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I n t r o d u e e i 6 n 

Actualmente la psicolog1a social estfi viviendo un cambio que podr;a resul

tar f'ruct!rero desde el. momento que propone como objeto de es~udio la inter-

subjetividad, es decir, c~mo los individuos construyen su realida~ 

social en interacción con otros. Esta posici~n resulta diferente -

a la forma de estudiar el fenómeno social propuesto por una altern~ 

tiva de la psicología social, la cual se aboca principalmente al e!,_ 

tudio de la conducta social observable dejando de lado algunos as-

pectas importantes como la comunicaci6n y la ldeolog!a (Moscovici,-

1972). Por otro lado, la alternativa propuesta por la psicoloS!~ -

social europea, da la posibilidad de estudiar el teñ~menO -~.~~~-~-~i~·~.~:-: 
ca, que indica la manera en que los individuos se represen~a~-1~~ . 

construyen su propia realidad social en el mundo - de. ~~,:~"id~t~)l-~t-f--~ .. ~ 
diana. 

De ese modo se reconoce que la 

n6meno social e aracteri za do por ser una ··rorm·a-,_d~~::e~t·~-~-·dc!"r~ la --r-eaii~ 
dad social y de comunicar a otros .lo que se ·s'lib.-e-~~ .. _._:Í)~·. ·~~i~~ ;:·~~~~<~e -

cree que e1 estudio de ia representaci6n social." ae·.·1a.<C1uda·d: en 
los niftos se identifica con esta alternativa'- de .-ha·~-~-~- P'~i_éoios1.a. 

Esta misma alternativa conceptualiza al individuo como un en~e 

activo, permitiendo una visi6n ~vtal e inovadora de las relac~o~es

del individuo con su medio f1sico y entorno social. En ese sentido 

se habla de una relaci6n tripolar; sujeto-alter-objeto. Donde el -

alter eet' constituido por seres y acontecimientos reales o simb6li 

c~_? construidos socialmente (en tErminos de t·toscovici, la represen

taci6n social). El alter permite al individuo entender su univers~ 

su sociedad y entenderse a si mismo. En otras palabras, la tunci6n 

del alter es entender y manejar el entorno del individuo, es un re

curso para aprehenderlo, sea ~ate personal, social o impersonal 

(Moscovici, 1984), 
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En este sentido, lo que interesa es conocer c6mo loe niaos se 

representan y construyen su propia realidad social. Es decir, es

te trabajo pretende proporcionar elementos para la comprensi6n de 

c6mo se da la representaci6n social de la ciudad en los nidos. Se 

cree que el conocimiento de este aspecto contribuye a esclarecer -

c6mo es que los niaos se ubican dentro de la sociedad como seres -

sociales y c6mo este proceso rundamental determina la socializa -

ci6n. 

Por otro lado, no existen muchas investigaciones sobre el te

ma, por lo que ta.m1:.i6n esta tesis pretende dar la pauta Par_a-·ré"al!. 

zar investigaciones similares que aporten un c\imulo mayor :de c,~nO-

. cimie;ntoa para una mejor comprensi6n del comportamient,?-· i,n~fan~i1:-~'.":

en el área de la: representaci6n social. Se considera. que~-una-···de;o 

las principales rezones de la poca inforciac-i6n. sobre ~.1:--~e~a, es·--· 

por-que los niílos no contribuyen directamente en loe p.-roceeoá de' -

producci6n (Moscovici, 1972). 

De esta forma, resulta evi1ente que los adultos son due~os a~ 

solutos del mundo, porque en base a las necesidades e ir.tereses, -

ya sean econ6micos, pol!ticos, culturales, recreativos o je cual -

quier otro tipo, se ha creado y construido su realidad social. Un 

eJecplo claro de es~o, es la orf~nizaci6n y distribuci6n del espa

cio en la ciudad, en donde las calles, casas, edificios, e cual- -

quier construcci6n f!sica, res~l~an s6lo coherentes para !os adul

tos en su mundo. Sin embargo, :a ci'..ldad es '.l será el lugar donde

los niños se desenvuelven y se desenvolverán, por lo que esos si-

tics deberán ser identificados desde ahora plenamente con y por

ellos; esos sitios deber~n contar, tambien, con un significado -

para ellos y aa1 tener la posibilidad de apropiarse de su realidad 

social, de su ciudad. 

As!, al conocer la imag~n o representaci6n social de. la-c~u -

dad que los niftos construyen, se l~s. podr~·- enten_d_e_r · inej_or·, ··.,~-ªr8: 
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comprender su estilo de vida y desenvolvimiento dentro de esa real!_ 

dad social. Una realidad con infinidad de problemas, 7 que a cada

momento awaeotan, como la contaminaci6n, sobre-poblaci6n. asaltos,

eecuestros, devaluaci6n monetaria, tal ta de servicios ptlblicos, en -

tre otros. En otras palabras, una ciudad en crisis: "una e~i4i4 
que tiene que vell. con la impo4ibitidad de 4U4 hab~ante4 de da11.te -
una 4imbotog~a y un 4igni6icado a 4u ciudad, pue4 e4t4 6~agmentada, 
de4integ11.ada. La c~i4i4 u~bana en e4te 4entido, 46lo pod~4 11.evell. -
till.4e a t11.av€4 de ta apll.opiacidn de la ciudad" (Conde, 1985 p .10). -

Pese a esa crisis 1 el nino conoce, crea y comunica esta realidad e~ 

cial, d'udole un sentido y transform&ndola. 

Es precisamente por eso que ~P. tuvo la inquietud de empezar a 

conocer el ~en6meno de la representac16n social de la ciudad en los 

niftos, para conocer c6mo la imag~n de la ciudad creada por y para-. 

adultos es aprehendida, simbolizada y objetivada por los niftos en_-

1a con8trucc16n social de su realidad. En este sentido !ntereaaba

conocer como el propio medio Bü~ia1 modela y genera un pensamiento

eocial sui-generis en los pequeftos que lo habitan y se familiarizan 

con Gl. 

Ahora bien, la construcci6n sOc~al de la ~iudad es ~e_graQ _re

levancia para la-psicolog1a s0:cial ya q,ue se relaciona·'~o~·:otra-no-~

ci6n importante: el c~mbio social, que es impre~ciin~ible para qu~-~ 

el niilo se ubique como individuo .social con posibilidades de parti

cipar. en ese c_ambio, como lo manifestaron los nifloe· que partlcipO: -

ron e~~~ª~!_ ~~~ba_J?·~-

Por otra parte, este trabaJo permiti~ observar que dentr~ de~ 

la vida cotidiana la representaci6n social y los c5digos lingU{sti

cos que se derivan de ella son sumamente imp~rtantes, ~ues como lo 

afirma Bertein (citado en Sigutn, 1975), los c5digos lingn!sticos -
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estln formados de tal manera que s6lo una parte de la sociedad los 

comprenda en su totalidad 1 mientras que para el resto, esos miamos 

c6digos resultan diferentes a los que manejan dentro de su propia

realidad cotidiana. As! por eJemplo, los niftos de la escuela Par

ticular comprenden y construyen una realidad social mas compleja y 

elaborada que loe niftos de la otra escuela, siendo esto debido, en 

tre otros factores, a que tienen mayor acceso a la informaci6n. 

La tesis consta de cinco capítulos; el primero aborda los 

principales hechos que dieron origen al estudio de la representa-

c16n social como fen6meno, as! como sus alcances y características. 

El segundo capítulo está dedicado a la ciudad, c6mo se distingue -

una ciudad, y se mencionarán algunas aproximaciones te6ricas que -

han surgido para el estudio y comprensi6n de Gata. En el capttulo 

tres, se habla de algunas experiencias emp!ricas sobre la ciudad o 

el espacio urbano. Y en el cuarto y Gltimo cap!tulo te6rico se 

mencionaran algunos enfoques para el estudio de los niftos dentro -

de la psicología social y la posibilidad de su estudio en la psic~ 

log!a urbana. Finalmente, la inquietud e inter~s en el fen~meno -

de la representaci~D social de la ciudad en los niftos intent6 en-

centrar respuesta en el trabajo emp!rico (~apltulo cinco) que ·se -

llev6 a cabo con niftos y niftas de diferentes edades (6-7 anos y --

10 - 11 aftos) y diferente escuela de pr,ocedencia (Oficial-Particu

lar). 
', 

. - . -· . 
'_c;-0-;;7"--=:o._~- ---- --=----- ---·---

Pese a que. se:~enco~trar~n-·a1.Sun·a~.1-1mit&ciones -Y fallas en el 

trabajo ·de .campo.:··~~·,·Pi.en~-~·:,qu-~ _ei.--pre'á.ente constitÚye un trabajo

intereeante ~-···:p~1me~~;;-_-.. p~rq~~-_.-pr-~Ve6·· .. de ~1·gunos elementos t~6ricos -
. - . : - . . ' . 

para comprender .. ia' l-epresentac16n' soc18.1 cie la ciudad; y ·segundo,-

P~l".qÜ~ _e1-,.:t~:~ba·Jo ... r~·a11Zád~. para demostrar_. la construccHSn social

de l~ cIÍidad.·«¡ue algÚnos ninos tienen, permit16 plantéar algunas -

cuest_io.nes--·irite~~·~~~tee::que conlleva esta cone'trucci6n. 
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CAPITULO I 

s 

"La.ti 1tep1te.& e.1.t:ac.ione4 .&oc.la 
.feó conót.ltuye11 modaUdadu -
de penóamll!llto P'tlfct.ico otien.ta
do /uie,,ia ta. c.orrwu'.cacl11n, La com 
p1te.114.W11 y et dombú.o de.t en.to1t-=
no ó acial, ma.te.Jt.i.al e .ideal!' 

Jodelet. 
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Se considera importante conocer los principales hechoe que die

ron orig~n al estudio de la repreaentaci~n social como ren~meno, por 

lo que sin pretender aer un an,liais demasiado protundo. en la parte 

que sigue se mencionar&n los hallazgos m~s sobresalientes de la re-

presentaci6n social. Primero, ea necesario mencionar algunos de loe 

problemas que ha enfrentado la psicolog!a social y que directa o in

directamente ha afectado el estudio de este fen~meno; y iespu&e, co~ 

viene ubicar este mismo fenSmeno dentro de su contexto bist6rico da

do que dentro del marco peicoeocial es la aproximaci6n que brinda -

m's elementos de apoyo a la inquietud de conocer el fen6mcno a tra-

v6s del cual el nifto aprende e interpreta eu realidad social, eu ci~ 

dad. Finalmente se hablará de las caracteríeticas y alcances de la

representación social. 

1 • 1 

Desde sus inicios la psicología social ha enfrentado un sin nd
mero de problemas te~~~cos y metodol6gicos, ocasionando que esa psi

cología sea un movimiento de investigaci~n interesado en divers~s· t!, 

mas que surgen y se desarrollan inesperadamente. De esta forma, no 

cuenta con una fundamentación sólida para el futuro y todo el esfueL 

zo dedicado a buscar esta fundamentación se va quedan-do en el camino. 

Algunos te6ricos (Tajfel, 1982; Moscovici, 1972), han eeftnlado

la problem&.tica que vive la psicolog~a social por carecer de.- un a .. -

cuerdo común entre sus seguidores, que va desde la falta de un obje

to de estudio hasta la contusión en la detlnic16n de individuo_ ve, -

social y el nexo existente entre ellos, pasando.por ·-l.a t8.1~&:.de un . ._·. 

compromiso social verídico con la sociedad. 

As! pues, la falta de un 

deberse a que la psicolog~a 
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particula.res o en temas muy de moda: funciones sexual.es, abuso y 

mal trato al menor• cambio de actitudes .• - e~c •. ~e .. que sin reatarles i!!!. 

portancia no cuentan con la tuerza neces~r~a_para unitica.r crite- -

rios y definir en forma precisa y clara el.· objeto· de estudio de la 

psicol.ogia social. 

Be encuentra que dentro de.e~ta.psicol~g!a_predomina el estu-

dio del in di vi duo y como hte. orge.ni'za su percepci6n :iel medio so-

cin.l, es decir, la psicolog!a sO-c·i~l s·e -ha centrado aoicamente en -

la idea de desarrollar una·naci6n· de c6mo y cu&l es el comportamie~ 

to del individuo en .di!'erentes ''4-i-tuac.lotte4 .Aoc..la.te.J", como lo de-

muestran los estudios sobre conformismo, disonancia cognoscitiva, -

liderazgo, entre otros; "m.i.tt.i.m.i.zando e.l papet de. la .i.deolog.Ca y 4L<

cap.tac..i.6n e.n ~cu c.011~ec.ue.11c.i.aJ .lnd.i.v.i.dua.lu y c.ole.c.t.i.vu" ~(L6pez O!!. 

rriga, 1983 p.703)¡ dejando de lado el estudio de la intersubjetivi 

dad, del producto de la interacción social, enfatizando fuertemente 

s6lo la conducta social observable. 

Por otro lado, la falta de un compromiso ver1dico por parte de 

la pa1colog1a social se hace patente a lo largo de su historia, 

pues se ha dedicado a trabajar en gran parte s6lo para los intere-

ses de algunos se~tores de la so~iedad (mediciSr. de la ejecuci6n, -

cambio de actitudes, productiv!..:!ad en los pe:::¡ueños gr'.ipos) ignoran

do una funci6n importante como es la de ~emprender loe procesos y

cambios de la Sociedad, y más aun no aceptan fácilmente la partici

psci5n de los individuos dentro de esos cambios, siendo &ata neces~-

rin para tratar de entender ln sociedad, la cual esta en constante

cambio. 

Como resultado de este desacuerdo. los ten~menos psico~ocia~es 

pueden ser abordados bajo distinto• niveles de an~lisiá, Doise · 

(1983), propone cue.tro niveles que h.an sido los mb utilizados .. en. -

los n1timos ados: 
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a) Nivel intraindividual. Eete nivel abo~da la manera en que -

los individuos organizan su percepci6n del ambiente social, sin abo~ 

dar directamente la interacci6n entre individuos y entorno social, -

sino que solamente se interesa en los mecanismos cognoscitivos que -

le permiten al individuo organizar su percepc!6n. 

b) Nivel interindividual. En este nivel, se estudian las~·dinámJ:.: 

cas de lo.e relaciones que pueden establecerse entre in-dividuos·~ 

momentos y situaciones particulares, sin considerar la ~osl~i~~ 
cial de esos individuos dentro del contexto. ~~,:;:.:; ¡~~d:tt~ 

-·, -<· ,-·.'.., '-: _ .. "·--.···~ ,.-.; .. ,--. -.-
e) Nivel intergrupal. Este niv-el apart·e- .ie .. 'eB~_ud_~.'B~r·':~)as ~~·dinlm1.:.-·._-o:_ 

cas de las re lac iones in di viduo-amblente, ·ya ·toma :~n :~'~.ient·~. :--~;l~~-"';;e:- ·. 
laclones sociales que se dan entre los dlterent~B g~upos~de l~divi~-; 

duo e. 

d) Nivel ideol6e;ico. Este nivel de aná:isls se interesa· 

cada sociedad desarrolla ideología, sistemas de creencias·y·-~epr~sei··· 

~acÍonee específicas que deben Justificar y mantener .un orden~est~-

ble~ido de relaciones sociales. 

Este Gltimo nivel de an&lisis ha sido e: menos abordado ien~ro

de los estudios de la psicosociologta y se pie&sa que u~a·de:~aJ ~a

zones de esto es ~ue se quiere evitar asumir una posici6n ideol!gica 

ante el objeto y la realidad que se analiza; y por otro lado, el ti

po de metodología empleada en este nivel no puede caer dentro de la-. 

i~.;'l~e~~Ügac16n experimentalista tradicional (Domingo, 1985). 

Ahora bien, si se parte de que las representaciones sociales 

surgen como efectos de los fen6menos ideol~g!cos, y las ideolog1as -

son _creaciones sociales que dependen de ractores sociales objetivos

para su existencia, entonces, el estudio de las representaciones so

cia1es ·se ubica en el cuarto nive1 de anllisis, ya que estos tacto-

res ~on creados y determinados por actividades subjetivas~ La rela-
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cl6n entre obJetivo '1 subJetivo, es una re1aci6n dia1gctica, determ!. 

nando así, precisa.mente la naturaleza dialEctica de la sociedad. E~ 

to se refiere a 1a manera en que los individuos en forma colectiva -

son capaces de crear su propia realidad social, y al mismo tiempo ~~ 

ta condiciona su propia subJetividad. 

Independientemente de esa serie de problemas, en los Gltimos ~ 

ftos la psicolog!a social esta teniendo un cambio, que puede resultar 

fructífero porque propone como objeto de estudio la intersubJetivi-

dad, esto es, el c6mo los individuos construyen su realidad social--: 

en interacci6n con otro real o simb6lico, es decir, c6mo la rela~i~~ 

suJeto-objeto es mediatizada por la interaccitín de otro "1n-d"iv.f~f\¡-c)-_'.:-~i 

que se reconocerá como ~ , resultando una relaci~n ~~m~~-eJ~}- -~ue 
va de sujeto a sujeto, y de sujeto a objetos. 

,•. -

La relaci6n de sujetos a sujetos en su relaci.Sn -c'óD.-··.81 :-obJ~to -

se puede concebir en forma est&.tica o dinbica, pu~·de_ '66rr~-~-Pori'd.~r a 

una simple 11 co-p1Le.6e.nc.i.a" o a una ".i.nte1r.a.cc.i6n" qu_~· .. -ee.· m~11{fie-~ta 'en 

modificaciones que afectan el pensamiento que se .traduce de~.-·1a sim

ple presencia del individuo a la relaci6n de dependenci~---e··'interc~-· 
bio. 

La segunda, la dinámica, ve la relación social como la fuente -

de procesos especi'.ficos formando un contexto, un· campo :social donde 

se inscriben y del cual dependen loe ten_~meOos psicosociol6gicos su!!_ 

secuentes. Por lo tanto, la psicologi~·social,_debe.ocuparse en pri 

mera instancia del nexo social- que --constit~ye_,-1~,-~rer&cióri -entre un

ego (individuo) y un alter (individuo o grupo) para analizar sus re

laciones con el medio ambiente soCial_o_riO social. real o simb6lico

tratando de entender as! el origen._y'~os.-ef~cto~ de esta relaci6n 

(Moscovici, 1985). Cabe seBalar·que·'cuando se habla de nexo eocial

lo que se enfatiza es precisamente.-' el estudio del producto o resul

tado de la interacci6n social, n~ a1''indi~iduo como gEneeis de eea

interacci6n. 
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l • 2 

Sin lugar a duda Wundt ea amplia.mente reconocido como el tunda

dor de la psicología experimental, una psicología basada, principal

mente, en el an,lisis de la conciencia del individuo por medio de la 

1ntrospecci6n; por lo que result6 una concepci6n no social. Sin em

bargo, el mismo Wundt sab!a de la existencia de muchos fen6menos im-

portantee que no pod1an investigarse en el laboratorio y con su m~t~ 

do de introspecci6n; por lo que pens6, primero, que su ciencia expe

rimental contaba con algunas limitaciones; y segundo, que su ciencia 

debía ser complementada con el estudio de la mente en sociedad, es -

decir, fuera del laboratorio y con métodos no experimentales. De e~ 

te Gltimo planteamiento, Wundt sugir16 trabajar con productos cultu

rales, tales como l.as costumbres, los mitos o la religi6n1 siendo es

tos los temas de su psicolog!a social o v5lkerpsychologic recopila-

dos y publicados en varios tomos, entre los anos de 1900 a 1920 y ~

aun en la actualidad se les ha restado importancia (+). 

De este modo, se puede afirmar que Wundt tue el primero en sen~ 

lar diferencias entre una psicolog1a individual y otra colectiva, 

pues concluy6 que los fen6menos colectivos no pod~an ser reducidos a 

la conciencia del individuo; Wundt estudi~ ambos fen6menos pero 1o -

hizo por separado, sin poder deter~!nar con exactitud la forma en 

que se relacionaban entre si. 

Por otro lado Durkheim. quien tue intluido por Wundt, insisti¿ 

tambi&n, en que los fen6menos colectivos no pod~an ser reducidos a -

un nivel individual. Farr (1983) opina que Durkheim "lle.96 a. plLOVe.E: 
la.Ir. 4U plLop.ia. 6011.ma de. p4.icolo-g.(a 4oc.ia.t;- pe.11.0 lo -hizo de.l-l.a.do-40·~~-

c.lol6gúo de. la l..(J1e.a. 611.on.te.11..i.za. que. 4e.pa.1La. l.a. 4oc.iol.og.(a. de. l.a. p4f -
col.og.(a.•. (p.644). 

+ Se sugiere la lectura de Torregrosa (1972); Allport (1968) para',8l11Jlli_ar este

punto. 
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Durkheim, atirm6 que dentro de la vida social hay hechos que no 

pueden ser explicados, ni por el an&liois r!sico, ni por el psicol6-

s1co, es decir, que dentro de la vida social hay maneras de actuar,

de pensar y de sentir, que son externas al individuo pero que poseen 

el poder de influir sobre ~l, como por ejemplo las observaciones r~ 

ligiosas y familiares. Estos hechos, son los hechos sociales y pre

cisamente son sociales porque cuentan con una realidad objetiva y -

una acci6n coercitiva sobre los individuos (Thimasherr, 1955). En-

tonces, loe fen6menos sociales tienen sus bases en los aspectos co

lectivos de las creencias y prácticas de un grupo. 

As! mismo Durkheim, en sus obras atirm6 la diterenciB. ent-re--e-

aoe dos niveles de análisis, es decir, entre lo individual y loco-

lecti vo, como qued6 acentado, desde su primero obra ºRepJt.e~u.n.ta.c.lo-

ne.4 .i.nd.i.v.i.duale.4 y ILe.plLUe.n.tac.i.one.4 cole.c.t.i.va4"; seftal6 que la con

ciencia comfin es considerada como un producto sociopsicol6gico de la 

interacci6n humana. Estas ideas predominaron hasta sus \iltimas obras, 

donde relacion6 la conciencia colectiva con loe ideales socia.lee, 

loe cuales se unen por medio de un proceso bilateral, esto es mien

tras las ideas sociales dan nacimiento a la conciencia colectiva, E~ 

ta a su vez la origen a esas ideas sociales. Estas ideas se generan 

dentro de la realidad, pero van más allá de la misma, y el hombre ~ 

labora una concepci6n de la sociedad ideal, que forma parte de su 

realidad social. 

Es impor~ante seftalar nuevamente que la diferencia entre lo in

dividu~l y lo colectivo fue ignorada en casi toda la comunidad cien

tífica; aunque algunos investigadores intentaron desarrollar esa idea, 

se enfrentaron a fuertes ~r!ticas por parte de los estudiosos de loa 

fen6menos individualistas, pues argumentaban la importancia de las

conductas y fendmenos observ8.bles dentro de un mundo externo "dad~." J. 

propiciando un car&cter de inevitabilidad y permanenda a la reau·--
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dad ta1 y como ~ota se presenta, por lo que ellos definieron lo so -

cial como inherente a la actividad humana, obteniendo explicacionee

sÓlo sobre las reacciones ante diferentes situaciones sociales, Y en 

t€rminos de caracter!sticae individuales. 

