de 

actividades en  el  exterior  la  vivienda,  así  como  los  contactos  sociales  y  la 

movilidad, aumenta el  anonimato entre  la  población  y dirige hacia el quebranto 

de la vida pública (Yung, Conejos, & Chan, 2016; MateoBabiano, 2012). 

En  escenario de un  eminente futuro  urbano con  cada  vez menos espacio 

público,  se  desarrolla  el  presente  trabajo  de tesis,  al  analizar  la  articulación 

concretada entre  las  características  físicas  de  la  plaza  pública  urbana, el 

uso,  la  percepción  del  habitante  y la  colonia  o  fraccionamiento  para 

aportar hacia la sostenibilidad del urbanismo. 
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al 

Planteamiento del problema 

Urbanización. 

El  planeta  se  encuentra  ante  un  presente  que  ha  externado  síntomas 

direccionarse  un  futuro  eminentemente  urbano.  Xing  (201 

fenómeno  urbano como aspecto definitorio de  los  tiempos actuales,  expresado 

en  los  cambios  radicales  la  expansión  urbana  global  a  partir del  siglo  XX y 

XXI. Wahba (2017) apunta el vivir en  la actualidad más del 50% de  la población 

mundial (casi 4 billones de personas) en zonas urbanas y prevé que en  tan sólo 

dos décadas la mancha urbana global será  doble de lo que es hoy en día, sino 

es que más. 

Retomando  a  Xing  (2015)  con  referencia  a  ONUDAES1,  proyectan  que  para 

2050  población  mundial viviendo en ciudades  del 72% (6.3 billones), en 

donde el 93% de  porcentaje ocurrirá en  los países en desarrollo, aportando 

Latinoamérica el 6.8%. 

CEPAL2  (1996)  detecta  para  caso  Latinoamérica  y  Caribe  una 

tendencia  en  declive  del  crecimiento  poblacional  urbano,  3.6%  en  los  años 

setenta al 2.5% al  iniciar los noventas. Pese a ello,  según ONUHabitat3 (201 

dicha región  se consolida como la más urbanizada del planeta, en  donde  el 

80%  su población vive en ciudades. 

ONUHabitat  (2017)  pronostica  para  México  un  aumento  en  el  número 

ciudades,  384 existentes a 961  para  2030, concentrándose el 83.2%  la 

población nacional,  la cual es muy probable que sea predominantemente pobre. 

La ciudad de Tepic Nayarit,  México, con  base en  et al. (2014), en  los años 

setenta, presentaba una población de 87.  habitantes, albergados en 1 ,054.14 

urbanas (1  km2
). Para  2010,  con  al  PMD4  Tepic (2014),  la 

1 Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.  
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  
3 Naciones Unidas. Hábitat por un futuro común.  
4 Plan Municipal de Desarrollo para Tepic, Nayarit.  
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población  urbana  alcanzó  la  cifra  de  296,504  habitantes  y,  en  el  201  apunta 

ONUHabitat  (2016),  el  expresarse  una  mancha  urbana  de  97.2  km'2. 

Apreciándose  en  menos  de  50  años,  un  incremento  en  la  población  del 

338.71% y de la mancha urbana un 922.20%. 

urbanización de Tepic, hoy en día, ha absorbido el casco urbano del municipio 

limítrofe de Xalisco, gestándose, lo que ONUHabitat (2016), llama aglomeración 

urbana, la  cual  exhibe  para  2015,  una  población  de  430,000  habitantes, 

concentrados en una superficie de 117 km::!.  Dicha organización mundial agrega, 

el  presentarse  en  el  periodo  20002010,  una  tasa  de  crecimiento  anual  de 

vivienda  del  más  del  doble  de  la  población  (6.2%  y  2.5%  respectivamente), 

mostrando  a  la  par,  una  tendencia  a  la  estabilización  de  su  crecimiento 

demográfico,  trazándose  una media anual de  1.8% que para 2030 superará  los 

613,000 habitantes. 

PMD  de  Tepic  (2014),  bosqueja  a  la  ciudad  actual  consolidándose  como 

ciudad intermedias, distribuida en más de trecientas colonias,  las cuales se 

encuentran antiguos núcleos de población ejidal. 

Por  los  patrones de  expansión  urbana  expuestos,  tanto  en  lo  global,  como  en 

América Latina, el Caribe, México y Tepic, se puede afirmar que el mundo se está 

transformando por sí mismo rápidamente, cambiando su cara natural por otra de 

aspecto urbano. 

La mixtura complejas problemáticas urbanas actuales. 

Al  mismo  tiempo  la  expansión  urbana,  por  lo  menos  en  los  en 

desarrollo, se generan "nuevas demandas de vivienda, infraestructura y servicios 

que  permanecen  insatisfechas,  aumentando  los  déficits  existentes"  {Saborido, 

5  Según  ONUHabitat (2012),  la  clasificación de ciudades  intermedias es  relativa al  tamaño del 
pais y la estructura de su sistema de ciudades. En esta perspectiva, dicha organización, presenta 
una  tabla  que,  de  acuerdo  con  la  población  existente  en  México,  con  aproximadamente  127 
millones de  les corresponde a las ciudades en donde residen de 500,000 a 1 millón 
de habitantes la categoría de ciudad intermedia. 
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1999,  pág.  7).  dentro  de un  contexto  urbano caracterizado  por complejas 

problemáticas,  tales como  precariedad  de  las  condiciones  habitacionales,  falta 

de seguridad, mal manejo y forma de uso del suelo urbano, adicionando 

cantidades de contaminación y su corolario deterioro de la calidad ambiental, así 

como  una  menor disponibilidad de  recursos  públicos  (Saborido,  1999;  Carrión, 

2001; MacDonald, Otava, Simioni, & Komorizono, 1998). 

Lo  anterior,  es  acompañado  de  la  inequidad social, traducida  por  Saborido 

(1999),  en  un  aumento de  la  concentración de  la  pobreza y una concentración 

mayor  en  la  distribución  del  ingreso,  coexistiendo  calidades  de  vida 

marcadamente distintas al  interior  las ciudades. 

De un extremo, la ciudad consolidada urbanísticamente (equipamiento y servicios 

urbanos) para unos cuantos, presenta el afán de la distinción colectiva, reforzado 

por una  ideología del miedo (Borja  , 2012),  atrincherados en  cotos cerrados 

que, en acuerdo con Margulis (2002), se intenta eludir el auge de la conflictividad 

social, producto de una capa socioeconómica segregadora  un enorme número 

de excluidos,  que son  vividos  como  "otro"  peligroso.  Del  otro  extremo,  el  la 

pobreza masificada, la  ciudad  informal,  sitiada por la fuerza del autoderecho 

ocupación de la delincuencia, el pandillerismo y  narcotráfico. Apartados, en su 

mayoría, de todo equipamiento y servicio urbano, en detrimento de la calidad de 

vida  urbana  y  de  la  ciudadanía.  En  conjunto,  los  dos  extremos  urbanos,  han 

cimentado  barreras  de  clase,  tanto  en  forma  material  como  estigmatizada, 

fomentando la exclusión, descalificación y discriminación. 

Por su  parte,  las capas  intermedias  la  sociedad  sean altas o bajas,  se han 

autoimpuesto,  con  a VolIi  (2014),  un  sistema  de dominio,  consumo. 

Así,  fetichismo  la  mercancía impone su influencia alucinatoria a la ciudad y 

sus contenidos, logrando integrar el mero acto de comprar a las costumbres más 

populares y contemporáneas (Margulis, 2002; Giménez, 2007). 
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Espacio público urbano. 

Entre los derroteros imprimidos en  ciudades actuales, se encuentra,  la actual 

crisis del público urbano (ONUHabitat,  201  Grabkowska  (2018), 

apunta que el espacio público urbano es común por definición, You (2016) suma, 

presentarse de acceso gratuito y tratados como bienes comunes. Para Marton 

(2016), éste se materializa en calles, espacios abiertos e instalaciones públicas, 

los  cuales  tienen  cada  vez  menos  peso  en  las  urbes  que  se  encuentran  en 

expansión,  alcanzando,  en  promedio,  el  % del  total  de  la  superficie 

urbana  que,  en  palabras  de Joan  Clos director de  ONU Habitat,  es muy por 

debajo de lo que sería conveniente (el  ideal se proyecta como mínimo un 30% y 

como máximo un 50%). 

espacio  público  urbano  tiene  un  rol  importante e  incuestionable para  la  vida 

diaria de la población y el desarrollo humano dentro  la ciudad, es espacio de 

descanso,  comunicación,  encuentro,  interacción  social,  de  dominio  público, 

político y de habitabilidad,  responde  a necesidades y deseos  tanto  funcionales 

como mentales,  sumándose el papel  primordial que tiene para el comercio y  la 

economía (Calleri, Astolfi, Armando, & Shtrepi,  2016;  van Schonfeld & Bertolini, 

201  You, 2016; SHI, GOU, & CHEN, 2014). 

También, el espacio público urbano significa continuidad e integración dentro de 

la forma de  ciudad (Hemández , 2013). Adicionándose, el ser lugares híbridos, 

permitiendo el contacto cercano con la naturaleza dentro  un entamo altamente 

urbanizado,  ofreciendo  beneficios  para  la  salud  como  el  control  de  la 

contaminación  auditiva  y  del  aire  (Yung,  Conejos,  &  Chan,  201  You,  2016; 

Pacific,  Marins, Catto,  Rama,  & Lamour, 2017; Martinelli,  Battisti, & Matzarakis, 

2014). 

Varios son los factores que han potenciado la pérdida de importancia del espacio 

público  urbano,  algunos,  como  lo  menciona  Chitrakar  (2016),  son  la  falta 

mantenimiento y acceso, su  comercialización para la  rentabilidad financiera, ello 

en detrimento  los bienes que ofrece para la vida urbana. 
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Para McConnachie y Shackleíon (2010), se requiere disminuir cualquier impacto 

negativo por la provisión desigual de equipamiento y servicios públicos urbanos 

para  el  bienestar  humano.  Pues  opera  junto  con  niveles  de comportamientos 

antisociales como la violencia, discriminación, crimen,  (Hernández, 2013). 

pérdida del espacio público urbano en la urbanización impacta negativamente 

en  las  necesidades  físicas  y  psicológicas  de  los  individuos  por  la  falta  de 

amenidades y recreaciones urbanas, disminuye la cantidad de actividades en el 

exterior de la  vivienda, así como  los contactos sociales y  la movilidad, aumenta 

anonimato  entre  la  población  y  dirige  hacia  quebranto  de  la  vida  pública 

(Yung, Conejos, & Chan, 2016; MateoBabiano, 2012). 

Al  igual,  se trasgreden  las  raíces  socioculturales que  le  otorgan  al entorno  una 

particular,  estas son ancladas por medio de la  herencia cultural y 

la  memoria en el  espacio  público  urbano,  lo  cual  diluye  la  cohesión  social  y el 

sentimiento de identidad ante el predominio de la  inseguridad (Yung, Conejos, & 

Chan, 2016; Martinelli, Battisti, & Matzarakis, 2014). 

Así, al  degradarse la calidad del ambiente urbano se degrada  calidad de vida 

de la población. Pues el espacio público urbano es el elemento fundamental para 

la estructuración,  la salud y la  imagen de cualquier ciudad. 

gobierno neoliberal. 

México,  dos  de  los  factores  relevantes  en  la  crisis  actual  son:  1)  la 

descentralización del Estado en  la década de  los ochentas, generándose desde 

el nivel nacional "un  traspaso de atribuciones y recursos a los gobiernos locales 

y  la  de  reforzar  instituciones  municipales"  (Saborido,  1999,  pág. 

27); 2) a la par, tomando a Narciso y Carla (2014),  la apertura política e ideología 

de la  implementación progresiva de políticas neoliberales, surgida a partir de los 

setenta e intensificadas por la grave crisis económica de 1982. 

Por  parte  del  gobierno  local,  la  gestión  urbana  se  ha  puesto  en  tela  de  juicio. 

Borja (2012) muestra el presentarse limitaciones, como  la demanda de recursos 
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superiores a los que se om,e€1n llevando  endeudamiento público, acompañado 

de  una  opacidad  en  quehacer,  a  veces  mediante  la  corrupción,  y  un 

comportamiento  clíentelísta (al  priorizar  a  sus  "clientes").  Así,  en  palabras 

y Muxi (2003),  las instituciones locales, por su  debilidad legal, financiera e 

institucional son considera subordinadas o tuteladas. Cooptadas de arriba por el 

peso de organismos supranacíonales y,  de abajo,  por el  narcorreordenamiento 

del territorio (García , 2001; Giménez, 2007). Aunado a ello, Carrión (2001), 

una  actitud  voluntarista, en  tanto  no  se  logra  consolidar  el 

consenso con  los ciudadanos para dar paso a una política general. 

Córdova y  Romo  (201  señalan  presencia  de un  malentendido del espacio 

público urbano,  pues se ve  a  de una planeación unidireccional 

hacia abajo, modelos urbanos  insostenibles en  el  tiempo  por anteponerse a  la 

cultura y necesidades  de la población. La  lógica imperante, al dejar de lado 

estructurales y sociales, es la facilidad  complejidad, en donde 

ciudadano es transfigurado en  un  mero  espectador ante  un  desconcierto en  la 

construcción  su entorno urbano orquestado por las autoridades. 

Por su parte, el mercado (entrada del sector privado nacional e internacional), en 

proceso  de  apertura,  ajuste  y  privatización  del  Estado,  ha  encontrado 

momento oportuno para sobresalir en  la construcción urbana, siguiendo a Gómez 

(2007),  a  manera  presentarse  el  criterio  de  rentabilidad  más  a 

consideraciones  monetarias y no  En  esta  "el  espacio  público  se 

reduce a un porcentaje calculado en pro de una mayor explotación económica y 

no como soporte de la forma y la vida urbana" (Ceballos, 2005, pág. 23). A  luz 

de estas evidencias, dichos elementos urbanos, son contemplados como no más 

que  un  elemento  de  mercantilización,  resultante,  en  avenencia  con  Carrión 

(2001). de la modificación del sentido de ciudadanía por el  cliente. 

En  adición, se encuentran  especialistas de la  urbanística, sean arquitectos, o 

cualquier  otra  disciplina  allegada  a  rama  especialización  que,  en 

redacción  de  Pallasma  (2016),  se  ostenta  una  tendencia  en  la  planificación 

urbana  hacia  intervenciones  monumentales,  provocando  las  renovaciones 
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pierdan  conexión  con  su  entorno,  contemplándose  como  materia  sintética  y 

desmitificada  aspirando  desesperadamente  a  la  novedad  y  a  la  singularidad, 

arrogantes,  forzadas  e  Por  lo  tanto,  a  los  especialistas  de 

urbanística,  según  Borja  (2012),  tienen  más  en  cuenta  las  modas  de  su 

corporación y la publicación en  revistas que el uso social del 8SIJa(;IO. 

conjunto, el  Estado, el mercado y los especialistas han grabado su poder en 

la  ciudad.  Certeau  (1999),  afirma  ser un  poder sanitario dinamizado  por  un 

aparato técnicocientífico que aísla la consideración de los sujetos del tratamiento 

los objetos,  haciéndose  "cargo de  la  salud  del cuerpo social,  y por tanto de 

sus  enfermedades  mentales,  biológicas  o  urbanas.  Se  asigna  la  tarea,  y  el 

derecho, de curar,  proteger, educar" (pág.  142). Como  se presenta "un 

ataque  a  la  memoria  de  las  clases  populares,  materializada  en  la  ciudad  que 

habitan, la cual luego es rescrita en términos hegemónicos" (Margulis, 2002, pág. 

El urbanismo neoliberal y el movimiento moderno. 

Estado,  el  mercado y los especialistas han  fraguado  el  urbanismo neoliberal 

actual.  la  ciudad  Tepic  se  ha  dejado ver su  marca  más  significativa,  en 

conformidad con Ríos et al (2014), entrado el siglo XXI, al tiempo de desarrollarse 

variadas  de  servicios  (bancarios,  de  entretenimiento,  gastronómicos, 

comercios, etc.).  De  igual  forma,  grandes centros comerciales como  Plaza San 

Rafael,  Plaza  Cigarrera,  WalMart  y  Plaza  Fórum.  Si  bien  es  cierto,  dichos 

espacios amplían el abanico de posibilidades para  las funciones urbanas, entre 

ellas la convivencia y diversión, su  construcción privada ya demarca su posición 

al  ser espacios privadOS  para  colectividades,  cerrados sobre  mismos, 

siendo la condición económica limitante para su  uso y disfrute. 

Lo  anterior,  en  sintonía  con  Borja  (2012),  es  provecho  del  capital  financiero, 

presentado  como  modernización,  en  favor  de  procesos  acumulación  y 

concentración  capital  cuyos  beneficios  (privados)  se  volatizan  mientras que 
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los  (sociales y ambientales) se multiplican. Lo dicho, en argumentación de 

Carrión (2001), en desmedro del pequeño capital o patrimonio locaP. 

Lo  redactado,  enmarcado  dentro  del  movimiento  moderno  que,  e>demada  la 

profunda crisis económica y política desembocada en una no menor crisis social, 

y sedimentada en  la disfuncionalidad urbana de  ciudades actuales, en prosa 

Campos (2011),  emerge  "una  nueva  percepción  del mundo y de  la  vida;  se 

desvanecen  las  que  ahora  bien  reclaman  redefiniciones"  (pág.  89). 

Actualmente  se  desconfía  la  idea  desarrollo  que  han  ofrecido  las 

vanguardias,  surgiendo  nuevos  cuestionamientos  a  "las  articulaciones  que  la 

modernidad estableció con  las tradiciones que intentó excluir o superar"  (García 

,2001,  23). 

Justificación 

Entre  las formas  y  funciones  urbanas  tradicionales  que  la  modernidad  intentó 

excluir y superar, dentro del entorno urbano  la ciudad  Tepic, yacen las han 

tenido y tienen lugar en la plaza pública urbana, componente propio de la vida de 

barrio mexicana, donde  se conocía, se reencontraba y se vigilaba. Lugar 

en donde persiste un conjunto de tradiciones, festividades culturales, ritos, mitos 

y leyendas, moldeable por la forma de sentimiento y pensamiento colectivo de 

experiencia  cultural  urbana  local.  Espacio de comunidad  esencial para  tejido 

social,  al  reforzar  los  lazos  asociativos,  impregnándolos  memorias  tanto 

individual, colectiva como histórica (Halbwachs,  2004),  vigorizando  la  identidad 

común,  "la  memoria  es  generadora  y  madre  nutricia  de  identidad" 

(Giménez, 2007, pág. 297). 

nombre  de  la  modernidad,  con  amparo  de  la  legalidad,  la  incipiente 

privatización  de  la  ciudad  ha  hecho  que  la  pública  urbana  y  su  pasado 

contenido  sucumba  irreversiblemente,  dada  la  falta  ambición  por  diseñar 

lugares  y  reforzar  los  existentes  para  encuentro  y  reconocimiento  colectivo, 

6 Carrión (2001), presenta al pequeño capital o patrimonio local, como las pequeñas economias 
que  tienen  tradición  en  el  lugar,  por  ejemplo:  el  pequeño  comercio,  sea  formal  o  informal, 
establecido o callejero,  los artesanos y los propietarios de inmuebles (bares, fondas,  etc.). 
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impactando  el  sentid07 su  construcción  comunitaria  y  patrimonial: 

relaciones 

Este  trabajo  tesis,  intitulado:  "La  plaza  pública  urbana  en  la  ciudad  de 

Tepie.  Un  estudio  a  escala  de  colonia  y  fraccionamiento  sobre  su  uso  y 

percepción  para  urbanismo sostenible",  aporta  conocimiento para  coadyuvar 

en  la  toma  de  decisiones  hacia  las  mejores  prácticas  en  la  planificación  y 

desarrollo  urbano  de  la  ciudad  de  Tepic.  importante  resaltar  que  la 

problemática  del espacio público en  las ciudades actuales es  uno de los temas 

prioritarios a solucionar tanto a nivel global como nacional y local, lo cual plantea 

un  gran  reto  para  las  instituciones  a  dichos  niveles,  y  en  especial  para 

ayuntamientos al desplegar acciones que orienten hacia una gestión  integral de 

ciudades  para  hacerlas  más  bellas,  vivas,  y  competitivas,  con 

perspectiva hacia la sostenibilidad, principio fundamental en el siglo XXI. 

Hoy en día, Borja en Carrión (2001), externa la demanda de construir más ciudad 

más ciudadanos.  Por ello,  las acciones para un  urbanismo  sostenible, 

demanda enfocar la mirada hacia entornos donde se lleva a cabo la vida cotidiana 

habitante, tomando relevancia  la  urbana de colonia y fraccionamiento 

ante la  ciudad,  pues como menciona  Ft::>r·rn<::.nn (2010),  es en estos espacios, en 

donde se lleva adelante la vida cotidiana de la población, la única lógica en donde 

puede ser  la sustentabilidad. En este entendido, la plaza pública urbana 

es punto central, al  propiciar oportunidades materiales y culturales para  que los 

habitantes, por medio de la apropiación, se integren socialmente, vivan  la ciudad 

y sus bienes colectivos, y junto con ello, se ejerza y  la ciudadanía. 

este  trabajo  de  investigación  se  han  tomado  cuatro  casos  a  escala  de 

fracciones  urbanas  en  la  ciudad  T epic  para  adentrar  en  la  articulación 

concretada entre las características físicas de la plaza pública urbana, el uso y la 

7 Volli (2014), pronuncia la palabra sentido indicando significado y dirección, que no 
hay  significado  social  que  no  indique  dirección  y,  a  la  par,  que  no  tenga  un  anclaje  espacial, 
aunque  sea  "metafórico·,  Por  ello,  la  del  sentido  es  un  dato  fundamental  en  el 
sistema del pensamiento, 
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percepción  del  habitante,  para  tener una  mayor comprensión  del modo en  que 

se incorporan a la vida cotidiana ligando intercambios sociales que 

involucran la creación de comunidad. Se postula  el análisis de la articulación 

entre  dimensiones  física,  social  y  simbólica  que  guarda  la  pública 

urbana en  sí,  es fundamental  para aportar elementos hacia  la  sostenibilidad del 

urbanismo. 

Por  ello,  la  relevancia  de  la  pregunta  problematizadora  que  este  trabajo  de 

investigación  plantea:  ¿Cómo  la  articulación  concretada  entre  las 

características físicas de la plaza pública urbana,  uso, la percepción del 

habitante y  la colonia o el fraccionamiento aportan hacia la sostenibilidad 

del urbanismo?, en el entendido que, adentrar en  la interpretación y descripción 

de los fenómenos urbanos  la ciudad del presente permitirá esbozar la ciudad 

del futuro.  el momento de tomar partido y decidir qué futuro urbano queremos" 

(ONUHabitat, 201  pág. VII). 

Variables de estudio 

•  Colonias y fraccionamiento. 

•  Características  de la plaza pública urbana. 

•  Uso. 

•  Percepción del habitante. 

Preguntas de investigación 

¿Cómo  articulación concretada entre  las características físicas de la  plaza 

pública  urbana,  el  uso,  la  percepción  del  habitante  y  la  colonia  o 

fraccionamiento aportan hacia la sostenibilidad del urbanismo? 

Objetivo general 

la  articulación concretada  las características físicas  la plaza 

pública  urbana,  el  uso,  la  percepción  del  habitante  y  la  colonia  o  el 

fraccionamiento para aportar hacia la sostenibilidad del urbanismo. 
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Objetivos específicos 

1.   Describir las colonias y el fraccionamiento. 

2.   Evaluar las características físicas de la plaza pública urbana. 

3.   Examinar el uso  la plaza pública urbana. 

Analizar la percepción del habitante sobre la plaza pública urbana 

y  la colonia o el  fraccionamiento. 

5.   Articular  características  físicas  la  plaza  pÚblica  urbana,  su 

uso y percepción con  la colonia o el fraccionamiento. 

Hipótesis 

articulación concretada entre las características físicas de la plaza pública 

urbana, el uso, la percepción del habitante y la colonia o el fraccionamiento 

aporta hacia  sostenibilidad del urbanismo. 
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Capitulo l. Marco teóricoconceptual 

capítulo  se  materializa  en  torno  a  la  propuesta  de  presentar  un  corpus 

teórico conceptual que sirva como punto de partida y dirección hacia los objetivos 

buscados por esta  tesis.  Así  pues,  éste es soporte  impulso  al  proporcionar, 

por medio de los conceptos teóricos, contenido que esclarezca  los campos de  la 

realidad  a  abordar  por  este  trabajo.  Con  esto  se  asientan  las  bases  para 

referenciar,  reflexionar  y  dialogar  los  datos  obtenidos  por  acercamiento 

empírico.  con  la  intención  de  construir  un  modelo  teórico  conceptual 

confeccionado particularmente para  investigación. 

1.1. Ciudad. 

En  recorrer del  tiempo  se  ha  dejado  ver una  gran  cantidad  de  perspectivas 

vertidas sobre lo que puede ser una ciudad que, sin duda alguna, han enriquecido 

su concepción. A pesar de la exhaustividad en dichos esfuerzos, se está ante un 

tema  realmente  complejo,  "sin  hasta  el  momento  exista  una  definición 

cerrada y concluyente"  (2015, pág.  165). 

la  literatura existe un amplio consenso  proyecta a  primeras ciudades 

erigidas en oriente, Bassols, Donoso, Massolo y Méndez (1988)  lo hacen ver, 

señalando que, ya sea por difusión o bien por generación espontánea, el hombre 

empezó  a  vivir  en  ciudades  hace  unos  5,500  años,  proceso  que  empieza  a 

configurarse  alrededor del  3,500  de  cristo,  en  llamado  Creciente 

Fértil, en los valles entre los ríos  y Éufrates, en donde se enclavó la antigua 

Mesopotamia, lugar propicio al disponer  adecuado terreno yagua, recalcando 

como uno de  los factores claves de su  existencia,  el  constituirse en  el  territorio 

un frecuente contacto entre pueblos  culturas milenarias y divergentes. 

Para Bassols et al. (1988), estas ciudades orientales se caracterizan por ser una 

comunidad  de  considerable  magnitud  y  de  elevada  densidad  poblacional, 

contemplando en  sus primeros periodos, el no  llegar a contener más de 5,000 a 

10,000  moradores,  incluyendo  a  población  temporal  que  habitaba  en  los 

contornos  la ciudad. 

16 



AIAzzawi  (s.f.),  en  su  escrito  con  título:  casas orientales en Iraq, describe una 

tipología  de  casas  con  patio  central  encontradas  por  excavaciones  en  Iraq 

meridional,  en  lo  que antes fue  la  ciudad  de  U,.s,  cuyos vestigios fechados,  se 

remontan hacia el año 2,000 antes de Cristo. Lo  interesante de dichas casas es, 

el estar vigentes y ser características de la zona geográfica referida. 

De ello,  se puede  tomar,  que estas ciudades primigenias siendo macrocosmos 

de dichas viviendas, habían sido moldeadas por el uso cotidiano de la población, 

es decir,  estas ciudades,  como  la  vivienda,  son  instrumentos hechos por y 

para la práctica diaria del habitante, moldeados a través del tiempo por la cultura, 

la  religión  y  clima,  con  la  finalidad  de  crear  un  entorno  habitable,  tan 

trascendente  que  sus  permanencias y  persistenciaSd se  aprecian  hasta  los 

tiempos actuales. 

1.1.1. El  ideal, un paso para la conflictividad. 

A pesar de que las primeras ciudades nacieron en oriente,  en el otro extremo 

del globo, en occidente, cuando se empiece a reflexionar cómo sería una ciudad 

ideal  es que  en  realidad  pudiese existir,  así  lo  muestra  Palacios  (2014),  al 

postular, en su concepto clásico, proveniente de los antiguos griegos, a la ciudad 

vista como no sólo el centro político, económico, religioso o cultural sobre el cual 

se desarrolla la vida urbana, es un  ideal de vida  integral y la forma más perfecta 

sociedad  civil  y  que,  gracias  a  la  ley,  consagraba  en  forma  armónica  los 

intereses del individuo y la participación  los ciudadanos en la comunidad yen 

los asuntos públicos. 

Dicho  dilucidar  del  periOdO  clásico  helénico,  se  ha  enraizado  profundamente 

hasta  nuestros  días,  como  ejemplo  y,  representante  de  ello,  se  encuentra  el 

geógrafo Borja que, junto con Muxi (2003), anuncian a la ciudad siendo a  vez, 

8 Según Bassols el al. (1988), El arqueólogo sir Leonard Woolley, quien encontró a la Ur oculta,  
calcula  que  poco  después  del  año  2,000  antes  de  Cristo  la  ciudad  llegó  a  albergar  34,000  
personas.  
9 Rossi  en  Ramos  (2016),  en  la  manufactura  continua  de  la  ciudad  conviven  permanencias  
(mismas funciones diferentes formas: conjunto de tradiciones, rituales, festividades, tianguis, etc.)  
y persistencias (mismas formas diferentes funciones:  los monumentos,  traza,  
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urbs, civifas y  polis, categorías  interesantes  que,  en  lo  siguiente,  y 

superficialmente, se abordaran. 

Por  urbs, se  entiende  a  la  aglomeración  humana  o  densidad  demográfica,  la 

diversidad social y funcional en un territorio edificado. La civitas (o urbanidad), la 

ciudad observada como lugar productor de ciudadanía (estatus que reconoce los 

mismos derechos y deberes para todos, sean políticos o jurídicos) y  ámbito 

ejercicio  esta,  en  un  mismo  territorio  caracterizado  por  una  fuerte 

continuidad  física  y  relacional.  polís, hace  referencia  a  un  lugar político,  la 

proximidad del poder,  la  participación,  la  representación  por las  instituciones,  la 

oposición y los cambios del poder. 

Como  se  puede apreciar,  retomando  a  Palacios  (2014),  esta  triada  conceptual 

atañe  a  un  ideal  de  ciudad  bosquejado  desde  la  antigua  Grecia,  aunque  la 

perfección que  se  profesa, en  el  recorrido de  la historia,  no  ha  acontecido en  la 

realidad,  contenido  cada  una  las  categorías  no  deja  de  ser 

interesantes para pensar la ciudad. 

Tomemos  pues,  de  los  contenidos  sólo  algunos  aspectos,  se  habla  de 

aglomeración, diversidad, derechos, deberes y poder, si todo ello se entremezcla 

en  un  mismo  territorio,  característica  general en  la  mayoría  de  las  sociedades 

actuales,  como  producto,  se  tiene  un  terreno  conflictivo,  es decir,  la  ciudad  es 

conflictiva  y  Sennett  (1997)  así  lo  señala,  pues  en  la  ciudad  se  desarrollan 

diferentes formas  poder,  gobierno, de confrontación y de disolución social. 

A  lo  mencionado,  se  puede  agregar  la  agresividad  del  entorno  urbano 

proveniente  de  la  exclusión,  marginación,  desigualdad  y  estratificación  social, 

tanto objetivada en  el  territorio  como estigmatizada en  interior del  individuo y 

entre  los colectivos que  la  habitan,  complejos  problemas que se  han  matizado 

con gran nitidez en  las ciudades actuales. 

1.2. Ciudad material y Urbanizar 

Dentro  del  marco  de  ciudades,  se  hace  necesario  enfocar  la  mirada  a  la 

producción  material,  es decir,  el  tocar  los terrenos del urbanizar,  puesto que  la 
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ciudad  es  continente y  contenido (Saborido,  1999),  como  continente  es 

condicionada y,  a  la  vez,  condiciona a su  contenido, es decir la sociedad que la 

habita, ambas cualidades  influencia recíproca. 

Para  empezar a explorar en  el  terreno  mencionado,  Ramos  (2016),  advierte el 

existir diferencias a  tomarse  en  cuenta  entre  las  concepciones  urbanística, 

urbanización y urbanismo. Para el  autor, por urbanística se  al  proceso 

que  abarca  el  diseño,  la  administración  y  la  planificación  de  la  ciudad;  por su 

parte,  la  urbanización, habla del producto gracias a las funciones urbanas como 

parte  de  la  conjunción  de  interacciones  económicas,  políticas,  sociales  y 

culturales  en  estrecha  interacción  con  las  formas  urbanas  y;  por  último,  el 

urbanismo, atañe a la disciplina que estudia los sucesos urbanos, contemplando 

en conjunto a la  urbanística y  urbanización. 

Por consiguiente,  la  intención  de  escrito  no  es  a adentrar en  los  amplios 

horizontes que  acapara  esta  triada  conceptual  que  de  manera  reducida  se  ha 

expuesto,  pero  ha  ofrecido  pautas para  proseguir y aclarar el  camino  hacía  el 

abordaje  la ciudad material. 

De ello, aquí el enfoque va dirigido, de manera resumida, al proceso de urbanizar 

el espacio enfocado a la producción material utilitaria, en otras palabras, tomando 

de  referencia  a  Cuervo  (1988),  corresponde  a  un  proceso  producción 

soportes materiales necesarios  la aglomeración de población 10 y actividades 

urbanas  (edificaciones,  calles,  parques,  plazas,  etc.),  a  esto  se  agregan  los 

servicios urbanos,  los cuales funcionan  de manera colectiva  para  satisfacer las 

necesidades  de  las  familias  y  empresas  que  no  podrían  ser  encarados 

individualmente  o  cuya  resolución  individual  sería  poco  racional  en  término 

económicos,  técnicos  y  ambientales  (provisión  de  agua,  energía,  transporte  y 

comunicaciones,  recolección y disposición de residuos, etc.). 

10 Según  INEGI  (2010b),  la  ciudad  es  entendida  como  un  espacio  geográfico  creado  y 
transformado  por  el  hombre,  con  una  concentración  de  población  de  2,500  habitantes  en 
adelante. 
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1.2.1. la ciudad como territorio. 

proceso  de  antropizar a  naturaleza,  en  consecuencia  se  tiene  al 

territorio, esto es, de acuerdo con Giménez (1999), en una primera aproximación 

e  inspirada  en  la  enciclopedia,  "cualquier  extensión  de  la  superficie  terrestre 

habitada por grupos humanos" (pág. 27). El autor añade citando a Raffestin, que 

el  territorio  el  espaCio  apropiado  y  valorizado  simbólica  y/o 

instrumentalmente de acuerdo por su  valor  uso por los grupos humanos. Así 

pues,  al  existir un  interés social,  ya  sea utilitario y/o simbólico sobre  espacio, 

hace que  devenga en territorio. 

allí,  en  el  territorio,  en  donde  tienen  lugar el  urbanizar,  en  otras  palabras y 

para Giménez (1999),  la producción físicoutilitaria por parte de los poderes bajo 

diferentes  formas,  subordinados  en  primera  instancia  a  las  necesidades 

económicas, sociales y políticas de cada sociedad. 

Así  pues,  en  letras  de  (1999),  se  gestan  tres  tipos  de  prácticas 

diferenciadas pero complementarias entre sí para la producción de  territorios, 

expresándose  "al  delimitar  las  superficies  creando  mallas,  implantar  nudos  y 

trazar redes" (pág. 28).  Para este autor, el concepto de mallas, implica  la noción 

de  límite,  resultante de  la división y subdivisión del espacio a diferentes escalas 

o niveles,  teniendo un doble propósito:  funcionamiento óptimo y el control 

conjunto  de  actividades  sociales;  por  nudos se  entiende  a  los  de 

poder11  jerárquicamente  relacionados  entre  sí,  ello  en  el  entendido,  que  todo 

actor social simboliza su  posición  territorial  relativa  a partir de un  "centro" y;  por 

último,  lo  correspondiente  a una  red, se  plasma  como  un  entramado de  líneas 

derivadas por las necesidad que tienen  actores sociales de relacionarse o de 

alejarse entre sí (redes viales, electrónicas, bancarias, etc.). 

La ciudad material, por lo tanto,  tiene su  génesis en  el momento que el hombre 

empieza  a  antropizar  espacio  mediante  la  producción  físicoutilitaria  de 

11 los centros de poder pueden ser comprendidos semejantes a lo que  lefebvre y lorea (1974) 
como centralidad,  en donde se concentran las funciones urbanas para la 

vitalidad de la ciudad. 
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soporte,  necesarios  para  la  producción  servicios  urbanos  que  permiten  la 

aglomeración poblacional. Así, la ciudad material apreciada como territorio, ha de 

dar  lugar  a  la  producción  territorial  por  los  poderes  (cultural,  social,  político, 

económico, etc.), materializada en mallas, nudos y redes, al establecerfronteras, 

insertar centro de poder y,  instaurar líneas  conectan y a la vez pueden dividir 

a los colectivos de acuerdo con  intereses sociales. 

Colonia y fraccionamiento. 

Dentro del magma de producción físicoutilitaria de elementos urbanos, a medida 

que se consolida  la ciudad  y dado su  natural  y continuo crecimiento,  mediante 

una perspectiva institucionalgubernamental, se ha hecho necesario fraccionar la 

mancha urbana mediante  establecimiento  fronteras políticoadministrativas 

para  la  regulación  y  control  del  territorio,  existiendo  así,  diferencias  entre 

colonias, fraccionamientos, asentamientos humanos irregulares, cotos cerrados, 

etc. 

(2009),  citando  a  Zodio  y  desde  una  mirada  desarrollista 

histórica y geográfica, definen a una colonia como cualquier desarrollo urbano en 

exírarradi012 inmediato a la ciudad (centro histórico de la ciudad) que buscan las 

rentas  por  su  situación  contigua  a  Flores  (2015),  retomando  a  Zodio, 

menciona  que  usualmente,  en  su  origen,  colonias  se  mostraron  en  suelo 

controlado  y  delimitado  administrativamente.  El  autor agrega  que,  para  estas 

primigenias actuaciones  subdivisión  territorial,  la  categoría de proximidad no 

necesariamente  es  una  regla,  ya  que,  cuando  ejercen  otro  tipo  de  funciones, 

pueden convertirse en barrios o colonias monofuncionales como  barrio obrero 

Zepeda  y 

o las colonias agrarias o ganaderas. 

Por su parte, López e Ibarra (1996) postulan que, hacia la última década del siglo 

XIX,  en  México,  aparecen  los  proyectos  planeados  para  crecimiento  de 

ciudades, referidos estos como colonias y, junto con ello, la unidad de crecimiento 

hibrida  entre  el  campo  y la  es  una  zona  fronteriza  alrededor de  un  centro  de 12 
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pasa  a  ser de una  manzana a un  predio  con  varias  manzanas.  esta  nueva 

modalidad de gestión para la ciudad, el agente encargado del crecimiento urbano 

deja  ser la municipalidad, yen lo sucesivo son  los propietarios de  terrenos 

periféricos  los  que se encargan  de conducirlo.  Así,  se  inaugura  "el  proceso de 

mercaníilización  de  ciudad  a  partir  de  la  promoción  inmobiliaria  pública  o 

privada" (Flores, 2015, pág. 83). 

Producto de este proceso de urbanización mercantil, para López e Ibarra (1996), 

surgen  colonias  residenciales,  de primera  y populares.  autores,  apuntan 

que, en  la cuarta década del siglo XX,  resultante de la libertad jurídicanormativa 

ofrecida a los promotores inmobiliarios privados, a la par  un fuerte proceso 

urbanización en las principales ciudades mexicanas, el fraccionamiento se perfila 

como  la  unidad  de  urbanización  oficial,  vocablo  respaldado  en  disposiciones 

legales y emanado de un lenguaje administrativo que termina por cubrir  termino 

colonia.  Así,  fraccionamiento  se  presenta,  en  un  primer tiempo,  dentro de  la 

clasificación: residencial,  industrial y campestre; posteriormente, se le añaden las 

socioeconómicas:  fraccionamientos  urbanos  de  primera,  medio  y 

popular  o  habitacionales,  jardín  y  campestre.  A  partir  este  hecho,  como 

redacta  (2015),  colonias  y  fraccionamientos  con  sus  respectivas 

connotaciones  y  pretensiones conviven  en  la  urbanización,  en  franca 

competencia por  rentas y  estatus social. 

Las dos acepciones,  tanto  colonia  como  fraccionamiento,  guardan  consigo  una 

connotación  segregaría  y  elitista,  propuestos  como  estructuradores  sociales 

espacialmente hablando,  llevan consigo "un  proyecto de vida diferente que 

consigo  una  transformación  radical  de  la  manera  en  que  habitantes  se 

apropian del espacio y construyen sus  relaciones sociales cotidianas"  (López & 

Ibarra, 1996). Por consiguiente, en  mancha urbana de la ciudad se presentan, 

. tomando  a  Rizo  (2005),  unidades  urbanísticas  identificables,  presentando  un 
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sistema13 organizado  de  relaciones  a  determinada  escala  de  la  ciudad  y  el 

asiento de una detenninada comunidad urbana. 

1.3. Dialéctica sujetoobjeto. 

De  la  dirección que se ha  tomado  hacia  la  ciudad  material,  Borja  (2012),  ha  de 

cambiar  la  orientación,  al  mencionar  el  urbanizar  como  un  proceso  que  no 

necesariamente  genera  ciudad,  ello  incita  a  ampliar  la  perspectiva  hacia  una 

interpretación  de  la  ciudad,  pues  queda  explícito  en  el  anterior postulado,  que 

una ciudad  es más que sus fracciones, edificaciones, calles y servicios urbanos 

(entorno  físico)  pues,  a  pesar  de  su  producción,  no  necesariamente  se  hace 

ciudad. 

En este sentido, es necesario retomar a Giménez (1999), al externar la valoración 

simbólica hacia el  territorio que, en añadidura a la  ciudad material,  refuerzan  un 

ángulo  de  observación  hacia  el  fenómeno  ciudad.  Por  ende,  a  través  de  la 

dialéctica materia y símbolo se puede entender a la ciudad como "forma objetiva 

de la cultura"  (Giménez, 2007, pág. 238). 

Para  la  efectiva comprensión de la dialéctica materia símbolo hay que partir del 

siguiente postulado  "el espacio es objeto y sujeto a  la  vez"  (Flores,  2017).  Para 

adentrar a ello,  es  necesario hacer referencia  a  Kosik  (1967),  al  presentar que 

mediante  la  praxis humana el  hombre  se  apropia  del  mundo  en  un  sentido 

objetivo y otro subjetivo. 

Lo anterior lleva  a profundizar dentro de  las dos grandes corrientes de  la  teoría 

del conocimiento: el objetivismo y el subjetivismo que, al ser descritas por Hessen 

(1993), han de presentar al conocimiento manifestándose dentro de una relación 

13 Para  Liu  et al. en  Mosqueda  (2008),  un  sistema  social  se  lleva  a cabo  dentro  de  un  límite 
territorial  teniendo  una  población  con  diferentes  necesidades  e  intereses,  en  la  cual  existen 
interacciones entre ellos . García en  Leytte  (2015) añade,  el  mencionar que no se puede hablar 
de una ciudad  sino de múltiples ciudades que se configuran  y construyen  a través de múltiples 
capas. 
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de  estos  dos  elementos,  los  cuales  se  presentan  eternamente  separados  y 

correlacionados14. 

1.3.1. Percepción. 

Herssen (1993),  a observar la relación mencionada, en dos aprehensiones: 

juzgándola en sujeto, se captura  las propiedades del objeto, aparece en él  la 

imagen del objeto y; juzgándola desde objeto, se desplazan  las propiedades 

del objeto  el sujeto. Para el escritor, en  correlación,  objeto determina 

y el  sujeto es determinado, determinación que  recae en  la  imagen que él  posee 

del objeto. 

La  aprensión  la  imagen  lugar en  la  percepción  del  sujeto  que,  según 

Locke en Bagú (1999), se compone de dos fuentes: 1) la sensación que proviene 

los sentidos y 2)  la  reflexión que cada  hombre tiene en sí  mismo o,  en otras 

palabras,  operaciones  que  existen  en  la  propia  mente,  estás  ultimas, 

proporcionan  entendimiento otro  conjunto  de  ideas que  no  podrían  lograrse 

simplemente de las sensaciones derivadas se  las cosas externas.  Por lo  tanto, 

sensaciones  externas  son  filtradas  por  la  razón,  la  cual  es  fundada  por  la 

experiencia y su conocimiento obtenido.  consecuencia, para estos autores, la 

mente se asemeja a un papel en blanco, en donde coexisten dos fuerzas capaces 

de  borronearlo:  una  exterior  y  otra  interior,  sin  embargo,  en 

movimiento por aquella. 