Sin embargo, la inquietud por desarrollar una psicolog~a social 

que permitiera el estudio del ten6meno social tomando en c~enta,,p~r 
ejemplo: las relaciones e interacciones sociales, o las col~ct~~i~~~ 
des, de una manera m&.s amplia y completa f'ue lo qu~ _or_ig.~~~:·~-e~- cam-

bio de direcci5n en los estudios del :t'en6meno social -haci~ ~ ios' ·trab_!. 
jos de Durkheim sobre las representaciones colectivas. 

Algunos otros factores m~s se unieron para propiciar ese cambio, 

como es el caso del problema relacionado con la llamada revoluci~n -

estudiantil (1968) ~ue result6 positivo pues ayud6 a confrontar alg~ 

nos problemas de la sociedad hasta esos momentos rechazados, como el 

papel de la ideolog~a política y social dentro de las func!ones hum~ 

no.a. Al respecto Moscovici (1972} p.37, propone espec!t!camente que 

el fen6meno ideol~gico sea visto como ''modo4 compa4tidoJ de entende4 
la4 1tealidade4 4ociale4, de ju4ti6icalt y p1tomove1t acto4 ~ociale4 de 
dominaci6n y cont1tol y ob4eltvado4 en la4 ú14titucione.4 a t1tav€4 de.

la4 cuale4 4e. eje.1tce el podelt pol.Uico". 

Lo anterior culmin6 en el inicio y desarrollo de una psicología 

social que se situa en el punto de lo psicol~gico .t lo s6cial, con

un objeto de estudio específico-como lo·-ea~la-inte~~ubJetiYidad, que 

abarcar~& entre otros. el fen~me.no de const:rucci~n soci-al, e1 fenÓm!. 

no de la repreeentaci~n social, y de~tr.O d~ un nivel d_e an6.1isie 1-

deol6gico, 

Por lo que es bastante ·correcto decir que el origen formal del

eetudio de estos fen6menoe se remonta al afto de la publicaci6n del

libro de Moscovici (1961) "El P4icoan.U..l4.l41 4U image.n tJ 4U pttbUco". 

El interes de Moscovici estuvo dirigido hacia un obJeto psicosocial-



- 13 -

prioritario en Francia en esos momentos, ea decir, el psicoan~lieie 

y la e.mplia penetración que tuvo en la colectividad. Se intereso ._ 

en conoc~r en qu: se ~onvierte una disciplina cient~tica y t6cni~~-·· 
cuando rebasa el campo de loe especialistas y llega al de la vida -

cotidiana¡ tambi~n se interes6 en saber como loe individuos repr~-

eentan y modelan esta ciencia, y a trav~e de que caminos construyen 

sus im!genee. Loo estudios revelaron los diversos conocimientos con 

loe que contaba la gente sobre el psicoanálisis como ciencia, de sus 

usos, utilidades, aplicaciones, y de cómo lo extrafto tue asimilado

ª lo conocido, a lo familiar. Como lo plantea Moscovici, si el psi 

coanalista es una persona a quien se le cuentan problemas y dificu! 

tados, luego entonces, es representado como un sacerdote laico o e~ 

mo un m&dico. As! la representaci6n social de psicoan,lisie_resµl

ta una modalidad particular del conocimiento que conlleva a compor

tamientos espec!ticos y a la comun1caci6n entre individuos. 

Ahora bien, se piensa que al estudiar el fen6meno_de la repre

sentaci6n. social se .llevar& a cabo la integraci6n de lo individual

con lo c_olectivo, lo _aimb~lico y lo social; de ah~ qu~ las represe!!_ 

taciones sociales'_se estudien como un fenGmeno unificador e inte-

grador·, .~.~-t~_.,1n.t~~to se palpa en loe estudios te6ricos y emp!ricos

deriV~d-~:~-,~~-d~ :'ia. ;·epresentaci6n social como ~o de~uestra la obra mlis 

reciente.de Farr·y Moscovici "Soc.la..l Rep11.eoentat.lon" (1984). 

De·10 anterior se puede concluir que esta psicolog!a social e~ 

iatiza· 18.-.importancia de estudiar la representacH5n social, su or.!_ 

gen, impacto, propiedades y alcances, dentro de la sociedad; de ese 

modo, se busca una alternativa a los patrones dominantes del pena~ 

miento sobre la conducta humana y sus procesos sociales. Adem,a, -

la repreeentaci6n social cuenta con una estructura y dinámica pro-

pia que la lleva a adquirir el valor de ten~meno y no nada m~s a ser 

vista como un simple concepto (Moscovici, 1984). 
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En el apartado que sigue se hablar~ propiamente del ten5meno de 

la repreeentac16n social aeftalando sus caracter!aticaa y alcances. 

Para empezar, se puede decir que representar es ".6u4t.ltu.i.Jt a ••• " 
o "U.talt e.n .lu.gall. dL ••• " donde, la representaci5n es el representante mental de 

algo, Ya sea un objeto, cosa, persona, acontecimiento, o idea (Jodelet, 1986). La 

repreaentaci6n está muy l.igada con el símbolo, y al igual que éste remite a otra 

cosa; entonces, representar es 11 1t.e-pen.6a1t"; " e4 hac.e.IL pll.e4e.nte. en -

la mente, en la conciencia algo• (Moscovici, 1961¡ Jodelet, 1986). -

En otras palabras, la representaci6n es la reproducción mental de 

otra cosa, persona, objeto o idea. 

En la representaci5n social se puede hablar de un carácter sim

b6l.ico, significante, creativo, aut~nomo y constructivo. 

Entonces, a1 hablar_ de. µn ~on~~nido mental concreto y ~c:::-""u~--'~ a:, 

to de pene amiento que reconstituye simb6licamente algo ausente, .. pero 

de igual forma sustituye lo que est' presente, se habla del car,cter 

simb6lico de las representaciones sociales. 

En lo que se refiere al car,cter significante de las represen

taciones. se puede decir, que una representaci6n social siempre sisni 

fica .algo para a1g~ien, haciendo que aparezcan o se agret).le algo nu~ 

vo Pº! parte de quien formula dicha representaci6n; por lo que una -

representaci6n social no s6lo se concreta a repetir o a reproducir -

el objeto de inter~s, sino a reconstruirlo, esto filtimo forma parte 

- del-c.ar,cter-creativo, -aut6nomo y constructivo de- una -representa.ci~n 

social. 

Por otro lado, el aspecto de imag7n-tigurativo de la r~pres~nt~ 

CH5n social ·es inseparable de su aspecto significante~ y la eStrti-ct'u· 

r.a de c~da representaci6n "apaJLece de.4doblada, tiene. do4, calL~4 t;~: 
poco dúociablu como et anveJL4o y el JLevelt4o de una hof~·de papel;-· 
la .caJLa Fsu1taÜva y id cMa 4.lmb6Uca. Ente.ndúndo polL' JLepiie.i.'1.nta-
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c'Un la que: hace•que a toda 6.lgu1til co1t~Up~'íida un Hnt.ldo y a. todo

únt.ldo C.oÚ.e4ponda una 6.lgu1ta"· (Moscovi.~i:; 196l p. 43), 

·Entendiendo que la representaci6n social es una manera de -pen-
,.;· . . 

sar e· interpretar la realidad cotidiana, y una forma de conocimien-

to social, que los individuos se coloquen en una posic16n en rela-

ci6n ·con alguna situac16n, acontecimiento, objeto o idea; hacicndo

hincapiE en que lo social interviene de diferentes maneras, es decd.r, 

a travee del contexto concreto en que se situan los individuos, por 

medio de la comunicaci6n que se establece entre ellos o de loe c6di 
gas, valores e ideologías relacionadas con la posici6n social espe

cífica y de los marcos de aprehensi6n que da el bagaje cultural, 

As! pues la noci6n de representaci~n social se relaciona con -

la forma en que los individuos sociales aprehenden los acontecimie,!l 

toe de la vida diaria. con las caracter!sticas de su ambien~e, con

las informaciones que circulan en él, Y con- -las -pel-eó_n_B.s :'cercanas· o 

lejanas a ellos. Entonces el,conocimiento que. surge de las repre-

senta·ciones sociales se- construye a partir de las; exper!.eilcia·s y de 

la ·informac16n, conocimientos y modelos de pensamiento -qut! se reci

ben y- se .transmiten por medio de la comunicaci6n social, siendo este 

conocimiento elaborado y compartido socialmente. 

Lo'· anterior se puede resumir en la de:finici6n de representaci6n 

social propuesta por Jodelet (1986 p.474): "La 1tep1te4e.1t.tac.i.011 4oc.lal 

du.lgna unct 601tma de conoc.lm.lento e4pecl6.i.co, et &abe1t del &ent.ldo -

__ ,c.omtt11, .cu!J0.6 conten.i.do& man.i.6.leUan la ope1<ac.l6n de pltoce&o& ge11e1ta

t.i.vo4 y 6unc.lonalu .1oc.lalme11te ca.tacte1t.izado&. En &ent.ldo md& am-

pl.lo de.1.i.911a una 601tma de pen&am.lento 40c.lat. La& 1tep1te4e11tacü11e4-

6oc.i.ale6 con4t.i.tuyen modal.ldade& de pen&am.lento p1tdct.i.co 01t.len.tado -

hac.la la comun.lcac.l611, la comp1ten4.i.611 y el dom.ln.lo del rn.to1t110 &oc.útt. 

mate1t.lal e .ideal, En tanto que tale&, p1te&en.ta11 ca1tac.te1tl&t.lca& e4-

pecl6.i.ca& a n.lvel de 01tga11.lzoc.i.611, de con.te11.i.do&, la& ope1<ac.i.011e& 

mentale& y l6g.lca&. 
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·La ca1Lactvr.l4t¿ca 4oc¿ctl de lo4 conten¿do4 o de lo¿ p1Loce4o4 -

de 1Lep.u4e11.tac..t611 a de 1Le6e1L.i1L4e a la4 c.ondic.ione4 y a lo4 contex-
to4 en lo4 que 4u1L9en la4 1Lep1Le4entac.lone4, a la4 comun.lcac..ione4 m~ 

d.lante la4 que c..l.tculan y a la4 6unc..lonu a la4 que 4.i1L11en dentlLo de 

la .inte1Lacci611 c.on el mundo y lo4 demd'.4" 

La representaci6n social es espec!fica de la sociedad, la vida

pol!tica, social, cultural y cient!fica 1 ee crean las representacio

nes por la necesidad de comprender el entorno y de filtrar la infor

mac16n que llega; una representaci6n social debe ser tomada como pr~ 

dueto de lo que la gente dice o conversa acerca de este mundo (Domi~ 

go, 1985). Por eso la representaci6n social determina la forma que 

se tiene de ver el mundo y de volver familiar lo extrafto, es decir 1 -

transformando las teor!as e ideolog!as en realidades compartidas; e!!. 

tonces, la represeotaci6n social debe verse como una manera específi 

ca de entender y comunicar a otros lo gue ya se sabe (~cscovici, 

1961). 

Por otro lado, la representaci6n social implica una actividad -

de reproducci6n de las propiedades de un objeto psicol6gico. Esta -

reproducci6n no es reflejo de una realidad externa totalmente acaba

da sino que es uca construcci6n mental del objeto sin se:ararse de -

la actividad sicb6lica del individuo, solidaria ella mi~:a de su in

serci6n en el campo social (Her:lich, 1984). Si la repr~~entac15n -

social es una reproducción de las propiedades del objete, entonces -

resulta ser, una construcc16n de lo real y una forma de ~ensamiento

social, una apropiaci6n de la realidad, un instrumento a trav~s del

cual los individuos aprehenden su entorno social y/o captan el munic concreto. 

En este sentido, una representación social contribuye, en gran med!.da en el proc~ 

so de formaci6n del comportamiento de los individuos, as! como a co

nocer las relaciones que tienen con su medio. 

Por eso, la gente com~n y corriente, que es parte de una colec

tividad llega a considerar y analizar el mundo que lot rodea tomando 

en cuenta primero, que ea un mundo social, y despu~s, que··1a int'orm.!. 
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c16n que le llega ya ha sido distorsionada por representaciones !~

puestas en objetos y personas ~nterioree y que al observarlas las pe~ 
ciben de cierta manera debido a la combinaci6n de im,genes y h'bitos 

aprendidos, as! como el recuerdo que tienen de ellas y a las catego

rías culturales con las que cuenta. Por ejemplo, al rormarse una i 
dea de lo que es hermoso, o lo que es feo, es debido a lo anterior y 

al contexto social dentro del cual se desarrolla esta concepci6n; lo 

mismo pasa con cualquiera de las creencias, ideologías y normas; lo 

que se quiere decir es que las creencias o ideas permanecen dentro -

de un marco de re~erencia que es compartido socialmente y estableci

do por los propios, modos y medios de comunicaci~n social. 

Por otr~ ·:lado 1 .l!:LB _r_epresentaciones sociales también cuentran -

con una naturalez8>con.ve-nciona1-1zadora y otra prescriptiva. 

Al respecto de la naturaleza convencionalizadora 1 Moscovici plan 

tea que las representaciones intervienen en la actividad cognitiva 

d&ndole a los objetoe, pereonas y eventos 1 una forma definida para -

ubicarlos dentro de una categor!a y ser establecidos como un modelo -

particular y distintivo que se comparte con un grupo de personas; por 

ejemplo: el color roji-negro de una bandera se asocia con movimiento

de huelga; el decremento del valor de la moneda con la inflación. 

Estas convenciones permiten conocer qu~ cosa representa cada cosa, y 

de ese modo una nueva experiencia es a~adida a una realidad predeter

minada por convenciones que definen claramente sus fronteras, distin-

guiendo mensajes significativos, uniendo cada parte con el todo y - -

asignando a cada individuo en una categor!a específica. En este se~. 

tido, se dice que nadie es libre de los efectos del condicionamiento

previo, impuesto por sus representaciones, lenguaje y-cultura.-

Se puede pensar que las personas est~n ·c.oncieri~e.s .. _~e ·10_s.~·Éi.·epec . ...;
tos convencional.es de. ia realidad eocial.,y· de .. esa for~a'.·~-~acii~-,:~igu"-· -

nas de las limitaciones impu'esta,s a. sus ,per·c~pciot;ie~-;, .Bst~,; .~ti ·_1u·gar 
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de evitar o negar esas convenciones o preJulcios conviene, seg~n Moe

covici (1984), elaborar una estrateg!a para descubrir 1 hacer expl!ci 

tas 1ae representaciones que constituyen un tipo de realidad, para ob 

servar como 6stas son inherentes a las personas u obJetos que se en-

cuentran en la vida cotidiana. 

Las representaciones son preecriptivas en el sentido que ellas

mismae se imponen con una tuerza irresistible; esta fuerza es una me~ 

cla de la estructura social que precede y que está presente antes de 

la propia existencia de cada persona. Un nifto que nazca recientemen

te en la ciudad de MExico crecerá escuchando que se vive en una ciu:iad 

en crisis, sobre-poblada, con graves problemas de contaminaci6n, m&e 

adelante tambiEn El leer' en forma convencional cosas alrededor de su 

ciudad, sus peligros, su corrupci6n, entre otros. Aunque estas repr~ 

sentaciones son compartidas por la totalidad de los individuos de la 

sociedad, y pese a que entran e influyen en la mente de cada uno, ~e

tas no son pensadas por ellos mismos 1 sino son "1L.e.-pe.n.4ada.6 1
1 

111L.e.-p1L! 

hen~ada~'', ea decir, son el resultado de que las representaciones se 

imponen, se transmiten y son producto de cambios a trav~s del tiempo. 

Entonces se puede decir, que las representaciones sociales son -

un proceso, porque ocurren a través del tiempo y tienen tal impact? -

en los individuos, que si ocurriera un cambio en cualquiera de sus as 

pectos, todo su universo se pert~r;a-;.1a; io·"anterior queda ejemplifi: 

cado en el intento que tuvo la Asociaci6n Americana de Psiquiatria de 

eliminar las palabras neurosis y neur6tico del diccionario; la perdi

da -de esa palabra ocasionaria un cambio tanto en el pensamiento como

en el sistema de valores; y consecuentemente en el comportamiento. 

Precisamente aqu! se comprueba como laa representaciones sociales con~ 

tituyen una realidad sui generis, una vez creadas las representaciores 

dentro de la sociedad adquieren vida propia, esta característica se -

debe b'aicamente a que las representaciones sociales son compartidas. 

Cuando se estudia la representaci~n social se est& estudiando a 
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los individuos como seres activos capacee de pensar y comprender su -

realidad social, lejos de ser receptores pasivos, y si en cambio pro

ducen y comunican sus proptas representaciones. Ya sea en la calle,

el trabajo, la escuela, en cafés o en los lugares más comunes e ines

perados la gente comenta, platica y analiza las ideas que tarde o te~ 

prano tendr'n un impacto decisivo en sus relaciones sociales, pero no 

s6lo eso, sino tambi~o los medios de comunicaci6n masiva y el propio

Estado, Juegan un papel importante en el desarrollo de la propagaci~n 

de im,genes y de representaciones que permiten conocer la realidad s~ 

cial. 

De acuerdo con iloscoVivf (19,6-1) .- enº- e1 proceso_-, de ~ano cimiento·

de la rea1idad Se JÍued~n_· d~.Btingttir dos ~0:1v·ere?.~fl'~ ·e1··-·re'irlClid-O ·y e1 

e o na en a u al • :.>:··-~_ •.. ~_~;'::::~,:- _ 
~-==-·;'o_- - ..:: 

•En .el; 0 unl~erso-re~f~cado" la allei~.da~ e ~;tra~~ rll·~tad~"i~n~un si st~ 
ma s61ido d~ ~ntid~des';i~~iri~nt~~ •. i~dirúerité~ a l~•inciividualidad, 
y por lo tán,to sin' íiin~~na Üentidad, 'es. dec'tr, 'e's ia> interp~etaci6n
que .~se .:da .del· mundo·' circun·dant~'.'. de ad.e el' >pUnt-~ ·-,cie · vista __ :de un espe--

ci ai:iat~ o ~na·.~1e'c.ciat sin tener nada que ver con loá t6rmin'oe de 1a 

vida cotidiana, 

El universo consensual, se presenta como una realidad interpret!!_ 

da por los individuos, teniendo para ellos un significado subjetivo -

de un mundo coherente, ya que este se forma en los pensamientos y a~ 

clones cotidianas de los individuos, sustentándose como real para e-

llos (Berger y Luckmann, 1979). Entonces el universo consensual se

percibe como una realidad, reconstituyéndola, volviéndola familiar, -

transformando un conocimiento indirecto en uno directo (Moscovici, 

1984); es en este universo donde los individuos aprehenden y/o repre

sentan la realidad social en que viven. En este sentido, cualquier -

individuo puede expresar sus opiniones y crear sus imágenes a partir

de sus propias experiencias, recordando que al expresarlas se requie

re de convenciones lingll!sticas; creando as! las representaciones que 

se forman en parte por medio de la conversaci6n. Esa conversaci6n perm! 
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te mantener y compartfr una .ser1·e de·· i'dea."s e im~genes sin las cuales 

la vida social no podr!a ~~istir. Be habla con la rinalidad de pro

porcionar una realidad· que exprese la naturaleza consensual del uni

verso del cual es producto y al cual representa. Dentro del univer

so .. c~auensual las coc.unicaciones se difunden en imágenes familiares,

aquí lo extrafto se v~elve familiar. Por ejemplo, la ciudad es una

realidad independiente a las personas, surgiendo en seguida la nece

sidad~? comprenderla, socializarla, hacerla cotidiana a ellos; y p~ 

ro. ·eso las representaciones re-establecen ese conocimiento dándole -

forma y exp~icando loR eventos de tal forma que se vuelven accesibles 

a sus intereses y cultura, ésto conlleva a uno de loe prop6sitos es

pec!ricoe de toA~ representaci6n social ''/lacc4 de algo no 6amilla4 -
algo 6amLlLa•" (Moscovici, 2961 p.44). 

2 • 5 R!Eª~!~ª.R~.~~.~~~~~g~~I~g!R~.g2~!~g: 

~~~g~~~.~.~~~~I!X~~!2~ 

Cada \tC~ de.lhs !deas que se generan a partir de lo desconocido 

son'reducidas_.~. catc~or!as e im,genes ordinarias y comunes colocadas

en un cOntexto famil!ar, a este proceso se le reconoce como anclaje. 

Por otro lado, cuando lo que es extraao adquiere vida propia y pasa

ª ser algo casJ -~vncre~o dentro del mundo t!sico se hace -reteren~ia

al preciso de objet!vaciGn. 

La obJet~v1u~!Cln se puede ·definir como una operaci~n: .fOrmad~ra de 

im,genes_, ea descubir 1a caractér!stica ic6nica de una i~ea •·-~e -U~ _ser, 

objeto o acontecimiento, esto es, repro,ducir un cOnc"e'ptÓ ·en'- un:a. imagen. 

:;_.: __ : ... : 
Al poner eJ'I. im'g~~ca· las nociones _abstraCt-as·,·. se-.:da ·Una·. text·ura··-

m.aterial a las ideas y ~e da cuerpo a esqu~mae .conée¡)'túá.i'ee,· .. ·e·ntonces, 

obJetivar es "•e.abH•be.Íí. un e.itcuó de. .i.<.gn.l6Úaé.Lone.i. ~~é.üaUz4ndo--
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ta4; tambiln e4 t4an4ptanta4 at plano de la ob4e4vaci6n to que 46lo -
e4a in6e4encia o 4.lmbolo" (Moscovici, 1961 p.77). La obJetivaci5n se 

basa en la producc16n de s!mbo1os, siendo 6stos esenciales en la com~ 

nicaci6n social; por ejemplo, como lo menciona Domingo (1985), e~ la 

sociedad circulan infinidad de palabras que se refieren a objetos e~ 

pec~ficoe, a esas palabras se 1es da un significado concreto, llegan

do a ligar las palabras con algo, encontrando su equivalente no verbal. 

Cabe senalar aqu! la aclaraci6n hecha por Moscovici (1984) de que no 

todas las palabras pueden ser ligadas a imágenes, ya sea porque ~~hay 

suficientes imágenes para esas palabras, o bien porque hay palabras -

que resultan ser socialmente "~abue~''. 

De ahí que en la representaci6n social, una imagen es ligada a 

una palabra, en donde a fin de cu~ntae -se separa de- la- im~gen adqui -
riendo vida propia; resUl tBnd.O--·'-º.-Q.-Ue-_ -lá'-. ii:ñ"it.gell-·ºpS:aa ___ a--·eer ác-eptada e omo-· 

una realidad, pero conve_ncion&.r. -···::De: e-~t~ ro;ma ias· im&.genes se ·r.:.ei

ven elementos de esa realidad. Y,.·-~-~:~. ;~olam_e_dte:···el:ementos del· pensa:!.~n-
to. 

. . ...... ·.·•··.. /J~': ' 
Jodele.t ·¡196~) .• propone· que•la ob.Jetivaci6n implica varias t'o.ses: 

a) La primei_a se·-·refiere a la selecci6n y descontextualiza::!.ón

·de los elementos del universo reificado, Las informaciones que ~::e~ 

lan. sobre un objeto, idea o acontecimiento serin objeto de una s~:ec

ci_~_n p_or p~~te de los individuos en runci6n de criterios cultura.:.es,

ya que no todot. tienen ~l mismo acceso a la in:f'ort:1.aci6n; tambifin e:.. 

tunci6n de criterios normativos, pues s6lo se retienen aquellos que -

concuerdan con sus sistemas de valores. Esta informaci6n se separa 

del campo cient1fico al que pertenece y del grupo de expertos que las 

ha concebido, para que los individuos se apropien de la informaci6n -

que les conviene, y más adelante la proyecten ya como hechos de su 

propio universo logrando as! dominar dicha informaci6n. 

b) La segunda fase est& relacionada con la formaci6n de un "na-
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e.le.o 6.igW'la.tiuo";los conceptos te6ricos ee constituyen en un conjunto gr~f'ico y -

.~ohcn:ente q,ue:: permite comprenderlos de forma individual y en su relac16n

con los d~m(o, tambi6n integra los elementos de la ciencia en una -

realidad de sentido comdn. 

e) Naturallzaci6n es la tercera tase de la objetivaci~n, como 

consecuencia de la informaci6n proporcionada por el •n4cteo 6igu~a.t~ 

vo'' ~e pe~mitir' ~~ordinar cada elemento para concretarlos y trans-

formarloP. en oeres naturales. Lae figuras, que son elementos del 

pensamiento ~e convierten en= elementos de la realidad, referentes -

siempre al concepto. 

l • ' • 2 

. Por medi-o del proceso .de anclaje 11 la. 4oc.le.do.d c.o.mb.{.o. e.l obje.to 
-~oé.l<tl po,;_ -un .ln4tltumíinto ·de.l que. pue.de. ·düpone.11., u.te. objeto 4e.. c.o
loco. e.n una. e.4ca.lo. de p1te.6e.1te.nc.{.~4 e.n lo.4 1teta.c.{.one.4 4oc.{.o.le.4 e.x.l4-
~enteA1' (Moscovic!, 1961 p.91).: Est~ ee un proceso que atrae algo -

extrafto y ae intesra al sistema ~e categor;as de cada individuo para 

ser comparado co~ -el p~~cdigma d~ una_ categor~a que se cree le co- -

rresponde, es decir, el-anclaje es la forma en que el individuo· in-

traduce un concept: cl~stfic&n~olo segdn su propia red de categor~as 

permitiendo ast dar ~n nombre, dentro de su lenguaje, a lo que le es 

desconocido. 

__ E~ a~claJe es el proceso de captaci~n del exterior (dé lo extr~ 

i'lo) relacion~ndolo siempre con alguna categor~a ya estructuradac--en--- -

una red de significantes, Estas son creadas por la Jerarqu~a de val~ 

res que se imponen en la sociedad y en sus diferentes grupos. Al_a~ 

clar se enlaza un e!emento que anda suelto en el espacio social per

mitiendo asignarle un lugar diferente pero comdn en la categorizaci6n 

a la que pertenece. Moscovici (1984) plantea que anclar e's : ' 

a) Clasificar o nombrar also, esto es, cuand~ una ·cosa, obJetoJ 
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concepto o idea, resulta extraaa, 

mero que se hace es ubicarlo en una catego·r;a conoci_á."a, :y ·Pr,Opo~~i~:
narle un nombre familiar. 

b) Categorizar, al darle un nombre a ese objeto, co_ncei>to, idea, 

cosa, se da tambi~n un valor, ya sea positivo o negativo, asegurando

que lo representado se ubique dentro de una Jerarquia de valores. 

e) l por Último tambi~n al anclar se eet~ asignando un prototipo 

es decir, al clasificar el objeto, concepto, o idea de representaci~n 

se está atribuyendo un conjunto de conductas y de reglas que son ca-

racter!sticas s6lo para esa clase de individuos. Los prototipos con

llevan clasificaciones que tienen por supuesto propiedades taxon~micas 

y hay una correspondencia con las expectativas y coacciones que defi

nen los comportamientos adoptados. A lo largo de la interac~i6n con 

ellos se confirman los caracteres que se le atribuyen, as~.el ancl~Je 

garantiza la relaci6n b¡sica de la representaci6n y su funci~n social. 

Ante un nuevo acontecimiento, idea, objeto o cosa, sobre ·1a qu·e

el individuo no tiene ningún tipo de informaci~n debe e~plica;lo·pS:'ra 

comprenderlo, y lo puede hacer mediante una ca'usalidacf que resU.l~& 

ser una manera de representarlo. Pero esta exp-licaci~n' n~ s~lo~.se h.!,: 

ce en base a lae informaciones e imágenes de que dispo.ne, :·aino'.·taln- ~ 

biGn de informaciSn e imágenes externas a ellos, ee .. _de~i~•<Jlc:> __ ¡ir_ocede_ 

s6lo por inferencia sino tambiGn por deducci~n. 

Por _esta': raz6n·, dentro de la manera de perl.sar' de la ·r~~rid8.d- co-

tidiana !i'ay cdcis~cUpos-de_ causal.idad:_ 

a) La causalidad por atribuci6n; que es la atribÍlct6n 'de< una 

causa a un e'~ecto, esto es muy comúÍl en el P.roC~d~-.~iei:i_to·,~~,e~~~ti~o. 
b) La causalidad por imputaci~n, que busc'á. lás interíCiones que

ba:y detrás de los actos, el por qut; de su finalidad. .~n· este ·tipo de 

causalidad se observa cuando un acto no con:cue~·da .c·o1:1 la·· r"epreeenta-

ci~n de alguien, entonces el proceso de an6laJ~ servir~ p~ra.detiriir

los dentro de la categoría correspondiente. (Jodelet, 1986 p. 486). 
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Finalmente, el anclaje permite comprender como los elementos -

de la representaciSn no s6lo expresan las relaciones sociales, sino

que contribuye a construirlas; esto se observ6 en el caso del peico

an,lisie, donde el anclaje transtorm6 la ciencia en eaber Gtil para

todoe, dando un valor funcional a la comprensi6n e interpretaci~n de 

loe individuos y de quienes los rodean. 

Se puede concluir que tanto la obJetivaci~n como el anclaje son 

formas de manejar la memoria; y son creadores de conceptos e: im~ge-

nes que se reproducen dentro del mundo social (Domingo, ¡985). 

En la vida cotidiana, dentro de las convereacio~~e~ ~~7los· me~

dios de comunic.aci6n, en libros, en cuentos, ent~e :~~:~_rO,~~~c~·i:i,_~t·_~nte_--
mente hay enfrentamientos con im,genes que dire~ta, ~ .. :,.1~-~ir~~t·a;n:~·nte-. 
se refieren a las calles, avenidas. monumentos-, probiema·11--Y'/Pe'1'18ros 
que rodean y que est'n presentes en la ciudlÍ.d;. =-Y::.qU~"'~?::~-~'.~~.:~f~~~~--~:n_'c'ia..: 
a los adultos les resulta di tícil comprender.: en_:-.~u' t~-t~ii~~-d ~' y~- que .. _ -.,· 
desconoce toda una serie de procesos fundamentales .-en ·-1a~ é-ónatr-Uccl6n 

de su realidad social, de su ciudad. 

De ese modo, se reconoce que la represén~aci~n social es un fe

n6meno social caracterizado por ser _una forma.de entender la reali-

dad soc_ial y de comunicar a otros lo que se sabe, y su runci~n prin

ciP&:l- e-s--h4cer familiar lo exti-afto -deiltrci- d'el- mun-do· -que --se COnoc-e:-

Entonces, la psicología social propuesta por el modelo europeo

situa en el punto donde se interce~ta lo psicol~gico y lo social,con 

un objeto de estudio espec~fico, como lo es la intersubjetividad y -

que abarcaría el tenGmeno de la construcci6n social, el ren6meno de 

la representac16n social, todo dentro de un nivel de análisis ideo~É 

gico, 
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Por otro lado, se vuelve a mencionar que cada grupo que confo~ 

ma la sociedad realiza su propia construcc16n de la realidad, de 

ah! que tambi~n esta psicolog!a se orienta al an&lisis de realida-

dea sociales concretas en momentos espec!ticos; por lo que surge ·un 

intercambio de comunicaci6n entre los individuos, para despuEs ellos 

mismos integrarse a esa realidad social, reproduciendo m&s adelante 

s6lo los elementos que resulten m'e significativos y m~s congruen-

tea con la idea de su propia realidad social (L6pez-Garriga, 1983), 

Por lo que s! cada grupo de la socie~ad forma su propia reali

dad social, puede ser interesante conocer la construcci6n de la re~ 

lidad de un grupo muy particular de ella, el de los niftos, pues se~ 

considera que esa construcci6n no ea de ninguna manera el retleJo o 

la repetici6n de lo transmitido por sua agentes socializadores, sino 

que las im6genee de la ciudad son muy propias e indipendientea d• -

las de los adultos. De ah! el interes por conocer la representaci~n 

social de la ciudad en loa nifios, c6mo es que los nifios construyen

su propia realidad social. 





e A p I T:u L o II 

LA CIUDAD 

"Con pequeloa acto• que penaa 
mol ¿nd¿v¿duale• ae conat•u7 
ye a d¿a•io la ciudad y po-
caa vece• •econocemoa el al 
canee de todoa e.atoa actoa•-

Aguilar. 
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Este segundo cap~tulo está dedicado a 1a ciudad, por coneiguie~ 

te, se tratará de dar una idea de que es la ciudad, c~mo se distin-

gue una ciudad y se mencionarán s6lo algunas de las muchas aproxima

ciones te6ricas que han surgido para el estudio y comprensi~n de la 

misma. 

2 . 1 

Desde que el hombre aparee!~ sobre el planeta ha contado con un 

proceso evolutivo generado de adaptaciones y moditicaciones en todos 

los aspectos de su vida; Estos se centraban y Justificaban entorno a 

un hecho fundamental: el ser humano fue cazador y recolector de los al.!_ 

mentas que la Naturaleza le ofrec;a, lo que le permiti6 sobrevivir -

con decoro, pues cubr1a basta esos momentos todas y cada una de sus

necesidades básicas. Pero ocurr16 que algunos miles de anos despues 

aument6 considerablemente la poblaci6n, al extremo que cada individuo 

ya no contaba con la superficie suficiente para satisracer ya algu-

nas de esas necesidades, como el proporcionarse una alimentaci6n ad~ 

cuada, lo que ocasion6 que el hombre abandonará su existencia n6mada 

para de~icarae de lleno a la agricultura, conllev&ndo1o a vivir con

centrado en grupos m's grandes (Mendez, 1982). 

Esta concentraci~n implic6 una nueva distribuc15n de la pobla -

ci6n en el espacio, es decir, se alteraron, destruyeron y aparecie-

ron otras rormas de vida individual y de grupo. Por lo que frente a 

esta reestructuraci~n de su vida, el hombre se interes~ en general -

en estudiar lo que le rodeaba, y particularmente ·en el. estudio de lo 

que como individuo prov:ocaba. dentro ___ de su grupo, ._as~--,_~e __ lleg~-~~~--Pun.., __ 

to donde el hombre se pregunt~ acerca de la conc,entrac16n de la ·po-

blaci6n mundial en gran.des .ciudades y lo que implicaba para la misma 

poblaci6n. 

As~, con el paso de. los a~os ~.el.sur~imiento de muchas diaci--
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plinas para explicar lo que el hombre quier~. se tiene que ~atas de 

una u otra torma se han preocupado por el espacio urbano., Ya que -

desde la tiloeot1a, la antropolog;a, la arquitectura, la econom;a,

la literatura (poes!a), la peicolog;a, hasta una nueva disciplina -

llamada urbanismo, se han preocupado de eso que se denomin~ espacio 

urbano, ciudad. Consecuentemente se encuentra una historia urbana, 

una econom!a urbana, una poes!a urbana, una arquitectura urbana, 

una psicolog!a urbana. 

2 • 2 

Si despu~s de todos los estudios realizados sobre ei espa~io -

urbano y de una manera interdisciplinarla se intent_ar_~_-en~on~~~r ~ª.- -
conceptualizaci6n sobre la ciudad, se encontrar;a que '~o _e·s uri_a··t~-

rea tácil lograr un consenso, por la diferencia en lo~ niv_e·1e·S de e!. 
- -·· - .. '' ' 

tudio, en la tormulaci6n de conceptos y problemas, ·as! co~o- ~~~·~oB.-

procedimientos eop1ricoe utilizados en las ditererit_e_S ~di&-.c~iPi'.~-~=a-·~:- i!!., 

teresadas en el ~ema. 

Pese a esas :liferencias encontradas, se ha logrado· deSarrÓllar-. 

una serie de descripciones sobre la ciudad.. Por ~Jemplo,.-·pa~.-~~:la~·- -

griegos una ciud.ad. era. "una c..i.uda.d-e.4tado", es decir, ~n nt1Cl~o u_rb.!_ 

no y tierras inmediatas que estaban regidas pOr_ un -gobiern_O_ --1~dej>~-~- - . 

diente, all! todos se conoc~an _y los gobernantes y fi16sofos __ dia~~g,!:- .. 

ban de manera directa con los ciudadanos (Gonz~lez. 1962). Por otro 

lado, una forma mls sencilla y r~pida de tener una definici~n:·sobre

la ciudad es recurrir a cualquier diccionario o enciclope_d,fa:· y 'enC'o!!. 

trar que una ciudad es: "una poblac..i.6n .i.mpo11..tan.te. y .ge.ne.11.alme.n.te. 
g1ta.nde., con un c.onjwt.to de.. c.alle.4, plaza..s y e.·d.i.6.i.ci..i.o.s ~Ue.- ~;.~~;~-p-d_~-é.-~~-- -
(Gran Diccionario Ilustrado - 3 p. 769). 

As! como. ~st~fl,~ hay muchas definiciones sobre la Ciudad1:.Q.ue'::en 

el presente t~ab,.jo:no ~s posible m~ncionar por:·_1:~-"~~x:t.~-~-~·~ /~-a~-~·~~--·,, 
estudios real:f.zad?s sobre ella. sú~-:embarS?, ~~: C'.~~:~·~de:~O.'~·:d.~~)m~-~r.-
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tancia reconocer algunos rasgos "I caracter~sticas de una .ci.ude.d, -

mG.s que tratar de agotar el. tema s6lo en sus definiciones~·; 

Se cree conveniente hacer hincapi6 que frecuentemente se ha d~· 

finido lo urbano como sin6nimo de industrializaci6n, siendo que e~ 

tos dos procesos quedan diferenciados desde el momento en que la i~ 

dustrializaci6n es s6lo una parte del proceso de producciGn, y lo u~ 

be.no es una entidad donde se llevan a cabo procesos productivos por 

medio de la industrializaci6n. La urbanizaci6n ea por lo tanto, el 

proceso mediante el cual se llega de lo industrial a lo urbano. E~ 

te proceso no sólo implica el crecimeinto de las ciudades, sino tll!., 

biEn la aparición de nuevas formas de vida en los aspectos econ6mi

co, social o cultural entre otros. (Letebvre, 1973). 

De ahí el desarrollo de diversas propuestas para el estudio de 

la ciudad y su comprensi6n. Seria complejo intentar presentar to-

das y cada una de esas propuestas, por eso para los fines de este-· 

trabaJo Gnicomeote se mencionar~ lo propuesto por Aguilar (1986); Ei 

cual propone enmarcar los rasgos y caracter1sticas necesarios 'para:

dif~renciar una ciudad, y al hacerlo, tambiGn se lleva a cabo.una -

reflexi6n de lo que implica el fen6meno urbano. Por lo que el miemÓ 

Aguilar sugiere siete puntos de referencia para tal etect~ a conti-

nuaci6n se detallar6n. 

Para reconocer una ciudad. de ·la que no ·lo e~, 'trecuerltemente_, -

por ser lo m&s sencillo "se dice qu~ .. es:··~·º· o~:Pue"sto. al campo, a "1'0 ru

ral; esta def'inici6n de oposic16n' d(!Bcansa. "principalmente en los 111.2, 

dos de producci~n, es decir,· ~roduc~i~~asr;cola vs. producci~n:

iodustrial; la.e cuales se hallan, enúzadaa 'pues "L<l, de'.m<lnd<l de. at:i~-
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mento4 y ma.te&ia4 p~ma4 p~a aba4tecea et me~cado u~bano y lo4 ce~ 
.tito4 indu4t~iale4 dete~minan lo4 U404 ag~lcota4 y ganade~o4 de la 
tie~~a; y ta indu4t~ia u~bana depende de ta demanda del 4ecto~ ~u-
&at" (Flores, 1962 p.61). 

Por otro lado, se debe mencionar que las ciudades crecen y se

congestionan sobre todo en virtud de la migraci6n rural. Tales m.!, 

graciones son demasiado continuas e irrefrenables y han rebasado la 

capacidad del Estado para satisfacer los requerimientos que estos -

grupos demandan. Por lo que los campesinos que llegan a la ciudad -

se asientan por lo general en sitios que por su ubicaci6n o topogr~ 

r!a son inadecuados (campos de basura, terrenos !nundables o perif! 

ricos, etc.) pero que resultan de f!cil acceso para ser invadidos. 

En estos lugares (a veces las llamadas ''ciudade4 pe4dlda4») la vida 

eat: aometida a duras pruebas de adaptaci6o, y a pesar de eso los -

individuos logran adaptarse a las condiciones prevalecientes en 

esos lugares. As! pues se encuentran algunas pautas de comporta- -

miento social vinculadas con la cultura campesica, ua~iginando una 
paogae4Lva auaalizaci6n del medio uabano" (Olea,1962 p.124) pero 

tambi6n se palpa una contradicc16n ya que la distancia entre ambos

polos, ciudad-campo, se acorta debido a lo anterior y al predominio 

de la sociedad en su totalidad urbana, a las formas de control poli 

tico existentes, la uniformidad dictada por los =edios de comunica

ci6n y la homoger.izaci6n del consumo. 

Quiz's debido a ese proceso de urbanizaci6n en lo rural o la -

ruralizac16n en lo urbano, el campo ae presenta"-{& los capitalinos)_ 

como un mito, el del "paaal40 peadLdo" (Aguils.r, 1966 p. 74). Por

eJemplo, la propaganda que se hace en los medios masivos de comuni

caci6n sobre "lo& pJLoducto& natuaate4•, un shampoo o Js.b6n "con ta-
6•e4 cu~a del campo" 

La concentraci~n de actividades se organiza 
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modoe de producci6n exis~entes y dominantes en e1 espacio urbano sin 

dejar de tomar en cuenta otras actividades importantes que no est,n

vinculadae directamente con esos modos de producci~n pero que crean

eue propios c6digos sobre lo deseable y lo posible (lo lddico, por -

ejemplo) llegando a romper el esquema de control social establecido

(Aguilar, 1986). 

Respecto a este punto se han desarrollado clasificaciones p~~~ 

determinar el grado en que una ciudad puede definirse como una- "c..l.u.'7· · 

dad ph.omecU.o", es decir 1 un determinado porcentaje de la ¡)Obi-li.ci-~_ii -=· 

deber' tener una ocupaci6n espec!rica¡ por ejemplo, el 17~-~~ l~~:P~: 
blaci6n deber~ ocuparse del comercio (Krupat, 1980), 

Harries (1943, citado por Krupat, 1980) pr.opuso dei'inirclaccii.t;..· 

dad de acuerdo a la actividad econ~mica domina-nt~-~·-· p~ro- encontr~· que 

ninguna actividad en particulo.1' predomina dentro· de-uria •Ciud.ad, pues 

no son excluyentes unas· actividades de-.~~ras;-~aiiio~qu~- ~!'.'to.a se co!.. 

plementan entre si, por lo que amb-a_·a: defini_ciones -';quedan tuera de 1~ 

gar para la definic16n de ciudad que se est&·,'biiscando, 

Sin embargo, Castell (1981; p. 54) '..sei'lal6 ."cuatro 'grandes. gruj¡os

que se relacionan entre si y en loa· cualeB. se concentran·-1as· activ.!_. 

de.des econ6micas de una ciudad, que p_~_drÍ~ri- -e·~:c~J~~ ~~Jor -en" eat-os ·_~: 
prop6sitos para definir 1a ciudad, :· 

a) 

_-e_-· 

Producci6n, se refiere al conJÚnto d,e, adti~i~ades PL:2:t~~' 
ve.e de bienes y servicios. · '< 

b) Consumo, son las actividades ,de. apropié.~l.~n''>de ClÓs'·hien'~.~ y 
servicios producidos. -----:: ::----:-:---.~\ ~~~~~;~----·'"" __ :>~~---~,~~-='-

e) Intercambio, son los procesos de int_erca~b:Í.O·;,"q:U~~ -'s·~-;~:.:d~i:-eri·..:;· 
tre la producci6n y el consumo (comercio). '.:~::-\~::---~-:<::-~_· . 

d) Gesti6n, proceso de regulaci~n de las J:t!l:a~·ioDe~~· ·-~oC·i~les -

surgidas ~n las actividades anteriores. 
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Un espacio se detine como urbano, cuando se tiene cierto n~ero 

de habitantes por kil6metro cuadrado, este nW.ero varia seg6n la ci~ 

dad de que se trate; pues adem~s se debe tomar en cuenta otros ract~ 