1  La articulación a la ciudad. 

Si  la dialéctica sujetoobjeto se extrapola al contexto de ciudades y,  se piensa a 

la ciudad material como objeto, de acuerdo con  postulado de Flores (2017), se 

puede  decir,  que  la  ciudad  es objeto y  sujeto  a  la  vez.  bien  es cierto,  se es 

sujeto  para  un  objeto  y  se  es  objeto  para  un  sujeto,  estos  no  se  encuentran 

eternamente  separados  y  correlacionados  como  lo  menciona  Hassen  (1993), 

14 "El  s610 es sujeto para un objeto y el objeto 5610 es objeto para un  Uno y otro son 
lo que son,  en  cuanto que son para el  otro.  Sin embargo,  esta correlación  no es reversible. Ser 
sujeto es totalmente diferente de ser objeto" (Hessen,  1993, 24). 
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más  bien,  la  relación  entre  dichos  componentes  atiende  a  una  articulación 

dialéctica que complementa al  sujeto y al  objeto entre  actúa el uno sobre 

otro y viceversa,  creando una totalidad orgánica, un conjunto vivo, en donde su 

potencialidad de movimiento es  tiempo mismo concretado en el  donde 

tiene lugar  articulación. 

Así,  el  hecho de que  la  ciudad  sea  contemplada como objeto o sujeto depende 

del carácter de la apropiación que se contemple hacia el instrumento ciudad. Para 

ser objeto,  la apropiación  es  carácter utilitario o funcional  y,  para  ser sujeto, 

una  extensión  individuo  o  una  apropiación  simbólica.  dualidad  en  la 

apropiación  no  es de contenido  individualizado y se  encuentran  aisladas,  pues 

dada la  inercia dentro del conjunto dinámico y orgánico en el cual se encuentran, 

su pOSición es imbricada: puesta la una sobre la otra y viceversa, siendo el tiempo 

concretado en  su  articulación,  el  factor de  su  reforza miento mutuo y densidad, 

contemplándose  como  una  sola  apropiación  producto  entrelazado  de 

visiones fragmentarias, pero no excluyentes. 

De  lo  anterior,  hay  que  resaltar  la  siguiente  noción:  la  ciudad  y  el  sujeto  se 

encuentran dentro de una  articulación  dialéctica  los  complementa  entre sí, 

ésta  es  dinámica  en  el  transcurrir del  tiempo  y en  el  espacio.  De  ello  hay que 

abstraer  los  siguientes  cuatro  conceptos  relevantes  que,  en  conjunto,  al 

articularse concretan un todo orgánico: ciudad, sujeto, tiempo y espacio. 

En  entendido,  ya  se habló de  la  ciudad  material  u objeto y se pasará, 

igual forma, de una manera superficial, a las otras  conceptualizaciones. 

1.3.2.1. sujeto y las representaciones sociales. 

Marx de Schaff (1970), muestra quese es sujeto por sus  relaciones sociales, 

con ello, se  el condicionamiento social de  opiniones y de  actitudes 

humanas,  es  decir,  "el  hombre  como  individuo  social"  (pág.  88).  Por  su  parte 

Kosik  (1967),  apunta  al  individuo  desplegando  su  actividad  practica  y  su 

extensión  simbólica  con  respecto  a  la  naturaleza  de  los  hombres,  en  otras 

palabras,  existe un  condicionamiento social consciente o  inconscientemente. A 
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estas concepciones hacia el sujeto, hay que sumar, el ser un individuo inacabado 

que transforma material y mentalmente hasta el último día de su vida. 

esta  línea,  resalta  conceptualización  de  representaciones colectivas de 

Durkheim y descritas por Rizo (2005) como formas del conocimiento, no sólo son 

un  producto mental,  al  igual atienden a construcciones simbólicas que se crean 

y recrean en el curso  las interacciones sociales. 

Siguiendo con  (2005),  señala que dicha conceptualización es apropiada y 

reformulada por Moscovici,  a  la  cual  nombra  representaciones sociales, siendo 

éstas,  un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en  la 

vida cotidiana,  pudiéndose afirmar como el sentido común.  Para Patiño (s.f.) sin 

desligar a las representaciones sociales de su  relación con  lo objetivo, agrega el 

también estar influenciadas por las visiones fantasiosas contribuyendo directa o 

indirectamente, consciente o inconscientemente. 

Retomando al  Moscovici de Rizo  (2005), muestran el  ser dos los procesos que 

las  representaciones  sociales:  1)  la  objetivación,  que  transforma  las 

entidades abstractas en algo concreto o tangible; 2) el anclaje, contemplándose 

una  caracterización  al  nombrar  las  cosas  y  las  personas,  permitiendo  que  lo 

desconocido se convierta en familiar.  conjunto  los dos procesos, dan  lugar a 

la comprensión y  dominio del entorno, sea  material, social o imaginario. 

A la par, para estos autores,  coexisten dos dimensiones: 1) la  información, hace 

referencia  al  volumen  de  conocimiento  que  el  sujeto  posee;  2)  la  actitud, 

orientación  positiva  o negativa  frente al  objeto  de  representación.  Por  lo  tanto, 

una  representación  social conlleva determinar qué se sabe (información),  cómo 

se interpreta (representación misma) y qué se hace o cómo se actúa  (actitud). 

1.3.2.2. tiempo y el espacio. 

Por otra parte, para los conceptos de tiempo y espacio, Kant en Lamizet  (2010), 

los  externa  como  categorías  fundamentales  del  entendimiento,  en  donde  la 

significación de cada una de éstas descansa en  relación con  la otra. 

26 



Es en  esta articulación del  tiempo y el espacio,  en donde solamente,  se puede 

apreciar la dinamicidad, complejidad y diversidad de la vida urbana y  proceso 

de consolidación de las ciudades para su  adecuado entendimiento.  categoría 

tiempo se refiere a un  tiempo histórico, a esas experiencias de vida en donde el 

individuo  desarrolla  su  vida  en  sociedad,  en  olras  palabras,  a  la  memoria 

individual, colectiva e histórica de Halbwachs (2004).  Por su  cuenta,  espacio 

se entiende como la dimensión que surge  las realidades  uso, así como de 

imágenes mentales, que, en conjunto, dan apertura para  funciones cotidianas 

del hombre. 

1.4. Ciudad como expresión de la cultura 

Los  cuatro  conceptos  vistos:  objeto  (ciudad),  sujeto,  tiempo  y  espacio,  se 

encuentran  en  un  constante  dialogo  que,  tomando  al  sujeto  como  punto  de 

partida,  se  lleva  a cabo  su  "identificación  del  yo  con  el  objeto  experimentado" 

(Pallasmaa, 2016, pág. 63) entendido al objeto experimentado como la ciudad, 

y es en  espacio yen el  tiempo, dimensiones incrustadas en  la conciencia,  en 

los cuales "estamos imbricados en el mundo" (Pallasmaa, 2016, pág.  115). 

Este  dialogo  entablado  por  hombre,  consciente  o  inconscientemente,  tiene 

lugar  en  ámbito  cultural,  entendiendo  por  cultura,  lo  referido  desde  una 

perspectiva  sociológica  por Giménez  (2007),  como  modo o estilo  de  vida,  ello 

abarca el universo de significados socialmente compartidos que dan sentido a las 

acciones del hombre, y al cual  se recurre para entender el mundo. Este escritor 

adhiere que, en la medida en que se interioriza la cultura por los grupos sociales, 

se  tiende a organizar  la  vida  social  y  las  formas de pensamiento  estos.  En 

sentido,  se  aproxima  a  lo  que  Tolken  en  Losada  (2001),  plasman  como 

cosmovisión: manera en  la que se ve y expresa el mundo que rodea  individuo, 

en donde "los conceptos derivados de la experiencia espacial formarían parte de 

las unidades  la cosmovisión" (pág. 



1.4.1. Los marcos sociales yuxtapuestos. 

La  definición  cultura  como  modo  de  ver  y  expresar  el  mundo,  invita  a 

aproximarse a lo  aquí se presenta como marcos sociales.  enmarcan a 

los  modelos  económico,  político  y  societario,  planos  que  se  encuentran  en 

interacción  e  insertos  en  un  transversal  y  de  dirección  orgánica  llamado 

cultura.  esta perspectiva,  los marcos sociales se actualizan y ponen en juego 

de  acuerdo  preceptos  culturales  cambiantes  en  el  transcurrir  del  tiempo, 

impregnando a  vez el  contenido y sentido de los modelos económico, político 

y societario, otorgándoles cierto sentido y dirección. 

Así,  estos marcos sociales junto con sus modelos contenidos, se encuentran en 

forma de planos yuxtapuestos horizontalmente en el tiempo e insertos en un 

transversal proporcionado por la cultura que, gracias al despliegue de un "sistema 

de valores socialmente vigentes"  (Losada, 2001,  291), en  un  corte vertical 

delimitado en el  tiempo y  espacio, se aprecian relativamente  cuando 

en  realidad  su  es  el  dinamismo.  permite  apreciar,  dentro  del 

transcurrir del tiempo,  los  limites elásticos y de mutua  influencia de  los modelos 

económico,  político  y  societario  contenidos  dentro  marcos  sociales, 

observándose, siguiendo a Prost (1992), que al mismo tiempo que sus fronteras 

se  desplazan  y  precisan,  su  sustancia  se  transforme.  Sustancia  que  esculpe 

funcional  y  simbólicamente  las  formas  urbanas  y,  a  la  par,  estructura  las 

experiencias tanto en  lo  individual como en  lo colectivo de la ciudad. 

En  virtud  de  lo  anterior,  y con  referencia  a Giménez  (2007),  cultura  tiene 

poder  ser  un  sistema mode/ante que  propone  modelos del mundo para  la 

visión  de  una  colectividad.  visión  del  mundo  es  diferenciada,  los 

códigos y símbolos que crea la cultura "son pasajes sobre las múltiples fronteras 

separan  las épocas,  los grupos y  prácticas"  (Certeau  , 1999,  pág.  140), 

de ahí que,  Herskovits en Cuche (2004),  señalen a formas antiguas cambiando 

de significados de acuerdo a nuevos valores culturales. 

Por lo tanto, en el transcurso del tiempo, existe un traspaso de funciones urbanas, 

cuales  van  cambiando  y  son  adaptadas,  junto  con  su  soporte  material,  la 
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ciudad,  para  dar  paso  a  simbiosis  renovadas,  producto  de  la  adaptación  del 

mundo a preceptos culturales. 

1  La ciudad pluritemporal. 

"La  ciudad  ya  es  una exposición  móvil y permanente.  Mil maneras de 

circular,  decorar  e  imaginar  trazan  las  invenciones  nacidas  de  memorias 

desconocidas" (Certeau  , 1999, pág.  144). 

En este entendido, la ciudad, en su dimensión temporal, habla  una continuidad 

expresada en  los usos sociales, como lo son, rituales, tradiciones y actos festivo, 

al  igual,  se  expresa  en  lo  material,  en  las  edificaciones  y  su  traza  urbana, 

asociándose  un  sistema  de  significados a  un  sistema  de  formas  urbanas que, 

siguiendo a Certeau (1999), son  de un pasado tenaz, expresando un 

lenguaje desconocido  tal  vez inconsciente que cautiva  la  nostalgia al  anunciar 

un mundo que en algún tiempo existió. Ello, esencia absorta de marcos sociales 

pasados,  que  al  yuxtaponerse  en  el  transcurrir  del  tiempo,  a  la  sustancia 

mode/ante de/ mundo proveniente  de  la  cultura,  le  otorgan  su  especificidad, 

presentando "la inmensa vitalidad silenciosa de una simbología urbana" (Certeau 

, 1999, pág.  139). 

De  igual  manera,  en  el  otro extremo,  es en  la  ciudad  en  donde  se  gestan,  por 

medio del constante e intenso contacto  individuos y culturas,  innovaciones 

que transforman la forma de ver y expresar el mundo, abriendo la puerta hacia 

futuro  y  reforzando  a  la  ciudad  actual  como  plurítemporaf1s (Carrión,  2001)  y 

"salvaguardando  algo  esencial  la  ciudad,  su  multiplicidad"  (Certeau  ,  1999, 

pág.  140). 

En  realidad,  la  ciudad  se  construye  por  un  orden  de  usos  sociales  y  objetos 

prexistentes que son apropiados y resignificados con  un cierto sentido propio de 

15 Tomando la  noción de pluritemporalidad de Carrión  (2001),  hace referencia  a un ámbito que 
opera como eslabón que integra el pasado con el futuro a través del  Atat'ie a un proceso 
social que contiene las distintas fases históricas,  proceso entendido como una suma de valor al 
concentrar una diversidad de temporalídades. 
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los estilos y modos  vida vigentes y, al mismo tiempo, son el soporte e impulso 

para la  innovación y las proyecciones hacia  futuro.  la ciudad, para Certeau 

(1999), tiene la función  la historia, al abrir una profundidad en el presente, pero 

ya no se posee el contenido que vuelve más dócil con el sentido su extrañeza del 

pasado. De ello y a la par,  tiene lugar el crepúsculo de nuevos tiempos, al igual, 

es carente de contenido pues se encuentra en  plena construcción y su directriz 

de sentido no es exacta, más bien, es difusa. 

Producto de  evidencias mostradas en este escrito,  se puede afirmar que,  "al 

igual  que  un  arrecife  coralino,  una  colmena  o  un  territorio,  la  ciudad  es  a  un 

tiempo soporte y consecuencia del organismo social que vive en su seno" (Vidart, 

1986), dado que "como el todopoderoso, hacemos las cosas a nuestra  imagen y 

semejanza,  por afán  de un  modelo más fidedigno;  hablan  más de  nosotros  los 

artefactos que las confesiones" (Pallasmaa, 201  pág. 71), 

La ciudad como tiempo soporte y artefacto, habla de la diversidad y complejidad 

del  hombre  que  las  construye,  pues  son  instrumentos  derivados  de  su 

constitución  humana,  de  su  expresión  cultural,  de  la  manera  de  observar  y 

expresar el mundo por un ser inacabado que no termina de transformar material 

y  mentalmente  hasta  el  último  de  sus  días,  por  lo  tanto,  las  ciudades,  a  su 

semejanza,  son  un  proyecto  en  edificación,  un  continuo  simbiosis  entre 

funciones y formas urbanas, una imagen dinámica de la vida misma. 
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Modelos:  Historia  CUltura  Retrospecclón  Proyección 
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Figura 1. Abstracción de  la propuesta para una  interpretación de la ciudad.  Elaboración propia 
2017. 

La figura núm. 1 expone la abstracción de la propuesta que este texto incita para 

una  interpretación de la ciudad.  En el centro de la figura,  con dirección  izquierda 

a derecha,  se  tiene  la  línea del  tiempo  representada  por una  flecha,  paralelo a 

ésta,  se  encuentra  representado  por  una  línea  gruesa  y punteada  el  eje 

transversal con  dirección orgánica que ofrece  la cultura.  Empezando por el  lado 

izquierdo,  se  encuentra  la  ciudad,  la  cual  es  desplantada  dentro  de  un  marco 

social, es decir, una sociedad en un determinado punto del espacio y el tiempo. 

A la vez, dichos marco sociales son dinámicos, conteniendo los modelos: político, 

económico y societario,  los cuales poseen fronteras flexibles que se encuentran 

en  juego  desplazándose  y precisándose  de  acuerdo  con  preceptos  culturales 

vigentes, es decir,  por  la  manera en  cómo se ve  y expresa el  mundo  (modos y 

estilos de vida),  esto genera  la  sustancia  modelante propia de  la  cultura dando 

sentido  a  la  dialéctica  objetosujeto  o  ciudadindividuo,  reflejándose  en  una 

simbiosis entre funciones y formas urbanas, traducida en la particular apropiación 

utilitaria y simbólica presentes en el entorno urbano. 

Con respecto a la ciudad pluritempora/, las funciones y formas urbanas, a manera 

de permanencias y persistencias se  traspasan  por  los  filtros  existentes  en  la 

porosidad de  los marcos sociales y sus modelos contenidos (político, económico 
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y societario),  los cuales se yuxtaponen en  el  transcurrir del tiempo e  insertan a 

través del eje cultural, conllevando que, en diferentes delimitaciones del tiempo y 

del espacio,  tenga  lugar diversas simbiosis entre funciones y formas urbanas, y 

es en esta suma de simbiosis que  ciudad salvaguarda su multiplicidad. 

Para concluir con la descripción de la figura, es en un corte vertical en el presente, 

en donde se puede apreciar a  la  ciudad  pluritemporal y es  cualidad,  punto 

de  partida  para  la  retrospección  y  la  proyección,  ambas  direcciones  en 

construcción ya que sus destinos,  tanto  la historia como el futuro, están lejos de 

ser un hecho concluido. 

1.5. Espacio público urbano 

como  la  ciudad,  su  público urbano es sedimento de  las  relaciones 

existentes en cierto tiempo y espacio de una sociedad en específico. En palabras 

de Saborido (1999), son expresiones de los procesos sociales que los generan y 

alimentan.  esta  perspectiva,  el  espacio  públiCO  urbano  en  su  dimensión 

temporal,  es "un objeto que está directamente  relacionado con  la  conformación 

de la sociedad en sus distintos momentos históricos, así como de  las relaciones 

socioterritoriales que lo van  resignificando y  reutilizando"  (Caldeira, 2007,  pág. 

119) y,  en consecuencia,  "está siempre abierto, siempre en  construcción, nunca 

está acabado" (Narciso & Carla, 2014, pág.  131). 

1  . Fronteras flexibles entre lo público y privado. 

vida asl como la especialización de los espacios entre lo públiCO y privado no 

está  dada  naturalmente  desde  los  orígenes,  no  existen  límites  definidos,  más 

bien,  sus  fronteras  son  flexibles,  exhibiéndose,  acuerdo  con  Prost  (1992), 

como construcciones de una  realidad  histórica  de cada  sociedad  en  particular, 

presentándose  un  juego,  en  donde  las  fronteras  entre  lo  público  y  privado  se 

desplazan  y  precisan  transformando  su  sustancia,  es  decir,  existe  "una 

distribución cambiante de la actividad humana entre la esfera privada y la pública" 

(Prost,  1992, pág.  1 
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Como ejemplo, Prost (1992) expone la experiencia francesa en la segunda mitad 

siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (La Belle epoque), mostrando que la 

vida  privada  y  la  vida  pública  se  construyen  y  se  conquistan  dentro  de 

diferencias que provienen  los medios sociales y de las tradiciones culturales. 

En este caso,  la vida privada es un privilegio de clase, pues la burguesía tiene la 

oportunidad de separar nítidamente la vida pública de la privada por medio de la 

vivienda.  En  contraste, se encuentra  los modestos habitáculos de  los obreros y 

la  clase humilde en donde se dormía, comía y trabajaba en  los oficios dentro de 

un mismo espacio, llevando una vida mitad dentro y mitad fuera  por las 

pequeñas dimensiones del hogar,  sea  para ahorrar  de  luz,  tomar  o 

por humanismo, al estar con  los demás. 

Para  autor, el  trabajo migra de la esfera privada a la pública con  la  primera 

gran revolución del siglo XX y su ofrecimiento de separación y especialización de 

espacios,  las  fábricas.  este modo,  el  mundo del  trabajo  deja de  regirse  por 

normas  de  ámbito  privado  para  adoptar  convenios  colectivos,  disociando 

"claramente  trabajo y la vida privada. De ahora en adelante,  se encuentra 

por oposición a aquélla.  Una clara frontera separa así hoy en día dos universos 

que a comienzos de siglo se confundían" (Prost, 1992, pág. 31). 

Por su cuenta BodyGendrot y Orfail (1992), exponen el modelo de transparencia 

la sociedad sueca, siendo su  ideología  consenso y la  transparencia, existe 

una considerable apertura de lo privado hacia  lo público, pues la  política, 

en  formas diversas, controla  lo que anteriormente le correspondía a  familias 

definiendo sus derechos por medio del conjunto de la colectividad, ya sea bajo la 

forma de leyes o de protección civil.  consecuencia, existe una  reivindicación, 

siendo  reformas  sociales,  provenientes  un  carácter comunitario,  las que 

contribuyen a ampliar la frontera de lo público en detrimento de lo privado. 

1.5.2. Un proceso, no solo producto. 

Dentro  estos marcos flexibles de lo público y privado, mostrando una influencia 

dialéctica  al  desplazarse  y precisarse,  es  donde el  espacio  público  urbano  se 
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ahí  toma  su  razón  ser en  la  ciudad,  su  construcción 

social  sentido, en sí, es una  malerial de la  que subyace a 

lo  construye.  Por lo  tanto,  como  lo  menciona  Borja  (2012),  su 

identidad se construye en el 

Dicha identidad, no es un producto espontaneo, su esencia es dinámica llevando 

consigo  permanencias y  es  decir,  su 

la 

proceso, como lo refieren Borja y Muxi en Leyytte (2013) con 

a  un 

cita, es: 

"Un  complejo  procesos  sociales,  culturales  e 

"",,,[<,,,,,,,,'"  que  configuran  puntos  ya  que  así  como 

integra  y  excluye;  se  conserva  y  destruye;  se  usa, 

y se distribuye,  presente en  la 

pasado,  presente  y  futuro  de  la  ciudad;  es  un  espacio  de  permanente 

y  tal  como  le  a  la  ciudad,  es  un 

espacio  y simbólico se materializa en  plazas, parque, 

aceras,  estaciones  abordaje  de  tránsito  y 

motorizado"  167). 

Es parella,  es[)aclo público urbano va  allá de ser un soporte material 

estático o continente, su esencia dinámica lo sustenta, en avenencia con 

(2011),  como  una  las  múltiples  del  Espíritu grave: concebido 

como forma de pensamiento y sentimiento  que ha ido 

en objetos o, contenido. Campos (2011),  elementos urbanos, 

memoria,  actualizan  experiencias  en  el  pasado,  habla  los 

vaivenes  de  la  el  progreso  científico,  el  predominio  de 

ideologías,  los  estéticos,  constructivos  y,  en  general,  exponen  la 

constitución social que  produce. 

1.5.3. La teoría del espacio público urbano 

Partiendo de una  sencilla,ONUHabitata  5) presenta al 

público urbano siendo  propiedad pública, 8 C(;851  y agradable para todos 

forma  gratuita  y  sin  lucro.  Ello  incluye  espacios  abiertos  e 

instalaciones públicas. 
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Retomando  a  Campos  (2011),  la  noción  de  espacio  público  es  importada  al 

campo de las ciencias  punto de partida para postular su teoría, a la cual, 

manera resumida, serán dedicada las siguientes líneas. 

Se  parte  de  lo  público,  tiene  raíces  en  las  estructuras  comunitarias 

conteniendo  significaciones  principales:  una,  el  conjunto  de  habitantes de 

una ciudad;  dos,  refiriéndose a lo que se hacía y decía a la vista  todos o era 

conocido  por  todos.  De  primicia,  el  espacio  público  contempla  dos 

dimensiones, jurídica y política. 

1)  Dimensión jurídica. relaciona  con  la  normativa  (consuetudinaria  y 

legislativa) proveniente de la administración pública que determina las funciones 

o usos posibles en el espacio a partir de derechos. Se agrega, que la  posesión 

pública  no  es  material,  simbólica  perteneciendo  al  colectivo  nacional,  con 

ello se garantiza la accesibilidad a toda la población. 

2) Dimensión política. Refiriéndose a ser un  lugar privilegiado para el 

la  'ciudadanía  (derechos  y  deberes  fijados  por  la  ley)  y  la  expresión  de 

derechos civiles,  presentándose  la  libre elección, el  reconocimiento y tolerancia 

recíproca  (diálogo  y  confrontación).  A  la  par,  adecuado  para  manifestarse  la 

pluralidad  inherente  a  la  acción  humana  o  voluntad  de  elegir,  de opinar  o  de 

socializar.  tal  forma,  espacio se constituye para  la  política,  abierto,  plural, 

evidente y visible,  por lo que  de  la  libertad públicapolítica. 

Dentro  la  dimensión política, el  Rabotnikof de Campos (2011),  identifica tres 

criterios: el colectivo, la visibilidad y  apertura. 

) Criterío de lo colectivo. Alude a lo que es de utilidad para todos o lo común, 

y de  ahí su  referencia a la autoridad colectiva.  Dentro de  criterio coexisten 

dos sentidos: el descriptivo y el valorativo. El primero, se vincula a  individuos, 

derechos,  procesos,  problemas  y situaciones,  dirige a  la  discusión  del  público 

como  ciudadano;  segunda,  se  refiere  a  lo  público  como  bienestar,  objetivo 

estratégico del  y de  la  acción gubemamental.  La  vinculación  ambos 
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sentidos expone al Estado teniendo a su  cargo  el espacio público, manteniendo 

y propiciando las garantías de ser común a todos. 

2.2) Criterio de visibilidad. Direccionado a las prácticas públicas, visibles ante las 

miradas  los demás.  criterio conviven lo tangible y lo intangible, por un 

lado, la infraestructura física y, por otro, el fomento de la cultura cívica, entendido 

como el proceso de aprendizaje para  la autorregulación social mutua,  y si fuera 

necesario  la modificación de las normas jurídicas que desarrollen  carácter de 

ciudadanos. 

2.3) Criterio de apertura. Caracteriza al  espacio por ser accesible y abierto para 

todos,  su  apertura  lo  distribuye  y  no  permite  la  apropiación  particular.  Reto 

prinCipal en  la  comprensión  espacio público,  dada  la pluralidad y diversidad 

existente en  sociedades actuales, producto de diversos actores con origen y 

experiencias particulares (cultura),  lo que en principio los identifica o integra. 

1.5.4. Calidad del espacio público urbano. 

Para terminar con esta sección dedicada al espacio público urbano, para Borja y 

Muxi (2003), éste  tiene mayor peso dentro del  tejido  urbano y social en  cuanto 

más polivalente sea, en torno a dicho concepto rector,  y  influencia  reciproca, 

se  expondrán  los  conceptos  de  oportunidad de uso y  caNdad urbanística, 

conformando, en conjunto,  una trialéctica que habla de la calidad existente en el 

espacio público urbano. 

1.5.4.1. Polivalencia y oportunidad ambiental 

"La  ciudad  ha  sido  históricamente  integradora,  mezcladora  de  poblaciones 

diferentes,  reductora  desigualdades  mediante  los  servicios  colectivos,  los 

equipamientos y la ciudad del espacio público" (Borja, 201  pág. 9). 

Derivado de la anterior cita, se puede decir que, al igual que la ciudad, su espacio 

público urbano guardan en sí una esencia primigenia:  la diversidad. Vinculante a 

la  noción  de  diversidad  y  ligado  al  diseño  del  espacio  públiCO  urbano,  se 

encuentra la conceptualización  polivalencia postulada por Borja y Muxi (2003), 
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enfatizan  prioritariamente,  la  mayor  cantidad  de  actividades  posibles,  lo  cual 

conlleva  al  fomento  de  una  diversidad  de  usuarios.  Para  estos  el 

espacio público ordena  cotidianidad  los residentes del área inmediata, a la 

par,  es  un  de  paso  para  otros  ciudadanos,  presentándose  usos 

intermitentes o excepcionales según el tipo  equipamiento y  actividades que 

se permitan en el espacio. 

Una  de  las  finalidades  de  la  polivalencia en  el  espacio  público  urbano  es  la 

yuxtaposición  varios  tipos  de  actividades  durante  diferentes  horas  del  día. 

Para  Morgan  (2006),  esta  cualidad,  permite  que  las  diferentes  actividades  se 

alimenten unas de otras, aportando al construir lugares vibrantes.  autor hace 

ver que,  espectro  actividades en  el espacio público es  amplio,  tanto en 

individual como en  lo colectivo, por ello,  la plaza pública urbana debe ser idónea 

en  términos  de  tamaño  y  configuración,  al  poseer  espacios  "conectados 

sensorialmente  entre  sí,  para  promover  actividades  sociales  de  diferentes 

escalas" (Morgan  , 2006, pág. 40). 

entendido,  un  espacio  público  polivalente lleva  consigo  una  alta 

posibilidad  usos o,  en  palabras de Gibson  en  Vidal y Poi  (2005),  una mayor 

oportunidad ambiental (affordance). esta  lógica,  individuo  que vive  dicho 

espacio  percibe  lo  que  se  puede  hacer  con  y/o  en  él,  otorgándole  un 

determinado valor o significado. Así, al ser mayor la oferta de usos otorgada por 

la oportunidad ambiental, el espacio adquiere un mayor valor por la mezcla 

la diversidad funcional y simbólica, es decir polívalencia. 

esta  línea,  Varela  en  Vidal  y Poi  (2005)  enfatiza  en  que  características 

físicoestructurales del espacio público urbano deben  ligarse estrechamente a la 

funcionalidad  para  las  sociales  e  interacciones  simbólicas  entre  los 

sujetos que lo viven. 

En  contraposición, en  letras de Borja y Muxi (2003),  se encuentran  los espacios 

especializados,  segregados  rígidamente  y  vistos  como  compartimentos  para 

funciones específicas, perdiendo gran parte de sus funciones ciudadanas. 
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lo  tanto,  el  uso  la  plaza  pública  urbana  se  encuentra  unido  a  su 

polivalencia. dado  que  dicho  espacio  viene  de  la  diversidad,  condición  de 

existencia al  igual  ciudad que le  Por ello, a  se 

exige  dar  cabida  a  la  complejidad  y  diversidad  de  la  vida  urbana  actual, 

asumiendo  funciones  y relaciones  tanto  materiales  como  simbólicas que 

consolidan su  condición de centralidad,  como Saborido  (1999) apunta,  su 

materialidad  es  activo  en  las  relaciones  sociales,  no  actúa  sólo  como 

continente, sino  es  a  la  vez  y  de  estas 

interrelaciones y, por lo tanto, puede contribuir a generar o a  procesos de 

fragmentación y desigualdad social" (pág.  ). 

1.5.4.2. Calidad urbanística 

Expuesto el concepto  polivalencia, en su refuerzo, se encuentra la concepción 

calidad urbanística que, en su conjunto, hablan de la  y calidad urbana 

del espacio, aquí en particular, de la  pública urbana. 

calidad urbanística para  Leytte (2015),  es  referida al  espacio público urbano 

tanto  de  su  facultad  ordenadora  del  territorio  urbano  como  a  sus  cualidades 

formales,  la  de sus formas,  diseño, materiales y la adaptabilidad 

a usos diversos a  del tiempo.  perspectiva, Morgan (2006),  realza 

la  importancia  interés visual de  del suelo,  la arborización, el 

mobiliario y la  iluminación. 

conceptualización, entonces, atañe a la calidad en componentes que hagan 

plaza  urbana un  espacio atractivo que invite a  y quedarse a 

los  individuos.  Importante es,  resaltar  condiciones microclimáticas,  mezcla 

de elementos  naturales  y  artificiales  como  lo  es,  por citar un  ejemplo,  bancas 

cómodas  bajo  la  y  sombra  arrojada  por  un  acompañada 

ambientalmente por niveles sonoros agradables,  como el fluir  agua, el trinar 

los  pájaros,  murmullo  de  las  interacciones  sociales  o  los  pasos  de  las 

personas. 
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por ello, y con referencia a Guerrero (201  que los componentes presentes, 

tanto naturales como artificiales en  plaza pública urbana, son dispositivos que 

median el sentido y significación  lo social, puesto que las experiencias que en 

el  espacio  tienen  lugar,  son  ancladas  al  diseño:  configuración,  distribución  y 

articulación de dichos componentes. Así pues, en el marco de  la  vida cotidiana, 

se entabla una relación entre las personas y el  lugar, en donde la amenidad y  la 

calidad de este último, es importante para  refuerzo de su papel como "elemento 

estructurante  la vida  y del sistema  urbano"  (Pinzón  &  Echeverri,  2010,  pág. 

94).  En  el  entendido que,  "el  lujo del espacio público  no es  malversación,  sino 

que es justicia social" (Barja & Muxi, 2003, pág.  11 

1.6. Plaza pública urbana 

Dentro  del  espacio  público  en  las  ciudades  mexicanas  la  plaza  pública 

urbana guardando una larga historia como elemento estructurante tanto del tejido 

urbano  como  el  social.  Por  un  lado,  su  sola  forma  material  atañe  a  una 

persistencia, presencia absorta que anuncia un pasado tenaz; por el otro, en ella 

se dejan ver permanencias, a  la  manera de un conjunto de tradiciones, como lo 

son  festividades  y  el  mercado  que  en  dichos  espacios  tienen  lugar.  Su 

existencia habla  un proceso que acumula una serie  simbiosis entre formas 

materiales y funciones sociales, especificidades sedimentadas y expresadas por 

una constelación de cambios materiales y vinculaciones sociales entretejiéndose 

en un  sitio en  particular.  Ello concreta  a  la  esencia de  la  plaza pública  urbana 

más allá de ser un simple contenedor temporal y espacial. 

aras de lo anterior,  el  proceso constructor de  la  plaza pública urbana opera 

dentro de una compleja articulación de niveles sociales, tales como la cultura,  la 

política  y la  economía,  por  ello  los  cambios  requeridos  y modificaciones 

son  condicionados  por  transformaciones  que  experimenta  la 

actividad social,  lo cual  lleva inherente un cambiando en el significado del  lugar. 

Así,  mediante una articulación dialéctica y cambiante se condiciona el espacio y 

a su vez es condicionante. 

39 



1.6.1. Breve recorrido histórico. 

1.6. 1. 1.  orígenes occidentales. 

De  Orellana  (2013)  que,  la  humanidad  con  el  cambio  del  nomadismo al 

sedentarismo y  la  búsqueda de  un  cobijo  hace que  vida  se desarrolle en  las 

cuevas,  a  familias  habitaban  bajo  un  mismo  techo 

existió un  lugar común en  cual se encontraba la hoguera.  hecho, expresa 

una  organización  con  referencia  a  un  lugar común,  proyectándose  los 

antecedentes de  pública. 

Según  Campos (2011),  hasta en  la  griega,  originaria de  la  llamada 

civilización occidental, en donde se manifiesten las raíces  la urbanística actual 

y  se  registre,  a  través  del  agora, primera  huella  lo  que  propiamente  se 

conoce  como  plaza  pública.  se  caracterizó  por ser  una  espacio  abierto  y 

multifuncional  delimitado  por tres de  sus  lados mediante edificios dedicados al 

culto a héroes y dioses, ya la asamblea de gobierno (funciones religiosas, cívicas 

y políticas), el mercado (función económica) se  imponía de facto sin  requerir de 

construcciones materiales. Para  autor, el espacio es heredad y materializado 

más  por  lo  que fue  foro romano, espacio  cerrado  por pórticos 

desordenadamente  entremezclaba  edificios  para  el  culto  de  la  justicia  y 

negocios,  llevando  implícito,  por  medio  de  su  construcción  majestuosa,  la 

grandeza  y  el  poder  del  César.  Dicho  foro  se  especializo  por  funciones, 

permitiendo su  multiplicación y distinción,  ejemplo, entre el  foro  civil y el del 

mercado. 

Siguiendo  con  Campos  (2011),  en  la  época  medieval,  las  son  de 

dimensiones pequeñas, provenientes de un simple ensanchamiento del espacio 

de  circulación,  su  innovación  en  materia  urbanística  se  presenta  al  ser 

bordeados por viviendas.  plaza  se ve  privilegiada al  ser 

para  los  (fiestas  o vulgares) y  festividades oficiales (de 

la  iglesia  o  del  Estado).  este  autor,  el  sentido  colectivo  del  medievo  fue 

remplazado por el  individualismo del Renacimiento, en  periodo  la  se 
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convierte en el  nudo circulatorio principal,  tenía que ser bella y ajardinada, 

prohibiéndose en  Francia  1867,  la  entrada de animales y gente mal vestida. 

Esto  sucede  con  excepción  de  París,  con  el  plan  general de  renovación 

urbana  en  1853,  obedeciendo a  intereses estratégicomilitares y ejecutado  por 

Napoleón  111 y  su  prefecto  el  Barón  Haussmann,  plazas  fueron  diseñadas 

como espacios abiertos a todo público. 

1,6. 1.2,  mexicana y su centralidad. 

Por su cuenta, para el origen  la plaza mexicana, Campos (2011) menciona el 

saberse poco de su  origen,  se apunta hacia el  periodo prehispánico,  siendo  los 

Mayas quienes asimilan  conceptos  provenientes de los Olmecas 

donde el  mundo material y el  mundo espiritual se organizan bajo una estructura 

que comprendía cinco partes: cuatro esquinas y un  centro,  esta cosmología, 

se  el mundo terrenal y a partir de ahí se reproducen las formas materiales, 

haciéndolas accesibles al género humano y sus necesidades.  este autor,  la 

prehispánica  se  caracterizó  por  su  destacada  función  ceremonial, 

manifiestamente  religiosa  y  mitológica  en  su  forma,  Asimismo,  los  rituales 

celebrados en  la  junto con  los templos y edificios cercanos representaban 

el orden del universo, por lo tanto,  la plaza se  localizaba en  una posición central 

importancia simbólica. 

Melé (2006) postula que, en  colonización española la plaza abandera el modelo 

de  centralidad  para  las  ciudades  fundadas  y  refundadas,  puesto  que  en  sus 

alrededores se ubican  edificios de la autoridad civil,  la  catedral,  las moradas 

de  los notables y  los principales  negocios,  además,  periódicamente,  se  celebra 

un  mercado  o  tianguis.  este  proceso  urbanístico,  para  ciudades 

iberoamericanas,  la plaza y sus edificios aledaños marcan un centro a partir del 

cual  se  la  cuadricula  la  traza  urbana.  En  esta  trama  urbana,  la 

organización  social  es  de  carácter  centrifugo,  comparándola  con  circulos 

concéntricos16: al  centro  se  encuentran  los  españoles,  la  estructura  la 

16 Para Melé (2006), una geografía interna de la ciudad  iberoamericana debería tener en cuenta 
el papel de los principales accesos,  proximidad a ríos y demás fuentes 
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población  se  volvía  más  variada  alejarse  éste  (españoles,  negros  e 

indígenas),  hasta  llegar a  barrios  indígenas  la periferia.  En  los márgenes 

la  ciudad,  los  asentamientos  establecidos  a  lo  largo  los  caminos  se 

transformaron  en  arrabales  (barrios  insalubres  carentes  de  infraestructura 

urbana), en ellos habitaban los  (vocablo  estigmatiza a los más pobres 

y potencialmente agresivos, pOdrían ser indígenas o mestizos). 

Se añade, que fue imposible hacer respetar dicha estructuración urbana y social, 

mostrándose  rápidamente  numerosos  indígenas  alojados  en  manufacturas, 

comercios  o  palacios  de  la  traza  urbana,  mientras  algunos  y 

negros se establecieron en los barrios perimetrales. 

Melé (2006) resalta  la  importancia de  la posición central de  la plaza,  pues en su 

inscripción  reside  la  concepción  misma de  la  ciudad,  es decir,  la  plaza confiere 

sentido a la ciudad.  función  ideológica particular permitiría no solo controlar a 

los  indígenas e integrarlos a la economía colonial, al  igual, con  la proximidad 

la  iglesia facilitaría  las conversiones al catolicismo.  ello, el modelo  ciudad 

es resultado de un proceso sistemático que presenta una unidad conceptual y de 

funcionamiento, de explotación y movilización  recursos.  Lógica materializada 

en  una  red  ciudades dentro del territorio mexicano que  a la sociedad 

entera, el mundo y al  trasmundo. 

1.6.2. los barrios. 

Tomando de  referencia  a López  e  Ibarra  (1996),  la  ciudad  colonial  al  crecer,  a 

pesar de que funciona dentro de un  orden social,  posee  una  marcada adhesión 

a  lo  sagrado,  notablemente  las  plazas  se  disponen  en  función  de  los edificios 

religiosos  y  estos  en  base  a  la  jerarquía  mantienen  con  universo 

eclesiástico.  Por  lo  tanto,  una  ermita,  un  convento  o  la  promesa  de  un  templo 

futuro son  las simientes  un nuevo barrio.  así como estos elementos tienen 

un  papel  fundamental  en  la  conformación  estructural  la  ciudad,  en  sus 

de agua. Pues de acuerdo con  la ubicación de dichos  se aprecia una asimetría del 
",,,,,,,'ol",n intraurbano. Existiendo así, un  sector desvalorizado y otro valorizado. 
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proximidades, se crean otros espacios para el encuentro cotidiano y socialización 

del  vecindario  (pilas  de  agua,  etc.)  esa  forma  se  constituye 

progresivamente  punto de  para  le poblador. 

Como producto urbano "el barrio aparece como una construcción social histórica 

que va conformando una red de identificación y de  entre  habitantes 

de  un  territorio  definido"  (López  &  Ibarra,  1996,  pág.  15).  Para  e  Ibarra 

(1996)  el  barrio  se  consolida  como  una  unidad  simbólica  y  funcional  que 

reproduce y  sustituir a la ciudad, en otras palabras, se presenta como una 

micro ciudad, dado  alrededor  su centro marcado por la plaza, se aglutinan 

los  de donde parte  la  trama  urbana estructurando jerárquicamente a la 

sociedad  que  lo  habita  y  ubicando  en  sus  linderos  a  los  habitantes  menos 

favorecidos.  autores  agregan  que,  los  limites  espaciales  del  barrio  son 

inciertos por causa de la profusión de hitos y funciones religiosas. 

Siguiendo con  e Ibarra (1996), concerniente a la construcción de identidad 

dentro del barrio, a pesar del papel que juega el espacio físico,  resalta un tipo de 

estructura  "invisible"  que  se  va  edificando  con  el  tiempo  y  con  la  ayuda  de 

agentes  como  la  cultura,  relaciones  y  los  elementos del 

marco construido  (la  plaza,  y edificios),  cuales  un  anhelo 

identidad,  cohesión  y  de  apropiación  del  espacio,  otorgándole  una 

cualidad  algo  propio,  una  identidad  colectiva  e  individualizada  que  se 

de  lo  de  aquello  cuyo  soporte  físicoespacial  supone  una 

identidad  colectiva  que  no  es  la  suya.  De  esta  forma,  tanto  las  ciudades 

latinoamericanas como  los barrios, para  Melé  (2006) existen en  relación  con  un 

centro  constituido  principalmente  por  una  plaza  central,  centralidad  histórica, 

política o simbólica única. 

1.6.3. Espacio público  comunidad. 

La  estructura  urbana  la  ciudad  colonial  es  heredada  a  la  época 

contemporánea  mexicana y,  junto con  ello,  la  plaza  pública  urbana,  creándose 

colonias  y  fraccionamientos,  a  la  manera  ve  Flores  (201  utilizando  la 
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cuadricula como sinónimo de estética, vinculándose a un templo religioso y una 

plaza abierta como centro de vida urbana. 

plaza pública urbana, como se ha mostrado, es producto de orígenes que se 

remontan a los inicios  la humanidad, en su proceso de construcción se pueden 

observar  similitudes  de  formas  materiales  y  funciones  sociales  entre  culturas 

en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  sean  diferentes épocas en  la  historia  o 

distintas  ubicaciones  geográficas  provenientes  continentes  distantes. 

espacio,  a  través  de  diversas  culturas,  ha  sido  escenario  la  religión,  la 

política,  economía  y  la  civilidad,  ha  sido  también,  plataforma  para  exponer  la 

grandeza y la  lugar propicio para  desarrollo  festividades,  mercado 

y  lo  más  importante,  se  ha  otorgado  un  papel  gran  peso  tanto  en  lo 

funcional como en lo simbólico al estructurar el tejido material y social de la ciudad 

en  cual han tenido lugar. 

la  actualidad,  la  pública  urbana  habla  "silenciosamente"  de  sus 

especificidades  sedimentadas  por  la  diversidad  de  apropiaciones  utilitarias  y 

sirnbólicas, entretejidas dentro  proceso histórico de su  construcción.  este 

modo,  la  plaza  se  presenta  como  público de comunidad (Berrotea, 

2),  categoría  que  expresa  lo  que  es  común,  cierta  manera  lo  que  es 

"propio"  para  una  colectividad  dentro de  una  unidad  territorial  definida,  pueden 

ser  colonias,  fraccionamientos,  etc.  Dicho  elemento  urbano,  para  Berrotea 

(201  es  producto  de  las  características  estructurales  y  funcionales  de  una 

comunidad territorial, el  otorga un punto de  para  habitantes 

sus proximidades, fomentando la  constitución de una identidad colectiva. 

modo, para el mismo autor,  los individuos y el ambiente físico sustentan 

desarrollo  los  aspectos  funcionales,  las  interacciones  entre  vecinos,  la 

formación  redes sociales e intercambios que se prOduce en  la  vida cotidiana 

dentro del entomo residencial.  razones,  hacen que el conocimiento mutuo 

y  la  familiaridad,  provenientes  del  contacto  informal  que  ocurre  en  espacios 

comunes  junto  con  el  tiempo  de  residencia  y  la  participación  en  actividades 

colectivas, sean pautas esenciales para la interacción social presente en  la 
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pública  urbana.  a  su  amortigua  los  efectos  del  entorno  físico  en  la 

percepción  de  la  inseguridad  y  apego,  con  independencia  las 

¡ncivilidades. 