res importantes, como el tipo de actividad econ6mica que se realiza

dentro de ese espacio. 

Al decir que la densidad es uno de loe indicadores m's visibles 

de lo urbano, es hablar de lo que se presenta a los ojos de .tod0:s 1 . -

como eon los grandes conjuntos habitacionales, congestion8J7'.1ientos, ~ 

dificultades en la vialidad y en el transporte, ruido, calles ·ateat~ 

das de gente perdidas en el anonimato, que es provocado por cada pe~ 

sana, pues se ven y est~n rodeados de mucha gente, sin dirigir·1a p~ 

labra a nadie. 

Un grupo de individuos y un espacio juntos determinan ~a a~gr_e

gaci6n de clases y grupos sociales a nivel r!sico, social, cultural

y pol!tico, lo que permite identificar en un momento dado el uso d! 
ferenciado del espacio. Es decir, localizar la zona donie se traba

ja, se habita, se compra, se aprende, se divierte, se convive (Lefek 

vre, 1973), Eota diferenciaci6n "aba1t.ca lugalt.C4 que 401! públ.lco~ P! 
ILO que 4.lmb6l.lcamente no lo 4on tanto, .lnt1t.oduc.lendo una amb.lgÜedad
en cuanto a lo4 u4o4 del e4pacio" (Aguilar, 1986 p.73) por parte de 

los individuos, ya que muchos espacios han sido definidos de antema

no por los grupos en el poder. 

Por medio de la utilizaci6n del espacio t!sico Conde-(1985)_pr!.-- _ 

tende conocer qu~ procesos psic¿sociales ~eterminan la vida colecti

va dentro del barrio de Tepito , .ob~ervando que las relaciones ·aoci!. 

lea que se dan dentro de vecindades y condominios (espacios .dit.eren--
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ciados) son muy semejantes; ya que en estas dos clases de espacio no 

se presentan las categorias establecidas como indicadores de relaci~ 

nea sociales, reduciendo su vida colectiva a6lo a saludos entre vec! 

nos; y aunque cuentan con un espacio comGn como ea el patio, no es -

raz~n sufi~ciente para el desarrollo de una vida social significat! 

va; sino que precisamente aquí es donde la gente debe apropiarse de 

esca espacios. Esta apropiaci6n "emp.i.eza c.on la auto-Juge.ót.i.6n 4o-

bJr.e. e..t. u6o y de.hu6o de.l. e.~pac.i.o a pa11..t.i.11. de. la6 ne.ce.6.i.dade.6 11.e.alu -
de. cada .i.nd.i.v.i.duo" (Conde, 1985 p.121) adem~s de darle una simbolo-

g!a y un significado a esos espacios por parte de los mismos indivi

duos. 

2 • 3 • 5 

Este punto se relaciona con la multiplicaci6n de actividades, y 

la segregaci6n de espacios, pues a ambas lee corresponden desplaza--· 

mientas eepacio-temporalee. 

Importancia de los medios de transporte. Este punto ea tundame~ 

tal dado que ee obvia la existencia de pocas actividades que no re-

quieren el ueo de algún medio de transporte, y aunque en la actuali

dad se cuenta con las máquinas que pueden transportar de un punto a 

otro, es tan tremendo el congestionamiento de tráfico que impide que 

se llegue rápido al destino deseado, pues se está conciente que a m~ 

dida que aumente la cantidad de autom~vilea y la talta de transporte 

colectivo, las distancias por pequeftas que sean, se recorrer&n con m~ 

yor dificultad y en más tiempo. 

Valorizaci6n social del tiempo. Esos desplazamientos est~n vin

culados principalmente con la actividad de producci~n; existiendo un 

ciclo transporte-trabajo donde el tiempo que ·transcurre en.tre elloe

adquierc el significado de tiempo vacio, o indtil, esto.en tunci6n -

de su "110 u:t.i.l..i.dad 6oc.i.al" visible. el :tiempo aparece como una-
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mercancia •con va.lo4 de u4o y de C4mblo pa11.t.lcuta11.. Po~ 4Co4t44 d.i.! 
t4ncl44 y 4educ.i.4 el t.lempo de t444l4do 4e p4g4 un p4ec.io m4yo4" (A
guilar, 1966 p,73), Basta recordar que hoy en d!a en la ciudad de -

M€xico se viaJa a un promedio de 15 Km/h, la misma ve1ocidad a la 

que circulaban a principio de este siglo vali€ndose de carruajes t!_ 

radas por caballos {Guarnes, 1982). Este tiempo de traslado no cabe 

en el lenguaje de lo ~til, de lo productivo, y se considera tiempo -

perdido. 

2 • 3 • 6 

Desde siempre ba existido una. transf'ormaci6n continua." .. y .-p~'.~-~~~IL 
te de la ciudad. Estas transformaciones se concreti~an ~~~~_'._i~~,~~~:~J'f!_:~;. · 
caci6n de 10.e relaciones social.es establecidas por e~~:iab1-t--ante-'J~~'~;:'?---
al modificarse tambi~n las formas de organizaci6n en la··-p·.r~d~~i-~:16~:~~ 
o los desplazamientos intro.urbanos que se hagan, o el. ·us·o-;'.-cluEi'··:~~e '~-rie~'. 
de o.l espacio, as! como al crecimiento de la ciudad m:{~m·~~~:,/:·:' 

'->:.o=\-; .·~ .. -

2 • 3 • 7 

El G.ltimo de los siete puntos propuestos por Aguil·ar·, se_ refie-· 

re a que en la ciudad se concentra cualquier tipo de actividá.d,·. y· 
por supuesto se concentra el poder y sus formas de contro~ socio.~, -

es decir, la ciudad es el lugar donde se toman las decisiones impor

tantes, donde se propagan las formo.e culturales que vap a dominar y 

donde existen presumiblemente los ascensos sociales m~s r~pidos. 

Por otro lado, se cree que ya seftalados estos __ crit~_r_i:_o~, ellos

mismoe permitirli.n pensar de que manera lo urbano es capaz de construir 

formas propias de vida colectiva, en ese sentido es que la peicolo-

g~a se interesa en el estudio del fen6meno urbano. 
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2 .. 4 

La psicolog!a no podta ser la excepci6n para estudiar el fen6-

meno urbano, no pod!a pasar desapercibido el papel que Juega el es

pacio urbano sobre el co~portamiento del individuo para tratar de -

explicar, que la ciudad es el contexto en el que se generan diver-

eos comportamientos, o que la ciudad se ve como un estimulo que pe~ 

mite a su vez una determinada percepci6n de ella. Pero no solamen

te eso, sino que se ha preocupado por reconocer que la ciudad "gett!:, 

~a 6o~ma4 C4pec~6¿ca4 de v¿da colect¿va y 46lo puede entende~4e c~ 

mo p~ocHo 4oc¿al y no como ag~egac¿6n de Hpacú4 o :¡,nd.{v:lduoh" (~ 

guilar, 1986 p.70), 

Algunas de las principales tendencias -desarroli-adas ~dentro de-·

la psicolog!a sobre el espacio urban6 han sidO, ·por-. un·,lado -1a psi

colog1a ambiental, y por otro la psicolog;a social. De Estas sola

mente se eeftalar'n algunas de las aportaciones más significativas,

pues reeultar!a demasiado largo llevar a cabo, en este trabajo, un

análisis detallado de cada una de esas tendencias. 

2 • 4 -· l. 

Alrededor de 1974, aparecen varias publicaciones que agrupan -

un conjunto de tendencias y preocupaciones respecto al p~pel que d~ 

_sempef1a_ el espacio frente al comportami~nto; l!)_B __ p_~i_D_C?ipj_._o~ ~e esta_ 

disciplina, de esta psicología ambiental, se basan en los de las -

ciencias ambientales; las cuales se identifican y definen a partir

de cuatro puntos fundamentales: 

al 11 Tltatan el ambü.11te de 6¿n¿do y o4denado po~ el homb~e. 
b) Nacen de ap~em¿anteh p~oblemah 40c¿ate4, 
c) Son de 11atu~aleza multUüc¿pUna~ü. 

d J Inclu!fen el ehtudü del ltomb~e como pa4te p~¿nc-i.pal de to

do p~oblema". (Proshanak)', Ittelson, 1976 p.15) 
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Eeta discip1ina eeftala los factores que intervienen en la rel~ 

cidn hombre-aci.biente, para as! poder diseaar y planificar 6stos 61-

timos, de acuerdo con la evaluaci6n de dichos factores. Otros priE 

cipioa fundamentales para el desarrollo de esta disciplina fueron: 

a) El comporta.miento humano es relativamente estable a trav~s 

del tiempo y las situaciones. 

b) El compo~tamiento que es propio a un contexto f1sico dado

ea afectado por un cambio en alguno de sus. componentes •. 

e) Si algGn cambio en el espacio inhibe la aparici6n de un 

comportamiento especifico, se buscar~.un contexto más .adecuado.-

d) Los ambientes son neutros pero se .toma conciencia-de.·eus -

caracter1sticas cua-ndo se produce ·un·a '~cidf~~CS:_-Cf61(·e-n·· .. e110-0S ·"---

e) Los ambientes tienen Ümité's r!sicos .. (Ittels.on; l97Bl> 

Estos principios hán permitido el surgim¡!ntÓ:~d~·;n11~ero~as i)! 

ve st igacion·e s',- q~e-·-Í1an>apo~t·~do':·~:~aiios~.B~ ~Xp1~1c acfon·e·e-; cietit-r_~ ;-de·: e!.

te campo. 

Esto 

en lo.e iá.ves~igac~ones1 clasifiClndose s·egG.n ·la d_imensi6n en que se 

ponga gnfasis; física, social o ·soclor!sica. La evaluaci6n f!aica, 

se refiere a "la cal.<.dad pe.Ir.e.lb.ida e.11 to4 e.d.l6.lc.lo4 y paúajú. a4.(

como del agua, a.lJLe. y JLu.ldo. La 4oc.lal campe.te a cl.lma4 .ln.te.1Lpe.1L4E, 

11ale.4 en amb.le.11.tu 0JL9a11.lzac.lo11ale.4 e .l114.t.l.tuc.lo11alu. Y ta 4 oc.lo-

614.lca a la ap1r.e.c.lac.l611 cuat.l.ta.t.lva de. hogaJLe.4 y ve.c.lndaJL.lo4 y et -

.impacto e.11 la comunidad de. lu .i11.te1Lve11c.lotte4 4oc.iatu y .te.cno_t6g.l- _ 

ca4" (Urbina, i9S2 p-.131). 

TambiEn loe temas-estudiados dentrO dé ia·psicolog!a 

se han abordado ba.j·o distintos 

si6n: 

a) 
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nas, aulas, etc., (Micro.ambientes). , .-·' 

b) Espacios intermedios, 6atos se.: refi'.~r~~~;-aÍ-"·barrid-;-<1~·; coi o_.:. 

nia, la escuela, entre otros, se eet-á -b:ab1:a·h;do ::·d·¿--].b-~· ,ni;~'~O~~b:f~'~t~~-.
c) Y los ·espacios que est{n r'e·i-acl~n~~f~'~ _;-~~-~··: Srtln'dée <~m~ient.es 

como una regi6n o ciudad, y son los in:a~;·6·-~~\ii~-~,.t·~-~-~:_;{Md~:~~i(: 1980, ,'e!_ __ 

ta do por Aguilar, 1986). . . ''\. ' :;~;;: ;'¡ )~6\.~·'< . 
Dentro de la amplia gama de eet~dj~ ~~:~;~;~éi.i'.~~~ ~~ J:~ peicolo 

g1a ambiental se ha tratado la percepci~nc i;:~ogoici6n ,ambi~!Ít~L· E!!. 

· .. ', .-.. ,' ._, .. - .. 
informaci6n que proviene del extérior, o::eea:·, .del ambi·ente f!siCo ~-

que rodea al individuo; y por la cogn:'1~i6n, ~n- proceso de re~ePc16n
de esa 1nformaci6n, la cual se va~.'Ora-~ -En btl-as paiO:b-raS 1 se da -un 
proceso entre el individu'! _Y.-· s~_-a~bi~·~te;ofÍsi-Co_;. donde .el alnbi_en_t~ --~ 
por su parte, sugiere distinci6n~~ ~elacia~es¡ mientras que el.:l~d~
viduo escoge y organiza lo que. ve (.Griffitt, 1970). 

En e·ste sentido, .. ·sef.!a ·p,~-Si'b¡-~--: aclarar- que exist-e-una dis-tiné:i6?i 

iiDportante entre -la psiCo-iO-g~B.· alnbiental y la trad"fcHi~-- d-~- _la repre

sentaci6n .social, .precisam.ente en el punto de valoraCi6n'.· 

La escuela de ·cognici6n ambiental, segíin e,. eritiende, determina 

ese val~r por la.importancia que el suJeto da a· los est!mulos dentro 

de ~i ambiente -f~sico; i~po~tancia en tGrminos de la situaci~n pro-

pia: am~ient~l (como estudios de figura y fondo de la percepcl~n- Ga

te·s, 1923 ~) ¡ donde el individuo da importancia a unos estímulos y no 

a otro·~, dependiendo del contexto en el cual se presentan. 

-Por ~t~-~---~ª~-º-! la escuela de la re_pres~_nt_a~.~-6~ sociaJ.. hace __ En~!. 
sis en qu~ el valor que el individuo va a dar ~ la estimulaci6n iel

mediO ambiente va a estar determinada por la identidad social que e~ 

mo miembro de una categor~a social Gl va a adjudicarle, as~ el tipo

de valorizaci6n que la escuela de la representac~~n social da• es d~ 

tipo ideol6gico. 



Algunos de los m~chos t6picos- t~atad~~"::ba.~o la pdcolog!a am.

bientai hB.n· s1do lo·s<"siSU1en_t'e.s: 

a) .Espacio y distanci·a pe·r·eon8.i~ La;··~.a;yor parte 'de los eetu

diO·a· s.~ h-an centrado en def'1ri1r.1~s.iis:izi1t-e~ .. ~~· f'~i-mas -·y distancia del 

eepaciO, ,~s!. como la identii"ic_~ciirn~:~"re.c~n:·o~_Ímiento de las varia-

bles que me.dula el contacto entré indi v1duos. 

Como resultado de ese interh.H~lr (l!Í76) definHi el esp~oio-
de acuerdo 11 sus caracteres fijos (edificios); semi~fiJos (ub1"a- -

ción y· orden de objeto~ en 'ei __ .es~~-~io); y;·_~...-.~_os car~~_tereS:_infor_ma

le~· (distancia -entre -Údivid~os); y ~e.:Íiz6. una clasit'i~ao16n de las 

dit'eren t_e s .distancias . que - o b-serv6: dis t atÍc la -intima .( i:oíit .:~;;~ r! si:. 

co), distancia- personal, distancia social y distancia p1ibl1ca (hay~ 

gra~des cambi~s. percep~ivos y las dietan~ias-·pasan de lo~ si~te me
tros). 

Por otro _lado, Beck (1978), también argument6 la existencia de 

tres tipos· de espacioS: espacio objetivo (distancias 1 for:as, volú

men~s ;¡ tamafto- de los objetos); .espacio del Y.o (adaptaci6n del sUJ!, 

to con el espacio objetivo) y espacio inmanente (espacio subjetivo. 

inconciente~ de la fantas!a). 

Se puede concluir que el conocer las propiedades f!sicas del -

espacio (estímulo) se podrán interpretar las creencias, actitudes -

y valores de los individuos. Este tipo de estudios demuestra que -

el espacio es visto basta cierto punto como el est~mulo generador -

de la r~_!lpue_~ta, donde ~sta no es otra- co_sa -más que 'el comportamfe!!, __ _ 

to del individuo. 

b) Intimidad. En este tipo de estudios la intimidad se recon~ 

ce como la capacidad que tiene el individuo para determinar cu~nt~

c6mo y hasta quG punto puede dar informaci~n de ~l a los otros. 
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De:eate rUbr4? ·se desprende el inter~e hacia. los problemas de territ2. 

rialidad,.hacinamiento y uso del espacio. 

Se dice de 1a territorialidad que es el espacio !e un individuo 

lo suficientemente amplio, que le permite. ae..tisf'acer s·.:.s pule iones y 

motivos, ·:i que le garantice no ser tocado por los demás~ Cuando se 

presenta un cambio en las caracter!sticaa definitorias del territo-

rio, tamb:l~n la conducta. que ocurra dentro de Este presentarg, c.alnbi~s 

(Stea, 1978), 

Ante el fen6meno de hacinamiento, Se.ntoyo (1982), seftal6 'qué un 

escenario conductual tiene entre muchos otros co~ponente~·-ia~~apac!~

dad para que cierto número de personas realice una f'u.nci6n··. o; tare·~- -

determinada; cuando las funciones sobr_epaaan al nGmero -d.é-._ 'pe~sone.~ - º 

el escenario se encuentra subsatu.rado, o bien, cuando es.te n~mero e!_ 

cede_ la capacidad de funciones existentes, se rompe e1.equilibrio y 

se dice que el escenario est' sobresaturado. Por eso ·cuando las pe~ 

sonae se encuentran dentro de un escenario as~, generan mecanismos -

~decuados para rechazar a la gente que intenta ingresar a su escena

r~o para tratar de recupe~ar el equilibrio perdido. Aqu! ·se observa 

la noci6n de "¿.ü.tem11 equ.l.l.lb11.o.do" que ayuda en el.anltl~sis de la .r~ 

laci6n del hombre con su medio. 

Y los estudios realizados sobre el uso ~ei·eapa~!~, d~scriben_~ 
los escenarios de un espacio, y a Este ._e_n si- mismo¡ .se-·ha interesado 

en. entender la manera en que el espacio es utilizado por lo_s· iridivi

duos. 

e) Sistemas conceptuales y preferencias ambientales .-~-Este puñ·.: 
to, t:.':.=c~te_a la.a estrateg!as- utilizadas para definir un ambient~ y

las características que debe tener para satistacer las necesidades -

del individuo. Se han hecho investigaciones.sobre todo para conocer 

el papel que Juega la coherencia, compleJ!dad y legibilidad en hacer 

perceptible un espacio, 
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d) Representaci6n del ambiente. Los trabajos al respecto de la 

representaci6n se han abordado como una reproducci6n mental de las -

características del espacio, o sea, se ha retomado la idea de repre

eentaci6n en t~rminos de imag-en mental, pasando por alto el sentido -

de construcci6n social sobre un tema socialmente signiticativ~ al 

que se adhieren los significados propios de una experiencia colecti

va. De este rubro se han generado investigaciones sobre ~apas cog

noscitivos definidos como la imagen que tiene una persona de un es~ 

pacio (ciudad, vivienda, barrio, etc.) y que le permite ubicarse .i - _ 
organizarse para poder desplazarse de un lugar a otro. 

Por otro lado, l.os estudios mencionados basta.·aqu"! pÜe_~en_: ub.~· ·

car se en dos de los niveles de anfilisis propuesto-a po~':' D.;i;,~-- (198-3)

eeto es, se identifican con el. an,lisis interiD.dividua.1, en-.donde,el 

objeto de estudio se refiere a l.a din,micB. de l.as rel.aciones que pu!_ 

den establ.ecerse entre individuos y situaciones da_das. "! con el ni

vel. intraindividual, que describe la manera-en qu~_ l~s ~~di!iduos·o~ 

ganizan su percepci6n, su evaluaci6n del medio_ social_.7 s~ comporta

miento respecto a este ambiente. En tanto en los otros ·eos nivel.es

de an,lisis, el intergrupal y el. ideol6gico, son conta¿as las inves

tigaciones que se pueden ubicar o identificar en Estos. 

2 • 4 • 2 

Aqu~ lo urbano_ es capaz de construir formas propia-e -de- .Vi·d·a-.'-<(0;,. · 

lectiva, por lo que ·en el apartado siguiente se tratar& el tema· pro~. 

puesto por Aguilar .( 1986) sobre una nueva rorma de abordar la _tem&ti. 

ca urbana.·· 

Al_ habl.ar de "Una nueva dÍrecci6~ en el estudio del· espai?io·:~rb~ 
no, de _un~-·:Ps1·~·~-so.~¿_-~olbsí:~ ur_bana ·e~ necesa~io abordar::{~es·:tem~~ b,! 
sicos entr~lai~doi~ y~son: 

a) La memoria urbana 



a) MEMORIA URBANA 

Tradicionalmente las investigaciones sobre,el ~spacio.Urbano se 

han caracterizado por su a.historicidad, por- su· · int'~mpC>Z.a1_idad, Pero 

en esta poeici6n la memoria es importante,_dado-~~e. remite.-~·un~.di~ 

mensi6n temporal que al recopilarla permite ver .qu~_'. el !"e-n6meD.'o. uÍ-b,!. 

no y más espec!ricamente el proceso de urbB.nizaci~n se expreS;a :._en,·· 

transformaciones que ocurren en y a ·traV~S: del ·tieiñPo·;~ · POr· .Otro lado· 

la memoria no es un recurso exclusivamente individ~al.~ara_~tron~ar-

el paso del tiempo y recuperar lo vivido; eino_.que ___ tambi~-~ e_s,._-~n .re-

curso social colectivo, y lo es en la medida en que el individuo pe~ 

tenece a un grupo, en donde ocurren acontecimientos que marca el de~· 

sarrollo de la sociedad, de la colectividad. 

Por medio de la memoria colectiva se puede conocer c6mo un sru

po adguiere una noci6n de continuidad de su propia existencia al re

cordarse a si mismo. Esto de una u otra forma permite la constituci6n 

de una identidad grupal que al vincularse con el hecho ie que el gr~ 

po se ~efine en referencia a otros, adquiere mayor impc~~ancia, pues 

frente a la aparici6n, transformación y/o descomposicié~ de grupos -

en la vida social, un grupo cualquiera permanece igual ~l definirse

ª partir de su historia. 

Uno de los aspectos importantes e~ la relaci6n entre el grupo y 

su espacio, pues as1 como la referencia de un grupo respecto a otros 

permite la consolidaci6n de su identidad, tambien en ese sentido op~ 

ra la referencia a un contexto espacial determinado. Incluso se pu~ 

de eeftalar que del mismo modo que el espacio define un grupo, este -

grupo define su espacio, traneformfindolo, modific&ndolo, apropi,ndo

eelo, en funci6n de sus aspiraciones y proyectos; a eu vez, esta de

finici6n de espacio implica una dimensi6n pol!tica en la medida que-
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las ~ormas de apropiaci~n y uso del espacio entran en con~licto con -

las concepciones dominant~s que ya se tiene sobre el espacio, _es :de

cir, las ideas sobre el uso del espacio est~n dictadas por grup~s ~J~· 
nos a ellos, y muy lejos ··d.e llegar a ser alguna vez ·usuarios· directos 

de esos espacios. 

Existen tiempos en los que el desarrollo de la sociedad·- ocurre-. 

en un marco de continuidad donde el pasado se parece al-. p~esen.te Y el 

futuro luce promisor.io; ~en es.e .áentido_ ~ay ~poc~.:_}1.t~'.~~~:I~~ _:p~r~ -~·l p-~ª.!. -
do 1 por lo tanto se considera-- irrelevante. _ _y __ ~--~/c~ando: :D.: "t~8.nsf'orm,!_ 
e 16n se '48, .Pcrim~:ro; ::-~omc(--~i'-:romPiln1ent~o~~-4,t-:1-"á_·,cont1nU1aad :, -·')<-se sundo 

com_o. 1a- al 1;e;·a-ci6n 'd~·:_.1''~.t~i·d·~- a~·~.18.L- :iÍo' e_s~-ac.ios b'aata · t~cerlos i-rr!. 

cono e~ ~le~, · e'n_1?~~,~~ ~~~-. 8:~~·~ ~~~-~-~~.~~~ a ;·~ª; Di_e~~r~ Í:\ :::coieC.ti va o. urbana, ~.!. 
ta pasa ~;-ser uná·--est~ategia,para·cas-egUrar __ ~la eXiatencia del grupo. 

~or¡:otra part-e~ :'18. const.rUcci~n y e.pelaci6n a una memoria colec

tiva o urbana no_ es una·-anAa sencilla; por eJemplo, designar a cada -

cB.lle\"Por~· eu·'nombre, resulta una· tarea dit'f.cil cuando so::. pocos y por 

lo.;ta~to no' alcanzan .. ¡r&.r!!. .esta ciudad, de por si ya gran.:.e y que con

tinUamente se extiende por toda la sociedad. 

De lo anterior resulta una contradicci6n, es decir, la memoria -

urbana es, tanto una estrateg!a admitida, como una impos~bilidad. A
guilar (1986) propone que la memoria urbana es ambas opc~~nes a la 

vez, esto en la medida en que se conjuga en la ciudad di~ersos proyes 

t6s y tiempos sociales, la coexistencia-de la-memoria-y s~-imposibllk 

dad continuar&n vigentes. La memoria persiste como resistencia fren

te a la cultura de lo nuevo y lo homog~neo y no como simple nostalgia. 

Al hablar de la memoria urbana o su imposibilidad, es hablar de

la conetrucci6n de sentidos e identidades en el marco de la ciudad. 

Finalmente se puede decir que no hay una sola memoria, como tampoco -

hay un solo pasado. Sin embargo, si se pierde la posibilidad del r~ 

cuerdo colectivo, se perderla un pasado y un presente coman. 
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b) BIONIFICACION 

La signif'icaci6n del espacio no es un t~pico nuevo dent~o .de la 

peico1ogia, pues ha sido abordada en diferentes ocasiones e.unq~e.··. no 

expl!citamente como tal, es decir, encontramos estudios ind_irectos -

acerca de los significados otorgados al espacio, como los trabaJo·s -. . 
sobre percepcicSn, imagen mental, preferencias ambientales, entre'- - --

otro a. 

De la dimensi6n de la si8ni-~1caci6n en el ~mbito urbano se -de~·-: 

prenden múltiples preguntas como: qu~ signif'ica. __ la _ciudad, pe.;a ·. 

quil!n significa qué. cui1 es el proceso de asignaci6n .de sl.gnºifica:.-· 

dar; o qu6 aspectos o s!mbolos de ·1a ciudad son capaces de generar· 

una signif icaci6n ~ada, 

Para intentar encontrar algunas respuestas a esas· preguntas ee-_-

tomarli como punto de partida el postulado de Berger y Luckmann· (1979) 

ya que por medio del significado es como se constr~ye .socialmente 'lo 

real, de forma tal que al asignar un significado a·un :espaCio, ~s~e

adquiere una existencia. particular. Por otro lado", la construcci6n

de significados sociales se realiza en un proce~o medio.nt~· el cual -

una experiencia determinada logra consensuarse, hace_rse comG.n a los -

miembros de un grupo o a la sociedad en su totalidad. 

Se pueden identificar ciertas tendencias como la llamada ~ 

dualiznci6n y privatizaci6n de la vida social (Aguilar, 1966) y que

inclden sobre la esfera del significado. Así la segreg~ci6n de--esp~ 

cioe y la especio.lización de actividades rigen la vida urbana, que -

tiende a concentrarse en espacios bien localizados y desligados en-

tre si, originando la imposibilidad de generar significados colecti

voo, ndem6o de tener una carencia de significados comunes en el ámbi 

to urbano, considerando la multiplicidad de tiempos sociales y de vi 
vencias frente al espacio que coexiste a la ciudad. 



- 44 -

En 1a producci6n de signiticadoo dentro de la sociedad urbana, 

los medios de comunicaci6n cuentan con un papel relevante, pues 6~ 

tos sugieren, modifican y crean formas de valorar y juzgar experie~ 

cias cotidianas dentro de la ciudad. Encontrando que ciertos signi 

ficados asignados a la ciudad no nacen de un contacto directo, sino 

por medio de la propagaci6n de im4genes televisivas, radiof6nicas,

o de revistas y periódicos. Est' el caso, por ejemplo, de un pequ~ 

do grupo de personas que propone, realiza y crea lugares de enparc! 

miento (Reino Aventura) para propagar la idea de diversiGn ante la 

sociedad entera, es decir, le da a ese sitio el significado de di

versi6n y esparcimiento. 

Resumiendo lo anterior, la emergencia de grupos, la aparici6n -

de espacios periféricos, ln reutilizaci6n de espacios centrales, son 

e61.o algunos de los elementos que configuran el proceso de signifiC,!. 

ci6n de la ciudad. En este marco se puede pensar que loe símbolos -

tradicionales cobra~ escasa capacidad comunicativa apareciendo sím

bolos o imágenes de corta vida que son propios de grupos sociales -

reducidos. Un ejemplo claro del proceso de res1gnificac!6n se· pue

de encontrar en la transformaci6n de la idea de "cent4o'' (Elia, 

1975, citado por Aguilar, 1986 p.TO). La idea Gnica d~ centro po-

seía una slgnificaci6n de orden religioso, por ser el cen~ro del 

mundo y el lugar donde se manifestaba alguna divinidad, dando or~gen 

a un lugar central sagrado y otro peritErico profano. En el centro 

ur_ban~ s_e presentan ritos religiosos y poltticos provocando una CO!!!, 

pleJa red de significados alrededo~ de ese -~~paci~. Pero ei proce-

so de urbanizaci6n da pauta para la desintegraci6,~--d-~<·;,-s-il-'S-ltiibÓ-1-1z!. ·--
ci6n colectiva, perdi~ndose la idea orisinal de centro Gnico, permi 

tiendo el surgimiento de diversos sitios que se atribuyén la· id.~a· 

tradicional de centro: "cen.tlt.04 11
; éducati vos, comerCiales, cultUi-a"'.' 

les, sociales, entre otros. 

e) 

Se 
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de a la noci6n de territorialidad propuesto por la psicología ambie~ 

tal, esta noci6n se re~iere a los procesos que limitan un espacio f~ 

sico por parte de los individuos o del grupo, esta demarcaci6n permi 

te el control activo sobre el acceso y la utilizaci6n del territorio. 

Por otra parte, el concepto de apropiaci6n remite a los comportamie~ 

tos que se erectGan dentro de un espacio dado, adem&s de contar con 

una dimensi6n cognoscitiva, eimb6lica y afectiva. 

Se puede aeftalar que el individuo o grupo se puede apropiar a~ 

lamente de lo que le es ajeno a ellos, sin hablar por eso en t~rminos 

legales o Juridicos, sino en un sentido psico16gico (afectivo,_ cogn:_ .. !." _ 
tivo). Este proceso de apropiaci6n consiste en acercar lo ajeno~ lo 

otro, a loo h~bitoa y prácticas cotidianas de loe grupos sociale~ pr~ 

eentes dentro del espacio urbano, de tal forma que se dG la poeibilf 

dad de reconocerlo. Un ejemplo serla, la llegada de una familia~a.-~ 

una nueva colonia, todos los miembros de esa familia, van a- des-arra:. 

llar un proceoo de apropiaci6n, empezando por su propia cae~, baste.

el camino que los lleve a sus actividades, como el mercado, o:·la e~. 

cuela, para de esa manera reconocer sus espacios .e irse. 

do segGn sus proyectos y necesidades. 

aPropian--

Entonces, una finalidad, una meta, de la vida_social es_·1a apr~ 

piaci6n de la realidad, del espacio urbano. La apropiaci~n del esp~ 

cio consiste •en la po¡Lb.i.l.idad de dL4mLnu.ia, de. po4ee.a~ de. hacea, • 

de auent.i.a, de admü.aa, de. •oñaa, de <tpaende.a, de. cae.AA •e.gt!n lo•
de4e.o4 y paoye.cto4. Ella coa4e.4ponde. a una un.i.dn de. paoce4o4 p4.ic~ 

•oc.i.ot6g.i.co4 que •e. 4.i..tuan e.11 una ae..t.11c.i.6n 4uje..to-objeto (entae e.l· 
4ujeto, .i.otd.i.v.lduo o g4upo) que 4e. apaop.ill del upac.io y de lo• objs, 
to• düpue.4to4 al4e.dedo4 de. ello4 e.n !11 v.lda co.t.ld.i.ana" (Chombart de 
Le.uve, 1982 p. 247). Esta apropiaci6n del espacio no se trata sC:lo 

de un simple acto individual aislado, sino que es un acto social por 

excelencia pues los objetos y eu disposici6n en el espacio son port~ 

dores de menee.Jea. As! la apropiaci~n del espacio es comunicaci~n y 

eetá delineada por las relaclonee sociales, por la ideolog~a (Chom--
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bart de ~auve, 1982). 

Del mismo modo. la apropiaai¿n cumple un papel importante en la 

conso11dac16n de la identidad social, a partir de la posibilidad de

traneformar el espacio habitado, recorrido, ocupado y se considera

una extensi6n del misMo grupo. 

Dentro del proceso de apropiaci~n del espacio se debe conside-

rar la del1mitac16n de espacios p6blicos y privados. 

En los espacios privados, el auJeto o el grupo ~Jerce un-control 

sobre H y por lo mismo es posible que puedan ser modificado~ ~Yº ord~ 
na.dos de tal forma que exista una identidad entre ellos --:i ;u·-a- Oc-~P;¡i,~ -
tes. 

Esto no ocurre con los espacios pG.blicos, pues ~sto-s ·.-aon~- re"gi·-

dos por una concepci6n ajena a los usuario a de los miemos·, .,-- s~lo ·m.!, 

diante el contacto cotidiano con esos lugares ea posible logr.ar unB

apropiación, es decir, despu~s de su reconocimiento y transtormaci~n. 

La m&xima manifestnci6n de este espacio p~blico se ve en la calle; -

&ata es sumamente importante para la gente, puea es una constante -

~uente de 1nformnci5n. La calle resulta ser un espacio fácilmente -

apropiable por la gente, y socializado en el marco de u~a ciudad. 

En este sentido, la calle, representa en la sociedad 1a vida cotidia 

na, así la calle se convierte por excelencia en el lugar de la colee 

~- A~n aa1 habría que nennlnr la existencia de lugares que 

por su concepción y uno resulta difícil y a veces imposible de lle-

gar a lograr una apropiaci6n; los lugares de trabaJo, o tranaporte,

por ejemplo. pues son sitios donde no es posible dejar huella; en 

ese caso esos espacios se reconocen como tierra de nadie, lo que oc~ 

siona, que ni en determinado momento surge un conflicto, los indivi

duos evitan comprometerse ante algo aJeno a ellos. Por eao es que -

se ve en ln actualidad. robos y asaltos en lae callea o en lÓs medios 

de transporte, y no se ha.ce algo para detenerlos, y s! en cambio· los 
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individuos se hacen los desentendidos, de esa rorma evitan mezclarse 

en un problema que no les atecta en torma directa; como este hay m~ 

chos casos que han provocado el nacimiento de lo que se ha llamado -

"la .lnd.i.6e1tenc.la de lo4 c.Uad.lno4• (Aguilar, 1966 p. T4). 

Ahora bien, ea importante mencionar que en una sociedad como e~ 

ta, donde el espacio urbano, ha sido dominado por la propiedad priv~ 

da, el proceso de apropiaci6n del espacio por parte de la colectivi

dad se ve interferido o impedido, provocando en los individuos un se~ 

timiento de vacio respecto a esos espacios. Esto conlleva a desear

tener una propiedad del espacio y no s6lo lograr una apropiaci~n de 

ese espacio. A pesar de las limitaciones y presiones eJercidas por 

quienes poseen el poder de construir el espacio, los individuos y 

grupca han llegado a apropiarse de una pequefta porci6n de espacio en 

la cual ellos viven. Por otra parte, cuando ya los individuos logran 

rinalmente la apropiaci~n de un espacio cualquiera; ~ata resulta po

co duradera, pues los mismos que tienen el poder de organizar el es

pacio, lo van modificando a ritmos cada vez más rápidos, impidiendo, 

as! a los verdaderos usuarios depender de puntos de referencia para

conseguir un apego psicol6gico hacia los objetos de ese espacio. 

Comolo menciona Conde (1985), el hecho de que en una colonia 

destruyan edificios y lugares antiguos, o bien cambien de un lugar a 

otro un determinado establecimiento para dar paso a una nueva esta-

ción del metro, o a un nuevo centro comercial; o en general que apa

rezcan o desaparezcan diversas construcciones argumentando con esb-~ 

una 6ptima organizaci6n del espacio. Esta organizac16n estar~ al 

servicio de la producci6n de las ruerzas capitalistas, y el espacio

construido ea transformado, pero no para o por responder a necesida

des y deseos de sus usuarios; sino que es transformado para··y por ok_ 

tener mayor provecho en la orientaci~n del consumo y producci~n:delas 

tuerzas capitalistas que finalmente s~lo favorecen a unos cuantosi -

es decir, a loa que tienen el poder. 
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El hecho de cambiar los esquemas de movilidad o permanencia con 

tanta trecuencia, tiene efectos objetivos y psicol6gicos que hacen

que los usuarios necesariamente cambien sus esquemas de apropiaciGn 

al mismo ritmo acelerado. De esa manera, no permiten al individuo -

identiticarse, ni apropiarse de loe espacios que El est& usando. Por 

eco, un aspecto fundamental en todo proceso de apropiaci6n del espa

cio urbano, es saber c6mo elaborar estrategias para construir puntos 

de reconocimiento én sitios y lugares que han sido edificados en ba

se a una concepci6n ajena entre el usuario y el espacio. Estos pr~ 

cesas de apropiaci6n son poco conocidos, de ah! que se recomienda m~ 

yor atención a la gran cantidad de elementos importantes dentro de

la vida cotidiana del hombre, por eso es necesario ver c6mo se for-

man modelos a partir de representaciones sociales, y c6mo ~atas se

organizan, por ejemplo, en relaci6n a los sistemas de valorea, cree~ 

cias, sentimientos, de los usuarios del espacio urbano. 

Finalmente se puede decir, que si se cuenta con una memoria co

lectiva, y se le da un significado al ámbito colectivo, este mismo -

espacio resultar~ de alguna manera apropiable en la medida que exis

te la· posibilidad de convertirlo en un espacio democr&tico en el cual 

coexisten diversos proyectos sobre la ciudad deseada y posible. Mie~ 

tras esto no ocurra se emplear'n diversas estrateg?as afines a la -

resistencia cultural para hacer habitable un eopacio regido por nor

mas y c6digos que a partir de ls individualizaci6n de la vida colec

tiva. tiende a consolidar la desintegraci~n de la idea de ciudad como 

comunidad (Aguilar, 1986). 

Hasta aqu!, lo que se desarroll~ en--~-~~-~----~-~~~t~í~· .iDt~-D~~-·dar -
una visHSn m&s o menos general de s~lo dos aprox~mO:c.~ones .&1 eStudio 

de la ciudad y el espacio urbano. En el apartad'o:_·qué sigue_ se desa

rrollar~ la parte de construcci6n social a _i.&s ·r~rma~, de:·. pene ar, pr!. 

cisamente en los espacios urbanos. 





C A P I T U L O 

L 

"Toda. la. 9e.09Jta.6la. 6l6.i.ca. de. la. 
c.i.uda.d .t.le.ne. un 6.i.gn.i.6.i.cado -
6oc.i.a.l y a.yuda. a. e.6tJtuctuJta.Jt -
la c.i.udad de. cada. .i.nd.i.v.i.duo• 

Milgram 
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En este capítulo se hablar' de algunas de las experiencias emp! 

ricas que se han realizado, tanto en la psicología ambiental como en 

la psicoeociolog!a del espacio. 

3 . 1 

El interés de la psicología ambiental se concentra en conocer -

la forma de la ciudad para determinar cu&les ~actores, elementos o -

propiedades del ambiente facilitan o inhiben las diversas formas del 

comportamiento del individuo, dentro de un ambiente físico como en -

la ciudad. Este comportamiento por ser 'cien por ciento observO:bl~,

resulta f&cil de medir y cuantificar (Proshansky, 1978); ~abe sefta-

lar que es aqu1 donde dejan de lado cuestiones que debería~ ser im-~ 

precindibles en cualquier estudio de la colectividad, 

plo la comunicaci6n y la ideología (Moscovici, 1972)~ 

En tanto la aproximaci6n psicosocial, se .ha intere.ead~ 'e(.conO~ 

cer de qué manera lo urbano es capaz de construir formas -pr.opl8.e. de 

vida colectiva. Se ha ocupado de estudiar el nexo social. ci.ue·~~-~o~~~.!.
tuye la relaci6n entre un ego (individuo) y un alter (individuo o 
grupo) para analizar sus relaciones con el medio ambiente social o -

no _social, real o simb6lico, tratando de entender el origén 7 los 

efectos de esa relaci6n. De esa forma, cuando se habla de nexo so-

cial lo que se está en~atizando es precisamente el estudio del pro-

dueto o resultado de la interacci6n social y no s6lo al individuo e~ 

mo-gG~esia de esa interaci6n. (Moscovici, 1985) 

3 • 2 

·,. :· e 

En loe tra~ajos realizados dentro de esta aproximaci6n, se~\en·~_ón. 

trlS que la representaci6n es una imagen mental. esto ea. 'una re·p·~.~;~-,;;. 

du_cci~n mental de las caracter!sticas del espacio urbario_.-~ 
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Ahora bien, Lee (J.978) propuso conceptual.izar la representaci6n 

mental de un espacio r!sico, en eete caso el vecindario, para lo que 

pidi~ a las amas de casa que trazarán un mapa de su vecindario, des

cribiendo con lujo de detalle las conductas realizadas dentro de e~ 

da 'rea trazada; as! demostr6 que hay una relaci~n entre las propie

dades f!sicas del vecindario y las acciones realizadas dentro de esas 

ti.reas. 

Por su parte Strauss (1978) sugiri6 que J.a ciudad puede verse -

como un conjunto de &.reas simbolizadas, en donde cualquier ind-ividuo 

conocer6. s5lo un pequei'Io nt'.imero de ellas, pues ·1a o~ra.·pa~:te· que.~B. -

fuera de su percepci6n, entonces, las dife~·ént~_e -~~Bs_e~s -~~')>É!fsp"éC\!.--
vas urbanas propias de los residentes de. una citida~-:,:·e~Íán·--; ~oris;tru~_..;._ 
das de ideas espaciales y f!eicae qu~ _ree~lt.an· .:_de·~_1a~p-ert-enen·c_f_a·--¡ --:_ 

·:;'.·-;-o-;-~ __ :-C->···· ,::_;/_-,_' ~~\~~~>~ determinados espacios. 
·---~::_-~~·,-a// ~:::i:"·;:~;_ it/- :/-.~ 

Así mismo Carr (1978), se interea~;;i::,:~ ~--~-~-J~~~~,;~·~:'.~~,~~ -~~nera _,·la· 

configuraci6n de la ciudad podr;a.cC>~tr!.buir;a~meJb¡;á~~.:l.,{ 6'a1ldadde 

vida de loa individuos; pues la citidad _c!iUe· Con(;é'~n·,~,¡-a·~-.:·pe·rs·~ná's dete.!:. 

mina en gran parte el mundo en el qu~ tienen-sus e~perienc~as._ 

Stea (1978) hace referencia a otra Cuesti6n sobre el espacio U.!:, 

bano, esto es, dice ~~e hay algunos elementos que se consideran m's~ 

importantes que otros, que se organizan Jerarquicamente en la mente 

para establecer límites, barras o bloques. Stea, sugirió dos formas 

para saber como loa individuos usan sus mapas mentales en la vida, -

para la localizaciSn de una parte importante de su ciudad. En la 

primera aproximaci6n, el individuo s6lo tiene una idea muy particu-

lnr acerca del lugar de .intergs, por lo tanto actua en base -a- una-ro!." 

ma específica y Gnica de lograr la localizaci~n deseada. En la segu~ 

da aproximaci6n, el individuo procede de acuerdo a una imagen gener~ 

lizada de la ciudad, eeta estrategia permite eeguir una serie de r~ 

tas alternativas para la meta deseada, debido precisamente a que se 

cuenta con una imagen de lo que ee la ciudad en general. 
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Esto~ son a6lo algunos de los muchos trabajos realizados bajo 

la aproximaci6n de la peicolt>g~a ambiental; en el apartado que si

que se mencionar~n loe pocos trabajos hechos bajo la otra aproxim~ 

ci6n, la psicosociol6gica. 

3 • 3 

Los trabajos de Lynch han sido una gran aportaci6n pues repr~ 

sentan el esruerzo por trabajar con el espacio urbano desde una 

perspectiva diferente a la de la psicología ambiental, como lo se

ftala Conde (1985 p.44) "et tJr.a.ba.jo de. Lyncl1 podlLla. con<1.lde.Jr.a.Jr.<1e. Wl4 

e.<1pe.c.le de. "pue.nte." (poli. to meno,i, de.nt11.o de. nuu.t11.a c.ta<1.l6.lcac.ló'nl 
e.ntJr.e. ta4 a.p11.ox.lma.c.lone<1 a.nte.11..<.011.e.<1 y ta a.p11.ox.lma.c.ló'n p<1.lco<1oc.lot~ 

9.lca de! upac.lo u1r.ba110 11 
• 

Lynch (1960) consider6 la "!e.g.lb.lt.lda.d" del paisaje urbano, -

este concepto indica la facilidad con que se pueden reconocer y o~ 

ganizar las partes de un paisaje en una pauta coherente de un esp~ 

cio r!sico. De este modo, una imagen n!tida del contorno, consti

tuye una base útil para el desarrollo individual. al mismo tiempo

un encenario vivido e intregrado ser' capaz de generar esa imag~n

deaempeBando una runci6n social. Esto puede proporcionar bases p~ 

ra los atmbolos y los recuerdos colectivos de comunicaci~n en_ gru~ 

po. 

Sedal6 qUe las im~genes ambientales son resultado·de un proce· 

so bilateral entre el in di vi duo y su ambiente. As;· c~da .in~f./idu: 
crea y conserva su propia imagen de la _ci~d6d; si_n· .~nÍbal-go, p~·rece 
existir un acuerdo entre los miembros de un mismo grupo; lo que· 

permite hablar del t~rmino ".lm~9e.ne..6 ptfbl-?ca..6" que .se refiere· ª'las· 

representaciones mentales casi iguales que hay-en un gran riGmero -

de habitantes de una ciudad. 
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Seg~n Lynch a las im&genes ambientales se les atribuyen tres -

componentes importantes: identidadt estructura y significado. Una

imagen eficaz requiere primerot la identiticaci~n del objeto, lo 

que implica su dist1nci6n con respecto a otras cosas. se debe reco

nocer como identidad separable. En segundo t~rmino, la imagen debe 

incluir la relsci6n espacial y pautal del obJeto con el individuo y 

con otros objetos. Y por 6ltimo este obJeto debe tener significado 

práctico o emotivo para el individuo. 

Ahora bien, ya dentro de lo q~e es propiamente la aproximaci6n 

psicosocial se encontr6 poca literatura sobre el espacio urbano; sin 

embargo, Pailhous (1964) llev6 a cabo una investigac16n sobre lar~ 

presentaci6n qua se forma en base a la actividad que desarrolla_ca

da individuot as! el turista, el estudiante, el obrero, el te.xi.sta

o el carnicero, entre muchos otros, que diario realizan diversos r~ 

corridos por la ciudad, tienen en general diferentes representacio

nes de ella, pero también cuentan con una representaci6n social pa~ 

ticular del espacio, relacionada con cada uno de los recorridos re~ 

lizados por cada persona a travGs de ln ciudad, por ejemplo, el ca~ 

nicero recanocern ampliamente los espacios aledaftos e.1 11 Ra.4tlt.0 11 pues 

ah! es donde él compra su mercnnc!a para llevar a cabo su actividad 

diaria, la de vender carne. Mientras que el estudiante por su par

te, podrá hablar sobre loa alrededores de la escuela, la ubicaci6n

de la librer!a a de la biblioteca. Pailhous, conclut6 que esa ima-

gen social de la ciudad en cada persona permite la movilidad dentro 

del espacio urbano y gu!a la acción de los individuos para lograr -

sus objetivos y metas. 

Milgram ( 1984), plante6 que la gente tiene una idea de como es

la ciudad en la que vive, 6sto por medio de un mapa en &':J.-. mente; el

interéa básico rue conocer esos mapas para observar el grado de es-