Por  lo  tanto,  retomando  a  (201  la  plaza  dentro de  la  categoría  de ...Qlrrn"a'!:JI 

espacio público de comunidad puede  dar cuenta  fenómeno  socioespacial 

resultante  de  maneras  particulares  en  interactúan  las  características 

físicas,  los  usos y  significados asociados a la plaza pública urbana a escala 

urbana  colonia o fraccionamiento. 

1  Apropiación social 

concepto de apropiación social, de acuerdo con  Vidal  y Poi  (2005), desde la 

psicología  ambiental,  da  de  la  vinculación  personas  y 

espacios, proceso entendido como la construcción social de lugares. El concepto 

dentro de su campo de aplicación intenta adentrar en  las experiencias cotidianas 

y las nociones de lugar que construyen las personas, enfatizando en las acciones 

y  emociones  que  se  desarrollan  en  el  lugar,  pautas  que  se  de  forma 

conjunta y complementaria. 

(2005)  muestra,  que  la  apropiación  del  lugar  es  vinculante  a  la 

identidad del lugar, en  ello  que su  edificación  no se  desplanta  sólo  por 

una  realidad geográfica delimitada por fronteras bien marcadas, su organización 

es  con  mayor  fuerza  simbólica,  la  cual  convierte  al  espacio  en  lugar  por  la 

interacción transformadora de las personas. 

Poi  (2002)  precisa  el  existir  un  modelo dual de apropiación, el  cual  es 

constituido por dos vías  principales:  la acción-transformación y  identificación 

simbólica: primera  se  presenta  mediante  un  de  interacción  en 

donde las personas y las colectividades transforman el  espacio,  imprimiendo en 

él  una  huella  cargada  simbólicamente,  se  desarrolla  prioritariamente en  la 

juventud;  La  segunda  vía,  se  vincula  hacia  procesos  efectivos,  cognitivos  e 

interactivos  por  medio  de  los  cuales,  las  personas  y  los  colectivos  se  auto
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atribuyen cualidades del entorno como definitorios de su identidad, ésta se 

desenvuelve en la del individuo. 

Para Vidal y Poi (2005) el entorno material explica dimensiones del 

comportamiento social más allá de lo que es meramente funcional. esta línea, 

el entorno apropiado deviene en un papel fundamental en los procesos cognitivos 

(conocimiento, categorización, orientación, etc.), efectivos (atracción del lugar, 

autoestima, etc.), identidad y relaciones (implicación y corresponsabilidad). 

1.7.1. Categorización del uso. 

apropiación del espacio y su construcción social de sentido como lugar: nace, 

se desarrolla y se reproduce el uso. Gehl (2006), expone su categorización de 

las actividades humanas realizadas en el exterior en niveles: actividades 

necesarias, opcionales y sociales, a las cuales se les dedicaran las siguientes 

líneas. 

1.7. 1. 1. Actividades necesarias. 

Son aquellas en donde las personas implicadas están o menos obligadas a 

participar, como lo es: ir al colegio o al trabajo, salir de compras, esperar el 

autobús, o a una persona, hacer recados, etc. En general son 

cotidianas y los dentro de grupo se incluye mayor parte 

las actividades relacionadas con la acción de caminar. Por su naturaleza de 

ser necesarias, se ven influidas ligeramente por el ambiente físico. Se 

realizan durante todo el año, en casi todas las condiciones, y son más o menos 

independientes del entorno externo, pues para su realización no se tiene 

elección. 

1.7.1.2. Actividades r. ...."."r..., 

En ellas personas participan si existe el deseo hacerlo y si así lo permite 

el tiempo y el lugar. Entre se encuentra: dar un paseo para tomar 

fresco, pasar rato disfrutando de la vida o sentarse y tomar sol, por 

consiguiente, la configuración física toma importancia. Cuando ambiente 
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exterior es de buena actividades necesarias ocurren con mayor 

frecuencia. éstas tienden claramente a durar más Y. por consecuencia, las 

actividades opcionales también. paralelo, también habrá una amplia de 

actividades optativas, pues el lugar y la situación invita a la gente a 

adentrarse, sentarse, comer, jugar, etcétera. Un buen entorno posible una 

gran variedad de actividades humanas complementarias. 

1 .7.1.3. sociales. 

Son dependientes de dos o personas dentro los espacios públicos, éstas 

Incluyen: los juegos infantiles, los saludos y conversaciones, igual, diversas 

.....,"'."'..;,,,. de actividades comunitarias y, como la actividad más extendida, los 

contactos pasivo, es decir, ver y oír a personas. 

actividades tienen el carácter de "resultantes", pues en todos 

casos derivan de actividades ligadas a dos niveles. implica que 

actividades se refuerzan indirectamente cuando las actividades 

necesarias y opcionales se les proporciona mejores condiciones en los espacios 

públicos. 

actividades en los públicos pueden ser muy diversas, como 

lo son: saludos, conversaciones, debates y que surgen a partir de 

intereses comunes y porque personas se "conocen" unas a aunque sea 

por sencilla razón se ven con frecuencia. 

1.8. Abstracción de unidad teórica-conceptual 

Se que el contenido este capítulo no llega más ser una 

propuesta teórico-conceptual limitada abordaje de lo que este trabajo 

pretende, es necesario tomar en cuenta la existencia un alud de información 

proveniente diferentes fuentes, de las cuales se ha tomado sólo lo que se ha 

contemplado como mínimamente necesario trabajo investigación. 
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Abstracción de unidad teórico-conceptual Colonias y 

concretada por las variables de estudio fraccionamiento 

Es  acio público de 
Plaza mexicana. unidad.  El urbanizar. 

Dialéctica sujeto
objeto. 

Percepción 

Percepción. del habitant 

Representaciones 
sociales. 

Tiempo y espacio. 

Uso: actividades necesa  as, 
opcionales y sociales.  Acción transformación e 

identificación simbólica. 

Apropiación social 

Figura 2. Abstracción de unidad teórico-conceptual concretada por las variables de estudio. 
Elaboración propia 2017. 

Consecuente de la pregunta, objetivos e hipótesis de investigación, y con fines 

de potenciar la objetividad asentada en el objeto de estudio, se parte de la 

ilustración anterior exponiendo una unidad como abstracción de la realidad a 

observar, la cual, se concreta por las cuatro variables de estudio en esta tesis: 

colonias y fraccionamiento, características físicas de la plaza pública urbana, 

apropiación social y percepción del habitante. Esto, resultante de un proceso 

lógico en función de correlacionar los conceptos teóricos con la realidad a 

observar empíricamente. 

La tarea por desarrollar hacia la abstracción es esclarecer la coherencia entre la 

articulación de los conceptos teóricos y la realidad observada. En el entendido, 

con referencia a Zemelman (1992), que los conceptos deben ser vistos como 

instrumentos de objetividad para esclarecer sus respectivos campos de 

aplicación, quedando abiertos en función de la realidad empírica. En esta lógica, 

lo obtenido de la realidad observada es "añadido" y moldea lo contenido por los 
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conceptos teóricos buscando responder a exigencias del comportamiento de 

"lo . Debido a esto, siguiendo con Zemelman (1992), se algo que se 

añade a un conocimiento fundado, una fundamentación añadida a lo teórico. 

Por consecuencia, los datos obtenidos empíricamente son determinantes para el 

marco teórico-conceptual. 

Producto de este se busca lograr la coherencia interna y la 

unidad las cuatro variables de estudio resultante de su articulación. Lo 

mencionado, en palabra kosik (1967), para hacer comprensible fenómeno 

a del movimiento de su esencia, al la articulación concretada entre 

las características físicas la plaza pública urbana, el uso, percepción del 

habitante y la colonia o fraccionamiento para hacia la sostenibilidad del 

urbanismo. 
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Capítulo 11. Marco referencial 

Este capítulo se conforma dos apartados principales: primero, expone 

casos, uno en país de España y otro en Chile, de intervenciones exitosas para 

la mejora de espacios públicos urbanos; el segundo, aborda resumidamente uno 

los más resientes acuerdos internacionales en materia urbana, para de ahí 

pasar, marco legislativo, normativas y legal el espacio público dentro del 

desarrollo urbana a nivel Nación en México, para en lo posterior, seguir a nivel 

¡;;;",t<:lt<:l y culminar con Plan Desarrollo Municipal de Tepic. 

2.1. Dos casos éxito en intervenciones de espacios públicos urbanos 

En el mundo se está gestando y madurando un nuevo paradigma en el hacer 

ciudad, su principal característica: la visión y aportaciones de grupos trabajo 

multidisciplinario, y lo principal, el involucramiento de la ciudadanía a través de 

canales de participación corno debates, audiencia pública y aplicaciones de 

encuestas, en donde su voto es de relevancia en la toma de decisiones al 

gestionar e intervenir públicos urbanos; se contempla el acuerdo o el 

desacuerdo en la determinación de los puntos principales de intervención. Dicho 

proceso se ha reforzado con la ayuda de medios electrónicos masivos para un 

mayor alcance y efectividad. 

2.1.1. Caso Plaza de España. 

Rodríguez (2016), presenta el artículo titulado: Madrid renovará Plaza de 

inédito proceso de participación ciudadana. proyecto 

abanderado por la alcaldesa la capital española, Manuela Carmena, intenta 

dar respuesta a la progresiva degradación del gran significado urbano la Plaza 

de pues ésta se observa con preocupación como un espacio 

emblemático en decadencia. 

primicia del proyecto reconocer a dicha a plaza como componente 

identidad para ciudad y de la memoria en habitantes. Por motivo, 

participación ciudadana tiene un rol importante en la exploración para encontrar 

alternativas viables que logren en el lugar un mejor paisaje y calidad ambiental y, 
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junto con ello, satisfacer programas usos complejos públicos y privados 

la diversidad de usos, en todo individuo se sienta identificado 

con un espacio propio y accesible. 

lograr lo dicho, se materializa un cwestíonla para abordar a la DOIDlaCIO 

fue aplicado y es expuesto por el Gobierno de Desarrolló Urbano 

de Madrid (2016), se de dieciocho 

abordándose, por ejemplo, de la siguiente manera: 

cree necesario intervenir para reformar la plaza y, en caso positivo, 

tipo reforma debería y ser el ámbito espacial de 

la reforma, hasta su opinión sobre el uso, utilización y funcionalidad de la 

Plaza y los edificios que la conforman, opinión también sobre la 

vegetación y los monumentos de la la movilidad, conectividad y 

accesibilidad, el aparcamiento o el paso elevado 

(pág. 3) 

facilitar la contestación de las preguntas, previamente a la aplicación del 

se redacta el documento Información, y 

en el cual se en los temas a abordar con 

objetivo de esbozar un diagnóstico inicial sobre el que se podrá ir añadiendo 

durante el proceso participativo, enriqueciéndolo para hacerlo 

nI!:>',......,,..."',,,..,.. 

estudios que se presentan abordan los siguientes temas: 

111 Estudio de la evolución histórica. 

111 Estudio de otras miradas proyectos, propuestas 

ti Estudios perspectivo del uso y utilización peatonal de la Plaza 

España y sus calles y zonas 

ti ambiental y del la urbanización. 

ti sociodemográfico y dotacional. 

ti Estudio de la densidad, uso y protección de la edificación. 



.. Estudio de autorizaciones municipales de uso del espacio 

público. 

.. Estudio de movilidad. 

Ayuntamiento de Madrid, a través de la página web Decide Madrid (2016), 

presenta a la encuesta exitosamente aplicada, logrando el número 26,961. De 

igual manera, se reportan los siguientes canales de participación para alcanzar 

dicho logro: 19,124 (70.39%) vía internet, 7,605 (28.21%) por teléfono y 

(0.81%) en papel. Proceso complementado por el debate temático en medios 

electrónicos, logrando como resultado una mayor profundidad campos de 

interés para favorecer la toma de postura para la intervención. 

Con base al proceso descrito y, acto seguido, se invita a arquitectos e ingenieros 

que deseen participar en el desarrollo propuestas. Posteriormente, jurado 

selecciona cinco propuestas, de las cuales quedan dos finalistas. Estos dos 

proyectos finalistas, son publicados para que puedan ser debatidos entre los 

ciudadanos. Por último, se lleva a cabo una votación popular para los 

madrileños elijan el proyecto ganador. 

Con proceso Madrid contribuye nuevo paradigma en el hacer ciudad, 

siendo presentado por ONU-Habitat (2012) como una nueva condición de 

habilitar espacios e instrumentos para la participación ciudadana, fomentando 

que los intereses individuales y diferenciados se transformen en prácticas 

colaborativas. 

2.1.2. Caso Fundación Mi Parque, Santiago de Chile. 

En el reporte de Gallegos (2016) sobre el seminario con título: Recuperación 

participativa de espacios públicos ¿un camino hacia una mejor calidad de vida?, 

se representa por medio imágenes saíelitales la inequidad existente 

espacios públicos urbanos en una ciudad chilena. puede apreciar que, por 

dichas imágenes zonas habitacionales de baja densidad y altos ingresos y 

desplazarse hacia zonas con alta densidad y bajos ingresos, gradualmente se 

van desapareciendo las de recreación y esparcimiento, a ello se agrega, 
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..:.n,,...nl,,"r,~....,,..:. con los pocos esr)aCiOs públicos eXllstetmE~S en rt":'1'..:.r""'rn 

nrS::.Qs::>nt!:llnn no solo en ya se en especialmente, en 

abordar los espacios públicos un punto vista académico y 

preguntarse ¿cuál es su rol?, para responder a pregunta, propone tomar una 

teoría que surge de la criminología, su nombre: la cual puede 

fenómeno de la apropiación de los espacios públicos en los barrios y 

por qué su falta de mantenimiento. Ello se describe de la siguiente manera: 

"Cuando tú tienes un lugar y permites que haya, como en caso, una 

pequeña ventana que se rompió, de alguna manera dicen: 

'este lugar tiene este problema y vamos a seguir rompiendo y 

cuando seguimos rompiendo ventanas ya no lo sentimos como propio, no 

lo cuidamos y lo abandonamos" (pág, 9) 

Derivado de este proceso, el lugar abandonado se ocupa 

para cosas que no son tan buenas, como la 

entran en una dinámica de miedo, de sentir no solo no 

es que es de otros que me pueden hacer daño, a "'.. n ..........u se le 

se le evita, porque no se sabe que se 

en el olvido son los que busca intervenir la Fundación Mi Parque, 

que Constanza (2016), a través de la página web plataforma urbana, ha 

desarrollado más de 200 proyectos. La participación fundación va más allá 

la dimensión formal del espacio público, dedicándose a identificar cambios 

c::nf'l::If1nc:: en un barrio y en sus vecinos tras la intervención. pregunta de 

investigación: ¿qué impactos tiene este proceso en la vida comunidades y 

personas que son afectadas por ello? 

desarrollo del proyecto para la intervención, se 

Santiago, en los cuales, por el azar se seleccionaron 

cuantas sin intervenir para tener un parámetro de comparación. 
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Dentro de este proceso, se a aplicar 1,530 encuestas a hogares. 

Asimismo, se hicieron 1 fichas observación acerca de la apariencia física y 

uso del espacio público para determinar las modificaciones. 

También, se estableció que se les daría seguimiento a cambios durante 3 a 4 

meses previos y luego a los 3 o 4 meses posteriores las intervenciones, como 

objetivo se evaluar cinco variables y sus correspondientes indicadores, 

a continuación se presentan: 

1.  Uso de la plaza y mantenimiento. 

Resultados. plazas intervenidas, aumentó la presencia de niños menores a 

12 años en un 55% en comparación con las que se mantuvieron intactas. 

Los niños mayores de 12 años y los adultos que son dueños de casa también 

hicieron un mayor uso la en un 50 y 76%, respectivamente. 

Capital social (Confianza y relación con vecinos, apropiación del 

barrio y participación en asociaciones comunitarias). 

Resultados. Tras la recuperación de plazas un 13% los vecinos se 

involucró en grupos de su No hubo resultado en la apropiación del barrio 

y en confianza y relación con los vecinos. 

3.  Seguridad (Percepción de seguridad en el barrio, percepción de 

seguridad en la plaza, crimen observado en el barrio y crimen 

observado en plaza). 

Resultados. Intervenciones contribuyeron a reducir en un 6% la probabilidad que 

perciben los vecinos de sufrir un asalto y un 5% ser víctimas de un robo. 

También, la percepción de seguridad con respecto a un parque en 

madrugadas y en las noches se incrementó en un 10 Y respectivamente. 

lo concerniente al crimen observado por vecinos, bajó en un 12%, mientras 

que los reportes y robos en el parque se redujeron en un 10%. Además, 

disminuyeron en un 12% las riñas y tiroteos observados yen un 9% la frecuencia 

del consumo de alcohol y drogas en las plazas. 
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4.  Inversiones en el hogar y su precio (Inversiones en apariencia 

externa, otras inversiones en el hogar y precio de la casa). 

Resultados. No tuvo impacto. 

5.  Otras características (percepción de salud, satisfacción con la vida, 

relaciones familiares y ocio orientado al barrio). 

Resultados. No tuvo impacto. 

De la aplicación de este proyecto, resalta el impacto positivo que tiene la 

rehabilitación de plazas públicas en el rubro de seguridad, como menciona ONU-

Habitat  (2015),  el  beneficio  por  peso  gastado  es  relativamente  alto  en 

comparación a las costosas políticas para la prevención del delito. De igual forma, 

se ha mostrado que, la rehabilitación física de estos elementos es una ruptura de 

barreras físicas que tiene influencia en la integración social reduciendo los niveles 

de percepciones negativas hacia el entorno,  lo cual es efectivo para el desarrollo 

armónico de las actividades del diario en  la población. 

Por lo  tanto,  el  espacio  público  urbano  al  ser de dominio público,  como  afirma 

Gallegos  (2016),  sus  problemáticas  y  proyectos  para  su  abordaje  tienen 

implicaciones en  términos de políticas públicas. 

2.2. Acuerdos internacionales hacia el espacio público 

Con un largo recorrido de antecedentes, a nivel global, se han buscado acuerdos 

para trazar el desarrollo sostenible en las ciudades. Desde La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, Vancouver (Canadá) en 1976, 

pasando por Estambul (Turquía) en  1996,  luego,  la aprobación de Los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio en  2000  y,  Paris  (Francia)  con  La Agenda para el 

Desarrollo Sostenible, del  17 al  20  de octubre de 2016 en  Quito,  se  celebra  la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y  el Desarrollo urbano 

Sostenible (Hábitat 111), estableciéndose La Nueva Agenda Urbana. 
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Este último, es el más del cual se desprende una 

visión renovada del ciudad que busca impregnar a global. La 

cantidad temáticas abordadas propias ciudades es de tal 

forma, en este apartado, resumidamente, se expondrán algunas directrices 

trazadas hacia el espacio público. 

Se OrllVeCla espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de 

calidad satisfagan las necesidades de la población. Por medio esto, se 

intenta fomentar la interacción e integración social (cohesión social) y 

participación política, lo que paso a pacíficas y pluralista. De 

igual forma, se busca las culturales, el 

patrimonio cultural, impactando positivamente en el sentido de pertenencia y 

propiedad los habitantes. 

Se postula al espacio público estando en relación directa con la humana, 

pues incrementa la resiliencia ciudades al cambio climático y los 

riesgos de calor, la calidad del y la reducción ruido, al 

tiempo, ser área para conservación de especies animales y vegetales 

endémicas y, creando así, ambientes atractivos y habitables que promuevan la 

circulación a pie y en bicicleta mejorando la física y los 

ciudadanos. 

De modo, lo planteado por La Nueva Agenda Urbana, ver que, 

promover la seguridad de la tenencia, la regularización y el aprovechamiento de 

manera sostenible del potencial que guarda el público, no sólo 

contener desarrollo urbano incontrolado, al un papel en 

el desarrollo humano. Reto plantea un enfoque integrador y participativo de 

toda la población global. 

2.3. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

La Constitución Política de Unidos ME!XIC:a (2017), en su artículo 

25 constitucional, determina Estado tiene la obligación de garantizar que 

el desarrollo nacional sea integral y sustentable, que ofrezca la soberanía la 



Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento 

del crecimiento y el empleo permita el de la libertad y la 

dignidad de individuos, grupos y clases sociales. 

Por su cuenta, el artículo señala que la Nación tendrá todo tiempo el 

derecho de imponer a la propiedad privada modalidades que dicte el ,n""""""", 

público, así como lograr desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

Dentro este marco jurídico con sensibilidad en materia urbana, se establece 

el Programa Nacional Desarrollo Urbano (2014) con vigencia al 2018, 

desplegando entre sus estrategias, con interés a esta investigación, se postula el 

fomento a la recuperación, mantenimiento y apropiación del espacio público para 

la prevención de la violencia y la delincuencia. 

Al igual, se señala la necesidad planear ciudades compactas y habitables, con 

mayor y mejor espacio público producto de soluciones integrales que den 

prioridad al ciudadano y al medio ambiente contribuyendo a la mejora en la 

calidad de vida. 

esboza que con logro objetivos se aporta a construir ciudades 

sustentables: socialmente cuando su tejido social es fuerte, sus ciudadanos se 

apropian del espacio público y la estructura urbana facilita la convivencia 

armónica de una sociedad diversa; es sustentable económicamente cuando 

todos sus habitantes tienen acceso a oportunidades de desarrollo sin importar 

sus condiciones socioeconómicas y sus fuentes de empleo son robustas y 

diversas; y es sustentable ambientalmente cuando su desarrollo no compromete 

la disponibilidad de recursos naturales para próximas generaciones y se da 

en armonía con el ecosistema. 

2.4. General de Asentamientos Humanos 

Al igual que el caso anterior, tomando como los dos artículos 

constitucionales mencionados, se desprende la Ley General de Asentamientos 



Humanos (2016), ra'\;rannos.e por interés investigación, siguientes 

artículos de una manera y puntual. 

•  Artículo 1. Fijar los criterios para una coordinación efectiva ente la 

Federación, lo municipios y demarcaciones territoriales 

garantizar la protección y el acceso equitativo a espacios públicos. 

•  Artículo 4. Garantizar el derecho en condiciones de igualdad, promoviendo 

la cohesión social a de medidas que impidan la discriminación, 

segregación o marginación de individuos. Fomentar rescate, la creación 

y el mantenimiento de los espacios públicos, y nunca destruirse o verse 

disminuidos. 

•  Artículo 6. Tener en cuenta la evolución de la ciudad para garantizar el uso 

comunitario y la movilidad en espacio público. planes o programas 

municipales desarrollo urbano, conurbaciones y de zonas 

metropolitanas definirán la dotación de espacios públicos en cantidades 

no menores a la normativa. Privilegiar la dotación y preservación de 

espacios abiertos el deporte, los parques y las plazas manera 

cada colonia, barrio y localidad cuente con la dotación igualo mayor a la 

establecida en normas. Contemplar la participación social efectiva a 

de la consulta, opinión y deliberación. Establecer medidas 

para la identificación y mejor localización de espacios públicos. Establecer 

los instrumentos para autorizar la ocupación del espacio público que será 

temporal y uso definido. 

•  Artículo Prevalecer general sobre el particular. Promover 

equidad en uso y disfrute. Asegurar accesibilidad universal, promoviendo 

espacios públicos que sirvan como transición y conexión barrios. 

equilibrio entre áreas verdes y la construcción con base en la normativa. 

Definir instrumentos públicos o privados la creación de espacios 

públicos dimensiones adecuadas para integrar barrios, siendo su 

ubicación beneficiaria para acceso a distancias peatonales para sus 

habitantes. 
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•  76. con a la normativa aplicable, la obligación para que 

los fraccionadores y desarrolladores cedan al municipio predios 

destinados a y equipamiento, no pueden ser residuales, 

estar ubicados en zonas inunda bies o de riesgos, o presentar condiciones 

topográficas más complicadas que el promedio del fraccionamiento o 

conjunto urbano. 

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para El Estado 

de Nayarit 

Derivada de la Ley descrita en líneas arriba, la de Asentamientos Humanos 

y Desarrollo Urbano para Estado de Nayarit (2007) indica, de manera breve y 

puntual, lo siguiente. 

•  Artículo 7. Señala en cuenta la dotación adecuada y suficiente de 

equipamiento, infraestructura y servicios; la capacidad servicio los 

equipamientos; y la imagen urbana. 

•  Artículo 17. Indica la responsabilidad de los ayuntamientos la construcción 

y mejora obras infraestructura y equipamiento en los poblados 

su jurisdicción. 

•  Artículo 42. Argumenta los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, 

instrumentos ejecutivos para la realización acciones de urbanización, 

cuya elaboración corresponde al sector público en casos previstos por 

la Ley. ellos estarán implícitos los criterios diseño el acceso y 

la movilidad, determinación de de donación el fomento y 

difusión del deporte y cultura, como criterios su localización; y 

las normas de configuración urbana e imagen urbana. 

•  Artículo 83. Menciona las acciones conservación para los centros de 

población, las cuales tienen por objeto mantener en buen estado 

monumentos, edificios, plazas públicas, parques, alamedas, jardines y en 

general, todo aquello que corresponda a su patrimonio urbano, natural e 

histórico. 
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•  Artículo 230. sobre reglamento de construcción del 

municipio, resaltando las facilidades arquitectónicas para 

desplazamiento de personas con discapacidad en edificios y en 

espacios abiertos. 

•  Artículo 246. declara de orden público e interés social, la investigación, 

protección, conservación, restauración, mejoramiento, recuperación e 

identificación del patrimonio natural y cultural del 

•  Artículo 247. Señala a plazas y zonas típicas formando del 

patrimonio natural y cultural del 

•  Artículo 28. Proclama que los sitios y edificios que signifiquen para la 

comunidad un testimonio valioso de su historia y su cultura deberán ser 

identificados en los planes correspondientes y el Ejecutivo del 

declarar de público su conservación y protección 

2.6. Ayuntamiento de la Ciudad de Tepie y desarrollo urbano. 

ayuntamiento de Tepic, Nayarit, a través de su Plan Municipal de Desarrollo 

PDM (2014), expone las funciones sustantivas de los ayuntamientos dentro de 

lo fundamentado por el artículo 110 de La Constitución Política del Estado de 

Nayarit: "[... ] promoción y organización de la sociedad para la planeación del 

desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico [ ... ]". 

Para investigación es relevante resaltar los apartados dentro del PMD de 

Tepic 2014-2017 que abordan el tema: plaza pública urbana, la cual no es 

mencionada en específico, es englobada dentro del término espacio público. 

Dicho documento se integra seis rectores para garantizar su viabilidad, 

operatividad y posterior evaluación con miras a una asignación de recursos más 

tres estos seis rectores es tocado tema espacio público bajo alguna 

línea acción. Enseguida, por eje, programa y linea de acción, se de 

manera resumida cómo se abordan: 
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Eje 1. El cambio en el n,,,,,n""C~f"·"· social. 

•  Programa 3. Tepic incluyente y solidario; Línea acción: 1.3.2. Generar 

obras y acciones que permitan la accesibilidad los espacios públicos 

[ ... ], tales como rampas, guías en banquetas para invidentes y 

señalamientos en braille. 

..  Programa Municipio con identidad cultural y artística; línea de acción: 

1.4.7. Favorecer el uso de camellones, plazas, parques, bardas para las 

distintas manifestaciones artísticas y culturales, a través de murales 

urbanos y de esculturas de artistas locales y nacionales para embellecer 

la ciudad. 

Municipio con seguridad y confianza. 

..  Programa Espacios públicos y alumbrado para un entorno seguro; 

líneas acción: 2.9.1. Ampliar número de espacios públicos con 

objetivo de que cada colonia y localidad del municipio cuente con su 

espacio en esta administración; 2.9.2. Implementar un programa de 

rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos en coordinación con 

las competentes y los comités ciudadanos en las colonias y 

localidades; Implementar el programa de regularización todos los 

espacios públicos (áreas verdes y deportivos) que no cuenten con certeza 

jurídica; En coordinación con la dirección de Prevención del Delito y 

los Institutos la Mujer, Juventud, Deporte, Arte y Cultura, cooperar en 

un programa cultural-deportivo permanente que se lleve a cabo en los 

espacios públicos de las colonias con más alto índice delictivo; 2.9.7. 

Respetar arbolado los espacios públicos municipales. 

3. ordenado y sustentable. 

•  Programa 11. Infraestructura vial para todos; línea de acción' 3.11. 

Asegurar la accesibilidad universal a partir la creación y mejoramiento 

la infraestructura y servicios incluyentes en todos los edificios públicos, 

privados y comunes, a través la transformación paulatina de 
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espacios públicos, condicionando las licencias de construcción si éstas no 

considera. 

2.6.1. Tepic, Ciudad Abierta. 

lo indicado por el PMD Tepic 2014-2017, y tomando sus ejes rectores como 

directriz, surge Primer encuentro de Gobierno Abierto Tepic que, de acuerdo 

con el sitio web del Instituto Municipal Planeación Tepic IMPLAN (2016), es 

celebrado el día quince de enero de 2016. este evento, el presidente municipal 

Leopoldo Domínguez, firmó una carta compromiso para construir un nuevo Tepic 

como Ciudad Abierta. 

Según Ugalde (s.f.), México fue uno los ocho países fundadores de la Alianza 

el Gobierno Abierto (AGA). Asimismo, uno los insumos centrales es la 

comunicación gobernantes y gobernados, en donde las tecnologías de la 

información es una oportunidad para ampliar y profundizar en el diálogo. 

agrega, el ser un dialogo que busca el ser permanente, entendido como 

retroalimentación ciudadana continua e incorporada, compuesto por los 

siguientes elementos: quejas, sugerencias, monitoreo y satisfacción. 

Este hecho se desarrolla, para Ugalde, dentro marco jurídico de la Ley General  

de Transparencia y Acceso a la información pública consolidada en mayo de  

2015, reconociendo el derecho de acceso a la información como derecho  

humano. Asi, la ciudad Tepic está adoptando el modelo de una ciudad abierta,  

definido por Valenzuela y Bojórquez (s.f.), como un modelo de  

colaborativa que aprovecha la inteligencia colectiva de la sociedad,  

beneficiándose todo lo que gobierno y los ciudadanos pueden lograr,  

cuando trabajan juntos.  
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Capítulo m. Marco contextual 

presente capítulo contextualiza al objeto de estudio principal de esta la 

plaza pública urbana, se estructura por un breve recorrido del crecimiento de la 

ciudad de y en seguida pasar a la perspectiva gubernamental que se tiene 

hacia las plazas públicas urbanas. Debido a una comprensión y de 

información se construye objeto de estudio para a partir ahí, 

determinar universo y establecer población a estudiar, lo cual será lJa;;...... ..., 

para dar apertura al marco metodológico en esta tesis. 

3.1. Breve al crecimiento la ciudad 

et al. (2014) señalan a la ciudad de Tepic, en los 70's con una mancha 

urbana de 1,054.14 Y una población 87, 540 habitantes. A mediados 

década para y Flores (2009), el gobierno de Tepic, con 

fundamento en la de fraccionamientos (0.4617), pretende "delegar la 

responsabilidad suministrar redes infraestructura y equipamiento 

público a los urbanos privados surgidos a partir emergentes 

promociones inmobiliarias designadas como fraccionamientos" (pág. 64). A partir 

ese momento las colonias y los fraccionamientos 17 conviven y compiten por 

las rentas y distinción en la ciudad. 

Para la década de los 80's, retomando a et al. (2014), específicamente en 

1984, la ciudad cuenta con una urbana de 1,214.43 ha, y una 

población de 169,021 habitantes. Para Flores en Zepeda y Flores (2009), en esta 

década se consolida en su rol de ciudad con alta primicia urbana. Para 

autores, la explosión demográfica que en la época tuvo lugar fue, 

principalmente, por la desde el medio rural al urbano, provocando 

17 Las colonias y los fraccionamientos son conceptos que se a lo mismo, a tr",,'I""""'''''' 
urbanas, su empleo es con carácter de distinción elitista, cuando en realidad significan lo 
mismo, como hay fraccionamientos de primera clase y populares, también los hay por el lado 
de las colonias. 
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insuficiencia de suelo urbano para vivir y el fomento de acciones marginales 

tomas de 

Tepic en la década de los 90's, en particular año 1995, apunta Ríos et al. 

(2014), contar con una superficie urbana de 3,995.09 ha y una población de 

253,640 habitantes. Relevante expansión urbana que, para autores, 

contribuyó en gran la invasión de terrenos en demanda popular, 

surgiendo las colonias que el pueblo bautizó como "cartolandias". 

Para año 2004 Tepic, siguiendo con Ríos et al. (2014), alcanza una mancha 

urbana de 4,387.24 ha., con una población 275,559 habitantes. Estos 

escritores agregan, el presentarse una disminución en la tasa de crecimiento 

urbano y poblacional. Al mismo tiempo que se desarrollan variadas áreas 

servicios (bancarios, de entretenimiento, gastronómicos, comercios, etc.). De 

igual forma, grandes centros comerciales como Plaza San Rafael, Plaza 

Cigarrera, Wal-Mart y Plaza Fórum. 

De acuerdo con Ruiz en Zepeda y Flores (2009), el crecimiento de ciudad se 

caracteriza como un urbanismo de acción, en donde la construcción de la ciudad 

se basa en "voluntaristas", decisiones de quienes ostentaban algún tipo de 

autoridad o dominio sobre ésta, tomando las ordenanzas, legislaciones o planes 

dictados al respecto, en la mayoría de los casos, como legitimación de su 

accionar. 

A la par de esto, dichos autores citando a Bassols mencionando que, en la 

actualidad, en la ciudad existe un modelo gestión neoliberal que busca la 

menor intervención del Estado y mayor subsidio del capital privado, así como 

la participación social en los procesos urbanos. que funcione esta fórmula, 

ONU-Habitat (2012), ser primordial un fuerte marco de políticas 

estratégicas, apoyado por el diseño urbano, que para el caso de la ciudad está a 

una distancia abismal, debido "a una cómoda incompetencia del municipio" 

(Zepeda & Flores, 2009, pág. 66). 
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Por esta peculiar forma de urbanizar, una las principales problemáticas que 

detectan Zepeda y (2009) en las políticas de los municipios sobre los 

centros de población en Nayarit es, una paulatina privatización y detrimento en 

calidad y en cantidad lo identificado como público. 

De esta forma, Tepic hoy en día, con cita al Plan Municipal de Desarrollo de Tepic 

(2014), a nivel municipal cuenta con una población de 380,249 habitantes, de los 

296,504 (78%) habitan en zona urbana perteneciendo a la ca[)ecera 

municipal y consolidando a la ciudad como una ciudad intermedia. 

Universo de plazas públicas urbanas en la ciudad de Tepic 

Para reconocimiento la cantidad de plaza públicas urbanas en la ciudad de 

T epic, en una primera instancia, se acudió a la Dirección de Parques y Jardines 

del Ayuntamiento Tepic, visita que no logra concretar su objetivo, debido a 

que dicha dependencia municipal no cuenta con un registro de en la 

ciudad. De tal suerte, se recomendó por el personal que labora en este lugar, 

visitar las oficinas de catastro municipal. 

un segundo intento, al estar dentro de oficinas de Catastro Municipal, y 

igual suerte al primer paso dado, no se posee información. tal penar, el 

personal de oficina extiende la invitación de pasar a Fundo Municipal. 

un tercer acercamiento a oficinas del municipio, en la de Fundo 

Municipal se logró obtener un listado en formato de Excei constituido por los 

siguientes encabezados: ubicación, colonia y uso de suelo. esta lista, se 

plasma dentro del encabezado uso de suelo siguientes clasificaciones: plaza 

pública, plaza y caja de agua, parque público, jardín I iglesia, plazuela, jardín I 

área verde, plaza I juegos infantiles, plaza, área de usos múltiples, de las 

banderas, plaza I jardín y parque. 
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Tabla 1. Tabla con datos proporcionados por Fundo Municipal. ciudad de Tepic. Elaboración 
propia 2017. 

UBICACiÓN )., .~ 

COLONIA USO DE SUELO 

MAXI MI NO DE LA CRUZ, MARGARITA MORAN EL NUEVO 8 PlAZA PUBUCA 

CAIll AMATlAN DE (Aij/l5 ESQ. FCO . I MADERO FI DEL VElAZQUEZ (PUGA) PlAZA PUBUCA 

CAUE JUSTO SIERRA SN CAYETANO (SN CAYETANO) PlAZA PUBUCA 

MORElOS, LEON, MOREUA. ALLENDE CENTRO PlAZAPUBUCA 

AV. MEXICO CENTRO PlAZA PUBUCA 

MIGUEL HIDAlGO YZACATEC/l5 CENTRO PlAZA PUBUCA 

VICTORIIA, MEXICO, ZACATEC/l5 y RIO MOLOLOA CENTRO PlAZA PU8UCA 

ABASOLO, MEXICO, ZACATEC/l5 y JUAREZ CENTRO PlAZA PUBUCA 

BOULEVARD TEPIC XAUSCO OO. P. SANCHEZ CAlA DE AGUA PlAZA y CAJA DE AGUA 

EULOGIO PARRA ESO. H. COLEGIO MIUTAR CENTRO PlAZA PUBUCA 

GRAl J. SANTOS GODINEZ y M.URIBE FRACC. ESTADIOS PARQUE PUBUCO 

EUCAUPTO ESO. YESCA EL TECOLOTE PlAZUELA 

ANO ATlCAMA y ANO BORREGO FOVlSSSTE PlAZA PUBUCA 

ANO CARTAGINES YANO EGI PCIOS FOVlSSSTE lAS BRIS/l5 JARDIN/IGLESIA 

ANO LA YESCA YVALLE DE MATATIPAC INf SOUDARIDAD PlAZUELA 

ANO AZTLAN YVOLCAN DELCEBORUCO INF SOUDARIDAD PlAZUElA 

CARRrnRA TEPIC-MIRAMAR y SIERRA DEL NAYAR INF seu DARI DAD JARDIN, AREA VERDE 

ACOR/l5 y SIERRA DEL NAYAR INF seUDARIDAD PlAZA y JUEGOS INFANTILES 

ANO HUICHOLES INF SOUDARIDAD plaza 

AVENIDA ALLENDE YJUAN ESCUllA CENTRO PlAZA PUBUCA 

LERDO ESO _UBERTAD H. CAS/l5 PlAZA PUBUCA 

AUENDE y V. CARRANZA E. ZAPATA PlAZA PUBUCA 

CAUE MANUEL AVILA CAMACHO INDECO AREA DE USOS MULTlPLES 

IXTPAlAPA. CONSTITUCION y AV MEXICO INF EL MIRADOR PlAZA PUBUCA 

CAUE REVOLUCION, AV PARQUE CONSTlTUCION, CAUE lAZARO CARDENAS INf EL MIRADOR PlAZA 

lAZARO CARDEN/l5 y AREA DE DONACION INf El MIRADOR PlAZA 

GUIUERMO PRIETO y MARIANO ESCOBEDO INF El MIRADOR PlAZA PUBUCA 

ANO AVlIA CAMACHO y MI RADOR INF EL MIRADOR PlAZA PUBUCA 

CAUE TURIN, AV UNIVERSIDAD, AV DEL VALLE CD DEL VALLE PlAZA PUBUCA 

AVENIDA DEL VALLE, ROMA y CADIZ CD DEL VALLE PlAZA PUBUCA 

CAIll FAISANES YCALZADA DEL EJERCITO INF EL TECOlOTE PlAZA PUBUCA 

BOULEVARD TEPIC XAUSCO MIRAVALLES PlAZA DE lAS BANDER/l5 

ARGENTI NA ESQ. RIO LERMA FRESNOS PlAZA PUBUCA 

INFONAVlT LOS FRESNOS CAIll SAMARIA PIAZA/JARDIN 

CAIll SAMARI A INF lOS FRESNOS PlAZA 

AD . AMECA Y CAIllIXTlAN INF LOS FRESNOS PARQUE 

QUIUllA y TEQUESQUITE INF LOS FRESNOS PlAZA 

XAUSCO y TECUANI INF LOS FRESNOS PlAZA 

JAYAMITIA YANO AYUT\A INF LOS FRESNOS PlAZA 

CAUE CORA. y ANDADOR INF LOS FRESNOS PlAZA/ESTACIONAMIENTO 

El KORA y ANS COAPIPIKI INf LOS FRESNOS PlAZA 

ANO COAPI PI, JUANACATlAN y KORA INf LOS FRESNOS PlAZA 

CAUE JACARAND/l5, FRAMBOYANES y SAUCES INF LOS SAUCES PlAZA 

GENARO VAZQUEZ. CAMILO TORRES.Iro DE MAYO, DOS DE AGOSTO PlAZA PUBUCA 

MERCURIO YDIAMANTE VALLE DE MATATIPAC PlAZA PUBUCA 

HELECHOS, HORTENClA, AlCATRAZ FRACC JACARAND/l5 PlAZA PUBUCA 

COUNDANTES CON MZA 6, 13,7,12 FRACC. VIllAS DEL ROBLE PlAZA 

En la tabla núm. 1 se observa una extensa clasificación, y resalta la pregunta 

¿cuáles son los criterios para generar dicha clasificación de elementos?, 

pregunta que no fue contestada, pues no se cuenta con criterios que respalden 

formalmente la clasificación, tanto en las oficinas de Fundo como en Catastro 

Municipal. 
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vista de lo observado, se prosiguió a consultar la literatura especializada para 

lograr conceptualízar a la plaza pÚblica urbana aquí será objeto estudio y 

con esto, lograr aclarar criterios diferenciarla de una plazuela y una plazoleta 

principalmente. 

3.2.1. Definición de plaza pública urbana. 

Para Líbano (2001). con base en varios diccionarios académicos, los cuales 

toma componentes importantes, a manera de resumen, el vocablo plaza, alude a 

un lugar ancho y espacioso rodeado de edificios dentro una población, lugar 

público, donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los 

vecinos, y donde se celebran ferias, mercados y fiestas públicas. autora, 

agrega que la procedencia etimológica del vocablo plaza se forma sobre la 

variante latina platea aludiendo a una calle ancha. 

Desde la disciplina de la arquitectura, Plazola (s.f.), señala a una como un 

lugar de y de recreación, es lugar abierto y público en donde se puede 

observar la convivencia social y la vida cotidiana una ciudad y sus diferentes 

actividades comerciales, recreativas, etc., entre actividades que se realizan 

en el espacio, se encuentran toda clase de actividades al libre, ceremonias 

públicas, desfiles, manifestaciones, comercios, actividades recreativas, 

culturales y artísticas. 

escritor suma, en los alrededores la restaurantes, oficinas 

públicas, iglesias y teatros. siendo contenida ésta por el entorno urbano que la 

limita (edificios, calles, etc.), a la par, cumpliendo la función ligar partes 

urbanas constituyentes de la ciudad. es decir, son espacios articuladores del 

sistema urbano, facilitan manera en que se entiende la forma y estructura de 

la imagen de la ciudad, otorgándole el ser puntos de referencia dentro del 

territorio urbano. 

Siguiendo con Plazola resalía los elementos que le dan identidad a una 

que, por lo general, son dos tipos: artificiales (bancas, jardines, 

contenedores basura, l!!ln-'.... !'.'.I postes de iluminación, pavimentos, etc.) y 

67 



naturales (plantas, y árboles). Este escritor muestra a las 

clasificadas por su función y, en algunos casos, por su tamaño y forma. 

En dirección hacia una clasificación de las plazas públicas urbanas, se ha 

consultado tanto la clasificación de Plazola (s.f.), como la de Orellana (2013), 

siendo el segundo, complementario del primero. Así, se rescatan las siguientes 

clasificaciones: plazas mayores, plazas barriales, plazas de armas, plazas 

cívicas, plazas religiosas, plazas ordenadoras de tránsito, plazas recreativas y 

comerciales, plazuelas y plazoletas. 

Con a clasificación plazas expuestas, una sola plaza puede 

encajar en varias unidades la clasificación, por ejemplo, una plaza cívica lo 

es, cuando contiene un monumento conmemorativo a la patria y, al mismo 

tiempo, puede ser una plaza religiosa al celebrarse fiestas patronales de algún 

santo en el lugar, en tanto los fines semana, en el perímetro de plaza o en 

su interior, se la oportunidad para el comercio y el tianguis, y adelantando que 

la recreación es inherente al lugar por naturaleza, tal magnitud, rayaría en una 

plaza cívica, relllglclsa recreativa y comercial a la vez. 

3.2.2. Criterios para caracterizar la plaza pública urbana a estudiar. 

Derivado del recorrido realizado, en un intento por definir ¿qué es una 

requisito primordial para construir el objeto estudio esta investigación, se 

han seleccionado criterios consultados en la literatura especializada que en 

siguiente se describen. 