tructura que poseen las personas sobre la misma, y tambiSn ou&nto y 

c6mo distorsionan su realidad socinl~ Los mapas mentales quedan'_def!. 

nidos como la informaci6n que el individuo tiene -·acerca -de· ·la ciudad; 

este mapa estll formado por componentes geogr~fioos,detalles Br'l.'litect6n!;· 
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coa, actitudes hacia diferentes &reas incluyendo asociaciones pers2_ 

nalee. Milgr&mt encontró que los mapas son mecanismos en donde las 

calles, casa y en general toda geograt!a r~eica tiene un significa

do social, son una serle de elementos que se estructuran para tor-

mar la ciudad de cada individuo; además por medio de la selecci6n,

~ntaeia o distorsi6n de esos elementos que cada individuo incluye -

en sus mapas, proyectan estilos de vida que llegan a expresar hasta 

sentimientos, ayudando a definir as! el lugar de cada individuo de~ 

tro de esa ciudad. 

Ea posible considerar loe mapas mentales como representaci6n -

social de la ciudad ya que son adguiridoe por interacci6n social¡ -

estos mapas son adquiridos socialmente en la interaci6n de un indi

viduo con los dem&s, y el material cognitivo de la ciudad tambiSn -

se va adquiriendo de generaci6n en generación y se va acumulando; -

as! el individuo tiene una interacci6n no sólo con loo otros sino -

con su medio f!sico, de tal manera que ambas son producto de la i~ 

teracci6n social pues el contenido va a ser el mismo. Sin olvidar

que lo~ mapas mentales son calificados como representaciones-socia

leB por la presencia de significantes sociales como parte integral

de su construcción. 

Resumiendot con la aproximaci6n psicosocial no se pretende ela

borar una tecnolog!a del medio ambiente preocupada por los efectoo

de ~ate sobre e~_ hombre y su adecuación al mismo; ni tampoco se pr~ 

tende ignorar que la producci?n del espacio urbano obedece a cues-

tiones ideol6gicas, políticas y sociales, donde el hombre es un pr~ 

dueto y productor del mismo (Conde, 1985). Sino por el contrario,

esta aproximaci6n es s6lo el principio para tratar de comprender y 

explicar el espacio urbano a partir de las representaciones socia-

lea, donde ln forma te6rica de abordar el obJeto de an~liais ticne

mucho que ver con el mundo simb61ico, con la intersubjetividad. es 

decir, c6mo los individuos se representan y construyen su propia 

realidad social en interacción con otros y que es construida todos-
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los días. 

3 • 4 

Hay que recordar que existe una realidad social que es campar_ 

tida por todos loe que forman nuestra sociedad. la cual se confor

ma por la interacción con otros y es construida todos los d!as. 

Dentro de esta interacci6n cada cual piensa y se comporta en fun-

ci6n de esa realidad social que está abierta para todos y que es -

la misma para todos, por ser una construcciGn de todos. 

Independientemente y dentro de esa realidad social existe una 

realidad privada en cada individuo y donde segdn Conde (1985), una 

gran parte de sus actividades forman esa estera privada que se ··ag!!_ 

dlza con la incisi6n hecha por el capitalistmo; pues el hombre tie~ 

de a separarse de la sociedad porque sus actividades van en direc-

ci6n de una cotidianidad, en donde s6lo se producen y reproducen 

las fuerzas para la producci6n de bienes y consumo. Tambi6n dentro 

de eoa realidad social tiene cabida una vida pGblica cuya exiaten-

cia es importante e imprescindible para el hombre, puesto ~ue ~at~

no puede existir aislado y tiene que estar siempre en constante in

teracci6n con loo otros; ea ahí donde el hombre afirma y reafirma·

su existencia como lo que es, un ser social. 

Retomando el Gltimo apartado del capítulo anterior; se puede -

relacionar el espacio público y la vida pGblica, encontrando que d.!,. 

bido a que 6sta Última se da en alguna parte y en algfin tiempo, ti!!, 

ne que existir necesariamente un espacio donde se lleve a cabo·1· un;.. -

espacio en el cual puedan tener cabida las relaciones sociales, las 

relaciones simbólicas u objetivas con otros, un espacio donde los -

hombres se reunan para discernir, ampliar o modificar sus pensamie_g_ 

tos y sus vivencias dentro de la sociedad; as! loe espacios p~bli-

coa ser!n lugares de l~ colectividad, donde se construyan y recone-
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truyan las actividades de loa hombres, por ejemplo, sus ideas, de

seos, sus proyectos, sus sentimientos, sus conocimientos. 

Pero esto no es euticiente, no basta con la existencia física

de dichos espacios ,pdblicos, sino que se debe desarrollar una apr~ 

piaciSn de los mismo. Esta apropiaci~n debe estar dada primero, -

por. la existencia r!sica de los espacios (la calle, por ejemplo)

y deapu~a y b'aicamente por la conatrucci6n psicol6gica y la obje

tivaci6n que los hombres hagan de ese espacio. El hombre tiene 

que construir sus espacios, as! como apropi¡rselos. 

Sin embargo, ~ato nges del todo posible, pues como ya se diJo

en nuestra sociedad los lugares ya han sido establecidos de antem~ 

no por el Estado, y loe grupos en el poder. Pero no por eso el 

hombre ho. dejado de luchar por una apropiaci~n psicosocial para la 

comprensi6n de c6mo se representan y construyen su propia realidad 

social y c6mo Gsta se encuentra relacionada con el cambio social

que se considera indispensable para que cada individuo se ubique -

como ser social dentro de la sociedad con las mayores posibilida-

des de tener una participación activa en ese cambio ben~fico y sa

tisractorio para g¡ mismo. 

Ahora bien, hasta aqu! se ha hablado dnica y exclusivamente -

del papel que Juega el hombre adulto dentro de estos procesos, así 

como la trascendencia e importancia de la vida cotidiana de la so

ciedad; pero esta misma sociedad eet~ tormada tambi~n por otros e~ 

res buman()s_ qu~ de~en ser tomad~s _en ~_uenta, loa ~ni_'1_o_s, 
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CAPITULO IV 

EL ESTUDIO ~DE LOS PBICOLOGIA.SOCIAL 

U.NA POSIBILI.DAD: DE ESTUDIO· EN• LA· PBICOLOGIA URBANA 

"Lo4 p1tirne.1L04 1uio4 de v.lda 
4on lo4 rn.14 .lmplte.4.lonable.4 
e.n la v.lda de.l .lnd.lviduo. 
Y la in6anc.la e4 un peJt.lo 
do de. ap1tend.lzaje. polt me 
d.lo de.l ca1túio': -

Meneses. 
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Dado que la sociedad est~ formada tanto por adultos como por 

n18os y en el presente trabaJo lo que interesa son Estos G1timos, 

se cree conveniente hab1ar un poco sobre algunos de las muchos el!. 

toques que han surgido para el estudio de los nidos dectro de la 

psi colog! a. 

4 • l 

El hombre en la actualidad se considera a s1 mismo un triun

fador y conquistador del universo pues con increible ingenio, pa

ciencia e intensa preparaci5n a logrado robar a la nat~raleza sus 

secretos celosamente guardados, como la eetructuraci6n de la mat~ 

ria, la composic16n de la luna, el descubrimiento del rayo l!sser, 

el logro de comodidades jam!s eoaadas, entre muchas otras cosas. 

De este modo nunca antes, el hombre se ha aproximado tanto a la -

realización de nus sueBos de grandeza. El progreso cient!fico 

continua abriendo nuevas puertas que llevan a descubrir más miet~ 

rios del universo. Sin embargo, este mismo hombre triunfador, 

que ha dominado las Tuerzas de la naturaleza y el universo, no ha 

podido desterrar loa grandes males sociales que aquejan a la hum~ 

nidad, y ~stos no desaparecerán mientras no se trate de compren~~ 

der a las nuevas generaciones desde sus inicios, es decir, a los

niftos:. 

Dentro de la_ vida cotidiana los adultos«/ principa:L111•_n_t_e_ los 

de sexo masculino han ocupado un lugar preponderante Y. privilegl,!!_-

do en la sociedad, dirigiendo a ~l mucha atenci~n para la- com--

prensi~n de cualqU.ier f'en~meno social en el que t'ome pa.rte direc

ta, o indirectamen~e. Esto mismo no sucede con loa nidos, y s~ en 

cambio se ha relegado al nifio de esa sociedad: no se ha reconoci

do, ni aceptado que los niftoa cuentan con aus propias posibilida

des para expresar todos y cad& uno de ·loa procesos hasta ahora e.!. 

tudiadoe en el adulto, pues el nifto alrededor de loe cinco aAoa, 
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aproximadamente, ya posee comprensi~n y 'vocabulario suficiente pa~ 

ra interpretar y· transmitir ··10 que dicen 1os adultos (Meneses,·. 

1977). 

Moscovici (1972), asegura que los niftos han sido ignorados en 

la sociedad principal y b~eicamente porque no contribuyen dir~cta

mente en los procesos de producci6n, pues como es de todos conOc~do 

alguien que no est~ al servicio de las tuerzas productivas ca~it~
listae es ignorado, rechazado y hasta anulado de la vida cot~dian .. ~~: 

De ese modo, el niflo al no contar con una estructura f~sica, bio~~-, 

gica e intelectual adecuado. para entrar de lleno al mercado de:_·1a"."" -

producci6n se le niega todo derecho a participar en las a~ti~ida~~

de s de la sociedad, incluso se les llega a prohibir expres,~~ ··~u~.·.j 
ideas• pensamientos, sentimientos o conocimientos; pue_s .~ P.ol-_: ·n~Íi.~.i·~· _ 

gencia, como ya se mencion6, "a.un n.o 41?. l'le.c.onoce. a.mpt.iaíne.,n.te. 'qu.e:-.. .: __ 
.f.o4 n.lílo4 cuenten con todo4 .f.o4 pltoce4o4 que 4.lemplte ú .. ·hcibl<úi-c.'o!f-~· 
4.lde1tado exclu4.lvo4 de .f.o4 11dulto4" (Meneses, 1977 p.16). 

De ah! que el niffo y el adu1to no s61o difieran en cent!me-_

troe de estatura, o en kilogramos de peso. o en la actividad que -

realiza, sino tsmbi~n en la forma de comprender su realidad social; 

y se piensa que la comprensi~n de esa realidad no es de ninguna 

forma una copia fiel de la de los adultos, ni tampoco se puede co~ 

s~der~r un proceso incompleto. y por lo tanto sin importanci~, por 

el- contrario son procesos sumamente importantes, que no se pueden

suplantar o pasar por alto 1 ya que el niHo cuenta con sus propios

recursos para todo , y los adultos tiene la obligaci~n de compren

derlos y ayudarlos para que lleguen a tomar y ocupar el lugar que

les corresponde dentro de la realidad social, cualquiera que ~ata

ses. 

Ahora bien, existe en la actu~1~dad un gran interés en reco

nocer que el nifto es importante como ser independiente y social. -
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lo cual ~mpieza a tener sus frutos en el reciente incremento tanto 

en las actividades planeadas y realizadas por y para ellos, como

en las inve~tigaciones donde loe niftos son los principales actores. 

Por ~do. z~ cree conveniente mencionar brevemente las aproximacio

nes que hnn surgido como una bGequeda para comprender cómo los ni

ftos desarrollan nociones acerca de su mundo social. 

4 • 2 

Este enteque se desarroll6 gracias a las investlgaciones;-rea

lizadas por Piaget, quien se interes6 en el desarrollo de.la inte

ligencia en el nifto, c6mo conoce el mundo y cu&l es la gE?~sis de-

ese conocimiento. La producci6n de ~ate la explic6 __ e_n b.ase -~ dos_ 

niveles de desarrollo, el del conocimiento cient1.fico Y, e;i. desarr~ 

llo intelectual del ser humano. Respecto a este segundo nivel, 

Piaget plante6 un modelo epigenetico 1 el cual implica que la gene

sis del conocimiento surge de ºun nd'cl.e.o 6unc.ional de. la oJtga~t.i.za

c¡dn ¡nte!ectua! que p4ocede de la 04gan¡zac¡dn b¡o!dgica. E4ta -
inva4iante o4ienta4c! e! conjunto de e4t4uctu4a4 4uce4ivaJ que la 

4azdn va a e!abo4a4 en 4u contacto con !a 4ea!idad" (Piaget, 1972-
P• 237). Dicho núcleo constituye los antecedentes funcionales que 

orientan necesariamente la actividad del sujeto y que permanecerán 

de manera invariable los procesos complementarios de organizaci6n

y adaptaci6n (que forman un equilibrio entre los procesos de asim! 

lación y acomodaci6n al medio ambiente). Se dice que el desarro-

llo intelectual pasa por una serie de etapas que se van definiendo 

por su propia estructura y con una rorma particular de equilibrio, 

¡o que conlleva a que cada etapa De distinga de otras por su orga

nizaci6n y complejidad crecientes. 

Para Piaget 1 la representaci6n de la realidad por parte del -

nifto ocurre como un proceso continuo a lo largo del desarrollo in

telectual, que va de un pensamiento egocéntrico a uno racional o

retlexivo. Ea deci~, en el pensamiento egocéntrico, el ntfto sola

mente se interesa en su punto de vista y lo considera Gnico y abe~ 



- 61 -

luto, pues el contacto que mantieh~ con la realidad exterior se pu~ 

de considerar superficial y detormante en tunci6n de su experiencia 

individual, de sus deseos y de au afectividad. Pero por medio de -

las interacciones sociales y del desarrollo cognoscitivo el niño l~ 

gra alcanzar un pensamiento conceptual o racional, que hace posible 

que se coordinen varios puntos de vista al mismo tiempo, permitien

do la retlexi6n acerca del mundo como una totalidad coherente, esto 

es, a medida que evoluciona el pensamiento del nino, ~ate es capaz

de englobar. los ten6menos dentro de una red de relaciones que se e~ 

paran de la experiencia inmediata y del contacto superficial con la 

realidad. Entonces, para Piaget la conBtrucci6n del pensamiento se 

forma primero a partir de lo egoc~ntrico, de lo individual, haeta -

llegar a lo social. 

En estos planteamientos se identifica la concepci~n del nifto -

como sujeto epistemico, pues desarrolla estructuras cognoscitivas,

producto de la adaptaci6n (asimilaci6n r acomodaci6n) ~la organiza 

c16n progresiva que rige el funcionamiento intectual, hasta llegar

a un pensamiento formal, racional y reflexivo, en el que se presen

ta la sociedad como una totalidad. Aunque Piaget no lo hace evide~ 

te, habla de la sociedad como una dimens16n necesaria y eae~cial en 

el desarrollo intelectual, pues el conocimiento no surge de las a~ 

tividades de los individuos por separado sino de las intera:ciones

entre ellos.. Estas interacciones cuentan con un car6.cter dinámico,

debldo a que cada individuo demanda y exige que los otros presenten 

justificaciones y razonamientos a los juicios emitidos, lo que lle

v_a _a q~~- c~~-ª----~n~lvid~o tenga una descentraci~n de su pensamiento,

alcanzando as~ conciencia de la perspectiva de los otros y 1ogran-do 

llegar a un pensamiento objetivo. Entonces, la cooperaci~n consti

tuye el fundamento social del conocimiento. 

Ahora bien, entre individuos y sociedad, Piaget surigi6, que -

se hablar& en tSrminoá de la influencia que tiene la sociedad para

determinar el contenido ~ .. la inte.rpreta~.i61i del ·conocimiento del •!!. 
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Jeto; as~ durante el proceso de socializaci~n, la sociedad muestra 

la dtrecci6n en la que el nifto dirige en una forma y no en otra su 

atenci~n a ciertoe obJetos y situaciones, y a ciertas acciones re.!. 

lizadae sobre los miemos. 

4 • 3 

Este enfoque tiene sus bases en la episbemolog~a gen~tica, 

Delval (1983), plante6 que las nociones sociales implican gran di

ficultad para su aprens1~n, pues normalmente se refieren a concep

tos abstractos que no pueden manipularse, por eJemplo, clase social 

o democracia; resultando una compleja red de relaciones, en donde -

estan implicados los mismos individuos. 

Esta dificultad es aun m'o evidente en los niftos, porque para

ellos es dif!cil desarrollar esas nociones sociales; dado que la 

participaci6n social dentro de la sociedad est~ restringida e.l no -

tener un contacto directo ni en el proceso de producci6n, ni en la 

vida pol~tica de la sociedad. Por lo que las ideas o conceptualiz~ 

ciones que el nifto hace acerca de la sociedad se torman por medio -

de un proceso que no ee nada simple, ni lineal y que dista mucho de 

los procesos del adulto, pero que está en funciGn def·'.de&-arrollO-·po,i 

col6gico global. 

Se tiene que las nociones que el nifto se rorma-van p&sando por

una serie de eta.pas en un orden invariable, donde ·cade. etá.p-a-:.se ca-

re.eteriza por la informaci6n que se puede _ma~~j_a!-'- ~n eli.~s~ 'áua re

presentaciones resultan una conetrucci~n que el mismo- niflo""'" ;·~aii-za -~ 
a partir de la informaci6n y hechos dispersos que recibe y percibe

de su medio social, por medio de las conversaciones y observaciones

que realiza, as! como de lo transmitido por los medios masivos de -

comunicaci6n y de los esquemas intelectuales con los que el nifto cueE 

ta. De ah~ que el niao construye ideas y aprende cosas, por ~l mis

mo, acerca de ten~menos sociales mucho antes de que alguien en torma 
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intencional le hable de ellos. Entonces, las nociones que los niftos 

construyen no corresponden a las nociones construidas por los adul -

toe, ni son retleJos de las de ellos, ya que tales nociones varian -

de acuerdo a los instrumentos con los que cuenta cada quien. 

Paro. Delval, existen tres elementos que confo~man l~~ repre.sen

taciones que construye el nifto: 

a) Normas, son determinaciones sociales acerca· de ió:-~que':debe-'..· 
.--.-, 

0 

no :~··~:~:rea, tambHn son determinaciones so°'i~~~=siJ, ¡Í~~o~ccei:ca"'. 
,·-. _:·:: ~- -:.-, de lo bueno y lo malo. 

.oc.~-'-··-· 

e) Nociones, es la comprensi~n qUe--tiem( t{i;-:=·n:i-ffr,:·.:ac~é-rc·~- -de .-108 

fen6menos sociales. 

Tanto las normas como los valores son determinaciones sociales, 

lo que permite que sean aprendidas rápidamente por parte de los ni

ftos, así cuando ee lee pide que den una explicaci6n de los mismos 

lo hacen dando argumentos esquematizados; pero, no pasa lo mismo ca~ 

las nociones, aquí se producen explicaciones elaboradas por parte de 

los propios niftos y van evolucionando de acuerdo a su desarrollo in

telectual. A lo largo de ese desarrollo se realiza una interacci6n

distinta y cambiante entre normas y valores con las nociones. En un 

inicio, los primeros no requieren explicaciones, despu~s ''~e va p~o

dud.endo una cooJtd.luac.i.611 en.tJte 110Jtma4 y noc.i.one¿, en un u &ueJtzo de 

Jtac.i.onal.i.dad, de .i.nHJt..taJt la¿ noll.ma¿ de11.t11.o de la¿ noc.i.onu, aunque

en alguno4 ca40¿ ¿e p11.oduce11 con6l.i.c.to¿• (Delval, 1963 p.312) 

Las investigaciones baJo este enroque han demostrado una tendep_ 

cia general en el desarrollo de las nocionee_que se han es~udiado, -

que van de una causalidad en donde el nifto :concibe s6lo relaciones -

aisladas e inmediatas, hasta llegar a una a·erie. de explicaciones l.!!. 

tegradoras de relaciones elaboradas y mediatas. Dentro de este con

tinuo Delval habla de tres fases: 
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l) En la primera, el nino concibe los elementos en forma aiel~ 

da, hacen menci6n de rasgos perceptivos evidentes, o bien generali-

zan a partir de uno solo, que a veces puede ser irrelevante .• Unica

mente se conciben relaciones inmediatas. 

~) En la segunda tase, el niffo construye sistemas en los cua-

les organiza un conjunto de hechos donde coexisten independientemen

te, y limitados a terrenos espec!ficos. 

3) Y la dltima, cuando el nino concibe a la sociedad como un

conjunto de sistemas ma1tiples e interdependientes, donde la acci~n

de uno implica erectos en otro; el nifto es capaz de aceptar y enten

der otras situaciones, otros mundos, otras sociedades e incluso su -

misma sociedad en otros momentos. 

En la concepción de aociedad queda implícita la idea de un co! 

Junto de eiotemas que interactaan recíprocamente, conformando una -

red de relaciones complejas que por su misma interacción se da uno

cuenta que e! ocurren cambios, ~atoe repercuten en los dem&s. Asi

mismo, en la interacci6n que se da entre el hombre y la sociedad o~ 

curre una socialización, pero no es del tipo donde la conetrucci6n

que el individuo hace de la realidad está en función de la inrlue~ 

cia que ejercen las diferentes inetitucionee que forman la sociedad 

(socializaci~n pasiva)¡ sino una socialización donde el propio indl 

viduo ea quien al mismo tiempo de. conocer la sociedad la va recons

truyendo. 

Si se concibe al hombre como un sujeto epist~mico y a la soci~ 

dad como una red de relaciones complejas entre sistemas, entonces -

la relacio'n que se e~tablece entre ambos estar' delineada por el ni 

vel de comprensiGn que tenga el individuo de esa complejidad en las 

relaciones sociales. Es por esto que un nifto (pequeBo) cuya compre~ 

si6n es egoc~ntrica mantiene una relaci~n distinta a la de otro niBo 

(mayor) que ya concibe posibles cambios en la sociedad. Por otro la

do, l&B normas y los valoree que le son impuestos y los contenidos -
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de las nociones transmitidas por los agentes de socializaci~n, por 

ejemplo, padree, hermanos, escuela, determinar~n su relaci6n con la -

sociedad. 

4 • 4 

Uno de los principales representantes de este enteque tue Vygot~ 

ky quien realiz6 importantes aportaciones que contribuyeron a su des~ 

rrollo. Vygotsky (1976) poetul6 la teoria del desarrollo cultural de 

las funciones ps1quicas; en ella plante6 que el desarrollo org&nico,

incluidae runciones psíquicas, ocurre dentro· de un medio cultural hiA 

t6ricamente condicionado. Esta misma actividad ps1quica no puede ser 

entendida como un fen6meno dado, sino como un producto de la evolu:i~n 

filo y ontog~netica determinada por el desarrollo hist6rico y cultu -

ral del hombre. 

Vygotsky postul~ que dentro de esas actividades psíquicas se d~ 

earrolla el proceso de formaci6n de conceptos, consider~ndolas como -

funciones superiores, mismas que implican una genesis y evoluci~n en 

la que se sintetizan, por un lado, el factor de la maduraci~n biol~gi 

ca y orgánica; y por otro, el factor de la evoluci6n cultural o el d~ 

sarrollo de la sociedad. Se origina un proceso dialectico en el cual 

interactuan esos don factores formando varios periodos que se caract~ 

rizan tanto por eu transformaci6n cualitativa como cuantitativa. 

Para Vygotsky las funciones psicol~gicas se desarrollan, primero 

en el curso de la interacci~n que mantiene el nifto con otros niAos y 

con los adultos, esto en-un-plano social para despu~s internalizarse

de tal forma que la 1nteracci6n social del nifto interviene de manera

dicisiva en su deearrollo~ por -lo que todas las !unciones del niflo P.!. 

san por un nivel socia~, alcanzando m~s tarde un nivel individual. 

El lenguaje ·constituye un ejemplo claro de lo anterior, !ate se defi

ne por su tunc16n primaria, es decir, la comunicaci6n e intercambio -

social, su origen esta en el contacto pr~ctico que mantiene ·con su eJl 
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torno. A lo largo de la evoluciSn del lenguaje se da una traneform~ 

ci~n tanto en la estructura de su significado como en su naturaleza

paicol6gica1 ea decir, a parte del cambio en el contenido de las P~ 

labras hay un cambio en el modo en que se generaliza la realidad, la 

cual se refleja por medio de las palabras. 

La concepción que tenia del hombre, era la de un ser histórico

que transforma la naturaleza para a su vez transformarse a si mismo

en dichos procesos; además de considerarlo un ser activo que con ay~ 

da de algunos instrumentos altera su medio. La transtormaci6n.abar

ca tanto la naturaleza exterior como la naturaleza interior o peico

ltSgica del hombre; en ~eta t'.iltima el hombre ·es capaz de crear los 

instrumentos psíquicos (símbolos y signos) que le permiten interac-

tuar con su ambiente tísico y social. 

En cuanto a la sociedad, este autor senal6 que como resultado -

del proceso de transformaci6n productiva (el trabajo) la socied·a~---d!. 

manda del individuo una subordinaci6n de las exigencias del. gr_upo,"_\

lo que repercute en la transformaci6n de los mecanismos r~gul~~ór~~~

de la conducta, as! la regulaci6n individual de 1a conduc.~a···a·~-/o';-~g!.
na en la regulaci6n social. La sociedad es un factor determinante -

en la conducta humana. 

4 • 5 

Los fundamentos te~ricos de esta aproximaci~n, como ya ee meo -

cion6, se encuentran en los trabajos de Wundt y Durkbeim sobre los

productoe colectivos. Este enteque, representado principalmente por 

Moecovlci, supone que la interacci6n simb6lica de los individuos en

su ambiente social com~n subyacen las bases para dar paso a los -teD§. 

menos psicosociales centrales, como son la comunicaci~n y la ideolo

g!a. 

Moscovlcl se interesa en comprender cSmo ocurre la orga~izaci~n 
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del conocimiento en la sociedad, c6mo se establecen las relaciones i!!.. 

terindividuales en el contexto de las relaciones sociales, c~mo se S.!_ 

neran los movimientos sociales por medio de los cuales la sociedad se 

transforma, y c6mo es que se crea una realidad social com~n; un ele -

mento fundamental que interviene en el proceso de construcci6n de esa 

realidad lo constituye el ten6meno de las representaciones sociales -

de las cuales ya se habl~ en un .. cap~tulo anterior, en esta parte se -

enratizar' como las mismas relaciones psicosociales dan origen a la -

inteligencia, 

Las ideae pl!teadas por Mosco~ici de que la construcci~n social

de la realidad es un proceso social en in~eracci~n ~on otroe,--son re

forzadas por Mugny y Doiee (1983) quienes argumentan ·que no basta ar

ticular lo colectivo con lo individual o vicever-sa, pues e-so -~nicame!!_ 

te conduce a una simple proyecciSn de ·uno de estos postulados sobre -

el otro; o bien, ee reducen los renSmenos colectivos a una combi~a--
ci6n de las caracter!sticas individuales de los participantes en una-

situaci6n determinada. o se considera el desarrollo cognoacitivo-indt 

vidual como una apropinciSn pasiva por el niHo de una herencia social. 

Consideran que estas ideas deben vincularse en t~rminos pe1cosociol6-

gicos ¡ tenian como postulado básico que "la .lnte1t.acc..i.6n Aoc..ial e.A un 
luga11. p11..lv.lteg.lado del de4aJtll.ollo cogn.l.t.lvo" (Mu-gny y Doise, 1980 -

p.454), partiendo de este postulado se desarrollaron numerosas inves

tigaciones, destacando la importancia de las interacciones sociales y 

de la participaci6n dentro de las mismas; por eso se dice que el des~ 

rrollo cognoscitivo no es resultado de una simple interacci~n del n1 
fto con su medio f!sico; sino que dicha interacci~n esta mediatizada -

por las interacciones sociales con otro u otros individuos. De esta

manern la inteligencia no o6lo ea un proceso individual~ -sin() uri _p_r_O_.: 

ceso relacional entre el individuo y los otros, que constituyen y or

ganizan Juntos sus acciones sobre au medio f~aico y social; por eso.

al describir la actividad intel:ectua~, se dice que existe un_a coordi

naci~n de naturaleza individual Y.otra de.naturaleza social. 
•. 

Dentro de este en,t'oqu~ u( ~1:~~--,q~·~ i:a int~racci~.º social es de-, 
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causalidad en espiral, es decir, si la interaccl~n da al nido la ~po~ 

tunidad de dominar ciertas coordinaciones o de elaborar nuevos instr~ 

mentes cognoscitivos, ~stos a su vez le permitir~n participar en int~ 

racciones sociales cada vez m~s elaboradas y complejas; donde al mi~ 

mo tiempo, se convierten en fuente de desarrollo cognoscitivo para el 

nifto, 

En t6rminos generales, esta aproximación cuenta con una concep -

ci6n de un hombre activo, producto social, capaz de actuar colectiva

mente para transformar las condiciones sociales. Y la sociedad se 

concibe coco un sistema de relaciones entre individuos colectivos, e~ 

ta sociedad no es de ninguna manera un ambiente eterno e inmutable, -

sino es el antecedente humanizado a las relaciones sociales. Final-

mente, las relaciones individuo-sociedad se conceptualizan como un 

v!nculo de mutua interdependencia, ya que la sociedad socializa al i~ 

dividuo, pero loe individuos colectivos son los que socializan a- 1a ~ 

sociedad; y no hay que olvidar que en estas relaciónes' iiiterv-ieó.-en 

procesos eeon6micos, pol!ticos y sociales, que de una u otra forma 

participan en esa socializac16n mutua (Castrej6n y Mart1n~z, 196~)., 

4 • 6 

Es e•t!..:iente que desput!s de todo lo escrito haat_~·=:aqU-~--el- 1·nte- -

rGs de este trabajo se centra en el ten~meno de la repree~ntac16ri so

cial, el espacio urbano y los niftos, cuando se ·intenta· buscar estos -

t6picos dentro de un miamo trabajo, la literatura es poca. Sin emba~ 

go recientemente, Alvarez (1982) se inte~es~ __ en _el __ c_a_~po __ de_ la per-

cepci6n urbana en niaos, mediante la representaci~n gr~tica que hacen 

de la ciudad en sus dibujos. Basándose en la teor!a de la psicolog!a 

ambiental se propus~ investigar la lnteracci6n entre el ambiente tt'.~!. 
ca y el comportamiento de los niftos. Se 1es pidi~ a ninos y niftas, -

de difcrcntcn edades y diferente ni~el eoon~mico, que dibuJ.ar~n la -

ciudad tal como ellon la ve!an. Los resultados obtenidos se· agru¡)a-.

ron aegGn el eexo de los niftos¡ ee analiz~ la tre~uencia· ~e a~ar~ci~n 
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de loa elementos que se reunieron en cinco cateS~.r~.~s: 

l) Transporte (elementos 

2) Casa y editicioa 

3) Personas 

4) Elemento e vegetales 

5) Elementos naturales (sol, luna, 
~-: ~ .. ' . -" 

Estas categor1o.s estan colocadas en el orden'.:e:n-,~~e:~~{~~~:¡Onai-on 
con mayor trecuencio. sus elementos; encontrando· que_·:~~·o¡.~:/riift~~s ::J.'.-ij~ \n~n 
clonaron m'é.s que lo.e nii'io.s, excepto en la categor;~ d~~~~:!1-Pe."i~O·~~~~,J. -
donde las nif1o.s mencionaron más sus elementos. 

Por otro lado, Chombart de Lauve ( 1984), llev6 a calÍ',;-: J~~--j,"¡;·ire!. · 
tigaci6n sobre el fen6meno de la representaci~n B<?Ci~_l d~y-:~~'.f{1i'f~n----
cia, donde a partir de al.guno.s representaciones encontradB._s_.f_éIL.iCi&~~-~--' 

medios masivos de comunicaci6n se puede conocer el oriStu~.·,::de~\¡¡¡·~:~it~ 
acerca de la infancia; este mito es cree.do por los adU1i~e,~··~r~-~~~~:~~n· 
importantes consecuencias para el mundo rea1 de lo.e n:ifto~:/, ~'~"{~i~~·~i.!!. 
rancia resulto. ser !1.0.tit.o mundo o utt mundo a.p411.tt 11 l un mundo·.~ffe~-~·n~e 
del mundo del adulto e incluso opuesto a Este. -':(·,',-

Sin embargo, estos mundos imaginados de le. infancia; sé~~~i~6,~·~
slendo creac15n dea.dultos, miemos que tambi6n crean.y co~struyen su~ 

realidad social en base a necesidades propias de ellos,._como por e

jemplo, las cuestiones econ.Smico.s, políticas, cultu_r~_le-~ __ o recreati

vas. Lo mismo se puede decir de su ciudad., -pues son construidas cie
acuerdo a las necesidades e intereses de los adultos; as! toda cone

trucc16n f!sica eo coherente s6lo para ellos, y donde las &reas ver

des, parques recreativos y en general cualquier lugar propio para ni 

l\os tiende a desaparecer, pero no hay que pasar por alto que la ciudad se

r6. el lugar donde los nii'ios se irán desenvolviendo y esos sitios deberán 

ser identificados plenamente con y por los nif1oe, as! como 
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llenos de significado para contar -con la posibilidad de· apropiarse -

de.esa realidad social, de su ciudad. 

Aun no existen investigaciones amplias sobre loa temas de int~ 

r~a. por lo que este trabajo pretende dar la pauta para realizar una 

investigaci6n al respecto. Adem&s pretende proporcionar elementos -, 
para entender como se da la representaci~n social en loe niños¡ y en 

eepec!tico la representaci6n social de la ciudad. Donde el conoci

miento de este aspecto contribuirá a esclarecer cJmo es que loe ni-

ftoa se ubican dentro de la sociedad como seres sociales en un proce

so fundamental como es la socializaci6n. 

De esta torma al conocer la imagen de la ciudad en los niftos se 

les puede entender mejor para determinar, por un lado, su estilo de 

vida. y por el otro, conocer su desenvolvimiento dentro de su ciudad 

o su realidad social. una realidad que sin duda cuenta con infinidad 

de problemas sin resolver y en conotante aumento, como la contamina

ci6n. sobre-población, inversi6n térmica, entre muchos otros. Es d.!, 

cir, una ciudad en crisis, Conde ( 1965 p, 10) habla de 11 u.na CltÜ.Í.4 -
qu.e t.i.ene que velt con la .i.mpo4.i.b.i.t.i.dad de 4U.4 hab.i.tante4 de dalt una-
4.i.mbologla a 4u c.i.udad, pue4 e4ta 61tagme11tada, La clt.i.4.Í.4 u.1tbana,46-
to pod1t<f 4u.peltM4e a t1taul4 de la ap1top.i.ac.i.6n de la c.i.udad". 

De este modo, se cree que el nifto al conocer y/o descubrir su -

realidad social (ciudad) intentar' apropiársela para transformarla -

de acuerdo a sus propias necesidades. Por eso la inquietud de empe

zar a conocer el ten~meno de la repreeentaci6n de_ la ciudad en los -

niftos; para as! conocer la imagen de la ciudad que es creada por y -

para adultos, y saber c6mo los niftos se familiarizan con ella y c6mo 

logran la aprehensi6n de la misma. ta construcción social de la ci~ 

dad es de gran relevancia ya que se relaciona con otra noci6n impor

tante, como lo es el cambio social, que ea imprescindible para que -

el niao se ubique como individuo social dentro de su realidad social 

con grandes posibilidades de participar activamente en ese 'calÍlbio. 
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La inquietud e ·tnter~s en el ten~meno de la representaci~n so -

cial de la ciudad en los niftos~ intent~ encontrar respuesta en el 

trabo.Jo eap!rico que ·ae llev6 a cabo con nifto• y niftas, de diferente• 

edades (6-7 anos y 10-11 aftos), y diferente escuela de procedencia -

(particular-oficial). Por otro lado, este trabajo no pretendi6 ser

una 1nveatigac16n detinitiva 1 ni acabad~, es aimplemente 1 un eatudio 

inicial. 

Bn este capitulo oe detallar! el desarrollo metodol6gico de la 

investigaci6n. 

5 • 1 

A lo largo del trabaJo te6rico (cap~tulos anteriores) qued6 de 

manifiesto que el objetivo del trabaJo empírico tue el inter&s por -

conocer la representaci6n social que tiene el nino de su ciudad. En 

otras palabras, c6mo es que comprende la ciudad, c~mo se orienta ha

cia ~eta como objeto psicol6gico y cGmo se apropia de lo exterior. -

Ptles por medio de esa aprehensión el nifto logra o lograr' desenvol -

verse dentro de la ciudad, dentro de su realidad social. 

5 • 2 

Tambi6n dentro del trabe.Jo empírico se contG con obJetiVOa. esp~ 

c!ficos, los cuales fueron: 

a) Realizar un anlilisis de conten1_d~ sobre la c.oncept~aliz;.· -'..· 

c16n que se tiene de la ciudad en los libros de._texto-·de-~ducaéí:lsn~:.~ .-~~-. 

Primaria otorgados por la Secretar!a de Educaci6n Pllbiica. 

b) Llevar a cabo un anli.lisis de las aportaciones me.todol~gicas 

que permitan abordarlo. 

e) Derivar una alternativa te6rico metodol~gica que permita la 

comprensi6n de la conceptualizaci6n de la ciudad en loe niftos. 
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B1 probleaa de investigaci6n qued~ p1anteado en 1oa siguientes 

u;rainns: 

a) LCu&l de la representaci6n socia1 de 1a ciudad de MSxico -

en dos grupos de niftos 7 niftae, de ditere-otee edades y diferente e.!. 

cuela de procedencia!. 

Por otro 1ado 1 1a represeotaci6n social de un objeto psicol6g!_ 

co cualquiera que 6ste sea, se toraa de lo que la gente dice respes., 

to a ~1; entonces, la segunda parte de la pregunta de investigaci~n 

t'ue: 

b) ¡cu(l es la representaci6n social de la ciudad de M~xico -

que loe libros de texto manejan, y c6ao esta se relaciona con la r.!_ 

presentac16n social de los niftost 

5 • i. 

5 • i. • 1 

El planteo.miento de las hip6tes1s conceptuales quedaron ~etln!. 

das de la siguiente nanera: 

a) La representac16n social es una aanera de pensar e interpr!_ 

tar la realidad cotidiana, siendo 6sta una ~orma de conocimiento so

cial t luego entoncen permite una coapreos16n de esa realidad soelal

que lleva al desenvolvimiento del comporta.atento dentro de la aiuma

(Moscovlci, 1961; Moscovicl, 1984). 

b) Por medio de la prensa se propaga y se socializa la repre-

sentaei6n social como un proceso de tormaci6n y de intrwaentaci6n de 
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la ais•a (Moaco~ici, 1961). 

Moscovici (196~), plantea que la representaci6n social es una -

manera d.e pf>near e interpretar la realidad cotidiana, siendo ~eta u

~a .~~-a d~ conocimiento nocial; y que esta misma forma de conocilde~ 

~o varia en cada uno de loe grupos que torman la sociedad, en este -

caso! 1~ representaci~n social de la ciudad es diterente entre sex~, 

edad y escuela de procedencia. Y la representaci~n social de cual-

quier obJeto pslcol6gico se torma de lo que se dice de El. 

En este qent.ido las hip6tesis de trabaJo tuero'n: 

I) Uo: Do hay difetencia en la representaci6n social de la ciudad

en: 

II) Ho: 

a) Sexo: nlftao vs. niftoa 

b) Edad: 6-7 aftos vs. 10-11 aftos 

e) Escuela de procedencia: Particular va. Otici&.l~.:: 

.-:-: ,;~ -
La re:presentac16n social. de la ciudad que va~ des~~ro~~-ando· 

loa niiios a partir de la sociedad es diterent~'-~en'_(.o:·~-

a) S~XO: nifiao VD• nii'ios 

'b) Edad: 6-7 aftas vs. 10-11 aftos 

e) EocUela de procedencia; Particular .ve. Oticial'. 

Le. representaci6n social de la ciudad que se pi-esenta en·.--

los libree de texto in~luir~ para que los niftos desarrolle~ 

una imagen social de la ciudad. Es decir, no hay·ditere~ia 

en la representa.ci6n social de la ciudad de los li'bi-o~,I y:ia· 
represr.ntac16n que se van formando los niftos. 

n
1

: La repreRentaci6n social de la ciudad que se pre-~~nta·- en· 
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los 11bros no int1uir~ para. que los nifioe desarrollen una ima

gen social de la ciudad. Esto es, hay diterencia en la repre

sentac16n social de la ciudad de loe libros y la de los niaoe. 

5 • 5 • 1 l!il?~R 

La primera. caracter~stica que se tom~ en cuenta tue la ed~d. :

Se traba,16 con nif1os que pertenecier~n a a~guno de los dos: gr~·pos -

de edad que se seleccion~; esta sel.ecci6n de edad s-e biZo_~ en ~"~_lc:iq\l~~, _ 

para comparar la formac15n de la representaci~n so_cial- dé.>1& --~~-u~~d 
en ambos grupos de edad. 

" 

a) El primer grupo de edad comprendi6 de los .6 ;.)a'·~·, f: &lio"a··;;. 
de edad, en este per1odo el nifto tiene m~s y nuevos c-~~tt~-~tO'-~-;~:,~\);ci.!(·-
les, al iniciar eue actividades en grupo, empieza a ir a:la ~~c~~ia:: 
por eJemplo (Meneses, 1977). 

b) El segundo grupo ee form6 con niftos de 10 y 11 aftas, en e~ 

ta edad el inter~e de los niftos se dirige mlíe a conocer las costum-

bree y hlbitos que van aprendiendo de las personas adultas (Meneses, 

1977). 

Los sistemas de eneeftanza varían un poco, tanto en una escuela 

Particular cono en una Oficial; por lo tanto_ se seleccionaron ambas, 

para llevar. a cabo la comparaci~n de. ·la repreaentaci~n social de la 

ciudad que se forman 1oe nUlos de los dos sistemas. 

a) Escuela Oticial: 11 E'6cu.e.l.a. P11..l111a.Jr).a. t\blLa.ha.111 L.i.nc.ol.n", ubico.

da en Oriente 102 y Sur 119, colonia Ra=os Mill,n. 
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b) Escuela Particular: •f4cutl4 P.\.l~l1..\~4 HutV4 f~4•, ubicada• 

en Presidente Kaaaryk, co1onia Polanco. 

A.libas escue1as tueron elegidas por la taci1idad para entrar a 

trabaJar a las mismas• ae! al pedir a loa niAos su co1aboraci6n lo -

vieron como parte de sus actividades escolarea, evitando de alg~n m~ 

do la descont!anza por parte de ellos. 

5.5.3 !ll!llll 

De igual mnnera, se tom~ en cuenta esta -~ltim.a e:aracter~-stica. -

paro. comparar l.as diferencias en la representac_i~n social de -1a ciu

dad entre las doe claeiticaciones. 

a) Sexo ~emenino 

b) Sexo masculino 

5 • 6 

El nGmero de niftos de la escuela Particular rue de 20 y de la -

escuela oricial otros 20, dando un total de 40 niftos. 

La canti!ad de niftoa que con~orm~ la muestra no tue tan numero~ 

sa debido a qu~ este trabaJo descansa principalmente en datos cuali

tativos. 

En el cuadro l (Ap~ndice l) se rHtlllleD las caracter!sticas y el 

tamafto de la muestra. 

El trabajo piloto se inici6 con una sencilla pl~tica y algunas-:

preguntaa sobre la ciudad en un pequefto n~~ero de ntftos. Esta pl~t!. 

ca sirvi6. por un ladot para empez&r a conocer el cupo repre,senta.,,;.-
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cional que los niftos se van formando de la ciuda~, y-por ót~O· lad9, 

sirv16 para elaborar el gui~n de entrevista. 

Ya elaborado ese gui6n, se llev6 a cabo el· trab.ajo ·piloto pr.!:!_ 

piamente dicho, en niftos con caracter!nticas similares a los de !a

muestra. En el piloteo, se pud6 observar la claridad tanto de las

inatrucciones, como de las preguntas que ~armaron el gui~n de entr~ 

vista y las del dibujo; de ah! surgie'ron y se modificaron ideas -

dentro del trabajo. Por ejemplo: en el piloteo se les dio a los n.!, 

ilos como explicaci6n: •1104 pod1t.la.11 a.yuda.Jt con un .t1ta.ba.jo 4ob1te. la. 
ciudad";esto ocasion6 que los niftos hicieran muchas preguntas que -

interferian en sus respuestas e incluso algunos niftos no supieron -

que hacer. Despuee de ver esta eituación se decidió inventar la 

historia de un nifto que desconoce eu ciudad, obteniendo mejores re

sultados. 

También este trabajo piloto ayud6 a corregir y aumentar las c~ 

tegor1as definidas para el análisis, es decir, de seis categor~as -

(bG.sica, infantil, ecológica, contemplativa, citadina e insegurida.2_)_ 

que se definieron en un principio pasaron a ser once (territorial,

afectiva, normativa, otras y funcional); pues los niftos hablaban de 