Como un primer filtro, se proyecta contemplar a la plaza pública urbana como 

espacio público comunídad (Berrotea, 2012), término que lleva congénito 

fenómeno socio-territorial de sus inmediaciones, es decir, lugar próximo para 

los habitantes a escala urbana de colonias y fraccionamientos. Por derivación, en 

lente, se descartan plaza de armas y parques dentro de la ciudad, siendo 

su fenómeno socio-territorial el principal criterio su propia exclusión, 

inclinarse por ser puntos de congregación social con un radio de influencia a nivel 

población municipal o estatal. suma, el expresarse con relevancia 
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actividades comerciales y turísticas, produciendo la ae~;o(:u del residente, 

ya por la lógica del transfigurada en IV,",·,."".,;¡ al acaparar 

la plusvalía de los T.::.rr.::.rlf\C< cercanos a estos lugares y por cambio del residente 

a arrendador. 

un segundo criterio y, partiendo de Orellana (2013), al mostrar su 

categorización de barriales sin un estándar de dimensiones o formas, la 

pública urbana a pueda ser de amplias o rnf"lrI.c.CT;!;)c< dimensiones, 

con formas ortogonales u orgánicas. 

Ante esto, sin alguna prioridad en dimensiones y cobra relevancia 

diferenciar la plaza una o una plazoleta. Por o,,::,,,,,'f\  y tomando como 

referencia la definición plazuela18 y plazoleta 19 (ver definiciones al píe de esta 

la plaza pública urbana no debe de a ser un elemento 

constituido solo por una dura que cumpla únicamente la función de 

vestíbulo -aunque este espacio sea de grandes dimensiones-, al funcionar como 

transición directa de un exterior a una interior templos, palacios, 

etc.) o existir dentro de un o jardín. Así mismo, la urbana no 

encontrarse en una de manzana , producto de un 

espacio residual a la propiedad privada. 

18 De acuerdo con de Orellana las plazuelas son públicos urbanos que, 
generalmente, aunque no se hallan frente al atrio de una o se trata de un atrio 
muy grande. Su uso, vecinal, es más de estar y suelen tener algunos árboles. Sus dimensiones 
son y están en una de las esquinas de una manzana. Plazola (s.f.), 
señala que, su función más es comunicar y servir de elemento introductor de un 
espacio exterior a uno interior. 
19 Para Orellana (2013), las plazoletas son espacios duros en parques o jardines urbanos, que 
sirven para ciertas actividades asociadas al uso del parque. Su tamaño de las funciones 
a las que está destinada. 
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J 
Indicado{: fenómeno 
socJo..tenitorlal en las 
proximidades de la 
plaza pública urbana. 

excluyen: 1) plazas de armas y parques. al 
Inclinarse por tener un radio de Influencia de 
congregación social a nivel municipal y estatal; 
2) el presentar relevancia las actividades de 
comercio y turismo; 3) La lógica del mercado 
transfigurada en locales comerciales y por el 
cambio del residente a arrendador. 

V 
Producto: listado 
enriquecido por plazas 
reconocidas dentro de1) Ser 

por una "'fI""',...... de un la ciudad, expresando 
solamente 1sNlA'ri'ln ~[JU8I..a la I tlflcaclón una reclasificación que 
un lugar .. vt.c.r1nt-.... . o responde a los criterios 

pnvada. aqul expuestos.componente dentro 

Figura 3. Caracterización del objeto de estudio: plaza pública urbana. Elaboración propia 2017. 

3.2.3. Diagnóstico del universo de plazas públicas urbanas en la ciudad 

de Tepic. 

Con los criterios ya establecidos para caracterizar el tipo de plaza pública urbana 

a estudiar, se prosiguió a consultar el mapa digital en línea del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) en búsqueda de datos que puedan aportar al 

construir el universo de estudio. Dentro de esta plataforma electrónica que ofrece 

el INEGI, se encuentra el apartado referente a Localidades del Marco 

Geoestadístico Nacional, conteniendo diversas capas de dibujo dentro de una 

imagen geográfica . . 

En estas capas se ubica una llamada áreas verdes I glorietas I camellones, 

siendo la más cercana a lo buscado. Información que, para este caso, no es útil, 

puesto que expresa solamente una cobertura de área verde dentro de la urbe, lo 

que hace ver la inexistencia de un registro y distribución de plazas públicas 

urbanas dentro de la mancha urbana de la ciudad de Tepic. 

Por otra parte, el Instituto Municipal de Planeación de Tepic (IMPLAN), el día 17 

de enero de 2017, lanza una convocatoria ofreciendo participar a la ciudadanía 
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en general en mesas de trabajo para concluir con la etapa de diagnóstico del Plan 

Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Tepic (PIMUS), siendo una de las 

temáticas abordadas, lo referente a espacios públicos. En dicha mesa, con 

referencia a estadísticas otorgadas por ellNEGI (2010), se describe a la ciudad 

de Tepic contando con 314.34 hectáreas de superficie dedicadas a recreación y 

deporte, de esta cantidad, 87.80 hectáreas son otorgadas a plazas públicas, 

110.88 hectáreas a áreas verdes y 115.66 hectáreas para instalaciones 

deportivas y recreativas. 

Esta pauta de aproximación a plazas públicas urbanas en la ciudad de Tepic 

arroja datos reducidos y muy generales. Cabe destacar que, de tal medición por 

hectáreas, el enfoque se aleja del materializar un registro puntual de estos 

elementos urbanos. Lo anterior, esclarece la comprensión a manera de 

diagnóstico que se posee de plazas en la ciudad. 

Para ONU-Habitat (2015), el diagnostico anterior es una problemática palpable 

en América Latina y el Caribe, dado que no se comprende la cantidad y cualidad 

de los espacios públicos (aquí en lo particular, la plaza pública urbana), y lo más 

importante, en esta lógica, no se reconoce la importancia de estos lugares como 

puntos de convivencia e integración social por excelencia en las ciudades. 

Es importante sumar lo visto por Gallegos (2016) en la fundación mi parque, al 

realizar un estudio por imagines satelitales de la mancha urbana de una ciudad 

en Chile, expone zonas habitacionales de baja densidad y de altos ingresos con 

superficies amplias para la recreación y el esparcimiento, estas superficies se 

van desapareciendo entre más se adentra a zonas de alta densidad y bajos 

ingresos. Dicho fenómeno es expuesto como no ser sólo común en las ciudades 

chilenas pues se réplica en diferentes ciudades de diversos países. 

En este observar, Rogers (s.f.), habla de lograr una ciudad justa, por su parte, 

ONU-Habitat (2012, pág. 69), apuesta por una distribución equitativa de los 

espacios públicos dentro de la ciudad, características esenciales para el hacer 

ciudad hacia la sustentabilidad. Es así que, el diagnostico de plazas públicas 
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urbanas reducido a mediciones por hectárea dentro de la ciudad -expresado 

líneas arriba- se dirige en sentido contrario del buscar una ciudad equitativa al 

ignorar la cantidad, calidad y distribución de plazas públicas urbanas dentro de 

la urbe y, junto con ello, es inminente el ensanchamiento de la grieta hacia la 

sustentabilidad en el hacer ciudad. 

Diagnóstico del universo de plaza pClb11cas urbanas en la ciudad de ~plc. 

Consulta de información: 
• INEGI, no se cuenta con registro y distribución de plazas públicas urbanas. 
• IMPLAN con referenda a INEGI (201 0), en la dudad se posee 87.80 ha de superfide en plazas. 

Fenómeno observado 
por Gallegos (2018): ONU-Habitat (201 5), problemática para El ignorar la calidad,  

América Latina y el Caribe, al no dar cualidad y distribución  
relevanda a los espados públicos corno del espado públiCO +  
punto de convivencia e Integradón urbano.  
sodal por excelencia en la ciudad. :>  

Espa 
urbe 

• ' Una ciudad justa" (Rogers, s.f.). 
• 'Una ciudad equitativa" ONU-Habita!  Se aleja 

(2012). le::=====::::JI -

Figura 4.  Diagnóstico del universo de plazas públicas urbanas en  la ciudad de Tepic. 
Elaboración propia 2017. 

La figura  núm.  4 muestra, de acuerdo con  el  diagnóstico que se tiene de plazas 

públicas  urbanas  dentro  de  la  ciudad  de Tepic,  mediciones  por  hectáreas,  se 

desprecia la calidad y distribución de estos componentes urbanos,  lo que lleva a 

la  reflexión,  enlazando  ello,  con  una  problemática  urbana  ya  vista  en  América 

Latina y el Caribe al generarse una ciudad fraccionada a la manera del triángulo 

en  la  imagen, fenómeno que aleja del hacer ciudad hacia la  sustentabilidad. 

3.2.4. Consolidación del universo de plazas públicas urbanas en la 

ciudad de Tepic. 

Con  la  información  recabada sobre plazas públicas urbanas hasta este punto y, 

a partir de la tabla otorgada por Fundo Municipal referente a plazas existentes en 

la  ciudad  de Tepic,  al  adentrar en  esta  última,  salta a la vista dentro del  listado, 
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el no cubrirse el total existente de plazas dentro de la mancha urbana de la 

ciudad. 

circunstancia obligó a complementar dicho listado de plazas. este modo, 

con apoyo del programa Google Earth al en una imagen satelital los 

elementos a contemplar enunciados en la lista facilitada por Fundo Municipal y 

sumando recorridos en campo por ciudad de Tepic, se procedió a registrar 

nuevos elementos encontrados. 

Como resultado de mecanismo trabajo, se consolidaron dos bases 

datos: la primera, con formato Excel expresando en una tabla cincuenta y dos 

elementos y; una segunda, indicando en imagen toma satelital trabajada 

dentro del programa Google Earth, la ubicación de cada una las plazas por su 

geo-referencia dentro de la mancha urbana de la ciudad Tepic. 

3.2.5. Establecimiento de la población de plazas públicas urbanas. 

El listado concretado cincuenta y dos elementos ha comprendido el universo 

análisis en esta tesis, sobre ello, se criban dichos elementos aplicando los 

criterios establecidos para caracterizar  plazas públicas urbanas a estudiar -

líneas arribao 

Como  producto,  se  obtienen  y establece  la  población  análisis  que  en 

investigación  ocupa,  siendo  treinta  y cinco  plazas  públicas  urbanas  el  valor de 

interés, permitiendo excluir diecisiete elementos. 
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Tabla 2. Listado de 1.."0,'"'."'''''''' y ¡.JU,UII\.i:2l> urbanas en la ciudad de T epic. Elaboración 
propia 2017. 

Lisiado de plazuelas y plazas pLiblicas urbanas correspondientes al universo de estudio en la ciudad de 

Colonia Tipo Locallzac Ión 

Sin oombre. anexo 11 nuevas, 
deficias e INFONAVrr, 
soidaridad Plaza <bfica urbana A\II!nída Sierra del Na 

3 
Colonia el Rodeo. la Sagrada , 
Famifia Plaza <bica urbana 

4 ColonilllNDECO Plaza wica uroana 
5 Colonia INDECO Plaza <bica urbana 
6 Colonia Emifiano la ala Plaza w[¡ca uroana 
7 Fraccionamiento Estadios Plaza 

r 8 Colonía H. Casas Plaza 
9 lNfONAvrr el Mirador Plaza 
10 INFONAVrr el Mirador Plaza 
11 Fraccionamiento Ciudad delV Plaza 
12 Fracclonamíento Ciudad del V Plaza 

INfONAVrT el Tecolo! .. 

FOCISSTE las Brisas 

En la tabla núm. 2 se expone en la columna con encabezado Fuente, los 

elementos proporcionados por Fundo Municipal y los anexados por un registro 

propio. Se representa tanto la cantidad enumerada de plazuelas como plazas 

públicas urbanas. numeración no es continua de las primeras a las segundas, 
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por lo tanto, se representa separadas. Por lo tanto, se expresa la cantidad total 

para plazuelas de 17 elementos y, para plazas públicas urbanas su 

correspondiente de 35. 
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Capítulo IV. Marco metodológico 

capítulo es dedicado a exponer el diseño de la metodología investigación 

para dar cuenta cada uno de los cinco objetivos específicos y, con esto, 

alcanza el objetivo general, dar respuesta a la pregunta y sustenta la hipótesis 

que este trabajo postula. 

4.1. Enfoque de la investigación y operacionalización de variables.  

Se parte de la metodología interpretativa y descriptiva característica del enfoque  

cualitativo, añadiendo etapas cuantitativas para manejo y exposición de  

resultados, de modo, el enfoque cualitativo y cuantitativo es compatible.  

operacionalización de las cuatro variables de estudio: 1) colonias y 

fraccionamiento, 2) características físicas de la plaza pública urbana, 3) uso, y 4) 

percepción del habitante, facilita comprensión de llevar un concepto teórico a 

un nivel de aplicación empírica y, a la par, permite discernir información para una 

clara aproximación al objeto de estudio. 

importancia ejercicio reside en permite enlazar directamente 

variables de estudio con los conceptos teóricos principales y con las técnicas e 

instrumentos para su aplicación empírica. este modo se ha materializado la 

tabla núm. 3 con los contenidos principales, por columnas y de izquierda a 

derecha, las variables, una breve descripción, dimensiones, categorías, reactivos 

y 
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Tabla 3. Operacionalización de variables. Elaboración 2017. 

Operaclonalización de variables 
Variables Definición Dimensiones Indicadores Cal8gonll!l Reactlvos Fuentes 

r...  I 
"",00 as y 
fraccionamiento 
de estudio 

Una colonia o 
fraccionamiento. :lliJún 

Buragila en ~ y l'Iooes Crear mallas. Di\>isioroes 
se entiende como una unidad t --'~ 1ft· 
rbanlsrca 'dentíJicable n razar ''''''''' e po 'Ca5

!JI I • • . ado ' ::e implantar nodos adminis\raliws. 
~ ema organ~_. ' __ "_ de Giménez calles y edificios 
""acoones a ""'ermh ....... (1999) .bI' 
escala de la ciudad y el' pu ICOS, 

asiento de una determinada 
comunidad urbana, 

D 
atos 

sociodemográlico 
s y espaciales. 

¿Cómo describir Técnica: 
a las coIoo~as y el exploraciOO 
fraccionamiento d nt I Y de 
por medio del ocume a 

campo, 
crear mallas. I t ent 
trazar redes e ns rum o: 
Implantar nodos? fichas de trabajo, 

Plaza 'bI' 
pu lca 

El espacio público es 

"propiedad pública o de uso Centralidad, 

público aocesible y agradable PoIi1SIencla dimensiOO tolal y 
para lodos de bma 9131 Muxl áreas Técnica: 
sin afán de lucro" ( y, 

Habrtat. 2(15), De a cuerdo"",," Idad ccomponent,......e. '" "-I,'dad en l¿as 
Cómo evaluar expIoraciOO 

documental y de 
PI 01 (f) """".un ooex"" con "'Vd 

con al: a s." una tal (Gibson entomo, características características campo.
urbana es un lugar de estar, . y Poi. aocesibilldad. físicas, físicas de la plaza Instrumento:, gula 

recreaciOO. abierto y publlcc, 2(05) y calidad obstrucciOO de pública urbana? de obSllnac,oodea 
componente de la "da roenl ti 'oÍ 'birdad aI'dad maroera 
cotidiana de los indi\Íduos u s ca SI'. C , Ch8Cklis. 
dentro de la ciudad, en éSla (Leylte (2015), en bmas y 

se desarrollan tOOo lipo de; "gilancia. 

actí"dades al aire libre. 

Uso 
Vidal y Poi (2005), proceso 
dinámico de interacciOO entre 
las petSOnIIS y el espacio, 

¿Qué intensidad 
y distribución 
espacial tiellEln 

Gelh (2006), Sexo. edad, N\'el 
acti"dades horario de la . I . 

de las acU"aades Técnica: 
necesanas. obseNIciOO no 

necesarias, manana 8 am a 2 ,~~ns':d 
opcionales y pm y de la tarde 2 u 'cae. I 
sociales. pm a 4 pm. espac,a . 

y opcionales y parlicipalilla. 

sociales Instrumento: 
estratificadas por diario de campo" 
sexo, edad y 

horario en la 
plaza? 

PercepciOO 
habitante 

del 

Para Locke en Bagú (1999), 
hay dos fuentes que lIellan 
acabo la aprensiOO del sujeto: 
l)la sensaciOO prolo9nienle de 

los sentidos y: 2) la reflexión 
que cada hombre liene en si 

mismo y que consiste en las 

='0;:. endesu I~eo:~; 
!papel en blanco, existen dos 

¡fuerzas capaces de borronear 

Redes 

significado 

Datos petSonales. 
uso, preferencias, 
experienclas de 
Ioida, cOO\Íwncla, 

de "siOO hacia el 
futuro. el Ideal, 

construcciOO 
parlicipaU\Il. 

F _..1_ 1'''
un"'Qmen ae'"" 

¿Cual es la Té ' 
percepción del Cnlca: 
habitante sobre la entre'llsla 
plaza pública ¡¡em,estructurada, 

rba I 
Instrumento: 

u n:a y a Cedula de 
coIOOIa o . 
fraccionamiento? enlre..sla. 

esta aprensiOO: una exterio< y' 
otra inteno<. puesta ésta, sin 
embargo, en mo\oimiento por 

aquélla. 

anclaje. cohesiOO 
social. 

4.2. Establecimiento la población y determinación de la muestra de 

estudio 

apartado se divide en dos secciones dedicadas a plazas públicas urbanas y 

habitante, Debido a que cada uno de estos dos elementos ha requerido 
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técnicas diferentes para el establecimiento de la población y de la muestra de 

análisis. 

4.2.1. Plazas públicas urbanas. 

Se parte de la población de estudio treinta y cinco plazas públicas urbanas ya 

enumeradas y respaldadas en dos bases de datos: en una tabla de formato 

y, georreferenciadas dentro de un plano de la ciudad de Tepic trabajado en el 

programa AutoCAD 2010 sobre una imagen satelitaFo. Tomando la previsión 

hecha por Hernández, Fernández y Baptista (2006), al ser consciente del número 

de casos a bordar de acuerdo con los recursos que se dispone, se secciona 

mancha urbana de la ciudad en cuadrante de acuerdo con las avenidas 

principales: México e Insurgente. 

distribución geolocalizada de plazas por cuadrante queda de siguiente 

manera (ver ilustración 1): 

Noreste: 1, 5, 10, 9, 29, 28, 8, 6, 3, 4. 

30,27,26,24,23,31. 

Suroeste: 11,12,16,18,1 20,21, 19,15. 

Noroeste: 35, 34, 1 33, 14. 

20 Ver Capítulo 111. Marco contextual, en específico, el tema 3.2.5. Establecimiento de la población 
de plazas urbanas. 
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Pl.azas pU ~ as urbanas • Cuadrante Sureste Plazas y mancha la'bana 
enumeradas (nUnro 1 al 35) • • Cuadrante Suroeste de la dudad de Tepic 
Umtos en cuadrante Cuadr..rt. Noroeste frac.cionada en cuam-artes 

Ilustración 1. Plaza y mancha urbana de la ciudad de Tepic fraccionada en cuadrantes. 
Elaboración propia 2017. 

Con referencia a Ruiz (2008), mediante un muestreo del tipo aleatorio simple o 

elemental, y por obra del azar, se seleccionaron cuatro plazas como 

representativas del cuadrante en el que se encuentran: plaza número 6; 

Cuadrante Sureste, plaza número 23; Cuadrante Suroeste, plaza número 22; 

Cuadrante Noreste, plaza número 13. Su ubicación por fracción queda de la 

siguiente manera: 

Plaza pública urbana número 6: Colonia Emiliano Zapata, calles: Venustiano 

Carranza e Ignacio Allende. 

Plaza pública urbana número. 23: Colonia Dos de Agosto, calles: Primero de 

Mayo y Camilo Torres. 

Plaza pública urbana número 22: Colonia Los Sauces, calles: Laurel y Eucalipto. 

Plaza pública urbana número 13: Fraccionamiento INFONAVIT El Tecolote, 

calles: Quetzales y los Faisanes. 
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Proceso para determinar el tamaño de muestra de plazas públicas urbanas 
en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Población de estudio 

Treinta y cinco plazas públicas 

Noreste, plaza núm. 8, Colo . 
calles: V. Carranza e l. Allende. 

Proceso para determinar el 
tamaño de muestra 

Selección de una pi 
como representativ 
cuadrante. 

Sureste, plaza núm. 23, Colonia Dos de I\QI:I!IW"-___-
calles: Primero de Mayo y Camilo Torres. 

Suroeste, plaza núm. 22, Colonia Los Sauces, 
calles: Laurel y Eucalipto. 

Noroeste, plaza núm. 13, 
Fraccionamiento INFONAVIT 
El tecolote. calles: Quetzales 
y  Faisanes 

Figura 5.  Proceso para determinar el tamaño de muestra de plaza públicas urbanas en  la ciudad 
de Tepic,  Nayarit. Elaboración propia 2017. 

4.2.2. Habitantes. 

Los habitantes se  reconocen como las personas que residen en las colonias y el 

fraccionamiento.  Para determinar su  muestra se consulta  la  tabla  4 de  Martens 

en Hernández et al. (2006). 

Tabla 4. Tamaño de muestra comunes en estudios cualitativos.  Elaboración propia a partir de 
tabla realizada por Martens en Hernández et al.  (2006). 

Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos 

TIpo de estudio  Tamaño mlnlmo de muestra sUlerldo 

Etnográfico, teoría fundamentada,  

entrevistas, observaciones.  

Historia de vida familiar.  

Biografía.  

Estudios de casos en profundidad .  

Estudio de casos.  

Grupos de enfoque.  

30a SO casos  

Toda la familia, cada miembro es un caso.  

El  sujeto de estudio (si vive) y el mayor número de personas  

vinculadas a él, incluyendo críticos.  

6a 10 casos.  

Uno a varios casos.  

7 alO casos por grupo, cuatro grupos por cierto  

tipo de población.  

Cabe señalar que esta  tabla es presentada con  tamaños de muestras comunes 

y es  solo  un  marco  de  referencia,  por  lo  tanto,  no  existe  una  cantidad 

reglamentaria de casos a estudiar. 
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Para esta investigación se ha elegido abordar a un aproximado de 10 habitantes 

por cada uno de los cuatro casos, sumando en total 40 y encontrándose dentro 

de la cantidad común de estudios etnográficos, teoría fundamentada, entrevistas 

y observaciones que son parte del diseño en esta metodología (ver más adelante, 

en los apartados de técnicas e instrumento). 

Retomando a Hernández et al. (2006), se procura obtener muestras diversas o 

de máxima variación, buscando distintas perspectivas para localizar diferencias 

y coincidencias, patrones y particularidades. De este modo, se previó abarcar la 

mayor superficie de cada una de las cuatro fracciones, contemplando la 

pluralidad de edades y a ambos sexos (ver figura 6). 

Tamafto de muestra en habitantes 

Habitante de las colonias y el fraccionamiento 

tipo de 
........0: 

En una investigación cualitativa no hay parámetros definidos para el tamano 
de muestra el al.. 

Etnograffa, teorla fundamentada, entrevistas y observaciones. Tamano comun de 
30 a 50 casos. 

"Muestras diversas o de máxima variaciOn" 
(Hemández el al .. 

• Mayor superficie 
del territorio. 
• Pluralidad de edades. 
• Ambos sexos. 

Figura 6. Tamaño de muestra en habitantes. Elaboración propia 2017. 

4.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

En este apartado se exponen tres técnicas de investigación que contienen cuatro 

instrumentos para la recopilación de datos que, a su vez, dan cuenta de cada uno 

de los cuatro objetivos específicos, los cuales contienen una variable de estudio 

respectivamente. 
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4.3.1. Técnica exploración documental y de campo. Objetivos 

específicos núm. 1 y 

Tomando de referencia a Rojas (2013), la YO,..'''''''''''' exploración documental y de 

campo se estableció para recopilar datos dos objetivos específicos: 1) 

Describir las colonias y el fraccionamiento y 2) Evaluar las características físicas 

de la plaza pública urbana. Con el alcance del primer objetivo se realizó un primer 

acercamiento a cuatro fenómenos socio-territoriales a escala urbana de colonias 

y fraccionamientos; respectivo al segundo, permitió establecer pautas de 

evaluación para las plazas pÚblicas urbanas. 

4.3.1.1. Instrumento ficha trabajo. Objetivo específico núm. 1. 

Rojas (2013) sugiere instrumento ficha de trabajo con la finalidad de recabar y 

registrar información, el cual se ha tomado para responder al objetivo específico 

núm. 1, Describir colonias y fraccionamiento. 

Para realizar tarea, se llevó a una aproximación con perspectiva 

territorial del teórico Giménez (1999) hacia la ciudad, extrayendo, apropiado y 

adaptado las nociones de crear mallas, trazar redes e implantar nudos21
• 

La triada conceptual Giménez, se ha llevado de un nivel teórico a un nivel de 

aplicación como aproximación para la descripción las colonias y el 

fraccionamiento. Para ello, con referencia a Zemelman (1992), se han apropiado 

los conceptos como instrumentos de objetividad, abiertos en función de la 

realidad observada. De este modo, se han postulado como prácticas de 

producción urbana, las cuales pueden ser analizadas empíricamente a una 

escala iníraurbana en la ciudad, es decir, se tienen mallas, y nudos 

urbanos. 

Así, dentro de la ciudad, una malla urbana contiene frontera de acuerdo con 

necesidades político-administrativas, éstas se expresan en forma de fracciones 

en mancha urbana. urbana o vial son los trazos generados por 

21 Ver marco teórico-conceptual, apartado 1.2.1. La ciudad como territorio. 
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necesidades de flujos tanto de personas como materiales necesarios para el 

metabolismo de la ciudad. los nudos urbanos representan el equipamiento 

urbano, edificios y espacios públicos abiertos, los cuales se cargan de 

simbolismo por el uso de la vida cotidiana, siendo su inscripción de importancia 

para la organización y sentido del espacio urbano para la población. 

Para adentrar en la creación de mallas urbanas se consultó: 1) la Dirección de 

Catastro Municipal del Ayuntamientos de Tepic, facilitando una copia del Plano 

General de Tepic en formato digital para el programa AutoCad, que permitió 

trabajar mediante el dibujo la mancha urbana de la ciudad de Tepic; 2) INEGI22 

(2010), en su plataforma interactiva del Inventario Nacional de Vivienda (2016), 

que permite explorar datos socio-territoriales y; 3) de esta misma dependencia 

gubernamental, el sistema para la consulta de información censal (2012), que 

ofrece datos sociodemográficos por AGEB23 urbanas. 

Para el trazo de redes urbanas se exploró: 1) en el IMPLAN de Tepic24 (2017), 

tomando de referencia el PMDU de Tepic25 (2000) con vigencia al 2020, para 

indagar en la clasificación y distribución de vialidades y; 2) Inventario Nacional de 

vivienda dellNEGI (2016), facilitando apreciar el estado de consolidación urbana 

de la red vial. 

22 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. 
23 "Un área geoestadística básica (AGEB) es la extensión territorial que corresponde a la 
subdivisión de las áreas geoestadística municipales. Dependiendo de sus características, se 
clasifican en dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural. Un AGEB urbana, es un área geográfica 
ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, 
andadores o cualquier rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es 
principalmente habitacional. industrial. de comercial, etcétera, y sólo son asignadas al 
interior de localidades urbanas. localidad urbana es aquélla que tiene una población mayor 
o igual a 2,500 habitantes o que es cabecera municipal independientemente del número de  
habitantes" (INEGI, 2010b).  
24 Instituto Municipal de Planeación de Tepic.  
25 Plan Municipal de Desarrollo Urbano.  
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Para el implante de nudos urbanos se investigó: 1) el Sistema Normativo de 

Equipamiento26 de la SEDESOL27 (2012); 2) de esta misma dependencia, la 

Cedula Técnica para equipamiento de recreación y deporte (2012); 3) IMPLAN 

de Tepic (2017) con base en el PMDU de Tepic (2000), presentando clasificación 

y distribución de centros urbanos y; 4) Inventario Nacional de Vivienda (2016), 

exponiendo clasificación , cantidad y distribución de equipamiento urbano en la 

mancha urbana de la ciudad de Tepic. 

Describir las colonias y el fraccionamiento 
(objetivo especifico núm. 1) 

Giménez (1999)  
Aproximación territorial hacia la ciudad  

~ ~ ~  
Crear malla. 

Establecimiento de fronteras para el 
funcionamiento óptimo y el control del 
territorio. 

Consulta: 
o Plano General de Tepic . 
o  Mapa Interactivo por AGEB 

(INEGI). 
o Mapa de Inventario Nacional de 

Vivienda (INEGI). 

Producto: 
o Datos socio-territoriales por área 

urbana. 
o Datos sociodemográficos 

porcentuales por AGEB urbana. 

Trazar rede. 

Entramado de lineas derivadas de la 
necesidad de relacionarse y alejarse 
entre colectivos. 

Consulta: 
o IMPLAN de Tepic . 
o PDU de Tepic (2000). 
o Mapa de Inventario Nacional de 

Vivienda (INEGI). 

Producto: 
o Entramado de lineas jerarquizado 

de acuerdo a flujos motorizado. 

Implantar nudo. 
Centros que simbolizan la 
posición y presentacIón de los 
actores sociales . 

Consulta: 
o Sistema Normativo de la 

SEDESOL. 
o IMPLAN de Tepic . 
o PDU de Tepic (2000). 
o Mapa de Inventario Nacional 

de Vivienda (INEGI). 

Producto:  
Cantidad y distribución espacial  
de equipamiento público urbano.  

Figura 7. Metodología. Aproximación territorial de Giménez para describir las colonias yel 
fraccionamiento. Elaboración propia 2017. 

4.3.1.2. Instrumento guía de observación a manera de checklist. Objetivo 

específico núm. 2. 

Este instrumento guía de observación a manera de checklist de elaboración 

propia ha sido aplicado para evaluar las características físicas de la plaza pública 

26 "Se denomina equipamiento urbano al conjunto de edificios, instalaciones y espacios abiertos 
acondicionados donde la comunidad efectúa actividades distintas o complementarias a las de 
habitación y trabajo; en estos se proporciona a la población diversos servicios de bienestar social 
y de apoyo al desarrollo individual y social, además de constituir los espaciOS físicos para realizar 
gestiones y trámites administrativos necesarios para la comunidad" (SEDESOL, 2012) 
27 Secretaria de Desarrollo Social. 

84 



urbana (objetivo específico núm. 1), su proceso de elaboración partió del ensayo 

de estética y moraf28  de Kant (1919), de donde se tomó la idea de contemplar a 

la plaza pública urbana como un todo estético conformado por componentes 

formales-funcionales que necesitan ser captados por medio de una guía de 

observación (Rojas, 2013). 

De esta manera, la guía de observación a manera de checklist cumple la función 

de registrar la presencia o falta de componentes en la plaza. Con esta lógica 

como punto de partida, en un segundo momento, se ha tomado la trialéctica 

conceptual de polivalencia (Borja & Muxi, 2003), oportunidad ambiental (Gibson, 

1979) y calidad urbanística (Leytte, 2013)29, apropiándose de su contenido 

teórico para establecer las categorías a evaluar. 

Brevemente por polivalencia, un espacio tiene mayor valor cuando permite una 

mayor cantidad de usos y esto a la vez fomenta una mayor diversidad de 

usuarios; calidad urbanística, se refiere a la calidad formal contemplando su 

diseño y aplicación de materiales y; oportunidad ambiental, contempla las 

funciones que se pueden desarrollar o no en el espacio. 

En un tercer momento, para establecer específicamente los componentes a 

evaluar en la plaza, se consultaron dos casos de intervenciones exitosas de 

espacios públicos urbanos: Renovación de la Plaza de España (Rodríguez, 2016) 

y Recuperación participativa de espacios públicos de Fundación Mi Parque 

(2016) 30. 

28 La estética kantiana exalta a la sensación de contento o disgusto emergiendo tanto en las cosas 
externas que parecieran suscitarlas, como en la sensibilidad peculiar a cada hombre para ser 
grata o ingratamente impresionado por ellas. De tal suerte, para el individuo que experimenta la 
viva repugnancia sentida, para el otro deja por completo encantado o indiferente hacia un mismo 
elemento. 
Para Kant, impera el ojo de un observador feliz en tanto que satisface sus inclinaciones. "El interés 
en la totalidad estética desearía ser, objetivamente, interés por una exacta estructuración del 
todo" (Adorno, 1970, pág. 35). 
29 Para su comprensión ver marco teórico-conceptual en el apartado 2.5.4. Polivalencia, 
oportunidad ambiental y calidad urbanística. 
30 Para la consulta de estos dos casos ir al marco referencial en el apartado 3.1.1 Caso Plaza de 
España y 3.1.2 CasO Fundación Mi Parque, Santiago de Chile. 
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Abstracción del proct$O de elaboración del instrumento gula de 
observación a manera de checkllst 

EvaluaciOn de caracterlsticas 
ffslcas de la plaza 

1. Centralidad. 
2. Dimensión total y áreas 
componentes. 
3. Conexión con el entorno. 
4. Accesibilidad. 
5. Obstrucción de visibilidad. 
6. Calidad en formas. 

Recuperación 
partlcipatiVa de 
espacios públicos 
de Fundación Mi 

7. Vigilancia. 

Renovación de la 
Plaza de Espai'ia 

>  

Figura 8. Abstracción del proceso de elaboración del instrumento guía de observación a manera 
de checklist. Elaboración propia 2017. 

Como resultado se muestra en la figura núm. 8, este instrumento que registra la 

presencia o ausencia de componentes formales-funcionales en torno a siete 

categorías o apartados que, en lo siguiente, se enlistan. 

1.  Centralidad. Posición geográfica de la plaza pública urbana dentro 

de las colonias y el fraccionamiento. 

2.  Dimensión total y áreas componentes. Aproximación de medidas en 

metros cuadrados del área total que acapara la plaza, así como la 

cantidad de áreas que le componen, contemplando la calidad de su 

estado (bueno, regular y malo), estas áreas a contemplar son: estar, 

verde, cancha de usos múltiples y de baloncesto, gimnasio, rampas 

de patinaje, plazoletas y pasillos. Para este trabajo se contempla, 

primeramente, la yustaposicion de información gráfica 

proporcionada por fotos satelitales del programa Google Earth y 

planos en formato DWG del archivo municipal de la ciudad, siendo 

el programa AutoCAD 2010 esencial para dicha tarea y, en una 

segunda instancia, la observación empírica en sitio. 

3.  Conexión con el entorno. Los elementos captados son: paradero de 

transporte público, estacionamiento vehicular, ciclo vía, banqueta 
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perimetral, calles (pavimento, empedrado, terracería), 

elementos reducir flujo motorizado (boyas, topes, señalética, 

etc.). Con este ejercicio se expone el contar o no con dichos 

elementos, evidenciando su estado de calidad (bueno, regular o 

malo). Se agrega el grado de contaminación auditiva (baja, 

moderada o alto). 

4.  Accesibilidad. toma en cuenta la peligro por desniveles (bajo, 

regular o alto), la existencia y estado en rampas, escalones y vía 

para débiles visuales (bueno, regular o malo) y la densidad de 

transito motorizado en sus calles aledañas (bajo, regular o alto). 

5.  Obstrucción de Visibilidad. enfoca a la obstrucción visibilidad, 

ya sea del interior de la plaza hacía el exterior o viceversa, ello 

observado en una gradualidad (alto, regular o bajo) debido a 

elementos como vegetación, edificios, rejas, muros, comercios, 

estacionamiento vehicular, etc. 

6.  Calidad en formas. Existencia o falta de equipamiento urbano en la 

plaza contemplando su estado (bueno, regular o malo). los 

componentes a observar . asta bandera, quiosco, servicio de 

internet (wifi), eco-técnicas, pavimentos o adoquín, jardineras, 

rejas. pintura, limpieza y mobiliario urbano (bancas, contenedores 

de basura y lámparas). 

Vigilancia. Se observa el contar o no con personal de seguridad 

para el cuidado de la plaza y de quienes la usan. 

En una segunda etapa a la aplicación del instrumento, los resultados obtenidos 

son englobados dentro de una clasificación de buena, media y mala calidad en 

características físicas de la plaza y expresados gráficamente por medio de mapas 

temáticos (Berrotea, 2012), estos elaborados en el programa AutoCAD 2010 con 

ayuda de imágenes satelitales extraídas del programa Google 201 
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4.3.1.3. Limites espaciales y temporales. 

Debido a que cada uno de los dos instrumentos desplegados de la técnica para 

la recopilación de información necesita un tratamiento particular, los limites 

espaciales y temporales son diferenciados para cada uno de estos. Instrumento 

fichas de trabajo, se planteó una búsqueda documental exploratoria en bases 

electrónicas en la red y, en paralelo, se realizaron visitas a diversas dependencias 

de gobierno a nivel municipal, estatal y federar. Instrumento guía de observación 

a manera de checklist, su aplicación se acopló a los tiempos y espacio del 

instrumento diario de campo expuesto en la siguiente figura núm. 9. 

ITtcnlca upIotacl6n doculMllfal y,. CMrpo (Rojas. 2013) I 
lnetrumento gula de ob8erVaclónIn.trumento fichas de trabajo (Rojas. 2013). 1 
(Rojas. 2013) a manera de Check/1st

- 
~ MpecIIIco nlIm. 1. o.crIt* las Objetivo e.pec:lflco núm. 2. Evaluar lascolonias y el fraccioIl8I1IIenIo. caracterlsticas flsicas de la plaza pública 

Ufbana . 

De la Estática de Kant (1919) a Po/ivaJencia 
(2003). Oportunidad ambiental (Gibson.o.toe .ocio.epacl.... por fricción urbana. 
1979) YCaRdad urt:Jenlstlca (Leytte. 2013). 

Casos: renovación de la pllza de 
Espa"a (Rodrfguez. 2016) y 

De GiméneZ (1999). crear manas al  
establecer fronteras poIftIco..admlnlstratlvas.  
trazar redes aludlendo a la red vial e  recuperación particlpaliva de  

ImpI8ntar nudos con referencia a los  espacios públicos (Gallegos. 2016). 
edl1ldos públicos. 7 Categorfas: Centralidad. Dimensión 

total y áreas componentes. Conexión 
con el entomo.Accastbllldad. 
Obstrucción de vtsibilldad. Calidad en 
formas y Vigilancia. 

Figura 9. Técnica exploración documental y de campo y sus dos instrumentos para la 
recolección de información. Elaboración propia 2017. 

4.3.2. Técnica observación no participativa. Objetivo específico núm. 3. 

La técnica observación no participativa se ha seleccionado para dar cuenta del 

objetivo específico núm. 3, examinar el uso de la plaza pública urbana. Esta 

técnica se caracteriza, según Rojas (2013), por ser aplicada observando un fin 

determinado que requiere de un esquema de trabajo para captar las 

manifestaciones y aspectos más trascendentes, para ello es necesario emplear 

una observación sistemática y, si es posible controlada y planificada, se agrega, 
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ser característico evitar en lo posible que el grupo social a observar se percate 

de que está siendo observado. 

1. Instrumento diario de campo. Objetivo específico núm. 3. 

instrumento derivado de la técnica observación no participativa es el de 

campo. En avenencia con Rojas (201 este instrumento ha servido de guía de 

observación enfocándose a los aspectos o indicadores relevantes que 

dependen del marco teórico-conceptual. 

Por lo tanto, la tarea desarrollada consistió en observar, primordialmente, la 

caracterización de las actividades en el exterior que Gehl (2006) 

dividiéndolas en actividades necesarias, opcionales y sociaJes31 • Las actividades 

necesarias son obligadas por las funciones urbanas de la vida cotidiana, ejemplo, 

ir al trabajo; opcionales, aquellas que se llevan a cabo de manera voluntaria y en 

lo individual, ejemplo, sentarse a contemplar y; las sociales son que se gestan 

por la interacción de dos o más personas interactuando, ejemplo, una plática. 

La recolección de datos se realizó a través abordar una de las cuatro 

plazas públicas urbanas por un ciclo compuesto de sesiones observación. 

Cada sesión de observación se desarrolla por día, en un horario por la mañana 

de 8:00 am a 12:00 pm yen la tarde de 4:00 pm a 7:00 pm. con la finalidad 

de registrar puntualmente el número de personas usan la plaza dentro de 

una estratificación por ambos sexos y edades de O a 20, a 60, y de 60 a más 

años. 

A la datos obtenidos se han plasmado en mapas temáticos (Berrotea, 

2012), los cuales fueron desarrollados por medio de los programas AutoCAD 

2010 y Google Earth, permitiendo una cobertura digital de la falta o 

31 Para ver su contenido teórico ir al marco teórico-conceptual, al apartado 1.7.1. Categorización 
del uso. 
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diferentes uso con ...",f,o....""n,..¡'''' espacial a las componentes 

de la pública urbana. 

La 8C1Wl(laCleS necesarias, opcionales y sociales de 

Gelh (2006) en por medio de puntos y líneas 

de (color verde), actividades opcionales 

(color y f1GIIVICJf1CIBS sO(';Ii:lIf.~s (color rojo). 

Límites p¡~,nQt~/QJrp¡~y temporales. 

Estudio tipo de doce días de trabajo para la 

observación en capo, plaza. Las sesiones de observación 

empiezan en el en la col. Emiliano Zapata, siguiendo el orden 

de las manecillas del reloj por la urbana de la ciudad, al siguiente día, se 

aborda la col. Dos de Agosto (cuadrante Sureste), en seguida la col. Los Sauces 

(cuadrante Suroeste), cerrando con la col. INFONAVIT Tecolo1e (cuadrante 

Noroeste). 

Así, se cierra un clico de observación aborda los cuatro casos, se parte del 

martes 3 y cierra 6 enero 2016. El ciclo se repite dos veces más: 

el segundo, del sábado 07 al 10 y; tercero, del miércoles 11 al sábado 

14. 

4.3.3. Técnica entrevista  sejrrm!!s~ruc~tuAra(jra U'DIEnIV'O eSDleCllnco núm. 4. 

La técnica entrevista semiestrudurada respuesta al 

objetivo específico núm. 4, analizar la plaza 

pública urbana y la colonia o fraccionamiento. 

por Corbetta (2003) como una entrevista dirigiéndose a a 

partir de un plan de investigación y llevada por ...nTlr... \,,~'tOJr'lr. .. con un enfoque 

preguntas flexibles y no estandarizado. 
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4.3.3.1. Instrumento mapa cognitivo adosado a cedula de entrevista. Objetivo 

específico núm. 4. 

Siguiendo con el alcance al objetivo específico núm. 4, analizar la percepción del 

habitante sobre la plaza pública urbana y la colonia y el fraccionamiento, de la 

técnica anterior se despliega el instrumento mapa cognitivo adosado a cedula de 

entrevista. 

Por mapa cognitivo se entiende, con acuerdo a Carreiras (1986), a una 

representacíón interna plasmada sobre el papel, en donde se dibuja cierto lugar 

llevando consigo sucesos, sentimientos y significados personales que se 

confieren a éste. Este autor advierte no obtener una copia fiel de la realidad, dado 

que cada persona ve y reconstruye el mundo a través de sus propios supuestos, 

valores y experiencias. 

Las fuentes de información para estos mapas son los habitantes entrevistados, 

recorriendo y tocando puertas por el área geográfica que comprenden las cuatro 

secciones urbanas y por medio de un lápiz y una hoja de papel, se buscó que 

estos exteriorizaran cómo se organiza, interpreta y representa la plaza a través 

de dos simple preguntas: ¿podría dibujar la plaza? y, al terminar el dibujo, ¿podría 

describir su dibujo?, esto se desarrolló tomando en cuenta la advertencia Breed 

(2003), al resaltar la dificultad de conseguir dichos mapas debido a las 

inhibiciones y la falta de confianza o la poca habilidad en el dibujo. 

Estos mapas se integraron a la cédula de entrevista, ésta es señala por Rojas 

(2013), debiendo estar sustentada en la teoría y el marco conceptual a emplear 

en la investigación, por lo tanto, cada pregunta debe ser dirigida a conocer 

aspectos específicos sobre las variables de estudio, para ello es necesario tener 

a la mano el documento con la operacionalización de variables por investigar. 

Siguiendo con este autor, el instrumento se caracteriza por ser el encuestador 

quien llena la cedula de entrevista de acuerdo con las respuestas dadas por el 

informante, se realiza "cara a cara" para facilitar la posibilidad de obtener más 
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información sobre preguntas abiertas, existir la posibilidad de aclarar dudas y 

guiar directamente a las personas a través de las preguntas. 

Con base en lo anterior, el instrumento se materializa por diez categorías 

estructuradas por veintiséis preguntas, de las cuales, de acuerdo con los datos a 

obtener se dividen en: catorce de carácter cerrado, ocho cerradas con 

complemento de apertura y cuatro abiertas. Esto se explica por categorías 

argumentalmente y de forma general en los siguientes puntos y se muestra en la 

figura 9. 

1.  Datos personales. Buscar diversidad de perspectivas a documentar dentro 

de los espectros de edad, sexo, ocupación, distancia en número de 

cuadras de la vivienda a la plaza y tiempo de vivir en la colonia o el 

fraccionamiento. 

2.  Uso. Se atiende a la vinculación directa entre el habitante y la plaza pública 

urbana en forma presencial ya las funciones que ésta otorga. 

3.  Preferencia. Toma en cuenta los sentimientos que genere el binomio 

habitante-plaza, para revelar lo agradable o desagradable de esta 

simbiosis. 

4.  Experiencia de vida. Profundiza hacia las vivencias acontecidas por el 

habitante, tanto en lo individual como en lo colectivo en la plaza. 

5.  Convivencia. Se enfoca hacia la convivencia en la plaza por el habitante, 

contemplando eventos y festividades. 

6.  Construcción parlicipativa. Con enfoque hacia la toma de decisiones en el 

proceso de construcción de la plaza. 

7.  El ideal. Indaga sobre el ideal hacia la plaza. 

8.  Visión hacia el futuro. Se direcciona hacia una imagen futura de la plaza 

plJblica urbana. 

9.  Anclaje. Explora el tiempo de vivir en las colonias y fraccionamiento y la 

satisfacción o desagrado de vivir en dichas fracciones urbanas. 
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10. Cohesión social. Concerniente a la organización de acciones por los 

habitantes en provecho de la colonia o el fraccionamiento. Al igual, habla 

sobre el entretejer relaciones sociales en estos lugares. 

4.3.3.2. Limites espaciales y temporales. 

Aplicación del instrumento en un corte de tiempo tipo transversal de ocho días, 

un ciclo que se compone de dos días por cada una de las cuatro plazas. Se parte 

de la col. Emiliano Zapata (cuadrante Noreste), siguiendo el orden de las 

manecillas del reloj por la mancha urbana de la ciudad, se aborda a la col. Dos 

de Agosto (cuadrante Sureste), después, la col. Los Sauces (cuadrante 

Suroeste), para finalizar con el Frac. INFONAVIT El Tecolote (cuadrante 

Noroeste). El trabajo empezó el 26 de agosto y terminó el 09 de septiembre del 

2017. 

Técnica observación no 
participativa (Rojas, 2013) 

Instrumento diario de campo 
(Rojas. 2013). 

Objetivo especifico: examinar el 
uso de la plaza pública urbana. 

Elementos a observar, tres sesiones 
por plaza: 
•  Registro puntual por hora del dla. en 

la manana (8:00 am a 12 pm) yen la 
tarde (4:00 pm a 7:00 pm). 

•  caracterización del uso de Gehl 
(2006), actividades necesarias, 
opcionales y socia/es. 

•  Estratificación de éstas en sexo y 
rango de edades: de Oa 20, 40 a 60, 
y de 60 a más anos. 

----

........._~ 

Técnica entrevista 
semiestructurada (Corbetta, 2003) 

Instrumentos mapa cognitivo (carreiras, 
1986) Y cedu/s de entrevista (Rojas, 2013). 

Objetivo  especifico:  analizar  la 
percepción  del  habitante  sobre  la  plaza 
pública  urbana  y  la  colonia  o  el 
fraccionamiento . 

Categorías:  
1)  Datos  personales;  2)  Uso;  3)  
Preferencia;  4)  Experiencia  de vida;  5)  
Convivencia;  8)  Construcción  
participativa;  7)  El  ideal;  8)  VISión  hacia  
el  Muro;  t)  Anclaje;  10)  Cohesión  
social.  

Estructura:  
28  preguntas  en  total,  de  las  cuales: 14  
cerradas;  8  cerradas  con  complemento  
de apertura; 4 abiertas.  

Figura 10. Técnicas observación no participativa y entrevista semiestructurada con sus 
respectivos instrumentos para la  recolección de información. Elaboración propia 2017. 
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4.3.4. Articular las características físicas de la plaza pública urbana, su 

usos y percepción con la colonia o el fraccionamiento. Objetivo específico 

núm. 5. 

El objetivo específico núm. 5, postula a las características físicas de la plaza 

pública urbana como eje articulador de su uso, percepción y de la colonia o 

fraccionamiento en el que se encuentra. Por lo tanto, como se muestra en la 

figura núm. 11 , el logro de dicho objetivo estriba en la interpretación y descripción 

de la articulación de los resultados obtenidos con mayor relevancia por las tres 

técnicas de recolección de datos que, a su vez, contienen cuatro instrumentos 

abordando una variable de estudio y un objetivo específico respectivamente. 

Objetivo núm. 5. Articular las características físicas de la plaza 
pública urbana. su uso y pelón con la colonia o el 
fraccionamiento. 

Técnicas para recopilar datos 

Exploración  
documenu/ y de campo  Instrumento 

gula de observación 
Instrumento tfch8 de tTabajo. a manera de checklisl. 

Objetivo n6m.1. Desafblr las colonias y Objetivo núm. 2. Evaluar las 
el fraccionamiento. caracterfsticas ffsicas de 

la plaza pública urbana. 

Obsenlaclón no Entrevista 
pattlcJpatlva sem/estructurada 

Instrumento diario de campo Instrumento 
Objetivo núm. 3. Examinar el 
uso de la plaza pública urbana. Objetivo núm. 4. Analizar n 

sobre la plaza pública 
urbana y la colonia o el fraccionamiento. 

Figura 11. Articulación de técnicas para recopilar datos. Elaboración propia 2017. 

4.4. Técnicas para la exposición de resultado 

Producto del particular tratamiento de técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos por cada uno de los cuatro primeros objetivos específicos, se han 

seleccionado las siguientes tres formas para la exposición de resultados. 
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4.4.1. Argumentación textual con referencia 

argumentación textual con espacial se específicamente para 

describir las colonias y el fraccionamiento (objetivo eSI:>ec:itlc;o núm. 1). Por medio 

ello,  se expondrán socio-territoriales y. con apoyo gráfico la forma 

a escala de colonias y fraccionamiento. 

4.4.2. Mapas temáticos. 

"eOLJO"" temáticos se han para resultados de 

objetivos específicos: evaluar características la plaza pública 

urbana (objetivo específico núm. 2) y; examinar el uso la plaza pública urbana 

(objetivo específico núm. 3). acuerdo con (2012), los mapas 

temáticos son utilizados la "espacialización" las observaciones, 

la información resultante de manera sintetizada y simple en un 

mapa. 

4.4.3. Redes conceptuales. 

k"ICJ'''fICJC; conceptuales, fueron en el programa ti. resultado 

examinar la percepción del habitante sobre la plaza pública urbana y la colonia o 

el fraccionamiento de estudio (objetivo específico núm. 4). Para Chrobak, 

y Rodríguez (s.f.),  redes, permiten las categorías y 

sentido surjan de los dalos obtenidos, con el objetivo de 

enriquecer, facilitar y propiciar practicas reflexivas interpretativo. 

la complejidad en la elaboración de las conceptuales, se hace 

necesario adentrar, aunque forma breve y general, en trabajo realizado 

del programa Atlas tí O. a lo cual son dedicadas siguientes líneas. 

entrevistas realizadas en campo, para una mayor practicidad y agilidad, 

captadas por una grabadora de voz para después transcribirlas 

en trabajo de escritorio. se crearon archivos digitales de 

audio, por cada uno casos de estudio se convirtieron en 

40 entrevistas transcritas. 
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4.4.3.1. Nivel textual. 

Para empezar a trabajar estos cuarenta archivos dentro del Atlas ti 0.6, fue 

importarlos dentro de la plataforma de trabajo que ofrece dicho programa. Al 

realizar esta tarea, se tienen 4 unidades hermenéuticas, es decir, archivos de 

trabajo que corresponden a cada caso de estudio que, a su vez, contienen un 

documento básico compuesto por 10 entrevistas transcritas y los mapas 

interpretativos obtenidos. 

El Atlas ti 0.6 ofrece dos niveles de trabajo: el textual y el conceptual, puesto el 

segundo sobre el primero, en otras palabras, es obligatorio desarrollar el nivel 

textual para dar paso al conceptual. Dentro del nivel textual, en cada una de las 

cuatro unidades hermenéuticas (archivos de trabajo), dentro de su texto 

(entrevistas transcritas), se procedió a resaltar las principales unidades de 

significado identificadas o citas. 

Teniendo resaltadas estas principales expresiones de sentido en el total del texto 

de las cuatro unidades hermenéuticas, la siguiente etapa del trabajo es la 

codificación, la tarea aquí, de acuerdo con Muños (2003), es llevar los datos 

complejos en las citas a datos simples o códigos. Esto es, reducir verbos, 

sustantivos, adverbios, etc., a una palabra significativa, concepto o códigos. 

Dentro del proceso de desarrollo para las citas y códigos, se recomienda 

desarrollar anotaciones o memos, estos son textos secundarios que se refieren 

a citas y códigos -que no se reduce a estos, pues se pueden aplicar a unidades 

hermenéuticas y documentos primarios- respaldando, mediante ideas 

convenientes, el porqué de su creación . 

4.4.3.2. Nivel conceptual. 

Hasta aquí, resumidamente se ha agotado el nivel textual, establecidos los 

documentos primarios, memos, cotas y códigos en cada una de las cuatro 

unidades hermenéuticas que corresponden a cada uno de los cuatro casos de 

estudio, la tarea ahora es crear sus vínculos entre sí para agruparlos, en un 

primer nivel en familias y en un segundo nivel en superfamilias. 
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Por familias se entiende a una agrupación de documentos primarios, memos, 

cotas o códigos que se relacionan entre sí entorno a significados en especial. En 

un segundo nivel de especificidad, las superfamilias desarrollan la misma función, 

pero agrupando relaciones particularmente entre familias. 

De esta manera se han concretado las redes conceptuales que dan sentido al 

contenido de la significación del habitante hacia la colonia o fraccionamiento y la 

plaza. Estas redes se han elaborado, particularmente en este trabajo, a nivel de 

familias y superfamilias, resaltando primordialmente a las unidades de 

significación o códigos que ostentan una mayor fundamentación, es decir, una 

mayor repetición en citas, base para dar significado a dichas redes. 

4.4.1. Limites espaciales y temporales. 

Corte en el tiempo transversal con una duración aproximada de dos meses para 

trabajo dedicado a actividades de escritorio. 
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Capítulo V. Resultados 

El presente se estructura por cinco apartados que responden, respectivamente, 

a los resultados obtenidos por cada uno de los objetivos específicos. 

5.1. Describir las colonias y el fraccionamiento. Objetivo específico núm. 1 

Este apartado da cuenta de los resultados obtenidos por la apropiación y 

aplicación de la triada conceptual de Giménez (1999), transformada en la 

creación de mallas, trazo de redes e implante de nudos urbanos y, a partir de 

ello, describir las colonias y el fraccionamiento de estudio para contextualizar a 

la plaza pública a escala de fracción urbana. 

5.1.1. Creación de mallas urbanas. 

Con la manipulación del Plano general de Tepic, proporcionado por la oficina de 

Catastro Municipal, dentro del programa AutoCAb 2010, las cuatro mallas 

urbanas a describir quedan ubicadas de la siguiente manera: 

1.  La colonia Emiliano Zapata está ubicada al noreste de la ciudad, 

colinda en frontera: al norte, con la colonia Santa Teresita; al este, 

con la colonia Heriberto Casas; al sur, con la colonia 20 de 

Noviembre y; al oeste, con el fraccionamiento La Huerta 

Residencial y la colonia Adolfo López Mateos. 

2.  La colonia Dos de Agosto se ubica al sureste de la ciudad, 

colindando en frontera: al norte, con la colonia Gobernadores y 

Comerciantes; al este, con el Instituto Tecnológico de Tepic; al sur, 

con el fraccionamiento Colonial y; al oeste, con la colonia Gustavo 

Díaz Ordaz. 

3.  La colonia Los Sauces se encuentra delimitada en su perímetro de 

la siguiente manera: al norte, por los condóminos de la unidad 

habitacionallNFONAVIT Los Fresnos; al este, con la colonia Flores 

Magón, colonia Antonio Rodríguez Laureles y colonia Niños 

Héroes; al sur, limita con el libramiento carretero Tepic-Xalisco; al 
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oeste, con la colonia Plan de Ayala, colonia Unión popular y el 

terreno dedicado a celebrar la Feria Nacional de Tepic. 

4.  El Fraccionamiento INFONAVIT El Tecolote colinda: al norte, con el 

fraccionamiento Residencial La Loma; este, la colonia Electricistas; 

sur y oeste, con la colonia El Tecolote. 

Colonia Emiliano 
Zapata 

Titulo: 

Mallas contenidas en fronteras 
polltico-administrativas dentro 
del plano general de Tepie . 

Norte: N Escala: 

4- Sin escala 

Tecolote 

Ilustración 2. Mallas de colonias y fraccionamiento delimitadas por fronteras político-
administrativas en el  Plano General de Tepic.  Elaboración propia 2017. 

Con  referencia  a  Giménez  (1999),  la  creación de mallas lleva  implícito  el 

establecimiento  de fronteras.  Al  contrasta  las  mallas  urbanas establecidas  por 

necesidades  políticoadministrativas  de  tres  fuentes  de  información  distintas: 

Plano general de Tepic,  Inventario Nacional de Vivienda y AGEB urbanas, éstas 

no coinciden. Ver ilustración núm. 3. 
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51mbolDVla Lmtes por AGEB lrilana 

- (INEGI). INorta H\Ao 
Voeldades. 

Mallo conIerida en frontera" Crear mallas. 
Llrite. en colonia donlro del mapa de fEfiIlI plitico«lmilistrativa en t E..,. 
Invenlario Nacional de VIVienda (1 NEGI). H:±±±:lI peno g_ral de Tepic. S~ ooca" Cuatro fracciones 

Ilustración 3. Crear mallas. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración propia 2017. 

En el caso de la col. Emiliano Zapata, parte superior izquierda de la ilustración, 

el área urbana delimitada por el Plano general de Tepic (línea roja) y por el 

Inventario Nacional de Vivienda (línea azul) presentan una importante diferencia 

en la parte noroeste del establecimiento de frontera . Por otra parte, confluyen 

cuatro AGEB urbanas (línea café) seccionando el área en cuatro. 

La col. Dos de Agosto en la parte superior derecha en la ilustración, muestra una 

relevante coincidencia entre el establecimiento de frontera del Plano general de 

Tepic (línea roja) y el Inventario Nacional de Vivienda (línea azul), externándose 

sólo una leve discrepancia en la sección noreste. El área urbana se compone 

exactamente por dos AGEB. 

La col. Los Sauces en la parte inferior derecha de la ilustración, expresa amplias 

diferencias entre el establecimiento de frontera del Plano general de Tepic (línea 
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roja) y el Inventario Nacional de Vivienda (línea azul), visible en la sección 

oriente de la división. En urbana confluyen AGEB, de las solo 

dos inciden con importancia. 

frac. INFONAVIT Tecolote en la parte inferior izquierda de la ilustración, 

una pequeña diferencia entre establecimiento frontera del Plano 

general de Tepic (línea roja) y Inventario Nacional de Vivienda (línea azul), 

visible en la sección oriente de la división. A diferencia de los otros tres casos, el 

del fraccionamiento solo es una pequeña proporción de una urbana. 

Con base en lo observado para el establecimiento mallas urbanas queda claro 

la presencia de mecanismos diferenciados por las fuentes consultadas hacia 

establecimiento de fronteras político-administrativas en la ciudad, como 

menciona Giménez (1999), buscando ejercer control para el funcionamiento 

óptimo del territorio. 

No obstante, estas diferencias en mallas urbanas y su correspondiente arrojo de 

datos sociodemográficos, pueden elementos para la construcción de un 

contexto que refleje, de forma general y con base en números, el comportamiento 

socio-espacial en colonias y fraccionamiento de estudio. realizar esta 

tarea, se ha optado por dividir la recolección de datos en dos líneas: 

1) obtención de datos sociodemográficos por área en colonia o fraccionamiento, 

el área y forma de dichas fracciones urbanas del plano general de Tepic se 

trasladó al mapa del Inventario Nacional de Vivienda para obtener dalos SO(~IO

espaciales. 

2) Obtención de datos sociodemográficos porcentuales por AGEB32 urbana. Esta 

segunda línea es complementaria a la primera. En sentido, se ha recurrido 

32 "Un área es la extensión territorial que rnrn""nnr,n", 

subdivisión de las áreas municipales. Dependiendo de sus ,..",,,~,..t,,, 

clasifican en dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural. Un AGEB urbana. es un área 
ocupada por un conjunto de manzanas delimitadas por calles. avenidas. 
andadores o cualquier de fácil. en el terreno y cuyo uso del suelo es 
principalmente habitacional, de servicios. y sólo son el 
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al sistema para la consulta de información censal deIINEGI, la cual, como ya se 

mostró, ha permitiendo ""'''''•..0..... el número de AGEB que convergen dentro de 

las cuatro fracciones urbanas. De esta proyección de datos, interés se dirige 

hacia cantidades porcentuales promedio que reflejen el comportamiento 

sociodemográfico la zona geográfica en la cual se insertan cada una de las 

cuatro mallas urbanas 

5. 1. 1. 1. Resultados socio-espaciales por en mallas urbanas. 

ha logrado concretar la siguiente tabla núm. 5 que, por medio de una escala 

de colores deja ver el comportamiento socio-espacial de las cuatro nM':!.o.", 

fracciones urbanas, en donde los valores más altos se encuentran en color gris 

oscuro, éste se torna cada vez más claro, hasta llegar al color blanco con los 

valores más bajos. 

Tabla 5. Comportamiento socio-espacial obtenido por áreas en mallas urbanas. Elaboración 
propia 2017. 

puede observar la colonia Los la mayor área urbana y 

manzanas más amplias. Por su cuenta, col. Dos de Agosto, a contar 

con un área menor a la anterior colonia, presenta la mayor cantidad de vivienda 

y población, alcanzado la cifra más elevada en hacinamiento por vivienda. El 

fraccionamiento INFONAVIT El Tecolote presenta los valores bajos en 

toda la tabla con excepción de la densidad de habitantes por hectárea, el cual es 

interior de localidades urbanas. Una localidad urbana es aquélla que tiene una población mayor 
o igual a 2,500 habitantes o que es cabecera municipal independientemente del número de 
habitantes" 2010b). 
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el valor más alto, debido a su reducida urbana. La colonia Emiliano 

Zapata, expone la mayor cantidad viviendas inhabitadas y la población con 

mayor edad. 

1.1.2. Resultados por zona geográfica: urbanas. 

La tabla núm. 6 tiene como objetivo presentar la cantidad de urbanas que 

confluyen en una de cuatro fracciones urbanas, como los datos 

sociodemográficos obtenidos. 

La tabla núm. 7 muestra a través de porcentajes promedios el comportamiento 

sociodemográfico de la zona geográfica en donde se encuentra cada una de las 

cuatro mallas urbanas. Se expresan las cantidades obtenidas mediante una 

escala grises, siendo el color gris oscuro el poseedor del valor más alto, 

llegar en degradación color blanco contiene valor más bajo. 

referencia a la tabla núm. se aprecia a la zona geográfica en donde se 

encuentra la col. Emiliano Zapata, al contraste con los otros casos, contando 

con las mayores cantidades de población femenina y migración proveniente 

otro país. población económicamente activa presenta el menor porcentaje, 

la población ocupada el mayor porcentaje. También, se los 

menores porcentajes población soltera, o unida, agregándose los 

mayores porcentajes en población estuvo casada o unida. referencia a 

la religión, presenta la menor cantidad de población sin creencia religiosa alguna 

y, su grado marginación, de acuerdo con el Concejo Nacional de Población 

(CONAPO), es bajo. 

El comportamiento de la zona geográfica correspondiente a la col. de Agosto, 

.."".,."" ....1t'" la menor migración personas otra entidad y mayor en 

educación. La poblaCión económicamente activa es la mayores puntos 

porcentuales, junto a la población ocupación. También, se presenta la mayor 

cantidad de población sin religiosas y un grado de marginación medio. 

último valor se muestra como porcentaje de mayor ponderación en tabla, a 

pesar de que ha mostrado contar con la mayor cantidad de poblaCión 
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económicamente activa que, en la reflexión, se puede ligar con el rezago en la 

educación, pudiendo ser uno de los causantes del grado de marginación alto el 

empleo mal remunerado por la baja preparación académica. 

Por su parte, la zona geográfica en donde se asienta la col. Los Sauces, 

exterioriza los mayores porcentajes en población masculina, por efecto, el sexo 

femenino es el de menor valor junto con las migraciones procedentes de otro 

país, en contraste, la migración de otra entidad nacional presenta los mayores 

valores. Tocante a la población soltera y a la casada o unida, para ambas, se 

presentan los mayores porcentajes, por lo que, para la población que estuvo 

casada o unida se apunta el menor valor. Con respecto a la religión, existe el 

menor valor porcentual de católicos y el mayor para la población que profesa 

alguna otra religión protestante, evangélica y bíblica. El grado de marginación 

estipulado por la CONAPO es medio-bajo. 

Para cerrar la descripción de la tabla núm. 7, la zona en donde se halla el 

fraccionamiento INFONAVIT El Tecolote ostenta a la población con mayores 

estudios y, por derivación, se plasman los porcentajes más bajos en el rezago 

escolar. Se presenta la mayor población católica y el grado de marginación que 

se tiene, según CONAPO, es bajo. 
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Tabla 6. Datos porcentuales sociodemográficos obtenidos por zonas: AGEB urbanas. Elaboración propia 2017. 

Datos porcentuales sociodemográflcos obtenidos por zona: AGEB urbanas 

Colonias ~ Sexo 
Migraci6n. 

Edu<:aci6n 
C"",cte~.tica. 

Situación conyugal Religión
nacimientos ecOl'\6micas 

fracclonamlent 
o 18 allo. 25 allos y Poblaci6n de 12 silos y 

15 a~os mas y más más más 
Al 

Educaci 
menos Al menos 

Poblaci Protest 
Sin 6n Educaci Educaci 

un grado un grado 
6n 

Poblaei Poblaci 
Soltera EslulO antes. 

NUm. de AGEB F Otra Otro aprobado aprobado 6n 6n Casada 
M escolan básica 6n 6n pos eeon6m o nunca casa o Cat6lica E....ngéli

urbanas: entidad psls 
dad ¡ncompl básica básica 

en en 
¡carnent 

ocupad desocu 
unida 

o unida 
unida cas y 

eta 
educaci6 educación 

e aeti\8 
a pada 

Blblica. 
n media superior 
Isuoerior 

Colonll Emllllno Zlplto 

1801700011133 52.20% 47.80% 15.30% 1.00% 5.600/, 28.90% 22.20% 43.20% 21 .80% 19.60% 55.70% 95.90% 4.10% 35.60% 53.40% 11% 88.10% 7.30% 

1801700010243 53.80% 46.20% 14.00'10  0.60% 3.30% 25.80% 16.00% 54.40% 21 .20%  32.10% 54.70% 95.60% 4.40% 37.50% 45.10% 17.20% 86.20% 9.80% 

1801700011171 52.50% 47.50'10 14.80% 0.60% 3.50% 22.40% 17.40% 56.40% 21 .50'10 34.20% 55.60% 96.70% 3.30% 37.10% 47.60% 15.10% 88.20% 6 .90% 

1801700011129 53.00% 47.00% 18.90% 5.00% 3.60% 21 .20%  16.90% 57.80% 18.60% 37.90% 54.40% 97.900/, 2.10% 36.70% ,51.80% 11 .20% 88.10% 7.90% 

Promedio 62.88% 47.13'''' 15.75'''' 1.86'''' 4.00% 24.58% 18.13% 62.96% 20.78% 30.96% 66.10'''' 96.63% 3.48% 36.73% 48_48% 13.83% 87.86% 7."% 

Colonlo Dos de Ago.o 

1801700011415 52.10% 47.90'10 12.50% 0.80% 7.10% 37.70% 25.20% 29.50% 17.60% 9.70% 56.80% 95.20% 4.80% 37.80% 49.30% 12.60% 87.50% 7.20% 

1801700011400 51 .70'10  48.30'10  13.90'10 1.50% 6.30% 31.60% 23.00'.4 38.90% 18.80% 17.00% 59.90'10 95.60% 7.10% 39.20% 50.60% 10.10% 86.40% 5.60% 

Promedio 61.90'.4 48.10'.4 13.20'.4 1.16'.4 6.70% 34.66% 24.10'''' 34.20'.4 18.20% 13.36% 68.36'.4 96.40% 6.96% 38.60% 49.96% 11.36'.4 86.96% 6.40'.4 

Colonll Loa SIU". 

1801700010737 50.30% 49.70% 17.00% 1.20% 3.70% 22.40% 21.60% 52.20% 24.10% 25.00% 54.90% 96.10% 3.90% 37.70% 54.20% 8.00% 77.40% 18.50% 

1801700010741 49.90% 50.10% 19.60% 0.80% 4.30% 25.70% 24.80% 45.10% 19.30% 22.70% 58.10% 96.10% 3.90% 39.70% 50.00% 10.40% 88.20% 5.80% 

Promedio 60.10'.4 49.90'''' 18.30'.4 1.00'.4 4.00% 24.06% 23.20'.4 48.66'.4 21 .70'.4 23.86'.4 66.60% 96.10% 3.90'.4 38.70% 62.10% 9.20'.4 82.80% 12.16'.4 

Frocclonamlento INFONAVIT El Tecolole 

1801700010563 61.70'.4 48.30'.4 16 .40'.4 1.20% 2.80% 22.20% 16.80'.4 68.10',4 22.70'.4 36.40'.4 67.60'.4 96.90% 4.10% 38.60% 49.90% 11.50'.4 91 .10'.4 6.80'.4 

Marginac 
i6n 
(CONAP 
O) 

Sin 
Grado

religi6n 

4% Medio 

2.70% Bajo 

2.30% Muy bajo 

1.40% Bajo 

%.SO% BoJo 

2.90% Medio 

7.00% Medio 

4.96'.4 Medio 

3.70% Bajo 

5.10% Medio 

4.40'''' 
Medlo
blJo 

2.60% BoJo 

...lIio 
Q 

U1 



Tabla 7. Resumen de promedios en datos obtenidos por zona: AGEB urbanas, Elaboración 2017 .  
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5.1.2. Trazo de redes urbanas. 

Retomando a Giménez (1999), el trazar redes es debido a las necesidades que 

tienen los actores sociales de relacionarse o alejarse entre sí. El trazo de redes 

urbanas atiende a dichas necesidades, pero de igual importancia, al flujo tanto 

de personas como de materiales a escala intraurbana necesarios para el 

metabolismo de la ciudad. De este modo, el enfoque se dirige a la red vial al 

conectar las cuatro fracciones urbanas con el resto de la ciudad. 

El IMPLAN de Tepic (2017) con base en el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 

(2000) con vigencia al 2020, clasifica las vialidades de la siguiente manera: 

•  Vialidades primarias o principales. Corren de un extremo a otro del área 

urbana buscando máxima continuidad, algunos de estos ejes dan 

continuidad a la vialidad regional. Al igual, permiten la comunicación 

expedita de las colonias y reducen la presión vehicular, facilitan la 

implementación de rutas de transporte urbano y el traslado al centro, 

subcentros urbanos, los centros de distrito y de barrios previstos para el 

crecimiento de la ciudad. 

•  Vialidades secundarias o colectora. Parten de la vialidad primaria a las 

distintas colonias en que se divide la ciudad y aquellas vías regionales de 

terracería o brecha que se internan en la mancha urbana convirtiéndose 

en calles. Así mismo, permiten el acceso a los centros de distrito y 

barriales donde se concentra el comercio diario o semanal y los servicios 

inmediatos. 

•  Vialidades subcolecforas. No existe definición en el texto del Plan de 

Desarrollo Urbano de Tepic, aunque en planearía se encuentran 

indicadas. Estas arterias viales, al leer los planos, se encuentran 

derivándose de vialidades secundarias e internándose en las colonias, 

cumpliendo la función de conectar las calles locales. 

•  Calles locales. Permiten el acceso a las viviendas, y por tanto representa 

el resto de las calles de la ciudad. En su mayoría son difíciles de transitar 
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por el mal estado en que se encuentran sus superficies de rodamiento, 

siendo más notorio en casi todas las colonias periféricas. 

•  Corredor urbano. Se encuentran conformados por las vialidades 

interurbanas (en plano, vialidades secundarias y primarias). En ellos se 

concentran las instalaciones de oferta y consumo de bienes y servicios 

con un grado de concentración predominante. Ello otorga facilidades para 

las autorizaciones de cambio de uso de suelo mixto, entendido como el 

uso habitacional coexistiendo con otros usos que le son compatibles, por 

ejemplo, el comercio y los servicios. 

•  Nodo vial. No es definido por el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic. Al 

leer los planos se apuntan a manera de intercepciones entre vialidades 

primarias y secundarias. 

Mostradas las conceptualizaciones que se tiene para vialidades y, sumando la 

información que el Inventario Nacional de Vivienda proporciona, la ilustración 

núm. 4 expone a las cuatro fracciones urbanas descompuestas en entramados 

de redes urbanas. 
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Tn.nr rvdes. 
Cuatro fraccione. urbana. 
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Ilustración 4. Trazar redes. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración propia 2017. 

En la parte superior de la ilustración, de izquierda a derecha, se expone a la col. 

Emiliano Zapata y Dos de Agosto y, en la parte inferior, de izquierda a derecha, 

el frac. INFONAVIT El Tecolote y la col. Los Sauces. 

Con este ejercicio se da cuenta de la perspectiva institucional que se tiene hacia 

el trazo de redes urbanas, pues para la ciudad de Tepic el enfoque de planeación 

se dirige exclusivamente hacia la capacidad de flujo motorizado, de ahí su 

clasificación, lo cual excluye otros tipos de flujos, como el proveniente por 

bicicletas, peatones, débiles motrices y débiles visuales que también son factores 

de clasificación para el trazo de redes urbanas. Por lo tanto, se deja en claro que 

la ciudad se adapta al automóvil y no al revés. 

5.1.3. Implante de nudos urbanos. 

Para Giménez (1999), el implantar nudos corresponde a centro que simbolizan 

la posición y presentación de los actores sociales. El implante de nudos urbanos 

representa los centros que la población carga de simbolismo por el uso derivado 

de la cotidianidad, como lo son edificios públicos y espacios públicos abiertos en 
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donde su inscripción aporta con relevancia a la organización y sentido del espacio 

urbano para la población. 

El IMPLAN Tepic (2016) en su página web divide el territorio de la ciudad en 

cuatro distritos y ofrece la oportunidad de tomar planos en formato DWG, los 

cuales han sido manipulados dentro del programa AutoCAD 2010 para integrar 

información proveniente del Inventario Nacional de Vivienda (2016) del INEGI 

(2010). Los resultados obtenidos se sintetizan en la ilustración núm. 5. En la parte 

superior de la ilustración, de izquierda a derecha, se expone a la col. Emiliano 

Zapata y Dos de Agosto y, en la parte inferior, de izquierda a derecha, el frac. 

INFONAVIT El Tecolote y la col. Los Sauces. 

I 

Implantar nudos. Cuatro 
fracciones urbanas 

H3 = ~ ~::a

.'" :: ~ ~ . 
J ~~~ 

COM. y IIERY. ......... 

Ilustración 5. Implantar nudos. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración propia 2017.  

Para contrastar la cantidad y tipo de nudos urbanos implantado en las cuatro  

fracciones urbanas se ha creado la tabla núm. 8.  

110 



Tabla 8. Cantidad de nudos urbanos implantados. Cuatro fracciones urbanas. 

cantidad de nudos urbanos implantados. Cuatro fracciones urbanas. 

Densidad 

habitacional 
Fracción urbana 

Jardín y 

plaza 
Iglesia 

Jardín de 

niños o 

preescolar 

Primaria Secundaria Clínica Tianguis 
Cancha 

deportiva 

Centro 

vecinal 

Col. E. Zapata 1 2 1 1 Media 

Col. Dos de Agosto 1 2 1 1 1 1 1 Alta 

Col. los Sauces 3 2 1 1 2 1 Alta 

Frac. INFONAVIT El 

Tecolote 
1 1 Alta 

Total 3 7 4 3 2 1 1 2 2 Alta 

PDU de Teplc (2000)  

Densidad habitacional media: de 300 hab. / ha.; y de 68 vivo / ha.  

Densidad habitacional alta: de 420 hab. / ha.; y de 95 vivo / ha.  

La colonia Emiliano Zapata cuenta con cuatro tipos de nudos urbanos de nueve 

que conforman el total en tabla, estos son: una plaza pública urbana, dos iglesias, 

una católica y otra mormona, el prescolar Jesús Ruiz Aguilar y la primaria Adán 

Flores Moreno. De acuerdo con el PDU de Tepic (2000), la densidad habitacional 

en el territorio es de nivel medio, de 300 habitantes por hectárea o de 68 viviendas 

por hectáreas. Es significativo indicar que es la única fracción urbana de las 

cuatro abordadas con una densidad habitacional de nivel medio, ya que las otras 

tres presentan un nivel alto. 

La colonia Dos de Agosto presenta la mayor diversidad de nudos urbanos, seis 

tipos de nueve totales en tabla, los cuales son: dos iglesias, católica y cristiana, 

el preescolar Guadalupe Gómez Márquez, la primaria Ricardo Flores Magón, la 

secundaria Valentín Gómez Farías, una clínica, y un tianguis. La densidad 

habitacional en área urbana es alta, de 420 habitantes por hectárea o de 68 

viviendas por hectárea. 

La colonia Los Sauces expone seis tipos de nudos urbanos de los nueve 

plasmados en tabla. Los cuales son: tres iglesias, la iglesia de la luz del mundo 

(testigo de jehová), el templo cristiano Sion y la séptima iglesia apostólica de la 

fe en Cristo Jesús, dos preescolares, Benito Juárez y Cristóbal Colon, la primaria 

José María Morelos y Pavón, la secundaria técnica 6 Juan Escutia, dos canchas 

deportivas y un Centro Vecinal (C.V.). Su correspondiente densidad habitacional 

es alta. De lo obtenido, resalta el no contemplarse en planos a la plaza pública 
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urbana dentro de colonia, la sido señalada por una cruz en la ilustración 

núm. 5. 

El fraccionamiento INFONAVIT El Tecolote es menos equipado por nudos 

urbanos, dos de los nueve que componen la tabla. Los nudos se 

muestran como una plaza y un Vecinal33 (C.V.). La densidad habitacional 

en fraccionamiento es alta. En caso es remarcable que la plaza pública 

urbana es vista como Centro Vecinal, por existen dos nudos en un mismo 

espacio. 

desarrollada para el implante de nudos urbanos ha dejado ver las 

desigualdades existentes en materia de dotación de edificios públicos y espacio 

públicos abiertos entre las cuatro fracciones abordadas. Lo cual exige especial 

atención puesto dichos desempeñan papel primordial en la 

urbanización de ser nudos articuladores tanto del tejido social como urbano. 

5.1.4. Alcances y limitaciones. 

Con el desarrollo este apartado, mediante la de mallas se 

ha permitido observar a dependencias diferentes niveles de gobierno que 

seccionan la mancha de la ciudad por medio del establecimiento de 

fronteras político-administrativas a intereses particulares y diferenciados entre sí, 

resultando en una sobre fragmentación y en una mayor dificultad en la 

estructuración de las fracciones urbanas una adecuada interpretación de la 

ciudad. de redes urbanas ha expuesto que su razón ser proviene del 

automóvil, su perspectiva de planeación, distribuyéndolas y 

jerarquizándolas de acuerdo con la cantidad de flujos motorizados, lo cual 

excluye otros medios movilidad, como bicicleta, peatonal y el las 

33 El Plan de Desarrollo Urbano de (2000) presenta a los Centros Vecinales (C.v.) como 
centros de equipamiento primario y secundario conteniendo para el esparcimiento, 
comercio y servicios, con la intención de provocar una desconcentración de flujos tanto de 
personas como de vehículos hacia el centro de la ciudad. la SEDESOl (2012) suma, el 
necesitarse un C.V. por cada 7.000 habitantes. en donde se recomienda establecer los 
equipamientos básicos de primera necesidad para la comunidad, tales como jardín de niños, 
escuela primaria, centro de desarrollo comunitario, guardería, etc. 
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personas con capacidades diferentes, de este modo, la ciudad se viene 

adaptando al automóvil y no al revés. implante de nudos urbanos ha hecho ver 

desigualdades en de equipamiento urbano (edificios y 

espacios abiertos públicos) entre las cuatro fracciones, componentes esenciales 

que otorgar calidad a urbanización, su función para entorno urbano de 

proximidad atiende materiales, ambientales, y psicológicas 

básicas para la población. 

Para concluir, es importante advertir que los conceptos del crear mallas, trazar 

redes e implantar nudos no son aplicados empíricamente por su creador el teórico 

If"n,:.n,:,.,. (1999). Por tales motivos, esa es la valides y al mismo tiempo el límite 

de la propuesta que aquí se materializa para la aplicación empírica de la creación 

de mallas, trazo redes e implante de nudos urbanos como aproximación para 

la interpretación y descripción intraurbana de la ciudad. Por ello, la propuesta es 

ampliamente tentativa y discutible, haciéndose indispensable vincular lo logrado 

con otros estudios que la refuercen o la refuten para consolidar o desechar su 

validez. 
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Evaluar ffsicas de la plaza pública urbana. Objetivo 

específico núm. 2 

La evaluación de la 

a través de la técnica para la recopilación de datos: exploración documental y 

campo y su instrumento de observación a manera checklíst. último 

se compone de siete criterios principales a evaluar: 1) centralidad, 2) dimensión 

total y componentes, 3) conexión con el entorno, 4) accesibilidad, 5) 

obstrucción visibilidad, 6) calidad en y 7) vigilancia. Cada uno de 

siete criterios principales mencionados contienen reactivos susceptibles de ser 

ponderados. 

En lo siguiente se presentan dos la primera es dedicada a los 

resultados obtenidos por la evaluación del instrumento guía de observación a 

manera de chekclist; la segunda, resume esta evaluación en tres criterios 

pública urbana se .."''''".",., 

sencillos: buena, y mala calidad dar a la evaluación soporte 

con base en mapas temáticos (Berrotea, 201 

5.2.1. Evaluación. 

Este apartado está compuesto por dos secciones: la primera, comprende los 

criterios principales centralidad y área total de la pública urbana con 

referencia a la colonia o el fraccionamiento en cual se inserta; segundo, 

contiene los criterios principales del instrumento se encuentran 

constituidos por reactivos que han sido ponderados para develar su presencia o 

carencia y nivel de calidad. 

5.2.1.1. Primer apartado. 

parte observar a la plaza como espacio público de comunidad (Berrotea, 

201 al modo de asociar a como lugar de la cotidianidad y familiaridad 

formando parte entorno residencial del habitante a "'""'.........'" urbana colonia 

o fraccionamiento. 
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Se contemplan cuatro datos: 1) el área total abarcada por la división político

administrativa de la colonia o el fraccionamiento, 2) el área que comprende la 

plaza pública urbana, ambos datos tomados del Plano General de Tepic34 , 3) el 

porcentaje de área y 4) posición geográfica de esta última (centro o periferia) con 

referencia al área total de la fracción urbana en la que se encuentra. Lo 

mencionado es resumido en la, siguiente tabla núm. 9. 

Tabla 9. Centralidad y área total de la plaza pública urbana. Elaboración propia 2017. 

Primer apartado. Centralidad y área total de la plaza pública urbana 

A = Área B= Área de 
Colonia o I 

. tota en
fraCCionamiento 

m2 

'bl'
plaza pu Ica 

urbana en 

% de B Centro o 
. .

en A periferia 
Imagen 

Colonia Emiliano 338,680.48 3,417.03 1.01% Periferia 
Zapata 

Colonia Dos de 
2.10% Centro377,009.95 7,913.26

Agosto 

Colonia Los 
463,551.85 2,052.83 0.44% Centro 

Sauces 

Fraccionamiento 
INFONAVIT El 32,219.07 2,574.06 7.99% Centro 

Tecolote 

En la tabla núm. 9, resaltan las generosas dimensiones que posee la plaza en la 

col. Dos de Agosto desprendiéndose ampliamente, por más del doble en área, 

34 Plano facilitado por la Dirección de Catastro Municipal del ayuntamiento de Tepic. 
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la plaza que sigue en tamaí'io, la col. E. Zapata, esta última es la única 

presenta una ubicación geográfica periférica dentro de la fracción urbana en 

que se Con al territorio que comprenden las colonias y el 

fraccionamiento, destaca, en primer lugar. la plaza en el frac. INFONAVIT 

Tecolote, acaparando el 7.99%, en parte gracias a las reducidas dimensiones 

que dicho fraccionamiento, del otro extremo, se encuentra la la 

col. Los comprendiendo tan sólo 0.44%, reflejándose las nr<.n",,;,<;> 

dimensiones que posee la colonia y la pequeí'ia dedicada a la plaza (Valores 

en la tabla 9). Estas muestran heterogeneidad existente 

en dimensiones plazas públicas y las fracciones político-administrativas 

propias de ciudad de 

1.2. Segundo aparlado. 

De lo obtenido por la literatura y la exploración de campo en las cuatro plazas 

públicas que conforman la muestra de análisis, se recolectaron los sub-criterios 

funcionales y formales a evaluar distribuyéndose en los seis criterios principales 

restantes de los que estructuran el total del instrumento. 

Para cuatro de los criterios principales: componentes, conexión con el 

entorno, accesibilidad y calidad en formas, su evaluación se a cabo por una 

'C'.¡:o ... ,clla de ponderación de cuatro puntos: buen estado (3), estado regular (2), mal 

estado (1), no se cuenta (O). La excepción es presentada por los sub-criterios 

contaminación auditiva (del criterio principal conexión con el entorno), 

peligrosidad por desniveles, transito motorizado (ambos pertenecientes al I",.ih::>,.i", 

principal accesibilidad) y los otros dos criterios principales restantes: obstrucción 

de visibilidad y vigilancia. se muestran mediante una gama de puntos, 

para los primeros cuatro: (3), regular (2) y alto (1); para el ultimo: si se 

(3), intermitente (2) y no se (1). 
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Tabla 10. Modelo de valores numéricos para contrastar y evaluar las Elaboración propia 
2017. 

Selundo apartado. Modelo de valores numéricos para contrastar y evaluar plazas públicas urbanas 

Ubicación de plazas. Colonia o fraccionamiento 

2.4 Cancha de usos ITÚHiples 

2.5 Cancha de baloncesto 

2.6 Girmasio 
2.7 Rarl1'as de patinaje 

2.8 Plazoleta 
2.9 Pasillos 

o O O 3 

O O O 3 3 

O O O O 3 

3 3 3 3 

4.3 

4.4 

4.5 Trans~o motorizado 

7 19 ancla 
7.1 Personal de seguridad 

Suma de valores totales 40 77 34 58 111 

111 



La tabla núm. 10 a partir de un modelo de 111 reactivos (suma de valores totales), 

expone la evaluación y contrasta cada una de las cuatro plazas públicas urbanas. 

De mayor a menor puntaje y porcentajes totales obtenidos con referencia al 

modelo mencionado, el orden queda de la siguiente manera: col. Dos de Agosto, 

77 puntos (69.37%), frac. INFONAV,IT El Tecolote, 58 puntos (52.25%), col. E. 

Zapata, 40 puntos (36.04%) y, col. Los Sauces, 34 puntos (30.63%). 

Como se puede apreciar en los porcentajes anteriores, sólo una de las plazas 

alcanza un valor considerable al contraste con los 111 reactivos totales del 

modelo, el 69.37%, mientras que, de los tres restantes, una obtiene el 52.25%, 

quedando las otras dos con apenas el 36.04% y 30.63%. Ello habla de la baja 

calidad de las plazas públicas urbanas evaluadas por medio de la trialéctica 

conceptual: polivalencia, oportunidad ambiental y calidad urbanística. 

Resumidamente, en lo siguiente se describe la importancia que tiene el prestar 

atención a cada uno de los apartados que estructuran el instrumento propuesto, 

guía de observación a manera de checklist. 

1. Centralidad. Leytte (2015) menciona que, entre otras atribuciones, el espacio 

público tiene la facultad de ordenar el territorio urbano. En esta lógica, cada una 

de las cuatro plazas tiene su papel específico en el ordenamiento del entorno 

urbano inmediato, la localización de la plaza respecto a la trama urbana a escala 

de colonia o fraccionamiento ya sea centro o periferia, aporta en gran medida a 

su constitución como nodos articuladores del tejido urbano y social. En esto 

estriba su fortalecimiento al carácter de centralidad para las funciones urbanas 

de ocio y esparcimiento, en el entendido que la proximidad a las viviendas es 

relativa al uso, así, una posición central reparte de forma más equitativa las 

distancias que una posición periférica, dado que las posiciones extremas entre 

viviendas y plaza pública dentro de una fracción urbana presenta una mayor 

distancia. 

2. Dimensión total y áreas componentes. Los resultados incitan a prestar atención 

a las amplias diferencias entre dimensiones de las cuatro plazas públicas y a las 
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ofertar una amplia funciones mediante espacios diversos y provocar 

sensaciones múltiples. es importante registrar las posibilidades que 

espacio ofrece la presentación de una diversidad y calidad de 

microambientes. 

contrastantes porciones del dedicadas a estos espacios urbanos. 

También, el puntaje de este criterio principal habla de versatilidad del lugar al 

3. Conexión con el entorno. resultados obtenidos en este apartado evalúan 

la calidad de cohesión urbana que la plaza pública urbana mantiene con las calles 

perimetrales que la delimitan, lo cual repercute en la atracción del lugar. Al igual, 

se contemplan los de contaminación auditiva que pueda influir de manera 

negativa en ambiente interno del espacio. 

Accesibilidad. punto, en conjunto con el anterior, evalúan la disposiciones 

y condiciones espaciales que inciden en el garantizar acceso universal a la 

pública urbana, contemplando a los usuarios dentro de los espectros de: edades 

y de debilidad motriz. 

5. Obstrucción de visibilidad. Pondera transparencia que pueda provocar 

espacio contacto visual, alentando a una clara lectura de lo que sucede tanto 

en el interior como en el de la pública urbana, aportando a la 

atractividad en materia de seguridad, punto sensible ofrecer oportunidades 

a los grupos vulnerables (ONU-Habitat, 2012) de la sociedad, como lo son: niños, 

jóvenes, mujeres y ancianos. 

6. Calidad en formas. Se toma en cuenta la calidad visual de la pública 

urbana, la provisión de elementos formales y posibilidades materiales para invitar 

a una experiencia amena, como lo son: equipamiento y mobiliario urbano, 

como el conservación y deterioro 

Vigilancia. Variable de gran importancia expresada la ola de violencia e 

inseguridad actual, y la consecuente auto-reclusión y alejamiento de la vida 
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urbanas, han resultadopública por el ciudadano. 

valores negativos aeDlCIO autoridades. 

La evaluación de 

plazas ,.,... '..........g 

(cuatro 

calidad existente bajo 

la luz la trialéctica: nnIIVRIP-n'~[R oportunidad ambiental y calidad urbanística. 

Mapas tArll'fa''It!tlIJl 

la elaboración 

la evaluación. 

tet:náj~/cc's se .......".......... "'. 

2010 Y Google Earth, como nll:!'tl:!t't\rmtl:! 

AutoCAD 

segundo para 

georreferenciar producido. Por una de las plazas públicas 

urbanas se elaboró un mapa temático en donde se los resultados 

obtenidos por la aplicaCión del instrumento guía de observación a manera de 

""'0."""'<::1' Con a la evaluación de características de las plazas se 

otorga una referencia espacial. es decir, cada criterio evaluado se visualiza 

en la superficie de una de las componentes de 

mapa temático es creado por una imagen aérea obtenida de Google Earth que 

se traslada a la plataforma de trabajo AutoCAD 2010 en se dibujaron 

correspondientes a clasificación: calidad (color 

media calidad (color azul) y mala (color morado), que representan y 

sintetizan los resultados obtenidos por la evaluación de características 

de las plazas públicas urbanas. A continuación, se presentan cada uno los 

cuatro mapas temáticos propios de cada plaza de acuerdo con su ubicación 

dentro de y el fraccionamiento. 

5.2.2.1. Colonia Emilíano "'-C""CI't,c;r. 

Como se aprecia en la ilustración núm. 6, la plaza en la colonia Emiliano 

en su sección norte. encontrándose los juegos infantiles, los pasillos que 

comunican a sección con cancha y el quisco, presentan una mala calidad 

en sus físicas. problemas en la Se(~CICln norte 

de la plaza y sus pasillos son con la movilidad y la visibilidad. 
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Ilustración 6. Características físicas de la plaza en la colonia Emiliano Zapata. Elaboración 
propia 2017. 

Dentro de la cualidad de movilidad se presentan losas de concreto en piso con 

un alto nivel de deterioro derivado por el paso del tiempo y el uso, presentándose 

rotas y en algunos lugares ya inexistentes, al igual, demasiadas de éstas se 

encuentran deformadas por efectos de las raíces de los árboles. En conjunto, 

estos problemas y agregándose la cantidad de desniveles provocados por la 

topografía del sitio, hacen difícil el tránsito e imposible para personas con 

movilidad reducida. 

En la cualidad de visibilidad, se tienen a los carros estacionados en el perímetro 

que, en conjunto con los árboles frondosos, provocan desde el exterior hacia el 

interior una débil lectura de lo que sucede dentro de la sección norte de la plaza, 

se suman, los pasillos de un ancho reducido y delimitados por muros ciegos de 

edificaciones (pozo de agua, abarrotes y el DIF), a esto hay que añadir la casi 

inexistente iluminación nocturna. 

Una de las problemáticas sociales relacionada a estas características físicas en 

.Ia plaza es el vandalismo, al grado de objetivarse en el robo del mobiliario urbano, 
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ya han desaparecido. Al por ejemplo, los en para 

aigual, estas han prolifere el graffiti en 

la totalidad de la se(~Clc.n norte de la plaza. 

Un en sec:cicm norte es el pozo de agua, 

debido a que se en y a un costado 

de la cancha baloncesto, lo cual, puede provocar 

accidentes, no para las personas que juegan en dicha cancha, también 

quienes transitan cerca del lugar. 

El área de junto a sus jardineras en sección sur, presentan una 

calidad en sus características físicas, pero, se aprecia dividida, en la forma 

existir una franja en la sección sureste en donde prolifera el graffiti tanto en muros 

como en y, en cambio, la sección suroeste se encuentra limpia 

Dicha franja, carece una buena calidad visual, ya se 

encuentra muro perimetral que delimita la este de la plaza con 

viviendas y, la vegetación, especialmente en jardineras de es 

demasiado frondosa aportando a la reducción visibilidad. Tal 

llega al grado de haberse instalado una lampara de alumbrado eSloe<::lal 

entre jardineras rompiendo con la modulación de luminarias 

dentro la plaza. 

últ!mo, el quisco presenta una calidad en sus características físicas 

oeOIOIO a la falta de herrería, es falta de barandales lo que 

puede ocasionar caídas peligrosas, su cara con orientación a la se 

encuentra, al igual que ésta, con del graffiti. 

5.2.2.2. Colonia Dos de Agosto. 

ilustración núm. 7 muestra en su totalidad la plaza pública urbana en 

colonia Dos de Agosto una buena calidad en sus características 

el área de estar, la y sus jardineras y bancas se encuentran en 

muy buenas condiciones juegos infantiles y gimnasio al aire libre, 

como las canchas y patinaje, una calidad. 
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Ilustración 7. Características físicas de la plaza en la colonia Dos de Agosto. Elaboración propia 
2017. 

En el área de juegos infantiles y gimnasio al aire libre su problemática es debido 

al suelo que se posee, dado que es de tierra y por las lluvias naturalmente éste 

se degrada, haciéndose pozos por doquier que pueden ocasionar accidentes. 

Esta es la problemática total en dicha área, ya que el mobiliario de los juegos y 

gimnasio se encuentra en excelentes condiciones. 

La problemática correspondiente a la cancha de usos múltiples es referente, en 

su mayoría, a la pintura, ya que se encuentra repleta de graffiti , las gradas de 

concreto, por su elevada altura, obstaculiza su visibilidad y por consecuencia 

potencializan las expresiones de este tipo. Otras problemáticas derivadas del 

uso, es principalmente, el mal estado del enrejado que delimita esta concha con 

el área de juegos infantiles, ya que se encuentra vencido por los balonazos que 

se producen en el lugar, al igual, se encuentran los tableros y aros de baloncesto 

deteriorados por el tiempo yel uso. 

La cancha de baloncesto y el área para rampas de patinaje, al encontrarse en el 

extremo noroeste de la plaza y delimitadas en dos de sus caras por muros (de la 
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iglesia y biblioteca) y obstruida su visibilidad por las gradas de la cancha de uso 

múltiples, también se encuentra saturadas por el graffiti. 

Es importante señalar que, aunque no se presenta una iluminación nocturna 

funcionando al 100%, debido a que algunas luminarias no se encuentran en 

funcionamiento, especialmente en las áreas de media calidad marcadas por el 

graffiti, no se presentan señales de vandalismo en la forma de ausencias en 

mobiliario urbano. 

5.2.2.3. Colonia Los Sauces. 

En la plaza pública urbana de la colonia Los Sauces la única área que presenta 

una buena calidad en sus características físicas es la que corresponde a la 

cancha de usos múltiples como se muestra en la ilustración núm. 8. Las losas de 

concreto en la totalidad de la plaza se encuentran en buen estado, pero carecen 

de rejillas para el desalojo de agua pluvial, lo que ocasiona huecos entre losas, 

pudiendo provocar caídas en las personas que las circulan, por tal situación, la 

plazoleta y los pasillos son de media calidad. 

Ilustración 8. Características físicas de la plaza en la colonia Los Sauces. Elaboración propia 
2017. 
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áreas verdes, como mobiliario urbano que aún se 

encuentra en y aparatos 

rl"'lr'ln~ presentan una callaala en sus físicas, por tales 

motivos, el área mala la superficie que 

comprende la 

las no se oo!see~n ~n ..... hl~~ a la plaza en 

transcurso del día, se ret:,lel:o de maleza, esto hace 

que se "" .... ".1"1",.1"1 de mosquitos, por 

consecuencia, la A~1r"'",1"'1 bancas y los juegos 

infantiles fueron I"IAI"'I"II"',C del tiempo 

se han punto juegos infantiles en 

pedazos y de peligro para su uso. 

Los aparatos de ejercicio en el área gimnasio se encuentran completos pero 

descuidados, es la única sección en la plaza que es favorecida en la mañana por 

una pequeña sombra que ofrece un árbol joven. 

vandalismo tiene gran presencia en la plaza, han desaparecido las tapas 

metálicas de los registros, las rejillas metálicas de alcantarillas el 

desalojo las aguas pluviales y cuadro control eléctrico ha sido saqueado, 

robándose los tableros de centros cargas y el cableado, dejando a la plaza sin 

luz eléctrica y en completa oscuridad en las noches. Llama atención que, a 

pesar de no exista iluminación eléctrica por noches, graffiti se presenta de 

forma moderada. 

5.2. Fraccionamiento INFONAVIT El Tecolote. 

La plaza pública urbana ubicada en fraccionamiento Tecolote expone en la 

ilustración 9 características físicas de buena calidad en la totalidad del área. 

la excepción en área de juegos infantiles, presentándose una media 

calidad debido al tipo de piso existente, ya que es de caucho para amortiguar 

impacto de los golpes producidos por las caídas, éste ha sido en algunas partes 

extraído presentándose incompleto en el área. 
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Ilustración 9. Características físicas de la plaza en Fraccionamiento INFONAVIT El Tecolote. 
Elaboración propia 2017. 

La reja perimetral en la cancha de usos múltiples, en especial en dos caras: la 

cara que da hacia el área de juegos infantiles y la ermita y; la cara que da hacia 

el estacionamiento, al encontrarse justo detrás de las porterías, se encuentra 

vencida por los balonazos, por lo tanto, sus caracteristicas físicas son de mala 

calidad . Al igual, debido a que las bancas están hechas por estructura de acero 

y respaldo y asiento de madera, en especial, las que se encuentran justo después 

de la reja frente al área de juegos infantiles y la ermita, se presentan en malas 

condiciones debido a factores climáticos, pues en el transcurso del día no son 

favorecidas por un poco de sombra. 

Es importante resaltar que, aunque la iluminación nocturna de la plaza no 

funciona al 100%, existe una ausencia de señales de vandalismo y poca 

presencia del graffiti, tal vez, producto de la seguridad que le otorga estar sitiada 

por viviendas. 
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5.2.3. Alcances y limitaciones. 

El instrumento guía de observación a manera de checklist con bases teórico

conceptuales fundadas en la polivalencia (Borja & Muxi, 2003), oportunidad 

ambiental (Gibson, 1979) y calidad urbanística (Leytte, 2013), se ha llevado a la 

aplicación empírica gracias a su estructura por siete criterios principales que 

contienen reactivos susceptibles de medición para la evaluación de las 

características físicas de la plaza pública urbana. 

No existe una simple fórmula que logre espacios públicos de calidad, por lo cual, 

el instrumento sólo puede funcionar como base ajustable, según criterios, y 

coadyubar en la precisión de variables formales y funcionales para una valoración 

efectiva y con objetividad de la plaza pública urbana. 

Entre los aportes de la aplicación empírica del instrumento está la evaluación de 

las características físicas actuales de cuatro plazas públicas urbanas en la ciudad 

de Tepic, mostrando, en términos generales, una baja calidad existente bajo la 

luz de los conceptos: prevalencia, oportunidad ambiental y calidad urbanística, 

exhibiendo componentes que hasta el momento no se les ha tratado con la 

relevancia adecuada, lo cual facilita la priorización de pautas de acción para la 

gestión de un cambio positivo y significativo en la reactivación de la plaza pública 

urbana dentro del marco de consolidar un urbanismo sostenible. 

Para finalizar, es importante advertir que el instrumento propuesto es producto 

de la revisión bibliográfica, la observación empírica y las reflexiones llevadas a 

cabo por el investigador. 

127 



5.3. Examinar el uso de la plaza pública urbana. Objetivo específico núm. 3 

Para dar cuenta de este objetivo se utilizó la técnica de investigación observación 

no participativa y la aplicación del instrumento diario de campo mediante un 

registro etnográfic035. 

Los resultados presentados son generales y seleccionados de acuerdo con su 

relevancia. De esta forma, se han estructurado cinco apartados, uno por cada 

uno de los cuatro casos y un último dedicado al contraste de estos. 

5.3.1. Colonia Emiliano Zapata. 

El ciclo de tres sesiones de observación para la col. Emiliano Zapata se ha 

desarrollado el mes de enero de 2016 los días: martes 3, sábado 7 y miércoles 

11. Como se aprecia en la gráfica núm. 1 se ha registrado puntualmente el 

número de personas en la plaza estratificadas por sexo y edad. En total, por los 

tres días, se contabilizaron 467 personas, de éstas, el martes se observó la 

presencia de 102, el sábado 217 y el miércoles 147. 

En la tabla núm. 11 se puede apreciar que el sexo masculino impone su presencia 

ante el femenino en la mayoría de las horas del día, con excepción de 9:00 a 

10:00 amo Asimismo, es notorio que los niños y jóvenes son quienes viven con 

mayor intensidad la plaza. Se puede observar que a mayor edad la presencia en 

la plaza desiende, correlación aplicable a los dos sexos. 

35 Ver capítulo IV. Marco metodológico, apartado 4.3.2 Técnica observación no participativa . 
Objetivo específico núm. 3., subapartado 4.3.2.1. Instrumento diario de campo. Objetivo 
específico núm. 3. 
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Col. Emiliano Zapata . Recopilación del ciclo de tres 

s e s io ne s de obse n/a ció n po r d ía 

500 

450 

400 
Masculino 

60 a más años 350 
Femenino 

300 
Masculino 

40 a 60 años250 
Femenino 

200 
Masculino 

20 a 40 años150 
Femenino 

100 
Masculino 

50 Oa 20 años 
Femenino 

O  

Martes 03/01/16 Sábado 07/01/16 Miércoles Totales:  

11/01/16  

Gráfica 1. Col. Emiliano Zapata. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación por día. 
En el eje de las Y el número de personas y en el de las X los días de observación. Elaboración 
propia 2017. 

Tabla 11. Col. Emiliano Zapata. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación por hora 
del día. Elaboración propia 2017. 

Col. Emiliano Zapata. Recopilación del ddo de tres sesiones de observadón por hora del dra 

Horas 
Oa 20a~os 20a40a~os 4Oa60a~os 60a más a~os Totales 

Sexo Sexo 

F M F M F M F M F M Ambos sexos 

8:00 a 9: 00 am 5 6 5 1 2 6 4 6 16 19 3S 
9:00 a 10:00 am 10 11 11 6 5 2 O 6 26 25 51 

10:00 a l1:00am 14 11 1 7 1 2 2 5 18 25 43 

11:00 a 12:00 pm 19 15 11 11 2 7 1 5 33 38 71 

4:00 a 5:00 pm 20 58 10 7 10 12 1 4 41 81 122 

5:00 a 6:00 pm 26 35 6 5 3 2 3 2 38 44 82 

6:00 a 7:00 pm 16 27 8 10 O 2 O O 24 39 63 

Totales: 110 163 52 47 23 33 11 28 196 271 467 

Porcentaje: 23.55% 34.90% 11.13% 10.06% 4.93% 7.07% 2.36% 6.00% 41.97% 58.03% 100.00% 

La gráfica núm. 2, expone el comportamiento de la presencia de personas en la 

plaza. En el horario de la mañana el número tiende aumentar con excepción de 

10:00 a 11 :00 amo existiendo un pequeño decrecimiento. Sin lugar a duda, la hora 

de 4:00 a 5:00 pm es por excelencia la de mayor confluencia de personas dentro 

del horario de observación. A partir de esta hora pico, el número de personas 

empieza a descender de acuerdo con el transcurrir de la tarde. 
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Col. Emiliano Zapata. Recopilación del ciclo de 
tres sesiones de observación por hora del día 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

SO 

40 

30 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

60 a más años 

40 a 60 años 

20 a 40 años 

20 

10 

O 

Masculino 

Femenino 
oa 20 años 

8:00 a 9: 9:00 a 10:00 a 11:00 a 4:00 a 5:00 a 6:00 a 

00 am 10:00 am 11:00 am 12:00 pm 5:00 pm 6:00 pm 7:00 pm 

Gráfica 2. Col. Emiliano Zapata. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación por hora 
del día. En el eje de las Y el número de personas yen el de las X la hora del día. Elaboración 
propia 2017. 

La ilustración núm. 10 representa un mapa temático compuesto por cuatro 

imágenes satelitales, las primeras tres exponen lo encontrado por cada sesión o 

día de observación y una cuarta que los recopila. En estas se referencia 

espacialmente la presencia de personas en la plaza de acuerdo con las 

actividades necesarias (línea color verde), opcionales (puntos color azul) y 

sociales (puntos color rojo) de Gehl (2006), al igual que los eventos grupales 

(puntos color negro). 

En términos generales, las actividades opcionales y las sociales presentan 

semejanza en su distribución espacial más no en su intensidad pues predominan 

las segundas. Se registran tres eventos grupales: el primero producido por niños 

y jóvenes que salen del catecismo, una reunión para tratar las problemáticas del 

agua potable, y el tercero es de jóvenes que ensayan coreografías de baile. Las 

actividades se despliegan en casi la totalidad de la plaza, resaltando la intensidad 

en los juegos infantiles y el área de estar, mientras el extremo noroeste es el 

menos concurrido. Además, la intensidad de actividades necesarias hace de la 

plaza una importante área de paso para las funciones urbanas del diario. 
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Uso de la plaza en la Col. Emiliano Zapata 

Neces8fiBS. • Opcionales . • Soci8les. • Eventos grupales. Sin MCa!a Gehl 

Ilustración 10. Col. Emiliano Zapata. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación. 
Elaboración propia 2017. 
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5.3.2. Colonia Dos de Agosto. 

Para la col. Dos de Agosto el ciclo de tres sesiones de observación se llevó acabo 

el mes de enero del 2016 los días: miércoles 4, domingo 8 y jueves 12. En la 

gráfica núm. 3 se registran el número de personas presentes en la plaza 

estratificadas por sexo y edad, en total se contaron 1058 personas, las cuales se 

observaron en cantidades y días de la siguiente manera: 200 el miércoles, 570 el 

domingo y 288 el jueves. 

Col. Dos de Agosto. Recopilación del ciclo de tres 

sesiones deobservación pordía 
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Gráfica 3. Col. Dos de Agosto. Recopilación de tres sesiones de observación por día. En el eje 
de las Y el número de personas yen el de las X los días de observación. Elaboración propia 
2017. 

Tabla 12. Col. Dos de Agosto. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación por hora 
del día. Elaboración propia 2017. 

Col. Dos de Agosto. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación por hora del dra 

Horas 

Oa 20 años 20a 40 años 4Oa60años 60a más años Totales 

Sexo Sexo 

F M F M F M F M F M Ambos sexos 

8:00 a 9: 00 am 9 29 7 5 4 4 5 14 25 52 n 
9:00 a 10:00 am 11 35 5 3 5 11 4 9 25 58 83 

10:00 a 11:00 am 27 40 14 20 1 14 9 25 51 99 150 

11:00 a 12:00pm 33 49 23 16 6 8 8 15 70 88 158 
4:00 a 5:00 pm 49 98 18 21 8 9 4 41 79 169 248 

5:00 a 6:00 pm 42 47 17 U  U  19 7 19 78 97 175 

6:00 a 7:00 pm 30 74 19 24 5 5 3 7 57 110 167 

Totales: 201 372 103 101 41 70 40 130 38S 673 1058 
Porcentaje: 19.00% 35.16% 9.74% I 9.55% 3.88% 6.62% 3.78% U .29%  36.39% 63.61% 100.00% 
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La tabla núm. 12 expone al sexo masculino teniendo mayor presencia que el 

femenino en todas las horas de observación. Las personas jóvenes de O a 20 

años son expuestas como las que más viven la plaza, seguidas por la población 

masculina de 60 a más años. El sexo femenino rompe con el patrón del 

predomino masculino en la edad de 20 a 40 años. 

La grafica núm. 4 expone a la presencia de las personas en la plaza en el horario 

de la mañana en un orden creciente y sostenido hasta llegar a la hora pico con 

una presencia intensa de 4:00 a 5:00 pm, a partir de aquí, el orden se invierte 

decreciendo el número de personas de acuerdo con el transcurrir de la tarde. 

Col. Dos de Agosto. Recopilación del ciclo de 
t res sesiones de observación por hora del día 
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Gráfica 4. Col. Dos de Agosto. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación por hora 
del día. En el eje de las Y el número de personas y en el de las X la hora del día. Elaboración 
propia 2017. 

Como se expone en la ilustración núm. 11 la plaza en la col. Dos de Agoto se 

caracteriza por su intensidad de uso, las actividades opcionales se distribuyen 

principalmente por el área de estar y la plazoleta junto con las actividades 

sociales, pero éstas últimas se observan con mayor intensidad y presentes en 

toda el área que conforma la plaza , sorprende encontrarlas presentes en gran 

número en aceras perimetrales. Las actividades necesarias son vistas a lo largo 

y ancho de la plaza en forma de un intenso flujo de personas. 
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Gehl (2006), categorización de ctivldades: • Necesarias . • Opcionales . • Sociales . E ~enlos grupales. Sin "",ale 

Ilustración 11. Col. Dos de Agosto. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación. 
Elaboración propia 2017. 
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5.3.3. Col. Los Sauces. 

El siclo de tres sesiones de observación en la col. Los Sauces se llevó a acabado 

el mes de enero de 2016 los días: jueves 5, lunes 9 y viernes 13. Como se aprecia 

en grafica núm. 5 en total se registraron 71 personas presentes en la plaza, de 

las cuales, el jueves se observaron 26, el lunes 18 y el viernes 27. 

Col. Los Sauces. Recopilación del ciclo de tres sesiones 

de observación pordía 
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Gráfica 5. Col. Los Sauces. Recopilación de tres sesiones de observación por día. En el eje de 
las Y el número de personas y en el de las X los días de observación. Elaboración propia 2017. 

La tabla núm. 13 señala a las personas jóvenes de O a 20 años viviendo con 

mayor presencia la plaza, le sigue el sexo masculino de 60 a más años. Resalta 

el no registrarse el sexo femenino de esta última edad. 

Tabla 13. Col. Los Sauces. Recopilación de ciclo de tres sesiones de observación por hora del 
día. Elaboración propia 2017. 

Col. Los Sauces. Recopilación del ddo de tres sesiones de observación por hora del día 

Horas 
Oa 20 años 20a4Oaños I 40a 60 años 60a más años Totales " Sexo Sexo 

F M F M F M F M F M Ambos sexos 

8:00 a 9: 00 am 1 1 2 O 2 1 O 2 S 4 9 
9:00 a 10:00 am O 2 O O O O O O O 2 2 

10:00 a 11:00 am O O O 3 O O O O O 3 3 

11:00 a 12:00 pm O O O 1 O O O O O 1 1 

4:00 a 5:00 pm 4 9 O O 1 O O 2 5 11 16 
5:00 a 6:00 pm 7 6 5 5 O O O 8 12 19 31 
6:00 a 7:00 pm 3 3 2 1 O O O O 5 4 9 

Totales: 15 21 9 , 10 3 1 O 12 27 44 71 
Porcentaje: 21.13% 29.58% 12.68% 14.08% 4.23% 1.41% 0.00% 16.90% 38.03% 61.97% 100.00% 
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35 

La grafica núm. 6 presenta el comportamiento de la presencia de las personas 

en la plaza de acuerdo con la hora del día, si bien amanece con la presencia de 

personas, en las demás horas que comprenden la mañana estas disminuyen 

drásticamente. En el horario de la tarde la afluencia de personas es mayor que 

en la mañana, alcanza su hora de mayor uso de 5:00 a 6:00 pm para descender 

a las 7:00 pm de manera vertiginosa. 
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Gráfica 6. Col. Los Sauces. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación por hora del 
día. En el eje de las Y el número de personas y en el de las X la hora del día. Elaboración 
propia 2017. 

La ilustración núm. 12 presenta la poca afluencia de personas en la plaza, así 

como su distribución espacial. En su mayoría las actividades opcionales y 

sociales se observan en la cancha de usos múltiples, la plazoleta, los juegos 

infantiles y el área de ejercicios. Las actividades necesarias se desarrollan a lo 

largo de pasillo con excepción de dos veredas que se abren paso por el pasto 

debido al flujo de la cotidianidad para recortar distancias, uno al costado de los 

juegos infantiles y otro entre la vivienda incrustada en la plaza y el área de 

ejercicios. 
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Gehl (2006), categorización de ctividades: • Necesarias . • Opcionales. • Sociales . • Eventos grupales. Sin e6CBIB 

Ilustración 12. Col. Los Sauces. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación. 
Elaboración propia 2017. 
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5.3.4. Frac. INFONAVIT ,El Tecolote. 

Como se señala en la gráfica núm. 7 el siclo de observación de desarrolló el mes 

de enero de 2016 los días: viernes 6, martes 10 y sábado 14. En total se 

contabilizaron 138 personas en la plaza, de éstas, el viernes fueron 51, martes 

48 y sábado 39. 
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Gráfica 7. Frac. INFONAVIT El Tecolote. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación 
por día. En el eje de las Y el número de personas y en el de las X los días de observación. 
Elaboración propia 2017. 

Tabla 14. Frac. INFONAVIT El Tecolote. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación 
por hora del día. Elaboración propia 2017. 

Frac. INFONAVIT El Tecolote. Recopilación del cido de tres sesiones de observación por hora del día 

Horas 

Oa 20 años 20 a 40 años 40a 60 años 60a más años Total'es 

Sexo Sexo 

F M F M F M F M 

, 

F M Ambos sexos 

8:00a 9: OOam 1 2 1 4 1 O 1 O 4 6 10 

9:00 a 10:00 am 3 3 O 1 1 1 O O 4 5 9 

10:00 a 11:00 am 1 1 1 1 O 1 O 1 2 4 6 

11:00 a 12:00 pm O 1 O O O O 1 O 1 1 2 

4:00 a 5:00 pm 15 23 O 1 2 O O 3 17 27 44 

5:00 a 6:00 pm 18 17 2 2 I O O O 1 20 20 40 

6:00 a 7:00 pm 6 17 O O 2 O 1 1 9 18 27 

Totales: 44 64 4 9 6 Z 3 6 57 81 138 

Porcentaje: 31.88% 46.38% 2.90% 6.52% 4.35% 1.45% 2.17% 4.35% 41.30% 58.70% 100.00% 
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La tabla núm. 14 señala al sexo masculino con mayor presencia que el femenino 

durante el horario de observación. Las personas jóvenes de O a 20 años son las 

de mayor presencia en la plaza. 

La gráfica núm. 8 expone el comportamiento de la presencia de personas en la 

plaza. Ésta amanece con personas y empieza a disminuir constantemente en 

número por la maf\ana. Por la tarde el número de personas en la plaza es mayor, 

alcanza su punto máximo de uso de 4:00 a 5:00 pm, empezando a disminuir la 

afluencia progresivamente en la medida en que avanza la tarde. 

Frac.INFONAVIT El Tecolote. Recopi I ación del ciclo  
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Gráfica 8. Frac. INFONAVIT El Tecolote. Recopilación del ciclo de tres sesiones de observación 
por hora del día. En el eje de las Y el número de personas y en el de las X la hora del día. 
Elaboración propia 2017. 

La ilustración núm. 13 expone a las actividades opcionales distribuyéndose 

espacialmente por el área de estar y la ermita. Por su cuenta y con mayor 

intensidad, las actividades sociales se presentan en la totalidad de las áreas 

componentes de la plaza. Se logró registrar un evento religioso, utilizándose la 

ermita para ofrecer misa. A pesar de que la plaza se encuentra perimétrica por 

viviendas dejando solo dos accesos que, en conjunto, obstaculizan la capacidad 

visual hacia el interior, las actividades necesarias se presentan con intensidad en 

el lapso del día. 
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Uso de la plaza en el frac.INFONAVIT El Tecolote 

ehl (2006), categorización de ctividades: • Necesarias.  Opcionales.  .  Sociales .  • Eventos grupales. Sin """,Ia 

Ilustración 13. Frac. INFONAVIT El Tecolote. Recopilación del ciclo de tres sesiones de 
observación. Elaboración propia 2017. 
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5.3.5. Contraste del uso de las cuatro plazas públicas urbanas. 

La colonia Dos de Agosto alcanza la mayor cifra con 1,058 personas, siguiéndole 

en cantidad, con menos de la mitad, la colonia Emiliano Zapata con 467, después, 

el Frac. INFONAVIT El Tecolote con 138 y, por último, el reducido valor de 71 

individuos correspondiente a la colonia Lo Sauces. En las cuatro plazas tiene 

mayor presencia el sexo masculino que el femenino. La gente joven de O a 40 

años es quien vive la plaza con mayor intensidad y, en segundo lugar, las 

personas masculinas de 60 a más años . En el otro extremo, el de la población 

con menor presencia en las cuatro plazas, se encuentran las personas femeninas 

de 60 a más años. Lo descrito se compila en la tabla núm. 15 y gráfica núm. 9. 

Tabla 15. Contraste del uso de las cuatro plazas públicas urbanas. 

Contraste del uso de las cuatro plazas públicas urbanas. 

Colonias 

fraccionamientos 

Col. E. Zapata 

Col. Dos de Agosto 

Col. Los Sauces 

Frac. El Tecolote 

Totales : 

Porcentajes 1: 

Oa20años 20a 40 años 40a 60 años 60a más años 
y 

Sexo 

F M F M F M F M 

110 163 S2 47 23 33 11 28 

201 372 103 101 41 70 40 130 

15 21 9 10 3 1 O 12 

44 64 4 9 6 2 3 6 

370 620 168 167 73 106 54 176 

23.18% 38.85% 10.53% 10.46% 4.57% 6.64% 3.38% 11.03% 

62.03% 20.99% 11.22% 14.41% 

F 

196 

385 

27 

57 

608 

38.10% 

Totales 

Sexo 

M Ambos sexos 

271 467 

673 1058 

44 71 

81 138 

988 1596 

61.90% 100.00% 

Co n l ra ste de l uso e n lascua l ro pi azas pú bllca s u rbanas 

1100 

1000 

900 
Masculino

800 60 a más años 
Femenino700  

600  Masculino 
40 a 60 años 

sao Femenino  

400  Masculino 
20 a 40 años300 Femenino 

200 
Masculino 

Oa20años100 
Femenino 

o 
Col . E. Zapata Col Dos de J\8osto  Col Los Sauces frac. Elleoola:e 

Gráfica 9. Contraste del uso en las cuatro plazas públicas urbanas. En el eje de las Y el número 
de personas yen el de las X las colonias y el fraccionamiento. Elaboración propia 2017. 
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5.4. Analizar la percepción del habitante sobre la plaza pública urbana y la 

colonia o el fraccionamiento. Objetivo específico núm. 4 

Los datos obtenidos son producto de la aplicación de la técnica entrevista 

semiestructurada y su instrumento mapa cognitivo adosado a cedula de 

entrevista. Se buscó, como menciona Hernández et al. (2006), muestras diversas 

o de máxima variación, procurando que los diez habitantes entrevistados, por 

cada uno de los cuatro casos, se distribuyeran por la totalidad del área urbana, 

contemplando la distancia de la vivienda a la plaza como factor relevante que 

incide en la percepción. 

Distribución georreferenciada de los 40 habitantes entrevistados en los 4 casos 

Colana E""lano ~ 

Frecclonamiento INFONAVIT B T ecoIole 

Ilustración 14. Distribución georreferenciada de los cuarenta habitantes entrevistados en los 
cuatro casos. Elaboración propia 2017. 
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Los resultados obtenidos muestran la percepción general de 105 diez habitantes 

entrevistados por cada uno de 105 cuatro casos, sin intención de adentrar en un 

análisis individual por individuo. Con base en la cedula de entrevista se presentan 

diez categorías, debido a que dicho instrumento se compone por preguntas 

cerradas, cerradas con complemento de apertura y abiertas, se ha optado por 

emplear dos formas de exposición de resultado. La primera, por medio de Excle 

a través de gráficas para 105 datos de orden cerrado; la segunda, con ayuda del 

Atlas ti 6.2 por medio de redes conceptuales para datos abiertos. 

La figura núm. 12 expone la red general entre categorías de análisis para la 

percepción, encontrándose enumeradas y dispuestas por tres colores: el amarillo 

contiene datos personales; el azul aborda la plaza y; el verde dedicado a la 

colonia o el fraccionamiento. 

Cadena general entre categorías de análisis 

_ I"au~ 01 --~ I 

/
1, ca",. 01 

tsc.use 01 

/'
is cause 01 l  

.. is asSOC6lttd wtth ...... Is ..soc.. l~ wilh ~ 

Figura 12. Cadena general entre categorías de análisis. Elaboración propia 2017. 

Los resultados presentados son generales y seleccionados de acuerdo con su 

relevancia. De este modo, el presente apartado se divide en dos secciones. La 

primera sección, presenta las diez categorías a través de gráficas y redes 

conceptuales que engloban a 105 cuatro casos, en el caso de las redes 

conceptuales se ha seleccionado una cita textual de las entrevistas, por cada 

caso, para sustentarlas. La segunda sección presenta cuatro ejemplos de mapas 

cognitivos dibujados por 105 entrevistados por cada uno de 105 cuatro casos 

acompañados por una breve interpretación. 
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5.4.1. Categorías de la entrevista semiestructurada. 

5.4. 1. 1. Número 1. Datos personales. 

Esta categoría se compone por cinco elementos: edad, años de vivir en la colonia, 

ocupación, sexo y distancia en cuadras de la vivienda a la plaza. La grafica núm. 

10 se compone por cuatro imágenes que exponen dichos datos por cada una de 

las cuatro fracciones urbanas, en la parte superior, de izquierda a derecha, la col. 

Emiliano Zapata y Dos de agosto, en la parte inferior, de izquierda a derecha, e'l 

frac. INVONAVIT El Tecolote y la col. Los Sauces. 

1. Datos rsonales. Cuatro fracciones urbanas. 
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Gráfica 10. Datos personales. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración propia 2017. 
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En la gráfica núm. 10, a través de la línea azul muestra la edad de los habitantes 

entrevistados oscilando entre los 15 a 75 años. La línea café exhibe la cantidad 

de años que han habitado las personas en su correspondiente fracción urbana, 

moviéndose entre 1 a casi 60 años. Con respecto a la ocupación de los 

individuos, se presenta una amplia y diversa gama. También, se buscó la equidad 

de ambos sexos y, diferentes distancias en cuadras de la vivienda a la plaza, lo 

cual varia notablemente por cada uno de los cuatro casos debido a las 

dimensiones y número de cuadras que componen a cada fracción urbana. 

5.4.1.2. Número 2. Uso. 

La figura núm. 13 muestra que en su mayoría las plazas son visitadas de 1, 2 o 

3 veces por semana (14 citas), sólo en la col. Los Sauces es visitada con poca 

frecuencia en la semana (2 citas) y, por consecuencia, presenta una mayor 

fundamentación en la no asistencia (7 citas). Resalta la col. Dos de Agosto por 

ser la única sin presentar citas en la no asistencia. 

2. Superfamilia uso de la plaza, contiene las familias: Asistencia a la plaza D 
r:::-_ _ ~~~~~~~ _ _ -:-A_c__t_iv~idades en la plaza D 

2.2.t.ReIIgIón (tH) 

Figura 13. Superfamilia uso de la plaza. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración propia 2017. 

La actividad principal en las plazas se vincula a la religión (11 citas), la col. 

Emiliano Zapata es la que más aporta a esto (7 citas), del otro extremo, la col. 

Los Sauces es la única que no presenta esta actividad. Le sigue en importancia 

la actividad jugar (9 citas) teniendo presencia en los cuatro casos, aportando con 

mayor peso la col. Los Sauces y el frac. El Tecolote (3 citas cada una). También, 
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con presencia en los cuatro casos, la plaza es utilizada solo de paso, esto con 

relevancia en la col. Los Sauces (3 citas). 

"Vaya la iglesia, sobre todo. Esa que está en frente" (S-3, M, 43, E.  Z.j36 

/lA lo retirado porque no vamos seguido. Por ahí como cada dos meses, cada que hay 

mitote, porque cuando hay mitote es cuando estamos ahí" (S-2, F, 34, D. A. 37) 

"Con el niño a jugar, juegos y pelota. Llevaba a mi sobrino a jugar nomás que se cayó 

a un pozo, porque te digo que está deteriorado, y ya no quiso ir" (S-8, M, 36, L. S.38) 

"[. .. ] paso por ahí y todo. No está en actividades la cancha, hay veces que los vecinos  

no dejan jugar a los niños, ni a los jóvenes, de hecho, ya está destruida"  

(S-7, F, 75, F. T. 39
)  

5.4. 1.3. Número 3. Preferencias. 

La figura núm. 14 expone a las emociones que generan las plazas sobresaliendo 

el bienestar (17 citas), esto se presenta en los cuatro casos, aportando con mayor 

intensidad el frac. El Tecolote (6 citas). A esta emoción le sigue en relevancia y 

presentándose en los cuatro casos el desagrado (9 citas), a portando 

mayoritariamente la col. Emiliano Zapata y Los Sauces (3 citas cada una). Otra 

emoción más que se presenta en los cuatro casos es la indiferencia (6 citas). 

El elemento que generan una vista agradable en mayor medida y con presencia 

en los cuatro casos son las personas (17 citas), aportando con gran influencia la 

col. Dos de Agosto (6 citas), Emiliano Zapata (5 citas) y frac. El Tecolote (5 citas). 

Al igual, el ambiente (8 citas) está presente en los cuatro casos, resaltando la col. 

Los Sauces (3 citas). 

36 La abreviación (S-3, M, 43), hace referencia a 4 datos: 1) al número de sujeto entrevistado en  
la colonia o fraccionamiento, S-3; 2) el sexo Masculino o Femenino, en este ejemplo M  
(masculino); 3) la edad, en este caso 43 años y; 4) abreviación de la colonia o el fraccionamiento,  
en este ejemplo E.  Z. colonia Emiliano Zapata.  
37 Abreviación D. A. hace referencia a la col. Dos de Agosto.  
38 Abreviación L.  S. significa col. Los Sauces.  
39 Abreviación F. T.  significa frac. INFONAVIT El Tecolote.  
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El elemento con mayor relevancia al generan una vista desagradable es la falta 

de mantenimiento (13 citas), se encuentra presente en los cuatro casos y aporta 

con mayor peso la col. Los Sauces (8 citas), le sigue en importancia la 

drogadicción (8 citas) aportando en mayor medida la col. Emiliano Zapata (4 

citas) y Dos de Agosto (3 citas), resalta que este componente no se presenta en 

el frac. El Tecolote. Este fraccionamiento presenta densidades considerables en 

destrozos (5 citas) y basura (3 citas). La col. Dos de Agosto es la única que 

presenta con relevancia el elemento graffiti (4 citas). 

3. Superfamilia preferencias hacia la plaza, contiene las familias: Emociones hacia la plaza O 
Vista agradable en la plaza O 

D 

Figura 14. Superfamilia preferencias hacia la plaza. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración 
propia 2017. 

"[. . .] está tranqui/ón ahí. Se sienta a gusto la gente. Un rato ah' se olvida de los 

problemas uno" (S-2, M, 57, E.  Z.) 

"[. . .] el pandillerismo. Se drogan, es lo único, pero pos ya uno ya está impuesto" 

(S-7, F, 43, D. A.) 

"Pos lo que me desagrada es que está malla cancha, no está bien. La gente se va a 

ver los niños ahí jugar y pues enzacatado. Que no esté limpia. Ahora, en la noche ya 
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no hay, se robaron todos los focos hasta con todo y ... con todo y éste ... cables. Ahí 

está oscuro absolutamente en la noche, ni arrimarse pa allá [ ...]" (S-1, M, 75, L. S.) 

"Bienestar y enojo a veces, esos dos. Rezando estoy a gusto y enoja porque está muy 

cochino, la gente es muy sucia yeso me molesta, no saben cuidar' (S-4, F, 67, F. T.) 

5.4.1.4. Número 4. Experiencias de vida. 

La figura núm. 15 presenta la no existencia de recuerdos en las plazas con 

relevancia (17 citas), ello es respaldado especialmente por el frac. El Tecolote (6 

citas) y la col. Los Sauces (5 citas). La mayoría de las experiencias de vida en 

las plazas son ligadas al juego y ejercicio (12 citas), esto se muestra con 

relevancia en la col. Dos de Agosto (7 citas) y Emiliano Zapata (4 citas), 

asimismo, estas colonias presentan una añoranza del lugar (2 citas por cada 

una). Se subraya el frac. El Tecolote estableciendo experiencias de vida en la 

plaza en torno a la religión (3 citas). 

4. Familia experiencias de vida en la plaza 

la CF:4.Experiencias de vida en la Plaza R 

.. ., ...~~ -
~ ".1.5in recuefdos {17-1} 

".6..Drogadicción {H} 
.....::=;¡;¡===_z:::z:=a;=::::;;;;;LJ , "1I:::::::::::=-:::::::III~===dJ 

~ ".7.Añoranza det lugar {5·1} 

Figura 15. Familia experiencia de vida en la plaza. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración 
propia 2017. 

"Era un campo y llegaban los del cine, los húngaros del cine, los juegos, todo eso. 

Habfa cine y juegos" (S-9, F, 52, E. Z.) 

"[. . .] mi papa era el que iba mucho y nosotras a veces lo acompañábamos, no 

pos yo ya estaba, ya era una señora joven, porque esta colonia tiene apenas 
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treinta y seis años, pero era muy bonito [. . .] alegraba mucho el futbol, más que 

ahora" (S-10, F, 64, D. A.) 

"No, no, no. Pues toda la gente trabaja, pues qué vivencias puede ser" 

(S-2, M, 60, L. S.) 

"Pos está marcada, porque desde que llegamos alguien nos inculcó ir al rosario y 

eso está grabado, el venerar a la virgen ahí en la plaza. Lo hacemos con toda la 

colonia" (S-4, F, 67, F. T.) 

5.4.1.5. Número 5. Convivencia. 

La figura núm. 16 señala como las principales funciones de las plazas el juego y 

el deporte (15 citas), éstas se presentan en los cuatro casos y aportan con 

relevancia la col. Los Sauces (5 citas) y el frac. El Tecolote (5 citas). Otra actividad 

notable que se encuentra en los cuatro casos es el encuentro y el esparcimiento 

(13 citas), a ello aportan con importancia la col. Dos de Agosto (5 citas) y la 

Emiliano Zapata (4 citas). 

El evento o festividad con mayor reconocimiento en las plazas son los 

aniversarios de la colonia (14 citas), aportando en mayor medida la col. Dos de 

Agosto (10 citas), esta festividad en la col. Emiliano Zapata y los Sauces no es 

reconocida. Por otra parte, las festividades religiosas son de gran importancia, 

esto es señalado en la col. Emiliano Zapata (9 citas), solo en la col. Los Sauces 

no se celebra dicha festividad. En la col. Emiliano Zapata sobresalen los eventos 

de campañas políticas (4 citas) yen Los Sauces no celebrarse nada (5 citas) . 

"Es un espacio en donde los niños juegan, donde puedes ver a gente que no 

regularmente vez que es de tu misma colonia, que . .. a veces cuando llevas a tus hijos 

a jugar ahí te los topas" (S-6, M, 39, E.  Z.) 

"Cada año el día Dos de Agosto se realiza fiesta, yen la fiesta hay muchas actividades 

culturales y si hay bailables, participación de muchachitas. Una vez al año. De la iglesia 

pues en diciembre el doce" (S-4, F, 34, D. A.) 
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"Para convivir con otra gente, también uno de estar solo, se tienen problemas de estar 

solo. También para salir al aire libre" (S-7, M, 19, L. S.) 

"Es de encuentro ocasional porque ahí está la virgen pues. Básicamente es juego, los 

niños y la virgen, de ahí en fuera no hay otra (S-2, M, 64, F. T.) 

5. Superfamilia convivencia en la plaza, contiene las familias : Funciones de la plaza O 
Eventos y festividades en la plaza 

'-O ~~--~~~I ~ ~~~~~~~ . 

Figura 16. Superfamilia convivencia en la plaza. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración propia 
2017. 

5.4.1.6. Número 6. Construcción participativa. 

En la gráfica núm. 11 se expone el no tomarse en cuanta la opinión del habitante 

en la creación o remodelación de la plaza pública urbana (33 citas), solo en el 

frac. El Tecolote sucede lo contrario (7 citas). 

150  



Cuatro fraa:iones urbanas. 

tomado en cuenta su opinión o la de los 
ra la creación o remodelación de la 

plaza? 

35 

30 

25 
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10 
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o  

No Sí  

Gráfica 11. ConstrucciÓn participativa. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración propia 2017. 

5.4. 1. 7. Número 7. Elidea/. 

Como se observa en la figura núm. 1 

hacia las plazas es el mantenimiento (13 

contemplada principalmente 

aportando con relevancia la col. 

.." ...... .,. ... t·"" en la col. Dos de Los Sauces (6 citas) y frac. 

Agosto no aparece este sentir. col. con mayor densidad 

el requerir remodelación (3 citas), por su presenta la 

necesidad de un enmallado o bardeado (4 citas). mejora más sentida en la 

col. Emiliano Zapata va dirigida a regular y adecuar el comercio (3 citas) y en la 

col. Dos de Agosto se pide mejor iluminación (3 citas). 

ideal hacia la dimensión social para las plazas se expresa 

manera: eventos y actividades deportivas (13 citas), se nr.c'~Alnr!l:k 

la cultura se 

cuatro casos, encontrándose con mayor presencia en el frac. 

otra actividad o evento primordial tiene que ver con 

presenta en los cuatro casos, teniendo mayor importancia en 

fraccionamiento y en la col. Emiliano Zapata (3 citas cada una); en la col. 

Agosto sobresalen las actividades infantiles (4 citas) y en Sauces los 

(3  
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El ideal hacia la dimensión espacial para las plazas se expone de la siguiente 

forma : de gran importancia las áreas verdes (10 citas) , a lo cual aporta con 

importancia la col. Emiliano Zapata (5 citas) y Los Sauces (3 citas); en la col. Dos 

de Agosto resalta la conformidad con el estado actual (5 citas) y; en la plaza del 

frac. El Tecolote el mantenimiento (3 citas). 

7. Superfamilia el ideal hacia la plaza, contiene las familias: 

Mejora hacia la plaza D Dimensión social D Dimensión espacial D 

Figura 17. Superfamilia el ideal hacia la plaza. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración propia 
2017. 

"Estaba un árbolito por aquí, así de chiquito, se sentaba el Rafa debajo del arbolito, y 

ahorita lo vieras el árbolote, Rafa ya tiene veintisiete años" (S-10, F, 71, E. z.) 

"Pos así como está pos se ve bien porque no, no está nada de deteriorada, pero las 

luces son las que .. . porque ahí se junta mucho malandrín hey, pos en lo oscuro, mira 

que a gusto. Hasta tiene uno miedo de andar en la noche" (S-1, F, 68, D. A.) 

"Me gustaría ver como flores. Florería no hay, puro verde, se ve bonito. Ellos son los 

que mandan, ellos hacen las cosas (el Comité de Acción Ciudadana)4o. No me meto en 

problemas así" (S-9, F, 51, L. S.) 

40 Se agregó entre paréntesis el comité de Acción ciudadana para indicar que de ello se está 
hablando. 
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"En primer lugar que se rehabilitará el enmallado, pero que se pusieran las 

condiciones, la vigilancia, o que se hiciera un comité, quién lo destruya que lo pague 

[ . .. ] los cestos que colocaron de basura los llenaban y pasaba uno y olor como animal 

muerto, y se tomó la decisión de que se voltearan al revés para que no pudieran meter 

basura f. .. ]" (S-10, F, 50, F. T.) 

5.4.1.8. Número 8. Visión hacia el futuro. 

La figura 18 plasma la visión hacia el futuro de las plazas, despunta la negativa 

(27 citas) presentándose en los cuatro casos. Con igual presencia, pero en menor 

cantidad se encuentra la visión positiva (9 citas). En el frac. El Tecolote y la col. 

Dos de Agosto se expresa que la visión hacia el futuro de las plazas le compete 

al Comité de Acción Ciudadana (2 y 1 cita respectivamente). 

8. Familia visión hacia el futuro de la plaza 

CF:8.Visión hacia el futuro de la plaza -- .. .. " 
-~---- ./ 

.., 
'O 8.3.Depende det CAe (3· 1) 8.4.De:s<onoc:imiento (2,1) 'O 8.1.PoWva (9-1) 

Figura 18. Familia visión hacia el futuro de la plaza. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración 
propia 2017. 

"Ojalá que más para adelantito se ponga mejor ¿no?, que los chamacos que vienen ya 

después vayan y visiten todo, que se diviertan conjueguitós o algo" (S-10, F, 71, E.  Z.) 

"Pasan los años y son menos las actividades que hay, entonces, va disminuyendo la 

cantidad de eventos culturales o deportivos, todo va disminuyendo" (S-6, M, 28, D. A.) 

"Pues ya no la veo. No pues no sé, es que las descuidan, está muy descuidada, se 

descompone algún ... algo y no le dan mantenimiento" (S-S, F, 28, L.  S.) 

"Yo pienso que sin árboles, nada de eso. No hay nada, me gusta más ir a un parque 

con árboles" (S-1, M, 26, F. T.) 
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5.4.1.9. Número 9. Anclaje. 

La figura 19 señala el predominio del desconocimiento de cómo se fundó la 

colonia o el fraccionamiento (27 citas), esto se presenta en los cuatro casos y 

principalmente en la col. Emiliano Zapata (10 citas) y Los Sauces (8 citas). Del 

otro extremo, se tiene el conocimiento de la fundación (13 citas) a lo cual aporta 

principalmente la col. Dos de Agosto (7 citas) y el frac. El Tecolote (4 citas), 

resalta el encontrarse sin cita alguna la col. Emiliano Zapata. 

Del agrado o desagrado de vivir en la colonia o el fraccionamiento, resalta la 

percepción de tranquilidad, ésta se presenta en los cuatro casos y aporta con 

mayor intensidad la col. Emiliano Zapata (5 citas), le sigue, la ubicación 

estratégica (7 citas) , encontrándose con relevancia en la col. Los Sauces y el 

frac. El Tecolote (3 citas cada una). Cabe mencionar que en los cuatro casos se 

encuentra presente el agrado, pero en la col. Los Sauces y el frac. El Tecolote se 

externa el agrado con inconformidades (3 y 2 citas respectivamente). 

9. Superfamilia anclaje a la colonia, contiene las familias : Fundación de la colonia D 
Agrado o desagrado de vivir en la colonia D 

~--~----------, 

~ 9.2.7.Historia de vida (3·1) 

fA 9.2.6.Ubicación estratégica (7") r. ~ 9.l.8.Si pero inc:on'orme (5·1) 

9.2.4.Felicidad (1·1) 

~ 
.' 

/
/ " 

./ /' 

I? 9.2.9.Calidad de ia vivienda (1-1 )1 

~ / . 
./

fA 9.2.3.50lidalidad (3") /' 

~ 9.1.2.Conodmiento (13·1)fA 9.2.2.Gusto (5" )1 

. ~----------~--~~©9.2.1.Tranquilidad ('5"11 •fª 9.1.1.Desc:onocimiento 127" 11 

Figura 19. Superfamilia anclaje a la colonia. Cuatro fracciones urbanas. Elaboración propia 
2017. 

"Soy bien feliz, miré que bonito hice mi jardín porque me encanta estar aquí. Quiero 

vender, vender mi casa, pero luego me siento ahí" (S-1, F, 68, E. Z.) 

"Pos si le aguanté cuando íbamos pasando, ahora tenemos ya todo cerca, y luego por 

Chedraui, Ley Soriana, teníamos que ir hasta el centro a comprar" (S-3, M, 56, D. A.) 
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"Pues sI, a pesar de que hay mucho vago, pues ya oscureciendo ya me encierro [. . .]" 

(S-3, F, 56, L. S.) 

"Sí porque está bien ubicada y no hay peligro de nada y está todo cercas" 

(S-8, M, 25, F. T.) 

5.4. 1. 10. Número 10. Cohesión social 

Esta categoría se compone por cuatro elementos: convivencia (línea café), 

participación (línea azul), pertenencia a alguna organización y lugares preferidos. 

10. Cohesión socio!. Cumo f.-.cciones urbanas 

Con~",ncia: '-tIcho (4), regular (3). poca (2), nada (1) 

_ Participación: Buena (4), regular (3), poca (2), nada (1) 

Col. Dos de Acosto 

Con~",nda : '-tIcho ('~ nlgular (3), poca (2), nada (1) 

_ Paniclpación: Buena ('), regular (3), poca (2), nada (1) 

Rango Rango 

C"HI'I¡/'!f~" 1, 

Pan¡opaaon 

o~an ~~~~ ló ~ n ~ ____________________________________________ +

::,;~:os ; fu t '. Hola' Hopr HoIa r fultra fultr. r...lltf. HOII' HOII' Hopr 

En la colonia, fueJ-a de ,. colonia oen el hopr 

CtJr .... Iv~nr " 

Pa"Idpadón 

O~~~.~ni~z.~d~ó~n~ ___________________________________D _ . ~ .o ~ n ~ ._._" 

~~::~~os : Hopr HOpt F"er~ Hopr fuer~ Hopr Colonia Hopr Hopr lonll 

En II colonll, fuer. de II colonia oen el ~pr 

Frac, INFONAVIT El Tecolote 

_ Con~",nc/a : '-tIcho (4), regular(3), poca (2), nado (1) 

_ Participación : Buena (4) , regular (3), poca (2), nada (1) 

CoU.os Sauces 

Con>i",nda: '-tIcho ('), regular (3), poca (2), nada (1) 

_ Participación: Buena (4) , regular (3), poca (2) , nada (1) 

Rango 

Con\tl\icnua 

Partlcipadón 

RéglIla! Rq\I.1M Poco Mucho ~Iw Out!\) Mucho Aflll.lbr Poca ~ 

R ~ &.r . ~ POCI (J-..!.IV S Ul! OO R t!!ub r ~"" 6uu_ R....1tr 812,.. 

Oreanlzad6n Deporte 15SST[ 

Rango 

ConVlve nCliI 

P.1rtldpadón 

O, .nizadón 

preferidos : 
Hopr fuera Hopr rueril Colonl.. Hocar Fuera fuera Hopr HOlilf 

En la colonl., ""el' de '. colonia oen el hopr 

LuClrU 

pretendos : 
Hopr Fuer. Hopr Fuera HOllr HoC.' Fuera Horar Hopr OP' 

En II colonl • • fuerl de la colonll oen el hOlar 

Gráfica 12, Cohesión social. Cuatro fracciones urbanas, Elaboración propia 2017, 
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En general la en cuatro casos es percibida como regular (20 

puntos), ello se .. o~on1'o principalmente en la col. Dos de Agosto (6 

Emiliano (5 puntos cada uno). La poca convivencia se 

expresa con en la col. Los Sauces (6 puntos), en el otro extremo, 

convivencia percibida como mucha se halla en el frac. El T ecolote y la col. 

Emiliano Zapata (3 a la par, en esta última colonia 

la percepción no haber ningún tipo convivencia (1 punto). 

Por otra parte, la social en los cuatro casos es percibida como 

regular (17 puntos), es debido primordialmente a las aportaciones 

provenientes la (8 puntos) y el frac. El Tecolote (4 puntos). 

También, se 

relevancia en la col. 

social (15 puntos), presente con 

Tecolote (5 puntos en lo individual) 

y la col. Emiliano (3 puntos). esta última colonia se percibe la 

de participación (4 puntos). 

Con respecto a la los habitantes entrevistados en 

sociales sobresale la únicamente en el frac. El Tecolote se en 

organizaciones vinculadas deporte, Comité de Acción ciudadana y en 

(1 puntos respectivamente) y; solo un sujeto en la col. Dos de Agosto 

participa en una organización ligada al deporte (1 punto). 

Respecto a los por los habitantes para pasar el 

despunta el hogar puntos), se encuentra presente en los cuatro casos y 

aporta col. (7 puntos). Le sigue en importancia 

lugares fuera la colonia (13 puntos) presente con relevancia en la col. 

Emiliano Tecolote (4 puntos cada uno). Los lugares dentro de 

la colonia son (3 puntos) llegando al nivel de no 

Zapata y Los Sauces. ninguna en la 

41 Instituto de y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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5.4.2. Mapas Cognitivos. 

A cada uno de los cuarenta habitantes entrevistados se les pidió de favor que 

dibujaran en una hoja en blanco la plaza pública urbana y sus áreas 

componentes, al terminar, se les pidió que explicaran lo plasmado. Como 

resultado se tienen cuarenta mapas cognitivos, de los cuales se presentarán, 

como ejemplo, sólo cuatro por cada una de las cuatro fracciones urbanas 

acompañados por una breve interpretación. 

Debido a que cada uno de los mapas cognitivos expresa su propia complejidad, 

desde la perspectiva en que se dibuja, frontal o a vuelo de pájaro, hasta el número 

de componentes que se reconocen, el principal criterio que se tomó fue resaltar 

los componentes de mayor mención por los habitantes. 

Col. Emiliano Zapata. Es de mencionarse que, aunque se pidió dibujar sólo los 

componentes de la plaza, siete de los diez entrevistados dibujaron la iglesia de 

Cristo Rey y la escuela Adán Flores Moreno, edificios adyacentes a la plaza. 

Asimismo, se ha mencionado la avenida Allende. También, se han expresado 

como referentes los negocios que se instalan dentro de la plaza, como el puesto 

de maricas doña Concha y el menudo de Chava. 

El componente con mayor relevancia en los mapas cognitivos son las áreas 

verdes, seguido por las bancas y el quiosco, elementos utilizados como algunos 

entrevistados dicen, para "fresquiar". Sorprende que, en su mayoría, los 

entrevistados mencionaron el total de las áreas componentes de la plaza 

señalando su buen o mal estado. 

Col. Dos de Agosto. En este caso la cancha de futbol y las áreas verdes resaltan 

como los principales referentes debido a que los diez entrevistados las han 

mencionado, en un segundo plano, se tienen a las bancas mencionadas por cinco 

personas. Es relevante que, al describirse los dibujos no se mencionó mal estado 

en componentes o alguna inconformidad. 

157  



Al igual que la colonia anterior, es de subrayarse la mención de la iglesia por seis 

habitantes, la escuela por dos, agregándose el casino, las calle y las casas por 

una persona respectivamente. 

Col. Los Sauces. Dos habitantes no conocen la plaza y uno menciona no ubicarla 

bien. A esto se agrega que 5 personas al momento que describían los 

componentes de la plaza recalcaban su mal estado. 

Los elementos con mayor mención son: una casa habitación que se encuentra 

incrustada en el área que conforma a la plaza, el área de ejercicios y juegos 

infantiles. A diferencia de las dos colonias anteriores, las bancas y el área verde 

se mencionaron en menor medida, cinco y tres personas respectivamente. 

A diferencia de las dos plazas anteriores, ésta no cuenta con edificios aledaños 

que sean referentes, sin embargo, se han mencionado las viviendas que se 

encuentran alrededor de la plaza por dos entrevistados. 

Frac. /NFONAV/T E/ Tec%fe. Derivado a las pequeñas dimensiones que posee 

esta plaza y a la reducida cantidad de personas que habitan en el 

fraccionamiento, la mayoría de los habitantes reconocen la totalidad de áreas 

componentes de la plaza, a tal punto de ser sus pasillos descritos por algunas 

personas. Aunque la plaza se encuentra sitiada por viviendas se han mencionado 

las calles aledañas como referentes. 
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Ilustración 15. Muestra de mapas cognitivos en la col. Emiliano Zapata. Elaboración propia 
2017. 
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Ilustración 16. Muestra de mapas cognitivos en la col. Dos de Agosto. Elaboración propia 2017. 
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Ilustración 17. Muestra de mapas cognitivos en la col. Los Sauces. Elaboración propia 2017. 
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Ilustración 18. Muestra de mapas cognitivos en el frac. INFONAVIT El Tecolote. Elaboración 
propia 2017. 
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5.5. Articular las características físicas de la plaza pública urbana, su uso 

y percepción con colonias o el fraccionamiento. Objetivo 

núm. 5 

arrojo de resultados por cada uno de los cuatro primeros objetivos específicos 

ofrecido una fragmentada de un fenómeno que es indivisible. Por 

este apartado es dar cuenta su articulación. Parte de lo obtenido, 

brevemente, por el discurso del habitante el proceso de consolidación 

las colonias y fraccionamiento, así como las plazas 

Después, se toma a la plaza ya evaluada por sus características tíC:I,"~C: (objetivo 

específico núm. como eje articulador, vinculándose: 

1.  En un primer plano, con lo obtenido por la descripción de colonias y 

(objetivo núm. 1), conllevando el 

establecimiento de una relación forma y función la con la 

fracción urbana en la cual se encuentra. 

2.  En un segundo plano, la plaza se liga directamente con lo resultante de 

los dos objetivos específicos, examinar el uso la pública 

urbana y analizar la percepción del habitante sobre la pública urbana 

y la colonia o el fraccionamiento (objetivo específico núm. 3 y 4 

Para llevar lo anterior, cruce grafico de los 

""U:2j'H~~ temáticos ha sido Inal5DemXl 

5.5.1  Proceso de consolidación de las colonias y fraccionamiento. 

5.5.1.1. Colonia Emiliano 

Emiliano Zapata se ha mencionado como la antigua de los cuatro 

caSi05. se que aproximadamente tiene 50 años de existencia y en sus 

inicios era tierra de cultivo, cañaverales, guayabas. jícamas y 

canelos. en donde la gente a recolectar dichos productos, progresivamente 

se fueron vendiendo las y construyéndose hasta corisollloa 

en la colonia que es hoy en 
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Cabe resaltar que ninguno entrevistado tenía conocimiento con de 

cómo se fundó la colonia (10 citas), expresándose, en lo mejor solo 

la individual la llegada y asentamiento en la colonia. La 

convivencia en la colonia es presentada, principalmente, como regular citas), 

y la participación en pro la colonia nula (4 a los 

habitantes prefieren pasar tiempo libre en hogar (6 citas) que en 

dentro o de la colonia. sus malas y percepciones hacia la colonia 

a entrevistados agrada vivir en (10 citas). 

5.5.1. Colonia Dos de Agosto. 

La col. Dos de Agosto, según los habitantes, tiene aproximadamente una 

antigüedad de 36 años, en sus inicios la fue tomada, un asentamiento 

irregular, como ellos lo mencionan, una colonia de paracaidistas, la primera de 

ese tipo en la Ciudad. dice que todo con reuniones en una vecindad 

llamada Torito por la Avenida México -que ya no en donde se 

concentraban no sólo habitantes de la ciudad, sino de otros municipios y estados, 

encuentros eran liderados por del partido PRD, los nombres 

n",,(~1'~t"'an Cerna, Naranjo, Perico y Nacho. Así guiadas las personas, cayeron en 

la el día Dos Agosto, tumbaron y se instalaron como pudieron, 

algunos terrenos fueron dados, otros vendidos por la cantidad de 4,000 oe~;os 

pagados en abonos. Poco a poco construyeron casas , de ahí el aO<)dO 

"cartolandia" en su tiempo. De modo la colonia se caracteriza una 

historia de sufrimiento, en donde el gobierno llegó a dispararles, incendiar casas 

y prender los cilindros de gas, pero también de de marchas, de gestión 

constante por los servicios públicos, hasta llegar el punto de externar orgullo y 

de la infraestructura y servicios urbanos han conseguido la 

colonia, expresando que no hay colonia igual en la ciudad con los beneficios 

urbanos que 

los diez entrevistados, siete hicieron comentarios puntales sobre fundación 

la colonia. percepción de convivencia es principalmente regular (7 citas) y 

participación en pro de la colonia es buena (5 También mencionaron la 
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preferencia de pasar tiempo libre en el hogar citas) y el agrado de vivir en la 

colonia (10 citas). 

1.3. Colonia Sauces. 

De las experiencias los habitantes no se pudo obtener mucha información 

sobre el proceso de fundación de la col. Sauces debido al desconocimiento. 

aporte con antigüedad se remonta a hace 35 se dice era tierra 

destinada al cultivo de caña, y se resalta a dirigentes la colonia que, a 

través de ellos, se gestionaron los servicios públicos como el agua, luz y 

los diez entrevistados, ocho señalaron no tener conocimiento cómo se 

fundó la colonia. su mayoría la convivencia se expresa como poca (6 citas) y 

la participación regular (8 citas). Se menciona el agrado por el tiempo libre 

en hogar (7 citas) y, solo personas presentan pero con 

inconformidad por vivir en la colonia (3 citas). 

5.5.1.4. Fraccionamiento INFONAVIT El Tec%te. 

De acuerdo con el discurso los entrevistados, el INFONAVIT Tecolote, 

fue un asentamiento promovido como interés social para trabajadores del 

sector privado afiliados al Instituto Mexicano del Seguro de los primeros 

en la ciudad con una antigüedad 34 años, se menciona que las unidades 

fueron entregadas vía solicitudes y algunas rifadas por empresas en 

donde laboraban los ahora propietarios. expresan las viviendas como de 

buena calidad y con dimensiones adecuadas, no como se construyen hoy 

en día bajo ese régimen. 

de los entrevistados indicaron no conocimiento de cómo se fundó la 

colonia. su mayoría la convivencia es catalogada como regular (4 citas) y la 

participación en beneficio para la colonia es (5 citas). externa el agrado 

por pasar el tiempo libre en el hogar (5 citas) y solo dos personas demuestran 

agrado, pero con inconformes de vivir en fraccionamiento. 
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5.5.2. Proceso de consolidación de las plazas públicas urbanas. 

Cada una de las cuatro plazas públicas en su correspondiente fracción urbana, 

ha experimentado su singular proceso de consolidación, así lo han expresado los 

habitantes. 

5.5.2.1. Colonia Emiliano Zapata. 

Con base en el discurso de los entrevistados, el espacio que hoy ocupa la plaza 

era un área verde libre y amplia adornada de flor de amapola, en ésta se 

encontraba una cancha de futbol muy grande y una cancha de baloncesto, se 

celebraban bailes y, en ciertas temporadas, llegaban los húngaros ofreciendo 

funciones de cine y juegos. Por su historia, entre otras experiencias de vida, la 

mayor fundamentación es vinculada hacia los juegos y ejercicios (4 citas). 

5.5.2.2. Colonia Dos de Agosto. 

De acuerdo con los entrevistados, la plaza era una cancha grande de futbol de 

tierra, en uno de sus extremos se construyó un galerón de palos y lamina negra 

en donde se llevaban a cabo las reuniones de la colonia. Se comenta que existían 

en la colonia equipos de futbol y béisbol que hacían uso de dicha cancha, cuando 

se presentaba un partido importante, los vecinos sacaban sillas para ir a 

presenciarlo de cerca, la convivencia llegaba al punto de alegrar mucho a la 

colonia, el futbol alegraba más que ahora, a pesar de que siempre se ha visto la 

drogadicción en el sitio, se sentía un clima de diversión y tranquilidad añorado 

hoy en día. En este caso la relevancia del deporte es indudable, siendo la 

experiencia de vida con mayor fundamentación direccionada a los juegos y el 

ejercicio (7 citas) 

5.5.2.3. Colonia Los Sauces. 

En el área que hoy comprende la plaza, en medio de una de sus caras, se 

encuentra una vivienda, al preguntarles a los entrevistados sobre los recuerdos 

de la plaza, sale a la luz que primero se edificó la vivienda que la plaza, esto se 

debe a que los terrenos se vendieron, el de la casa fue reclamado, pero los que 

ahora conforman la plaza no. Retomando la pregunta hecha sobre los recuerdos 
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en la plaza, resalta una del lugar, cual estaba limpio,  

de zumba por las tardes, era alegre y se llenaba gente. Ahora ya solo,  

no hay nada. este caso, el no existir recuerdos es la única fundamentación  

considerable (5  

5.5.2.4 Fraccionamiento INFONAV/T Tec%te. 

Según los comentarios entrevistados, la era un verde, se 

menciona que era al momento se creó se 

marcó en venerar a la virgen, en el lugar que hoy en día se encuentra 

la ermita. consecuencia, a pesar de que la mayor fundamentación es no tener 

recuerdos vinculados con plaza (6 se presentaron I"nrnAlnra 

con el culto religioso que la creación lugar se ha profesado 

5.5.3. y colonias o fraccionamiento (objetivo específico núm. 1). 

Relación forma y función. 

Por medio del discurso proveniente de habitantes se han expuesto cuatro 

realidades distintas producción espacial, tanto a nivel de fracción urbana como 

un lugar en específico, la plaza pública urbana. de subrayarse que en solo 

uno de los cuatros casos mencionados, en frac.INFONAVIT se ha 

tomado en cuenta la opinión del habitante a la hora de crear o remodelar la plaza. 

De este modo, con participación o no del habitante en la construcción su 

entorno, se materializa el actual la urbanización en y 

el fraccionamiento, lo cual ha sido descrita por tres para 

producción de la ciudad crear trazar e implantar nudos urbanos. 

5.5.3.1. y mallas urbanas. 

Dentro de la concepción de mallas, por cada una de las fracciones urbanas y 

plazas públicas, se recopilado los resultados principales expuestos en la 

siguiente tabla núm. 16. 
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Tabla 16. Función y forma de la plaza pública urbana a escala de colonias y fraccionamiento. 
Elaboración propia 2017. 

ia Emiliano 
338,680.48 2 

Colonia 
3,580

Sauces 
3.76 Medio-Bajo 

Fraccionamiento 

NFONAVIT El 32,219.07 2,574.06 683 3.52 Bajo 

colote 

Los datos42 en la tabla núm. 16 otorgan pautas para una interpretación de la 

función que desarrolla la plaza pública a escala urbana de colonias y 

fraccionamientos (mallas urbanas). Dentro de una escala de colores grises, el 

color gris más oscuro contiene los valores más elevados, los cuales se degradan 

hasta llegar al color blanco conteniendo los valores menores. 

Como se aprecia en la tabla núm. 16, la relación entre forma y función urbana de 

la plaza en la col. Emiliano Zapata se ha señalado como Equilibrada (2 puntos). 

Aunque el porcentaje de este espacio en el territorio es de 1.01 %, sus 

dimensiones se posicionan en segundo lugar como las más amplias. El servicio 

que presta es para 4,001 habitantes, cantidad de población en segundo lugar 

más alto, a ello se agrega que el hacinamiento de habitantes por vivienda es el 

valor más bajo al igual el grado de marginación. 

La plaza en la col. Dos de Agosto cuenta con una relación entre forma y función 

urbana señalada como buena (3 puntos), debido a sus generosas dimensiones, 

alcanzando un 2.10 % de la porción del territorio, dicha superficie es necesaria 

42 Nota: los datos expuesto son solo una pequeña parte de los resultados obtenidos en el capítulo 
VI, describir las colonias y el fraccionamiento y el capítulo VII, evaluar las características físicas 
de la plaza pública urbana. 
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porque da servicio a viviendas con el grado de hacinamiento y marginación más 

alto en tabla. En entornos urbanos como estos, la plaza tiene un papel crucial en 

la calidad de vida urbana, pues se muestra como una extensión del hogar al 

ofrecer el área vital de esparcimiento que las viviendas con un alto grado de 

hacinamiento difícilmente pueden otorgar. De igual forma, en entornos con un 

grado de marginación medio, las familias hacen rendir sus gastos en lo esencial, 

por ejemplo, en la canasta de alimentación básica, limitando sus oportunidades 

de traslado debido a las tarifas del transporte público para visitar espacios 

dedicados al esparcimiento en otras zonas de la ciudad. 

La relación entre forma y función urbana para la plaza en la col. Los Sauces es 

apuntada como critica (1 punto). Esto se deriva por las grandes dimensiones de 

la colonia y la pequeña área que posee la plaza, alcanzando apenas el 0.44% del 

territorio, a la par, este reducido espacio tiene que dar servicio a 3,580 habitantes 

ya un nivel de hacinamiento y marginación que ocupan los segundos lugares en 

la tabla. 

Por su cuenta, la plaza encontrada en el frac. INFONAVIT El Tecolote, su forma 

y función es mostrada como buena (3 puntos), debido a que sus dimensiones le 

permiten acaparar una relevante porción en el territorio de 7.99% que da servicio 

directo a una pequeña cantidad poblacional de 683 habitantes con un 

hacinamiento de la vivienda moderado y marginación baja. 

5.5.3.2. Plaza y redes urbanas. 

El instrumento guía de observación a manera de checklist que ha evaluado las 

características físicas de la plaza pública urbana, en su criterio principal núm. 3, 

conexión con el entorno, ha valorado el tipo y calidad de calles que circundan las 

plazas, contemplando su disposición espacial para garantizar accesibilidad y una 

adecuada cohesión urbana. 
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Red vial  perimetral en plazas 

Fraccionamiento INFONAVIT El Tecolote Colonia Los Sauces 

Ilustración 19. Red vial perimetral en plazas. Elaboración propia 2017. 

Como se aprecia en la ilustración núm. 19 las calles perimetrales en las plazas 

presentan diversidad tanto en materiales constructivos como dimensiones. La 

plaza en la col. Emiliano Zapata es la única que se encuentra sobre una arteria 

colectora, Avenida Allende que, al mismo tiempo, presenta un predominante uso 

de suelo mixto, es decir, viviendas y comercios o servicios, esto hace que la 

estadía en la plaza sea un tanto incomoda, sea por el ruido proveniente del 

masivo flujo motorizado o de las bocinas dispuestas en las calles promocionando 

los negocios. La conexión de dicha avenida con la plaza se presenta de manera 

peligrosa, debido a que no se cuenta con señalética y elementos para reducir el 

flujo vehicular (boyas, topes, etc.), lo cual limita la accesibilidad, principalmente a 

niños, ancianos y personas con alguna debilidad motriz o visual. 

La plaza en la col. Dos de Agosto se encuentra sobre la arteria subcolectora 

Genaro Vázquez, a pesar de contar con pavimento hidráulico en buenas 

condiciones, el tráfico vehicular es reducido, al igual que las otras tres calles 

perimetrales en la plaza, ello se debe, en mayor medida, a las rigurosas 
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restricciones geográficas que la colonia presenta en cuestión de conectividad con 

la ciudad, como lo son la vía del tren y el paso a desnivel del puente en la Avenida 

Tecnológico. A la vez, esta posición geográfica, genera un ambiente de 

tranquilidad dentro de la plaza y un importante número de desplazamientos 

peatonales tanto en la plaza como en sus calles perimetrales. 

Las calles que delimitan a la plaza en la col. Los Sauces se exponen en la 

categoría de locales y son las únicas en los cuatro casos que presentan una 

superficie rodada de empedrado. Este tipo de superficie provoca que los 

vehículos circulen con mayor lentitud que en superficies lisas. En general, el 

ambiente en la plaza es tranquilo, irrumpiéndose esporádicamente por los 

anuncios provenientes de las bocinas de vehículos en movimiento. A pesar de 

dicha tranquilidad, el flujo de peatones por los alrededores de la plaza se presenta 

en cantidad reducida. 

La plaza en el frac. INFONAVIT El Tecolote se encuentra directamente delimitada 

por viviendas, dejando solo dos accesos reducidos en dos de sus lados, lo cual 

provoca un aislamiento tanto visual como auditivo hacia las calles en su 

perímetro. Pese a esto, ruidos provenientes de la arteria colectora Avenida del 

Ejército y de una cortadora de acero en las proximidades se filtran y hacen la 

estadía un tanto incomoda. Pese al aislamiento, por la plaza transita una 

importante cantidad de personas. 

5.5.3.3. Plaza y nudos urbanos. 

Per medio de la descripción de nudos urbanos se ha expuesto el tipo y cantidad 

de equipamiento público con el que cuenta cada una de las cuatro fracciones 

urbanas, pero es de asombrarse que al momento de entrevistar a los habitantes 

y pedirles que solo dibujaran las plazas, una considerable cantidad de estos, 

acompañaron el dibujo con edificios que les son referentes. En este sentido, a 

continuación , se presentan algunos de los resultados más relevantes. 

La plaza en la col. Emiliano Zapata fue dibujada por la mayoría de los habitantes 

junto a la iglesia de Cristo Rey, la escuela Adán Flores Moreno y la avenida 
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Allende, al igual, el negocio de mariscos de doña Concha y el menudo de Chava 

que se instalan cotidianamente dentro de la plaza. 

Ilustración 20. Iglesia Cristo Rey y escuela Adán Flores Moreno en la col Emiliano Zapata. 
Elaboración propia 2017. 

La plaza en la col. Dos de Agosto se muestra en la ilustración núm. 21, fue 

plasmada por los habitantes, al igual que el caso anterior, en su mayoría, junto 

con la iglesia, yen menor número la escuela, el casino, las calles y las casas. 

Ilustración 21 . Parroquia de Guadalupe y preescolar Guadalupe Gómez Márquez en la col. Dos 
de Agosto. Elaboración propia 2017. 

Caso distinto puede observarse en la ilustración núm. 22, el dibujo de la plaza en 

la col. Los Sauces ha carecidos de edificios referentes en sus alrededores, debido 

a que en realidad no los hay. Aun así, se mencionaron las viviendas aledañas, y 

se resaltó una peculiaridad propia de esta plaza, al estar inserta una casa 

habitación en el centro de uno de sus lados. 
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Ilustración 22. Casa habitación inserta en el área en medio de la plaza y viviendas vecinas en la 
col. Los Sauce. Elaboración propia 2017. 

Como se muestra en la ilustración núm. 23, al igual que el caso anterior, la plaza 

en el frac. INFONAVIT El Tecolote carece de edificios referentes en sus 

alrededores, por eso en el dibujo de los habitantes estos no se encuentran. Sin 

embargo, se mencionan las calles aledañas y, debido a que dicha plaza se 

encuentra sitiada por viviendas, en la mayoría de los discursos al describir el 

dibujo, éstas están presentes. Es de subrayarse que, ante la carencia de una 

iglesia en las proximidades, se ha construido una ermita en la plaza. Se agrega 

el existir un inmueble que según los habitantes es un elefante blanco al no 

utilizarse, con extrañeza mencionan su buen estado de conservación, pero sin el 

uso cultural con el que fue proyectado para su construcción . 

Ilustración 23. Ermita y edificio para funciones culturales en el frac. INFONAVIT El Tecolote. 
Elaboración propia 2017. 

Con esto se comprueba que, el contenido de la significación sobre la plaza, no 

se reduce a ella, pues se incrusta en la memoria no solo el lugar en específico, 

sino la sección urbana en la que se encuentra con relación a otros componentes 

urbanos como edificaciones públicas, viviendas y calles que son referentes. 
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A esto hay que sumar que, de los diversos eventos y festividades que se registran 

en las plazas, entre los de mayor presencia se encuentran las religiosas, 

presentándose con mayor relevancia en la col. Emiliano Zapata, solo con un 

punto menos de fundamentación a los aniversarios de la colonia, lo cual es 

sustentado con mayor fuerza en la colonia Dos de Agosto. 

5.5.4. Características físicas de la plaza, uso y significación (objetivo 

específico núm. 3 y 4). 

Retomando los valores obtenidos por la evaluación de las características físicas 

de la plaza pública urbana y la observación de la intensidad de uso de ésta, se 

tiene la siguiente tabla núm. 17 en donde se expone a cada una de las cuatro 

plazas públicas urbanas junto a los valores alcanzados. Para homologar la 

ponderación se ha tomado el valor más alto otorgándole 3 puntos y, a partir de 

éste, en proporción, se ponderan al contraste los otros tres casos. 

Tabla 17. Ponderación de valores para articulación de las características físicas y el uso de la 
plaza. Elaboración propia 2017. 

Ponderación de valores para la articulación delas características 

físicas y el uso de la plaza 

Fracción 

urbana 

Col. 

Valor de 
característic 
as frsicas 

(evaluación 

del 

i ns trumento 

ehecklist 

40 

Valor en 

intensidad de 

uso (número 

Ponderadón de personas) Ponderadón 

1.56 

Sauces 

Frac. 

71 0.20 

INFONAVIT 138 0.39 

El Tecolote 
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tabla núm. 17 presenta dentro de una escala de colores los valores 

obtenidos, siendo la casilla en color gris fuerte la que fU ....' .......f los valores 

color se degrada llegar al blanco junto con bajos. 

simple tabla arroja interesantes, por ejemplo, en los dos f'nrlc:!T!:I 

casos extremos, la congruencia la ponderación de 

con uso de la plaza, de modo, la plaza en la col. Agosto posee los 

valores más altos en estos dos aspectos y, en oposición, la en la col. Los 

presentando los más bajos. De ello, en manera, se 

lo postulado por Saborido (1999), al mencionar que las formas 

son un factor activo en la relación que éstas entablan con la sociedad. 

En se hace de Pinzón y Echeverri (2010) al postular 

que la amenidad y calidad eS[)GlCIO es importante refuerzo de su 

cualidad como elemento estructurante de la vida y del urbano. 

contrario se encuentran la plaza en la col. Emiliano y el frac. El 

pues la primera a de expresar una menor ponderación en 

características físicas supera en valores de uso a la segunda. evidencias 

1¡:)oc:!1'/"!:In que, la mayor del uso no basta con la calidad 

de formas materiales. sentido Berrotea (2012), postula que las 

n4O>r'C!f'\'''I!:IC! 11"I!:I1"4O>C!tienen presentes (o apego) por sociales que 

facilitan, lo cual relevancia en la de sentido y 

significación del lugar. 

consecuencia, esto lleva a postular que existen dimensiones: la física y 

la simbólica que potencial izan '0 restringen el uso, haciéndose necesario hacer 

un acercamiento con dos enfoques: 1) el objetivo, al observar la dimensión física 

y uso presente y, 2) al captar el símbolo socialmente construido 

por de la lo tanto, solo se puede hacer una 

interpretación adecuada vinculación o apropiación habitantes hacia 

la a escala urbana colonias y fraccionamiento. 
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5.2.4.1. nr1)ttr-r. de fflElJ[JElS 

Bajo el lente enfoques objetivo y subjetivo, la de mapas 

temáticos permitió O;;;",Jcn,IC:U la y mala 

calidad de las Ca'"ac1tenStl(:as r&:lrli~trgr su intensidad 

de uso de necesarias, 

opcionales y SO(;1818S. realizado un cruce gráfico de 

mapas permitiendo en una sola la información 

dicha. Este es articulado con principales percepción 

del habitante, con intención de socio-espaciales 

más relevantes. 

Por consiguiente, """'T'"'''''''' r>l"\lnQ;t~t,::_r que subjetivos 

marcados en 1-"",",'-0'" ofrecen susceptibles de ser captados por la 

observación de dinámicas socio-espaciales presentes. A continuación, 

por cada una cuatro plazas, se un mapa temático acompañado 

por la significación los habitantes, registrando algunos de los comportamientos 

socio-espaciales con mayor relevancia y respaldados con archivo 

5.2.4.2. urbana en col. Emiliano Zapata. 

De acuerdo con la percepción de los entrevistados, la plaza pública urbana en la 

col. Emiliano principalmente, la emoción de (4 citas), 

sin embargo, es acompañada por el (3 citas) y el 

vista agradable en la plaza es mayoritariamente generada por que 

la usan (5 la desagradable por la drogadicción (4 y la falta de 

mantenimiento 
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Ilustración 24. Características físicas y uso de la plaza en la col. Emiliano Zapata. Elaboración 
propia 2017. 

Vía la observación empírica se registró lo siguiente, en el día la zona sur de la 

plaza, en donde se encuentra el área de estar y las jardineras, se presenta 

dividida por las marcas del graffiti. Por el quisco pasa el eje que señala la frontera 

entre estas dos secciones, del lado sureste, con características físicas de media 

calidad (achurado azul en ilustración núm. 24), colindante con un muro siego 

propiedad de viviendas, se plasma el dominio de estas pintas juveniles; del otro 

extremo, lado suroeste, se tienen características físicas de buena calidad sin 

presencia de graffitis. Ver ilustración nlJm. 25. 
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Lado suroeste con buena calidad en características físicas. 

Lado sureste con media calidad en características físicas. 

Ilustración 25. Comportamiento socio-espacial relevante núm. 1 en la col. Emiliano Zapata. 
Elaboración propia 2017. 

Al caer la tarde-noche, la división en la plaza tiene sentido, el lado dominado por 

el graffiti es tomado por un grupo de jóvenes que, entre otras cosas, fuman 

marihuana a pesar de que se ha colocado una luminaria que rompe con su patrón 

distributivo para evitar focos oscuros que la densa vegetación en jardineras y el 

muro siego permiten. Esto provoca que la demás población presente en la plaza 

se aparte de ese lado de la plaza cediendo el dominio pleno del espacio a dichos 

jóvenes. 

La cancha de baloncesto como se muestra en la ilustración núm. 26 experimenta 

una reconfiguración al convertirse en cancha de futbol que no es bien vista por 

los vecinos que habitan enfrente de las porterías provisionales, las quejas de 

estos hacen que los niños y jóvenes que juegan futbol se trasladen al área de 

estar y usen las jardineras como portería, dado que a esa altura no hay vecinos 

a los que puedan perturbar. 
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Cancha de baloncesto Jardineras reconfiguradas a porterías 

Ilustración 26. Comportamiento socio-espacial relevante núm. 2 en la col. Emiliano Zapata. 
Elaboración propia 2017. 

En la zona norte de la plaza, llama la atención el área que comprenden los juegos 

infantiles, debido a que sus características físicas son de mala calidad (achurado 

de color morado en ilustración núm. 24) y presentan un uso intensivo. En dicha 

zona, en la esquina noroeste se encuentra fijo el puesto de doña concha y, en el 

transcurso de la mañana, se instala el menudo de chava que acapara una gran 

porción del área enfrente del DI F, dejando apenas los juegos infantiles libres. Por 

una parte, se privatiza gran parte del espacio, pero a la par, se revitaliza el área 

junto a los juegos infantiles por la presencia de familias consumiendo en los 

negocios. 

Puesto de marisco de doña Concha Puesto de menudo de Chava 

Ilustración 27. Comportamientos socio-espacial relevante núm. 3 en la col. Emiliano Zapata. 
Elaboración propia 2017. 

Retomando la percepción del habitante, se señala fomentar el comercio porque 

es uno de los atractivos que ofrece la plaza (3 citas), en oposición, se expresa 

retirar a los puestos ambulantes, sumándose la necesidad del mantenimiento y 
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de una remodelación (2 citas por cada una). Se demandan eventos deportivos y 

culturales (3 citas en lo individual), mejorar las áreas verdes (5 citas) y los juegos 

infantiles (3 cita). Todas estas características han hecho que los habitantes 

tengan una proyección negativa hacia.el futuro de la plaza (7 citas). 

5.2.4.3. Plaza pública urbana en la col. Dos de Agosto. 

La plaza pública urbana en la col. Dos de Agosto genera, con mayor presencia, 

el sentimiento de bienestar (4 citas), agrado e indiferencia (2 citas en lo 

individual); La vista agradable en la plaza es dada por las personas presentes (6 

citas), la desagradable por el graffiti (4 citas) y la drogadicción (3 citas). 

Ilustración 28. Características físicas y uso en la col. Dos de Agosto. Elaboración propia 2017. 

Productos de los recorridos etnográficos , en la plaza se logró captar los 

siguientes comportamientos socio-espaciales. En el área de estar, con generosas 

proporciones, en donde se encuentran las jardineras a plena luz del día, conviven 

personas de todas las edades y resalta, ocasionalmente, encontrarse jóvenes 

fumando marihuana a un costado de personas mayores sin alterar el orden y la 

convivencia en la plaza. Al parecer fumar marihuana en la plaza es una práctica 
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común, al grado de apreciar una joven pareja que mientras observa a su niño 

divertirse en los juegos infantiles comparten y fuman un cigarrillo de marihuana. 

Jóvenes fumando mariguana Pareja joven compartiendo 
junto a personas mayores cigarrillo de mariguana 

Ilustración 29. Comportamiento socio-espacial relevante núm. 1 en la col. Dos de Agosto. 
Elaboración propia 2017. 

De los cuatro casos abordados esta plaza es la única que presenta un perímetro 

vibrante, mucho tiene que ver el microambiente que se genera en dichas zonas, 

semejante al que existe en toda la plaza, debido a las disposiciones de bancas 

bajo la sombra de los árboles, la tranquilidad de las calles con un bajo tránsito 

motorizado, y lo más importante, el flujo constante de peatones, pues como ya 

se mencionó la vista agradable en la plaza la producen las personas. A esto se 

agrega que, en una de las aceras por las tardes se instalan un negocio de elotes 

y uno de churros que concentran a una gran cantidad de personas consumidoras 

de estos productos. En conjunto, estas cualidades hacen que se potencialice el 

uso de las aceras perimetrales (ver ilustración núm. 28). 
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Uso de la acera Puesto de churros 

Ilustración 30. Comportamiento socia-espacial relevante núm. 2 en la col. Dos de Agosto. 
Elaboración propia 2017. 

Como se aprecia en el mapa temático el área con característica físicas de media 

calidad (achurado color azul en ilustración núm. 28) es usado primordialmente 

por niños y jóvenes dejando su huella a través del desgaste que el uso intensivo 

produce, así lo muestra una malla metálica vencida por los balonazos que divide 

la cancha de usos múltiples con los juegos infantiles. El desgaste en los juegos 

infantiles es de relación directa a cuestiones meteorológicas, debido a que el piso 

es de tierra y se deslava fácilmente por las lluvias provocando desniveles, resalta 

el buen estado de conservación de los juegos infantiles y aparatos de ejercicio 

en el sitio. 

Por otra parte, la cancha de usos múltiples y sus gradas son los espacios 

privilegiados para el encuentro de los jóvenes, los cuales están presentes en todo 

el transcurso del día, pero al caer la tarde, la presencia se hace intensa y el olor 

a marihuana quemada también, prueba de esta confluencia lo exhibe el graffiti 

cubriendo el total de la superficie en gradas. 
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Área de juegos para niños  Graffiti en gradas de cancha de usos  
múltiples  

Ilustración 31. Comportamiento socio-espacial relevante núm. 3 en la col. Dos de Agosto. 
Elaboración propia 2017. 

Por estas características propias de la plaza, entre muchas más, la percepción 

del habitante demanda mayor seguridad (4 citas), mejor iluminación y se expresa 

conformidad con su característica física (3 citas en particular); requieren más 

eventos y actividades infantiles (4 citas) y mejoras al área verde (3 citas). En 

suma, estos aspectos han provocado una proyección dividida entre positivas y 

negativas hacia la plaza a futuro (4 citas por cada una). 

5.2.4.4. Plaza pública urbana en la col. Los Sauces. 

Los habitantes entrevistados han expresado a la plaza pública urbana en la col. 

Los Sauces como un lugar que genera especialmente bienestar y desagrado (3 

citas en lo individual), la vista agradable en la plaza es producto del ambiente (3 

citas) y la desagradable por la falta de mantenimiento (8 citas). 

En esta plaza las características físicas de mala calidad (color morado en 

ilustración núm. 32) acaparan en la mayoría del área que comprende la plaza, 

con excepción de la cancha de usos múltiples que presenta características de 

buena calidad (color café en ilustración núm. 32), sin embargo, no tiene 

relevancia dichas características físicas puesto que la plaza en su totalidad 

presenta un uso reducido. 
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Ilustración 32. Características físicas y uso de la plaza en la col. Los Sauces. Elaboración propia 
2017. 

La plaza convive con el conflicto derivado de sus pequeñas dimensiones, los 

habitantes han mencionado el temor por recibir un balonazo proveniente de la 

cancha de usos múltiples, al igual, el uso de esta cancha molesta a las viviendas 

colindantes. 

Es de asombro apreciar las malas condiciones en que se encuentran la plaza 

derivado de los destrozos, el desmantelamiento de sus componentes y el 

descuido total. De tal penar, las rejillas y tapas de registros, así como el cableado 

de luminarias han sido robados, tal parece que cualquier elemento de valor en el 

mercado ha desaparecido. Los juegos infantiles se encuentran destrozados y el 

área verde se presenta con el pasto crecido, repleta de basura y carente de 

arbustos. Esto ha generado un microambiente deprimente, sea por los sancudos, 

la vista desagradable que provoca la basura o la oscuridad total en las noches 

por no funcionar ninguna lampara. 

Pese al estado deplorable en que se encuentra la plaza, se logran apreciar 

algunas actividades esporádicas, como se aprecia en la ilustración núm. 33. En 
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la mañana algunas personas van a los aparatos de ejercicios, cayendo la tarde 

pocos jóvenes salen a jugar a la cancha, otros platican en las bancas al igual que 

lo hacen señores mayores. 

Basura y destrozos Personas haciendo ejercicio 

Ilustración 33. Comportamiento socio-espacial relevante en la col. Los Sauces. Elaboración 
propia 2017. 

Por estas características propias de la plaza, los habitantes expresan la 

necesidad de mantenimiento (6 citas) y remodelación (3 citas). Requieren del 

desarrollo de bailes (3 citas) y eventos deportivos (3 citas), mejoras al área verde 

(3 citas), los juegos infantiles y de una ampliación (2 citas en lo individual). Esto 

ha ocasionado que las proyecciones de la plaza hacia un futuro sean 

mayoritariamente negativas (8 citas). 

5.2.4.5. Plaza pública urbana en el frac. INFONAVIT El Tecolote. 

Para los habitantes la plaza en el fraccionamiento INFONAVIT El Tecolote 

provoca, en mayo medida, los sentimientos de bienestar (6 citas), desagrado y 

enojo (2 citas en lo individual), la vista agradable es producida por las personas 

(5 citas) y el deporte (3 citas}, la vista desagradable por los destrozos (5 citas) y 

la basura (3 citas). 

Entre las dinámicas socio-espaciales presentes en el lugar, sobresale el conflicto, 

éste presenta su centro en la cancha de usos múltiples, la cual tiene en enfrente 

a una portería la ermita y el área de juegos infantiles, del otro lado, la portería se 

encuentra frente al estacionamiento, esta conexión entre espacios y las 

reducidas dimensiones de la plaza han hecho que el conflicto se intensifique. Si 

185 



bien se ha enrejado la cancha por una malla metálica, lógicamente, las caras a 

espaldas de las dos porterías se encuentran vencida por los balonazos, esto ha 

provocado que colectivos conformados por niños pequeños y sus padres se 

limiten a usar el área de juegos infantiles mientras se juega futbol en la cancha, 

del otro extremo, ha habido cristales estrellado de vehículos estacionados 

producto de golpes ocasionados por balones. Ver ilustración núm. 34. 

Ilustración 34. Características físicas y uso de la plaza en el frac. INFONAVIT El Tecolote. 
Elaboración propia 2017. 

El conflicto no para ahí, dado que la plaza casi en su totalidad se encuentra 

delimitada directamente por viviendas, se menciona que los ruidos provocados 

por el juego de futbol sean gritos o pelotazos, no los dejan dormir hasta altas 

horas de la noche. 
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Cancha y estacionamiento Portería enfrente de ermita y juegos para niños 

Ilustración 35. Comportamiento socio-espacial relevante núm. 1 en el frac. INFONAVIT El 
Tecolote. Elaboración propia 2017. 

La vinculación directa de la plaza con las viviendas que deriva en un aislamiento 

de las calles juega un papel crucial en el microambiente que genera la plaza. 

Estar en el lugar da la impresión de estar en un gran patio compartido y de 

extensión de las viviendas, a tal grado, que varias de éstas se encuentran con la 

puerta de par en par en el transcurso del día. Esta característica se refuerza al 

momento que hacen mención los habitantes de que cada porción de área verde 

que se encuentra frente a la vivienda es responsabilidad de los inquilinos. 

Viviendas con puertas abiertas hacia la plaza 

Ilustración 36. Comportamientos socio-espacial relevante núm. 2 en el frac. INFONAVIT El 
Tecolote. Elaboración propia 2017. 

Un comportamiento socio-espacial interesante se presenta en el extremo este de 

la plaza, en el cual se halla un pasillo que está entre la cancha y el área verde 

encontrándose una banca y alejada unos cuantos metros se encuentra la ermita 

(ver ilustración núm. 37). El pacillo, por las tardes, concentra una buena cantidad 

de niños y jóvenes que se sientan a hacer retas en los partidos de futbol y 
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regularmente se encuentra sucio por basura, caso contrario, la ermita muy cerca 

de este lugar y presentando un uso para gentes mayores siempre está limpia, se 

logró observar a una señora barriendo y limpiando solamente esta área dedicada 

al culto de la virgen María. 

Pasillo con basura Ermita sin basura 

Ilustración 37. Comportamiento socio-espacial relevante núm. 3 en el frac. INFONAVIT El 
Tecolote. Elaboración propia 2017. 

El discurso de la habitante externa, prioritariamente, la necesidad de 

mantenimiento (5 citas) y de un nuevo enmallado o bardeado para la cancha (4 

citas). Se reclaman eventos deportivos (5 citas) y culturales (3 citas). En su 

conjunto todas estas cuestiones han provocado que la percepción de los 

habitantes hacia el futuro de la plaza sea negativa (8 citas). 
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VI. Discusiones. 

Partiendo la articulación postulada en objetivo e:Sl:leCI núm. 5, 

capítulo se ha seccionado en dos apartados. El primero, es dedicado a 

vinculación de dicha articulación con la literatura especializada para ofrecer una 

interpretación y descripción a nivel teórico-conceptual los fenómenos 

relevantes registrados empíricamente; segundo, contrasta los resultados 

obtenidos con otros casos de estudio. 

6.1. teórico-conceptuales a la articulación 

6.1.1. Dos niveles en la apropiación: utilitaria y simbólica. 

Como punto de partida es necesario retomar el postulado Kosik 

hombre se apropia del mundo en un sentido objetivo y otro subjetivo. Por lo tanto, 

el espacio es producido dentro de dos niveles en la apropiación: utilitario y 

simbólico, le otorga sentido y significado, en palabras Vidal y Poi (2005), 

hace que espacio adquiera la cualidad lugar. 

En esta directriz, se han expuesto cuatro diferentes trayectorias en la producción 

de lugar, consolidándose hoy en día en fracciones en la ciudad 

de T epic. Ya sea que en sus inicios hayan sido tierras cultivo puestas a la 

venta o tomadas a la que progresivamente se fueron urbanizando, o 

urbanizadas por la iniciativa privada y comercializada en de vivienda, 11\.1<1:1\.1,"'" 

son producto, en acuerdo con Giménez (1999), del valor uso que le otorgan 

la interacción entre sociales, económicos y culturales, ahíTQrj::>C;:'¡::'C;: 

la creación mallas, de redes e implante de nudos urbanos. 

Pero la urbanización no es un fin en sí misma, no es estática, es procesal. Si 

bien, en un primer momento existió una configuración, ha experimentado 

reconfiguraciones en dos dimensiones por inercia apropiación utilitaria y 

simbólica, ya dos niveles, provenientes las interrelaciones entre los poderes 

de indicación vertical y de quienes lo habitan de construcción horizontal. A 

de que proceso con el conflicto y existen quejas del habitante, 
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se ha consolidado un entorno habitable a la totalidad de en 

los cuatro casos, les l:lrll·l:lni~ vivir en su respectiva colonia o fraccionamiento. 

6.1.2. Continente y contenido. 

La pública urbana como microcosmo de la fracción urbana en la que se 

encuentra, es decir, su construcción es semejante, pero a diferente escala. Ya 

sea que en un principio fueran canchas, campos o lotes que no fueron 

reclamados, como continente y contenido (Saborido, 1999) estado 

presentando hibridaciones43, la forma física es condicionada, lo se expresa 

en su nivel poliva/encía y ésta a vez no solo a fa vive, 

IrTl,rJ&Jl"rnrcomo postula Borja y Muxi (2003), es elemento tanto del tejido 

urbano como social. En su actual, plaza, es externada con nostalgia 

y coexiste con el agrado o desagrado, tomando a Campos (2011). son 

expresiones del espíritu como pensamiento y sentimiento colectivo que ha 

ido sedimentándose en 

6.1 Condición centralidad. 

A través de ponderar la función y forma, el uso y características físicas de la 

pública urbana, ha posible evaluar la condición de centralidad de cada 

uno los cuatro casos, en otras palabras, su nivel de condicionamiento para 

contener actividades derivadas la vida cotidiana a escala urbana de colonia o 

fraccionamiento. 

43 hibrido entre el pasado y ,....,.",.".,n,t", 
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Tabla 18. Valoración de la condición de centralidad para plazas públicas urbanas. Elaboración 
propia 2017. 

Valoración de la condición de centralidad para plazas públicas urbanas 

Fracción 

urbana 

Col. 

Sauces 

Frac. 

INFONAVIT 

El Tecolote 

Ponderación Ponderación de Ponderación del 

de la relación características nivel de uso 

entre función flsicas (número de 

y forma (plaza (eva I uación del personas Totales 

con referencia instrumento registradas) 

a la fracción checklist) 

urbana) 

2.00 1.56 

0.20 

0.39 

La tabla núm. 18 presenta los valores mediante una escala de colores grises, el 

gris oscuro contiene los valores altos, este color se degrada hasta llegar al color 

blanco junto con los valores bajos. 

Se tiene que la plaza en la col. Dos de Agosto posee los valores más altos y 

marca la pauta para los otros tres casos por su fuerte condición de centralidad, 

en el otro extremo, con la centralidad más débil, se encuentra la plaza en la col. 

Los Sauces. Esta vinculación entre los dos casos lleva afirma que hay una 

relación estrecha entre valores de los tres componentes ponderados. A mayor 

relación entre forma y función de la plaza con referencia a la fracción urbana en 

que se encuentra, existe una mayor calidad en sus características físicas (mayor 

nivel de polivalencia), lo que conlleva a un mayor uso de ésta, lo cual potencializa 

la condición de centralidad. 

Caso diferente, es la relación entre la plaza en la col. Emiliano Zapata y el frac. 

INFONAVIT El Tecolote, debido a que la primera ostenta valores más bajos que 

la segunda en la relación entre forma y función y características físicas, pero 

191 



presenta un uso con mayor intensidad. Esto constata una mayor intensidad 

de uso no reposa sólo en la relación forma y función y la calidad en características 

o mayor polivalencia. Por lo tanto, se postula adentrar en lo que Ramos 

(2016) llama permanencias y persistencias que en la tienen lugar. 

6.1.4. Permanencias y persistencias. 

pública urbana en misma es persistencia y producto 

una ideología urbanística de acuerdo con (2011) en México, se 

remonta al periodo prehispánico, pues los Olmecas trasmiten a los Mayas la 

organización de sus asentamientos humanos y el mundo espiritual a partir de un 

elemento central compuesto por cuatro esquinas, no opera en lo individual, 

"',.... ... ,.....Cy<::l una unidad junto a templos referentes en sus proximidades, 

para llevar funciones 

plaza prehispánica es heredada a la ciudad colonial, su perdura como 

elemento estructurador lo social, pero cambia en sentido la lógica que 

la vio nacer, ahora, como lo Melé (2006), cumple la función de control a 

los indígenas integrándolos en la economía colonial y facilitando las conversiones 

catolicismo. Al igual en la época prehispánica, plaza opera en unidad 

simbólica junto con como la iglesia y mercado de presencia 

temporal, constituyendo, en avenencia con López e (1996), el punto 

"Qt,Q,.t:l.n,...¡~ para los 

lo tanto, vinculante a la apropiación utilitaria, permanencias de la plaza 

atañen a una histórica unidad urbanística, pues su forma y posición central en 

vinculación estrecha con edificios referentes aledaños otorga su relevancia 

Esto se confirmar por los comentarios provenientes de 

habitantes, a tal grado principalmente, las desarrolladas en la 

son ligadas a la religión. 

refuerzo de este postulado, resalta la elaboración mapas 

a pesar de pedirles a habitantes dibujar solo varios 

plasmaron edificios como la iglesia, la y las viviendas, 
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resaltando no solo el lugar en específico, sino el segmento urbano en el que se 

encuentra. 

Con proximidad a la apropiación simbólica, las persistencias en las plazas se 

dejan ver por medio de una serie de rituales, tradiciones y actos festivos que, 

retomando a López e Ibarra (1996), junto con ello envuelven al lugar por una 

estructura de significados "invisibles" que se van edificando con el tiempo y le 

otorgan la cualidad como algo propio que se diferencia de lo ajeno, de aquello 

cuyas tradiciones, eventos y festividades con su soporte físico-espacial supone 

una identidad colectiva que no es la suya. 

Por lo tanto, regresando a los valores anteriores en la tabla núm. 18, el mayor 

uso de la plaza en la col. Emiliano Zapata con referencia a la del frac INFONAVIT 

El Tecolote, es debido a su antigüedad y a la influencia de la iglesia de Cristo 

Rey, al punto de nombrar a esta fracción urbana como el barrio de Cristo Rey, 

esto es fundamentado por el reconocimiento de las fiestas patronales que en la 

plaza tienen lugar y congregan a una gran cantidad de personas no solo de la 

colonia también de las fracciones urbanas aledañas. 

Por su cuenta, la plaza en el frac. INFONAVIT El Tecolote también presenta su 

fiesta patronal dedicada al culto de la Virgen María, pero a menor escala, esto 

sustentado por el discurso de los habitantes al ser poco su reconocimiento. La 

plaza en la col. Dos de Agosto es conocida a nivel ciudad por sus fiestas de 

aniversario, esto revelado con intensidad por los habitantes. Caso contrario a los 

tres mencionados, la plaza en la col. Los Sauces carece de edificios referentes 

en su alrededor, sin embargo, se llevan a cabo festividades en el lugar que han 

sido fundamentadas con fragilidad y no alcanzan a contribuir a su consolidación 

de centralidad. 

6.1.5. Fenómenos socio-espaciales correlacionales y diferenciados. 

En los dos niveles de la apropiación: utilitaria y simbólica subyace la diversidad, 

esto se refleja en los fenómenos socio-espaciales producidos, evidenciando que 

cada una de las cuatro plazas es vivida diferente. Como ejemplo, solo se 
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mencionará una que ha gran relevancia investigación y 

lo postulado. 

bien la plaza pública urbana se encuentra contenida dentro de una dimensión 

jurídica, como señala Campos (2011), siendo Estado de Derecho quién 

las funciones o usos posibles en el y garantiza el acceso a 

toda la población, estructuras normativas en la práctica no son 

generalizables debido a son cambiantes del lugar. 

este sentido, la plaza en la col. Emiliano Zapata ha mostrado seccionarse en 

Marcada por el graffiti con sentido de territorialidad, una de las es 

apropiada por jóvenes confluyen para convivir y fumar marihuana, lo no 

es bien visto por la población presente en la y optan por de 

dicha sección, así, el uso y las características físicas condicionan 

una barrera simbólica que influye en el de la significación, y es 

congruente con el discurso del habitante al ligar la vista desagradable la 

principalmente con la drogadicción y la falta de mantenimiento. 

en el frac. INFONAVIT Tecolote también convive con el conflicto, pero 

diferente forma, pequeñas plaza y la 

,","'~/ClI""ClI de sus componentes son los principales detonantes. Se tienen tipos 

usos y usuarios en directa y cercana no son compatibles. esta 

forma, las porterías de la cancha que es por jóvenes se encuentran 

dispuestas, de un hacia la ermita que es apropiada por 

mayores y el área de que lo es por niños, y otro extremo, en dirección 

estacionamiento. ocasiona que un tipo usos y usuarios esté 

por la presencia del Más allá de las que esto OCélStC)o 

destrozos que el uso intensivo de la cancha provoca, como lo ver mana 

metálica vencida en el perímetro de la cancha y los cristales rotos en carros por 

balonazos. Esta también presenta huellas de territorialidad que la 

fraccionan en dos, por un lado, el de la cancha con una presencia importante de 

del otro, ermita, una sección libre de ésta. Esto ha ImrlrAI",n 



en la significación del lugar por el habitante, externando la vista desagradable 

primordialmente por los destrozos y la basura . 

Caso contrario, se encuentra la plaza en col. Dos de Agosto, sus amplias 

dimensiones y sus variadas áreas componentes permiten dar cabida, al mismo 

tiempo, a una variedad de usos y usuarios, aunque el área de las canchas y 

rampas están marcadas por el graffiti, éstas se usan en el día para el deporte y 

en la noche como reunión de jóvenes, la obstrucción de visibilidad que 

proporcionan las gradas les permite fumar marihuana sin estar a la vista de los 

demás usuarios, pero sorprende que a plena luz del día, cuando las canchas son 

ocupadas por el deporte y las gradas por espectadores, jóvenes conviven en el 

área de estar, sentados en las jardineras fumando marihuana cerca de la demás 

población sin alterar el orden y ocasionar fricciones. Sin embargo, para los 

habitantes lo que otorga una vista desagradable en la plaza es el graffiti y 

después la drogadicción. 

Por su cuenta, en la plaza de la col. Los Sauces el conflicto es palpable en la 

mala calidad de sus características físicas pues se ha desmantelado cualquier 

elemento que tuviese valor en el mercado como el fierro y el cobre, dejándola sin 

tapas en registros y sin alumbrado por las noches, en sintonía, el uso es reducido 

y se externa por los habitantes como un lugar olvidado y carente de 

mantenimiento. 

Las experiencias de estos cuatro casos confirman que la apropiación en sus dos 

niveles: utilitario y simbólico es correlacional y diferenciada por cada plaza. 

La apropiación es correlacional, debido a que se ha constatado el existir 

congruencia entre las características físicas, el uso y los significados asociados 

a la plaza. El uso, de acuerdo con su nivel de intensidad ligado a las condiciones 

y recursos que el lugar provee (polivalencia), es sensor de una relación positiva 

o negativa entre estas tres dimensiones. La calidad de las características físicas, 

en acuerdo con Guerrero (2012), son el dispositivo físico en donde se ancla la 

experiencia y repercute en el sentido del lugar. El contenido de la significación 
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del lugar, tomando a Rizo (2005), se desarrolla por identidades abstractas ligadas 

a lo tangible, permitiendo caracterizar al lugar y crear un vínculo que influye en el 

modo de interacción con el lugar. 

Esto lleva a concluir que, las dimensiones físicas, el uso y el significado del lugar 

necesitan ser comprendidas en lo individual dentro de la relación que guarda con 

las otras dos dimensiones. 

La apropiación es diferenciada, puesto que es adaptada en particular por el 

sentido y significación de cada plaza, debido a que ésta se presenta junto con 

una estructura normativa entretejida por la dinámica social de la comunidad en 

que se encuentra, la cual transmite lo que es justo y lo que no es, lo que es 

adecuado o inadecuado de presentarse ante lo público. 

6.2. Contraste de los resultados obtenidos con otros trabajos. 

En esta sección se contrastan los resultados obtenidos en esta investigación con 

otros casos de temática similar en la literatura. Para realizar esta tarea se han 

tomado dos casos de éxito en intervenciones de espacios públicos urbanos 

expuestos en el marco referencial de este trabajo de investigación: Renovación 

de la plaza de España por Rodríguez (2016) y Recuperación de espacios públicos 

en Chile por Gallegos (2016), tomando en cuenta que estos trabajos son reportes 

de intervenciones puntuales y técnicas, se suma un tercer componente, la tesis 

doctoral con título: Barrio, espacio público y comunidad de Berrotea (2012), autor 

que ha sido citado con relevancia en este documento. El logro de lo propuesto se 

desarrolla de manera resumida, tomando resultados principales tanto de los tres 

trabajos mencionados como de esta investigación. 

El caso de Renovación de la plaza de España ha enseñado el desarrollo de un 

proceso abierto de coparticipación entre ciudadanía, especialistas y gobierno en 

la renovación del espacio urbano. Si bien, el gobierno ha tomado la iniciativa en 

respuesta a la decadencia que dicho espacio emblemático estaba presentando, 

ha sido la sociedad madrileña, por medio de las tecnologías de la información, la 
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públicos en Chile expone la 

que ha decidido la mano con los especialistas en de 

intervención. 

En esta línea, en solo uno de los cuatros casos abordados en la presente 

investigación, en el INFONAVIT Tecolote, se les ha en a 

los habitantes en la definición la plaza pública urbana. que deja en claro 

que, la supuesta participación ciudadana que debe ser ~\f'''f'~21 en todo el 

accionar del gobierno la urbanización, por lo menos en casos, 

se ha quedado en el y no en los hechos. 

recuperación una 

relación directa entre físicas del espacio público urbano, su 

uso y percepción, forma, un espacio público urbano deteriorado, tiende a 

ser olvidado por uso y se percibe como un espacio Mediante la 

mejora de las características de plazas públicas en mal cuales 

son sondeadas tiempo y después de la intervención, demuestran 

implicaciones positivas en de uso y mantenimiento, 

vecinales y seguridad en comunidad. 

En este sentido, la sustenta que, si bien es el existir 

una vinculación características físicas la uso y la 

percepción de las personas, la articulación entre estos componentes es relativa. 

Por ello, no existe una simple formula que puede ser replicada intervenir y 

ser potenciados dichos No es la forma en es que estos 

espacios son articuladores del tejido urbano, pero también lo son 

y es en este entretejido funciones y relaciones sociales en rll'\"rlA AC!1'lr.n~ su 

relatividad. De ahí la importancia de contextualizar a la plaza a de colonia 

como filtro de la ciudad, adentrando en la comprensión los u.r.nl'T"".n socio-

espaciales que en la 1'IA"'::'" lugar, pues en los cuatro casos a de ser 

fracciones urbanas y cercanas, tiende a de manera 

diferenciada la vinculación las personas con la plaza. 

197 



Berrotea (2012), en su tesis doctoral titulada: Barrio, espacio público y 

comunidad, toma como objeto de estudio un barrio llamado Baró de Viver en 

Barcelona, España, y desarrolla una explicación teórica entre los componentes 

sociales y espaciales asociados a los espacios públicos. El autor reconoce la 

existencia de una relación entre las características físicas, los usos y los 

significados. Dicha relación es expuesta como propia del barrio y diferenciada al 

total de la ciudad, lo que da forma a su conceptualización de espacio público 

comunitario. Al concluir su investigación, Berrotea postula la existencia de cinco 

tipos de agencia que configuran el espacio público comunitario: la personal, del 

proceso, del lugar, de lo ideológico y la temporal. 

Como se ha mostrado en el recorrer de este trabajo, se ha alcanzó una meta 

similar a la ya lograda por Berrotea, sin embargo, las dos investigaciones toman 

caminos diferentes para el logro de sus respectivos objetivos y, por lo tanto, 

concluyen de manera distinta. Si bien es cierto que esta investigación toma 

componentes teóricos y metodológicos de la dicha tesis doctoral, estos son 

apropiados, adaptados y desarrollados de acuerdo con la realidad empírica que 

exige el contexto dentro del que se desenvuelve este trabajo de investigación. De 

este modo, no se concluye con que la plaza pública urbana es configurada por 

cinco tipos de agencia -que de verdades interesante-, en contraste, se expone 

al lugar produciéndose por dos niveles en la apropiación del individuo: la utilitaria 

y simbólica, la cual condiciona al espacio y, asimismo, éste es condicionante a la 

apropiación, lo que da paso a una influencia dialéctica entre forma y función 

urbana, la cual es diferenciada entre colonias y fraccionamiento, afirmado ya esto 

por Berrotea, al reconocer las particularidades de dicha interacción a escala de 

barrio. 
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VII. Conclusión. Concreción de la propuesta hacia el urbanismo sostenible 

Este capítulo final concreta la articulación producto del análisis tanto emperico 

como teórico, y la presenta en forma de un modelo conceptual para aportar hacia 

la sostenibilidad del urbanismo. 

En el recorrer de este texto se ha sustentado el existir una apropiación que 

presenta dos niveles: la utilitaria y la simbólica, la cual parte en dos direcciones, 

la primera tiende hacia la producción material y la segunda hacia el contenido de 

la significación. Éstas se entrelazan y le otorgan la cualidad de lugar al espacio, 

si bien, es producido por su valor de uso, éste lleva implícito un significado. En la 

producción urbana, esto opera entre dos estratos, de indicación de arriba hacia 

abajo por los poderes y de construcción horizontal por quienes viven el lugar, 

esta dialéctica en la producción del lugar le otorga dinamismo a través de la 

configuración y las constantes reconfiguraciones. 

En la dirección del nivel utilitario, la plaza pública urbana vista como lugar es 

continente, disposición física que es condicionada por el uso, asimismo, 

condiciona su contenido al desplantarse de lo tangible una representación 

intangible que media la vinculación de quienes la usan. 

De ahí que, el uso sea el sensor de acuerdo con su intensidad de la relación 

positiva o negativa con las características físicas y la significación de la plaza. La 

experiencia de los cuatro casos abordados ha constatado la existencia de una 

relativa congruencia entre las tres dimensiones: físicas, el uso y la percepción, 

pero por sí sola la calidad de las características físicas no generan un uso 

intensivo y no agotan el contenido de la significación. 

En este sentido, se ha postulado adentrar a las permanencias y persistencias, 

una retrospección que ha mostrado la relevancia urbana de la plaza no recayendo 

en sí misma, pues desde sus orígenes fue entendida en relación directa con los 

edificios notables de su alrededor, conformando una unidad urbanística. 
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Por consiguiente, producto del pasado y en la orientación de la apropiación 

utilitaria, su sola forma y disposición urbana es una permanencia, de igual forma, 

pero en la orientación de la apropiación simbólica, las persistencias, el tianguis, 

rituales, tradiciones y actos festivos, vienen a potenciar el uso y terminar de llenar 

el contenido de la significación. 

De esta forma, existe una articulación correlacional entre las características 

físicas, el uso y la percepción con adición de las permanencia y persistencias que 

consolidan la condición de centralidad de la plaza pública urbana a escala urbana 

de colonia y  fraccionamiento. Sin embargo, la articulación es diferenciada y 

objetivable en los fenómenos socio-espaciales producidos, debido a que cada 

una de las cuatro plazas se encuentran ubicadas en cuatro diferentes fracciones 

urbanas compuestas por distintas comunidades con sus respectivas dinámicas 

sociales que condicionan lo que es adecuado o inadecuado para desarrollarse a 

la luz pública . 

Concreción de la propuesta hacia el urbanismo sostenible 

Apropiación 

Utilitaria Simbólica 

Poderes 
Configuración y 

Habit::; D reconfiguración 

Urbanización --------------

Contenido Continente 

Figura 20. Concreción de la propuesta hacia el urbanismo sustentable. Elaboración propia 2017. 
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Con base en la figura núm. 20 que describe gráficamente el modelo teórico-

conceptual  de  la  articulación  analizada,  la  aportación  hacia  el  urbanismo 

sostenible estriba en potenciar la apropiación de la plaza pública por el habitante 

a  escala  de  colonia  y  fraccionamiento,  entendiendo  que  los dos niveles  de  la 

apropiación  se encuentran  imbricados, es decir,  lo utilitario se encuentra puesto 

por  lo  simbólico y  viceversa,  por  lo  cual  tienden  a  reforzarse  o  debilitarse  en 

correspondencia. 

En  virtud  de lo  postulado,  se despliegan  los siguientes sencillos puntos a tomar 

en cuenta como aportación a la  sostenibilidad en el urbanismo: 

•   Necesaria  una  gobernanza  efectiva  que  incorpore  un  proyecto  colectivo 

de coparticipación entre el gobierno y los especialistas en  la materia, y lo 

más importante, que contemple a los habitantes próximos de estas plazas 

como eje de las intervenciones y así,  reafirmar su  papel como principales 

constructores de su  realidad urbana. 

•   Tomar en cuenta que la  plaza pública urbana es condicionada y,  a la vez, 

condiciona  la  manera en  que  las personas se  vinculan  con  ésta.  De  ahí 

que,  las  intervenciones  que  en  la  plaza  han  de  tener  lugar  deben 

desarrollarse  dentro  del  marco  comprendido  por  la  articulación  de  las 

características  físicas,  el  uso  y  la  percepción,  puesto  que  cada  una  de 

estas tres dimensiones se  hace comprensible  por  la  relación  que guarda 

con  las otras dos. 

•   Subyace  la  necesidad  de  adentrar  en  las  permanencias y persistencias 

que guarda  la  plaza  pública  urbana en  sí  misma  para entender su  razón 

de ser en la urbanización, con objeto de valorar realmente su condición de 

centralidad para las funciones,  tiempos y espacios. 

•   Reconocerse  que  cada  fracción  urbana  posee  un  orden  sociocultural 

particular que moldea  las  interacciones de los habitantes con  la  plaza  al 

imponerse  consciente  o  inconscientemente  restricciones  a  lo  que  es 

problemático y mal visto a la  luz de  lo público. 
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robusto contenido de este trabajo de investigación ha llegado a 

en la culminación de este último apartado de tesis, es decir, en la ~ntilQoril ... r 

aportación compuesto por cuatro sencillos puntos y, junto con ello, la 

trabajo de tesis, al establecerse que "la articulación 

concretada entre las características físicas de la plaza pública urbana, 

uso, percepción del habitante y la colonia o el fraccionamiento aporta 

hacia la sostenibilidad del urbanismo". 

experiencia que este trabajo de investigación ha dejado, es la dificultad en la 

concreción del alud de datos obtenidos, dificultad se por la 

diversidad de procedencias de por los primero cuatro 

objetivos espeCíficos. Dada su un gran reto 

articularlos dentro de un modelo teórico rol""'I"''''"'' I'nor..,r,.:>'to y describa de 

manera concreta y fiel la realidad observada iIQorYlnir'If'!:I¡I"'n.o::U'l fenómeno, para 

a partir de ahí aportar hacia la sostenibilidad 

Respecto a las consideraciones y futuras investigaciones, va en 

esta línea, porque si bien es cierto que se dado objetivos 

planteados en este trabajo de tesis, el modelo teClr!CO-(;OniCeOllla es perfectible, 

existiendo la posibilidad de reforzarlo con sólidas y robustas y, por 

consiguiente, lograr una mayor objetividad conocimiento para fines 

prácticos aplicables a la compleja realidad actual en la que se encuentran las 

plazas públicas urbanas. Y, en consecuencia, replantear a la plaza pública 

urbana, dar paso a su regeneración a su dignidad formal, consolidando 

su protagonismo en la ciudad la vida colectiva, tomando en 

cuenta que la belleza es relativa, pero en caso solo hay una, el colorido de 

las personas que la usan y la , consolidándose de forma segura, 

vibrante, atractiva y más ..:"-.:"",,n 
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Anexos 

Marco metodológico 

Instrumento fichas de trabajo. 

Tabla 19. Instrumento ficha de trabajo. Elaboración propia 2017. 

Fecha: Colonia o fraccionamiento de estudio: 

Objetivo especifico núm. 1. Describir las colonias y el fraccionamiento de estudio. 

Técnica: exploración documental y de campo. Instrumento: fichas de trabajo 

Estado urbano actual de las colonias y el fraccionamiento de estudio 

Propuesta para un primer acercamiento a dependencias de gobiemo: 

INEGI Consulta por AGEB urbanas. Dirección de Catastro Municipal 

Datos sociodemográficos: Planearía para "';sualizar morfología territorial en colonias 
Población, sexo, edad, educación, "';"';enda, y fraccionamiento de estudio 
densidad, hacinamiento y marginalidad. 

Datos socio-territoriales 
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Instrumento guía de observación a manera de checklist.  

Tabla 20. Instrumento guía de observación a manera de checklist. Elaboración propia 2017.  

Calidad en forma. 

Elemento Buen estado Estado regular Mal estado No ae cuenta 

~mien t o utbanoJestructura fisi~: 

Hasta bandera 

a liasco 

SeNcio de inteme1iwi!) 

Eeo-técnicas 

Pa\4mentos o adoQuín 

Jardineras 

Rejas 

Pintura 

Contaminación por basura 

Mobiliario urbano 

Bancas 
Contenedores para Dasura 

Lányaras 

Fecha: Plaza plibtica urbana de estudio: 

Objetivo especifico núm. 2. Ewlu8f Iss características Micas de la plaza pública urbana. 
T'cniCII : exploracib'l documental y de campo. Instrumento: guia de obserwción. 

1 Centralidad Cenlro Periferia ~apa. Folo satetrtal 

PO$iciOn geogrMca de la plaza dentro de la colonia o fraccionamiento de 85100)0. I I 
2 rMmensión totall y Areal componente. 

Aro. total : m2 

Are•• componentes.: 8uen estado Estado regular Mal estado No. cuenta 

2.1 M. de estar 

2.2 In. Verde Croquis para estudio de nas 

2.3 Juegos in'anllleS 
con mediciones en un 

Cancha de usos múllitltes 
aproximado a blo salelltal del 

2.4 programa Google Heart. capas de 
2.5 Gancha de baloncesto NEGI y el programa AUTOCAD. 
2.6 Gimnasio 
2.7 Ramoas de patinaje 
2.8 PlaZoletas 
2.9 Pasillos 

3 Conexión con el entorno 

Elementos Buen estado Estado regular Mal estado No. cuenta 

3.1 estaciál de Transporte pUblico I 
3.2 Estacionamieno -.ehicular I 
3.3 Ciclo \Í8 

3.4 BanQUeta perimetrat para circulaciál peatonat 

Tioo de calles: 
3.5 Pa..tmento I 
3.6 Emoedrado I 
3.7 Tomoceria 

Elementos para re<iJcir lujo molorizado: 
3.8 Boyas I 
3.9 Topes 

3.10 Señalética 

8 a a I rec:Jular I alta 

3.11 Contaminación auditiw 

4 Accesibilidad 

Elementos Buen estado Estado regular Mal estado No. cuenta 

4.1 Pe!iglO5idad por desn;,,,les 
4.2 Rampas 
4.3 Escaleras 

Archi\oO fotográfico 

4.4 Vla para débiles ,",suales 

Bajo I re<lular I alto 
4.5 Transito motorizacto 

Complemento de la re1lexi6n junto con el apartado anterior para abordar el acceso equitati\O para toda persona (espectro de edad, sexo, restricciones corporales y 

diferentes medios de lransporte -peatones , ciclistas , 8utoméMl, etc .-). 

5 ObltTucclón de visibilidad 

Elemento. Baja Regular alta 
Archi\oO fotográfico 

Obstrucción de "'sibilidad por edificios, rejas 

muros, comerckls o estacionamiento whlcular, etc 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 
Archi\oO fotográfico 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.11 

6.12 

6.13 

Reflexión orientada al estado en que se encuentra la plaza y que aCli\4dades in"'la a desarrollar (heterogeneidad) y en que calidad. 

7 Vigilancia 

EJementos SI se cuenta Intermitente No 88 cuenta 

7.1 Ipersonal de s~uódad I I I I 
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Fecha: Colonia y plaza pUblica urbana de ••tudio: 

Objetivo .....clllco núm. 2. E",luar la. caracter1stica. nsicas d. la plaza pública urbana 

ncnlce : Exploración documental y de campo Inllrum.nIo: gula de ob••"""i6n a manera de check/jst

M.,.. IIIm'tlco Callclld de 1.. cerac1erllllc.. IIII... 

_11'" 
En un .ch_do delimitar ,"'•• con el ",..liado ele l. 

IV.IUlClón dellnllrumenlo gula ele ob..rv.clón • m....ra ele 

Media calidad 

Ilustración 38. Mapa temático. Características físicas de la plaza pública urbana. Elaboración 
propia 2017. 

Instrumento diario de campo. 

Tabla 21 . Instrumento diario de campo. Elaboración propia 2017. 

Fecha: Plaza pública urbana de .studio: 

Objetivo .....clllco núm. 3. Exllminar el uso de la plaza pública urb..,.. 

ncnlc.: obserwción no partieipalila . Inllrumento: diano de campo. 

8emento•• ob..rv..: 1) ActiYidades necesarias, opcionales y socia/es (Ghel, 2012) 

Cantidad puntu.1 de l. praaencla de peraon.. dentro de l. plaz. pública urbana 

Hora Edad: O a 20 anos Edad: 20 a 40 anos Edad: 40 a 60 anos Edad: 60 a más anos 

Sexo M H M H M H M H 

8:00 a 9:00 em 

9:00 a 10:00 am 

1000 a 11:00 am 

11:00 a 12:00 pm 

4:00 a 5:00 pm 

5:00 a 6:00 pm 

6:00 a 7:00 pm 
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Fecha Ola de la semana Colonia y plaza pública urbana de estudio 

Objetivo ..peellleo núm. 4. Examinar el uso de la plaza pública urbana. 

"enle. : Obser.eclÓll no partlclpatha. 

M. pa IItmitlco 

En puntos refantnclar la clasilcaclón 

de acthidades humal8S de GehI (2006). 

Instrumento: diario de campo. 

Activdad 

Ilustración 39. Mapa temático. Examinación del uso de la plaza pública urbana. Elaboración 
propia 2017. 
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Instrumento cedula de entrevista.  

Tabla 22. Instrumento cedula de entrevista. Tabla 1 de 2. Elaboración propia 2017.  

Fecha: Colonia o fraccionamiento: 

Objetivo especifico núm. 4. Analizar la percepción del habitante sobre la plaza pública urbana y 
la colonia o fraccionamiento de estudio. 

Técnica: Entrevista semiestructurada Instrumento: Mapa cognitivo y cedula de entrevista 
Mapa cognitivo 

¿Podria dibujar la plaza?, al terminar preguntar. ¿Puede explicar su dibujo? 

Continuar con la entrevista semi estructurada 

Categoría número 1. Datos ~rsonales 

1 rn. edad tiene? 
e 1 15 a 20 años m2Qa40años m40 a 60 ar'\os 14160 a más años  
2 Sexo  
c í1lFemenino mMasculino  
3 ~ué se dedica?  
e 1 m m m  
4 muantas cuadras \ile de la plaza?  
e 1 + r2l m m-
5 m.e cuanto tiempo \i~.r colonia o en el fraccionamiento? 
c 1+ 21' l3l 141-

Categoría número 2. Uso 

6 m~te a la plaza?  
e 1 Sí ¡m No  
7 (tintas leees aproximadamente por semana, mes o año asiste a la plaza?  
e 1 + m 'm '141-
8  aeti\idades realiza en  la plaza?m 
e  1 + m  m  m

Categoría número 3. Preferencía 

9  ¿Cuál de  las  siguientes emociones  le genera la tazr 
Iu.  ~ . '1 1 j  Bienestar  [TIDesagrado  3 Enojo  WNada 

L;.Jlotros 
9.1  ¿Por qué? 

m 
10 ¿Qué es  lo que más  le ¡gradj ler en la plaza?  
C :'.1 1 I  2 W  W  

[iJ¿Porqué? 

11 1,Qué es  lo que más  le  lesa~rada ler en la plaza?  
T I 1 I  2 W  W  

11 .1  ¿Porqué? 

m 
Categoría número 4. Experíencia de vída  
12 ¿Tiene recuerdos  de \ilencias  importantes en la plaza?  
'J] 1 ISí  [TINo  
12.1  ¿Puede describir una? 

ril 
13 ¿Yjunto con  los  lecinos tiene recuerdos  de  \ilencias importantes en  la plaza?  
,. 1 1 ISi  [TINo  

13.1  ¿Puede describir una? 
m 
Categorla número 5.  Convivencia 

14 ¿Cree usted que la plaza sea importante para encontrarse y con\i\ir con  los lecinos? 
~ -11 ISí  [TINo 

ffi¿POrqUé? 
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Continuación. Tabla 2 de 2. Elaboración propia 2017. 

16 ¿Se le ha tomado en cuenta su opinión y la de los wcinos para la creación o remodelaciones  
de la plaza?  

el fraccionamiento es? 
Nada 

[IJReligión 

Nada  

26 (" IC'~ de '00 .'."e.... "ga... pa,. ,. mayo,'. de '" tiempo IIb.., 
ciEn la colonia: al conllillir en casa de wcinos, frecuentar lugares públicos y negocios locales, otros. 

2 En casa: lliendo tv, escuchar música, jugar llideojuegos, estar en intemet y redes sociales, otros. 
3 Fuera de la colonia: en plazas comerciales, supermercados, cafés, bares, antros, restaurantes, 

lugares públicos fuera de la colonia, otros. 

c Sí 

¿Qué actillidades le serían las ideales para hacerse en la plaza? 

ia o el fraccionamiento? 

Poco 

[TICAC 

15 (Cures de las siguientes actillidades o festillidades se realizan en la plaza? 
c 1 Bailables [BTeatro WPintura Wmúsica 

5 Fiestas patronales [TIAnhersario [TIReuniones o [TIOtras 
de la colonia asamblea 

Resumen en preguntas 

14 Preguntas cerradas 
8 Preguntas cerradas con complemento de apertura 
4 Preguntas abiertas 

rotal: 26 Preguntas 

220 


	tesis mili.pdf
	tesis 1 mili
	tesis 2 mili
	tesis 3 mili
	tesis 4 mili