una ciudad que no pod!a ubicarse en las categor~as que ya se ten!an. 

Cabe seftalar que· las once categor!as definidas tuvieron su or! 

gen, a lo largo de la primera pl~tica que se realiz6 con los niftoe

Y- durante el-:desari-o1lo __ de1. piloteo. Es decir, aetas categor~as 

son originarias.del presente trabajo, por lo que quedan abiertas a 

todo· cambio_·pertinente y necesario para estudios posteriores_. 

Por otro lado, este t,rabajo contaba, originalmente, con tr_es -

grupos de edad, 6~ aftos, 6-9 y 10-ll aftos¡ despu6s del pilote~ se

observ6 que la rep;esentaci~n social de la ciudad.en los nift~s de -

8-9 aftoe era muy eimilar a la repreeentaci~n eocial de los ·niflos m.!. 

yores¡ por lo que ee decid!~ analizar s~lo la representaci~n social 
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de la ciudad de ·1os do& grupos de edad de los extremos. 

Una vez terminado el piloteo, se reeetructur~ lo conveniente y 

necesario para llevar a cabo, finalmente, el trabajo emp~rico. 

5 • 8 

Para poner a prueba las hip~tcsia de trabajo se realiz~ un an'-

1;s1s de contenido de loa dibujos, las entrevistas y los libros de-~ 

texto, para que a su vez, con las frecuencias que resultaron en las 

categor!as definidas se llevará a cabo un an~lisis estad~stico. Por 

lo que las categor~as para dichos an~lisie quedaron definidas ~e la"

siguiente manera: 

a) ~· Cuando l.a imagen social. que el. nifto se 1'orma de ·ia

ciudad cuento. con la presencia de cualquiera de los_ 81su,ien_te&··.e1e_.-:--
mento e: 

Medios de transporte; por ejemplo carro~, -~amitihes. 

Construcciones: edificio!J, casas;: ·i:~·br.i_Cae • .. ·e~~;~:· Otros: 

Personas y /o animales: ni Boa, s~·n:oi-ea, perrOa·~ ·· 
Elementos naturales: &rboles, ntJ:bes.:. se:l~ 

Como por ejemplo, " e.n m.i. c.i.udad hay .. ca4af, ·.coch,e.4¡ V :t,Únda4 '.'; 

"e.n la calle veo <!11.bole4". 

b) INFANTIL. La representaci!n social. del.a ciu~ad est~.rel.a-

cionada con las actividades y situaciones de ··gusto· i ·agr0.do para los 

niilos; "en la4 calle.4 .t11.anqu.lla4 4e. puede. jugM"; "lo que. m<!4 me. gu! 
.ta de. la c.i.udad e.4 e.l c.i.11.co" 

e) ECOLOGICA. El nillo propone que en l.a ciudad se mejore el am..: 

biente y la estructura tísica de la misma; tambi~n se tiene la 1dea

de una ciudad bonita¡ "110 4e. de.be. .t.i.Jr.M ba4Ull.a en la4 calle4"¡ "de.b! 
11..lan p.ln.taJt la4 ca4a4"; "m.i. c.i.udad u bon.<..ta". 
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d) INSEGURIDAD. En esta categor~a la imagen de la ciudad se r~ 

laciona con la falta de protecci~n, tanto para su persona como para

sus pertenencias, existe temor: "Lo4 coche4 no4 puede.11 at.Jr.ope.Lla11.";

•cuando Llue.ve me. da mie.do, po11.que 4ie.mp11.e 4e tapan La4 colade.11.a4 y 

4e. puede.11 inunda11. LaA ca4a4 ". 

e) CONTEMPLATIVA. Se re!iere a la existencia de los problemas

dentro de la ciudad, "e.11 la ciudad hay mucho 11.uido, po11.que hay mucha 
gente•; 11 !04 cochu 4acan mucho 4mog", 

r) CITADillA~ La ciudad que el nifto se representa. cuenta con a!_ 

g~n monumento, edificio, calle y/o lugar propio _de:-··1a ciudad de M~X.!. 

co; "paH pM la To Me. Lúi110 AmMica11a"; "no cotiozéo',.todo Chapulte.

pe.c". 

g) AFECTIVA. La imagen social de la ciudad se relaciona con 

e.rectos filiales hacia la ciudad, y de ~sta·bacia los ·_ni~o_s; ~qui.e.Jto 
a mi ciudad"; "e.11 la4 callu e.11co11t11.amo4 amigo4 que. 1104 quie.11.é.li". 

b) F'JNCIOllAL. La ciudad es el. lugar donde se realizan-dive~sas 

actividades, que son útiles y necesarias en la vida cotidiana: "l4 -
ciudad 4il<ve. pa11.a t11.abaja11."; "e.n la ciudad pode.mo4 vivi11.", 

1) NORMATIVA. La ciudad es normativa, porque dicta las leyes, 

da ordenes y organiza la vida citadina; "e.n la ciudad ut(( el l'1Le.4.l

du1te., que. e.4 e.t que. 1to4 gobie.11.na•; "de. ah.t: de. la ciudad 4ale.n la4 -
011.de.nu de. lo que. debemo4 hace11. 11 • 

J) TERRITORIAL. La repreaentaci6n social de la ciudad se ex- -

tiende a todo el pa!s de Mexico, sin distinci6n; •conozco Acapulco,

Toluca, e.te."; "e.n la ciudad hay ba11.coll, pe.11.0 46lo donde hay ma11. 11
• 

k) ~· Cuando la imagen de la ciudad resulta compleja y di

ticil de ubicar en cua1quiera de laa categor;as anterio~es; "~n l~ -
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c.lud4d h4y mucha6 4nunc.lo6, p4IL4 que. complLe.n lo6 p11.oducta6 aunque. no 
6«ve.n pMa nada"; "la ciudad e.6 un un.lve.11.60". 

En base a que la peicosociologta debe ser interpretativa (Mosc~ 

vici, 1983; Farr. 1983; Stryker, 1982; TaJfel, 1980) y que el dibuJo 

resulta ser uno de los mejores medios que el niao tiene para expre-

sarse y comunicarse \Collin, 1977; Meneses, 1977); se les pidi6 a 

ios niaoe de la muestra que realizar'º un dibujo sobre la ciudad; 

con la siguiente idea: 11 Utt tt.i.lio no c.onoc.e. tu. c.i.uda.d, tu pu.e.de¡¡ a.yu-

d411.lo h4c.le.nda un dibujo 6ob11.e. tu c.lud4d, que. 6.llLV4 pMa que. ue. 11.l

ño la conozca" ( ap~ndice 2, eJ emplos de dibuJ os). 

En el escritorio donde se trabaJIS, ya se encontraba el.. ~ate.r.ial· 

que se les proporcion6: goma, sacapuntas, ltipices, regi~, cB.jU:'-"·de-~"24 

colores y boj as blanco.e tamai\o carta. A ningtln nUlo Be. 1e. - -e_~·p_e·_~'-i.f!:.
ciS el tipo de material que debería utilizar, m~s bieri;,_·_que·di.;·~· sú ;e.:.f: 

·;. -¿, ;:;~~.y,:~·' ,;. ~~-. "· lecc16n y gusto. 
': :-:~·-.:_;{:.:. :·: .. _.: __ -,',",· /-'' 

El trabaJo __ se: rea~iz~ .. e~ -_u·~. s~llSn ~de é1.a_~-eS-~<. ~~-~d.~ ¡~:~J:ó\ .;~;~\~~-~'. -- .. 
con traba el. entrevistadOr y el'- i:dflC>.:- ES· ·aec1r.·;¡,:.,_·1&:;eiítr_~V1"atB. tU'e" i!!,." 

dividual Y. cada nii'io" se _lle.V6 un p~omedJ.o-.:.de"·4b -~i~'ut'~a··~"·.~;~~'~- ·e·ntr! 

vista y di buJo •. 

Despu&s del 'd.ibUjo- se·--realiz6---un'a entrevis_~~--s_emi-eatructurada
(ap~ndice 3, ¡¡uHin de entrevista). Be reitera que rue ~-em1-estruct¡o 
rada, porque permitid conocer m's a fondo la representaci6n social -

de la ciudad en l.os niftos; y no s6lo 1a reacci6n que &stos pudieran -

tener ante preguntas estructuradas; d~ndole as! al niao más opci6n -

de abordar diversos aspectos de la ciudad que pudieran tener dentro 

de su universo repreeentacional y que no se estuvieran tomando en -

cuenta. 
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Siguiendo la misma ideo. "de.t. n.liio que. de.4conoc.e. 4U c..luda.d" la -

entrevista, generalmente, se inici~ asi: 11 Pa.Jr.a. que e.t n.i.ño que. no C.f!. 

noc.e. tu c..ludo.d te.nga. una. .lde.a. m<Í4 el.ali.a. de. e.lla. pod~.i.a.4 pla.t.lc.a.~ 40-
b~e. lo que. o.c.o.ba.4 de. dibuja11., y a.t.go m<Í4 4ob~e. .tu c.iudo.d". 

Cabe seftalar que la entrevista no tuv~ ning~n orden establecido 

de ese modo se evit6 cortar o perturbar el di,logo que los ninos SO!. 

tuvieron, y si, en co.mbio en todas y cada una de las entrevistas se 

trat6 de tocar todos los puntea del gui~n. 

5 • 10 

Loe resultados se analizaron en dos partes. Primero, s~·llev6-

a cabo un anti.lisie eetad!atico de las f'recuenciae re~~lt·~nte;;s." en.'l&B 

categorías definidas; y deapu¡;s un o.n~lisis de contenido -·d~{: «llbUJ·Ó~ 
la entrevista y los libros de texto. 

Para determi~ar las diferencias entre lo.e grupo"s, d~ ·c~inp.Rraci~n 

se aplic6 la prueba estad!stica no param6trica ."ch.i. «c.ua.d~a.da." (X2) -

para muestras independientes. Esta prueba r'e-suit6 a-e-r · 1a: más &deCU.!, 

da por el tipo de datos que ae manejaron. 

En los cuadros A, B, y c. (Ap6ndic~ ~) se ~~a.1l.zaron los c'1cu

los respectl vos, para comparar. ia.B-x2 '°"obt·eni-dS:'e~~c-o·n+18.~ X2:-07de,- ·t-ablas- ----

(Si e gel, 1980 p. 283). • • ·:~: .·!~·: x;:· ~-:''·/ 

a) Sexo: nillas. va> ~l~~~ ,.;~¿.,o~~~ll~~a :'.·~2t94 
---·;.·:.:.-:::;-· ., /~-_-:e:·:~,- .,_ .. >~:.:(_;:--.. :-· ::·, _·,_~;.,;.,.·:··:." 

·\) ·•:X~/;'tabl~•.· ... ':'.1'a/h;'.: 

Lo que indica. que no ~~;i¡t~;¡~~i~{ ~Wni;~ciriJ~. entre la 

representaci6_ 11 aochl de··ia :ciud~d de. las ;,;._ ri .•• :; l~. r~pre~entaci6. n-' . _,_ 



social de_ la .ciu_d~d~:d~ 'ios nil!oa~ 
.05 y con grados)é ;~ibertaci 10;' 

~)Edad' 6~~ ál!os ~s. io~n ~l!~c. x2' obteiiida " 65. 42 

',;x2-_tablas 29.59 

Estos valoree permitieron observar··que en esta comparaci~n si

ex1Bt.ieron ~f:rerenciaa signif'icati vas .en a!l:lbos_ grupos de edad. Con 

un nivel de significaci6n de ·.OOl y con 10 ·grados de libertad. 

e) Escuela: Particular ve. Oficial: X2 obtenida 

X2 tablas 

36.84 

29. 59 

Existieron diferencias signi:ticativas entre la representaci~n

social de la ciudad de los niftoe de la escuela Particular y la re-

presentación social de loe niftoa de la escuela Oficial. Con nivel ~ 

de signiticaci6n de .001 y 10 grados de libertad. 

d) Total de nif!os vs •. Libnos de texto: X2 obten!da= -231.14 

X2 tablas 45.32 

Es.ta gran difei-encia, indica· la distancia tan· sign!.ticativa. que 

existe en '·la .represe~·taci6n social '.de 10: ciud~d-de. los:.·n-fftOS-_:.:Y:'<i.·~·:··:r!, 
preserítaci6n social de la ciudad que maneJan en loa:,Úb:-o¿::de_._úxto. 

Con un. nivel de significaci6n de .001¡ con 20_ grad.;s dé' libertad·. 

' ' ' -· . ' 
____ -~Concluyendo del inciso I se aceptan casi __ tcida_s:::las~'.hip~tesis';_de--

tra_baJo, excepto en la comparaci~n hecha en,tre: ~eex~· .• · ·.~.n .. :o.tras pala

bras, la representaci6n social de la ciudad entre ri.ifl08.,.y .: n·iflas es -· .. ". -·_,:· .. ----

similar. Y la representaci~n social de la ciudad.es diferente entre 

edades y escuela de procedencia. 

Por otro lado, la hip6tesis de nulidad del in~iso _II se rechaza 

y se acepta la al terna¡ lo que quiere· decir qu~ la represen_~&Ci~n so -
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cial de la ciudad que se presenta en los libros de'texto no influye 

para que los niftoa vayan formando su representaci6n social de la -

ciudad. Esto se contirmar' con lo que se expondr& en el apartado -

del an,lisie de contenido del libro de texto, esto es, lo~ libros ~ 
yudan, pero no en forma decisiva a la rormaci6n de la representaci6n 

social de la ciudad en loe niños, más bien la van adquiriendo por -

otros medios o agentes socializadores. 

5 • 10. 2 

Para llevar a cabo este an~lisis se tom6 en cuenta el siguien

te criterio¡ dado que un pequefto nGmero de dibujos (7) cont6 con e

lementos que podrían haberlos ubicado en dos categor!as al mismo 

tiempo, se decidi6 eliminar la categor1a que contar~ con menos ele

mentos; preciso.mente por ser mínima la informaci6n simb611co. que_ p~ 

dieran proporcionar. Ubicando el dibujo en la categor!a cuyoe ele

mentos predominaron. 

Independientemente de lo anterior. se observ6 que loe di

bujos realizados por los niflos, se ubicaron s5lo en cuatro de las once categorías 

definidas para el anfi.J.isis (ver cuadro 2+, Ap6ndice 5). Estas categor!as tueron

blisica, infantil, contemplativa y cito.dina. 

En el cuadro 3, ae presentan los porcentajes de las categorfas -

segGn la ubicaci6n de los dibujos. El 60% de los dibujos de los ni

ftoe se ubicaron en la co.tegor!a b&eica; 12.5% en la infantil; otro -

12.5% en la contemplativa y 15% en la citadina. 

En este mismo cuadro se puede ver que los porcentajes en las seis categorías 

donde se ubicaron los dibujos de los niftos de la escuela Particular tu.eran mEeyores 

que los de la escuela Oficial, excepto en la categoría infantil (2.5%-10%). Desde 

aquí ya se encontraron algunas diferencias entre loe niflos de ambas escuelas; 

+De aqu! en adele.nte loe cuadros de r.esultados se encuentran concentrados en el -

apEndice 5. 
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esto es, aparte de la diferencia en los porcentajes, hay diferencia 

en los elementos que dibujan, y que hace que loe defina dentro de -

esa categor!a; ya que no es lo mismo dibujar "una.s 6c!blt..ica.6" a di

buJ ar "una 64b1t.lc11 de. pe.Jt6ume.4 "; o dibuJ ar s6lo unos "e.d.l6.lc.lo4 ", -

a hacer "un e.d.i.6.lc.lo donde. e.4l4 la 06.lc.lna de. co1t1te.04". 

En este sentido, se tiene que del total de dibujos de la escu~ 

la Oficial el 30% se ubic6 en la categor!a b'sica, y se encontr~-
sin variar y en siguiente orden estos elementos: casas, &rboles, n~ 

bes, sol, coches; y con menos frecuencia, edificios, f~bricas, hot!_ 

les, hospitales y tiendas; un dato curioso es que estos niftos nunca 

especificaron de que hotel, tienda o t~brica se trataba. De ese 

30%, un 17.5% dibuJ6 seres humanos, principalmente niftos. 

En la categoría infantil se localizan el 10% de los dibujos de 

los niftos de la escuela Oficial, dibujando un zool6gico, Juguetes y 

Juegos, como resbaladillas y columpios. 

El 5~ de los dibujos de estos niftos, present~ una representa-

ci6n contemplativa de la ciudad: humo abundante saliendo de las ch1 

meneas de las r'bricas y de loa coches. En estos dibujos predomi~~ 

un color gris, lo que se interpreta como el smog que cubre la ciu~~ 

dad. 

Otro 5% de los dibujos cont6 con algGn elemento muy propio· 

la ciudad de MGxico, lo que permi ti6 ubicarlos en la categoría :c·i'{!, 

dina; en estos dibujos representaron el Castillo de Chapu1t~~ec·~.i~ 

palabra "Chapulle.pe. "; lo. Torre· Latino Americana y lo curio~o,\iu·~ ·-'~cc~7 
que se encontraba muy cerca de la parada del camiGn de ·la, Avenida;'.:.'~ 

Observatorio. ~· .·~~:> ·. ·',/'.··:.-:.::-·.·, 
En los dibujos de los niftos de la escuela Particu1L.:Lm~iex 

el 30% se ubic6 en la categorh b6.sica, con los sigule~t~~<~J.~·,;,~~·~.;~ 
• • • . .--. ·'.<lo'''',,'_ . __ ., 

tos i coches, edificios, tiendas, tltbricas y hoteiea'{:.·eat'O·a;·,'D:1ftOB ,' a 

diferencia de la otra parte de la muestra, s~ e~·p·-~·:~~·~~C~~:~-~ ;~·~~ '.-~~.~~-·-
-~~:\-. ~-\},].t:::·; e>"· 

·- '-~·"-~-: :_~":{:·.-:;:!:.-·. 
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tlbrica se trataba, que vendían en lae tiendas o bien de que edificio 

Cotlcinae) se trataba¡ como la f~brica de p~talo, de productos qu;m1-

cos9 de pertumes; tiendas de ropa o Juguetes¡ los editicios ya repre

sentan algo m's concreto: oticina de correos, discoteca o bancos. Lo 

que no aparece en los dibujos son hospitales, ~rboles o parques y 

muy pocos seres hum.anos. 

Un 2.5% represent6 algunos Juegos, como resbaladillas, columpios 

y un pequeao club deportivo, lo que permiti6 ubicarlo en la lma87D 1~ 

tantil de la ciudad, ya que estos elementos resultan del agrado de 

los nifloa. 

El 7.5% de loa dibujos de los niftos de la escuela Particular se 

ubicaron en la categoria contemplativa, representando siempre como ~ 

lementoe distintivos la basura, el humo saliendo de coches y t(bricas 

y demasiados coches dando la idea de un tráfico intenso. 

Loe elementos representados en el 10% de loe dibujos que se ubi

caron en la categoría citadina fueron dos veces la Plaza de la Conet! 

tuc16n vista de diferentes ángulos; el edificio de Gobernaci~n, el m~ 

numento a la Independencia, y varios Ejes viales, Se podr~a interir

que esta representaci6n social de la ciudad citadina m&s amplia se 

puede deber en parte, a que estos niftos realizan trayectos a lo largo 

de la ciudad m's largos. 

Otra diferencia cualitativa que result~ muy notoria tue cuando -

los niftoe realizaron su dibujo; pues mientras loe niftos de la escuela 

Otlcial se esforzaron en presentar un gran colorido en las imágenes -

que proyectaron; los de la escuela Particular no lo creyeron necesa-

rio; ya que si dentro de sus dibujos se encuentra alg~n colorido, fue 

porque tomaban un color cualquiera y lo utilizaban como l~piz, y no -

porque realmente quisieran iluminarlo de ese color. Tamb1En durante

esos momentos, los niftos de la escuela Oficial permanecieron callados 

o hablaron s6lo para hacer preguntas relacionadas con eu dibujo: 
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•te hago ma~gP.n a mi dibujo•; "en mi dibujo pongo to que yo qu.i.~a.de 

ta ciudad"; en tanto los niftoe de la escuela Particular llegaron a 

pl~ticar a11.pliazaente y a veces sin rel·aci6n con el tema de inter~l!l ·

la ciudad; lo anterior tue independiente del sexo y edad de los nidos. 

Por otro lado, siguiendo con el análisis de contenido de loa di

buJos, se registr6 poca diferencia entre la repreeentaci?n social de 

la ciudad que se forman los nidos y la repreeentaci~n de las niftas. 

Basta decir que el mismo porcentaje de niftos y de niftas mencionaron -

una ciudad b'sica (30% - 30%) y citadina (7.5~ - 7.5%). Las niRas 

(10%) ven mh contemplativa la ciudad que ·los ninos (2.5%) ¡ y en 1a 

representaciGn social infantil de la ciudad los porcentajes se invir

tieron, es decir, los nlHos cuentan con un~ imag~n social más intan-

til (10%) que las niflas (2.5%) (Cuadro 3-A). 

Estas mismas representaciones sociales de la ciudad predominaron 

en los dos grupos de edad de la muestra, s~lo que las im&genes socia

les contemplativa y citadina de la ciudad, las representaron con m&s

rrecuencia los niftos mayores. 

Se puede concluir que en esta intormaci6n de car,cter simb~lica, 

los niftos presentaron una tendencia (60%) hacia la representaci~n de

la ciudad siempre con la presencia de elementos t!sicos (coches, ca-

eas, edificios), contando con sitios y cosas muy propias de la ciudad 

de M~xico (15% citadina)¡ pero sin dejar de reconocer, por un lado,la 

problem,tlca que oe vive a diario dentro de su ciudad (12.5% contem-

plativa) y por otro lado, que existen elementos que resultan del agr~ 

do y diversi6n para ellos como niftos (12.5% infantil) dentro de ·su 

realidad social, de su ciudad. 

Debido a que los nidos al expresar sus ideas en palabras o al e~ 

plicar au repreaentaciGn social, abarcan la totalidad de las catego -
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r1as deriaidas, se dec1di6 hacer los comentarios por separado para -

cada una de ellas. 

En loa cuadros 4 y 5 (escuela Oficial y escuela Particular res

pectivamente) se seftala a6lo ai loa niRoa dentro de su universo re-

presentacional contemplaron o no cualquiera de las once categorías -

definidas; nin tomar en cuenta la frecuencia con la que las mencion~ 

ron. Eetoa cuadros permiten observar que los niftos cuentan con una

repreaentaci6n social de la ciudad un poco combinada eegdn laa cate

gor!ao de aniliais definidas, es decir, no predomina una sola repre

sentac16n social de la ciudad, sino que se presentan hasta nueve de

eeas categorfas en los niftos. 

En general se puede decir, que 1a imagen social de la ciudad P.! 

ra el 100% de los nif\oa, es un lugar ·con casas, edificios 1 cochea• -

t'brieas, tiendas, calles. personas (representaci6n social de la ci1!_ 

dad bliaica). 

Esas lm,genea b&slcas cuentan con otros elementos y actividades. 

ambas les resultan agradables y placenteras como. los teatros, cines._ 

lugares para jugar. rlestas, albercas, oir mGsiea, lae.pinatas, los -

parques 1 ir de compras. entre otros; en esta aategorta detinida como

intantil, oe ubic6 el 80% del total de niaos (35% de la escuela Partl_ 

cular vs. 45% de la Oficial). 

Esta minma ciudad de la que platicaron los niftos cuenta con gra

ves problemas de contaminac16n. talta de servicios. falta de constru~ 

clones y arreglos a muchos lugares¡ pero tambiGn a esa misma ciudad -

le sobran habitantes, emog. basura, cochea y camiones¡ eso por ser 

una ciudad demasiado g~ande¡ esta representaci6n social contemplativa 

de la ciudad, la tiene el 90% de loa oiftos (45% de eada escuela) 

El 80% de loo niftos, hablo de uoa eiudad insegura. Este temor -

eatli dirigido a varios objetos; el primero, "to4 tembto4e4 V te44tmo
to4 que p4A4n en t44 cstte4• y como cooaeeuencia loa edificios se. 
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pueden caer (25%); e1 segundo objeto, se refiere a l.os coches pues "no4 PU!, 

den a..t4opellaJt, a pueden chocaJt o volcaJt4e" (20%); y en menor grado

(2. 5%) su temor se dirig16 a no tener que comer, o a ent"erJaar a cau

sa de tanto smog, estas ideas correspondieron a la representaci6n s~ 

cial de los niftos de la escuela Oficial (total 47.5%). Y para los -

niftoa de la escue1a Particular (32.5%), su temor estuvo dirigido a -

otros objetos, coao a loe ladrones que los pueden robar a ellos o a 

sus casas, o cualquier otra pertenencia; simult&neamente existe otra 

fuente de temor de igual importancia que la primera, y es la contami 

naci~n (ruido, humo y basura, principalmente) pues perjudica su salud 

(27.5%) y un porcentaje mínimo (5%) le teme a los coches porque pue

de atropellarlos pero por culpa y falta de precauci~n de los conduc

tores. 

A pesar de existir esa imagen, que se podría llamar negativa, -

de la ciudad, se detectaron simult,neamente otras lm,genes, o sea, -

una ciudad bella y hermosa; y son loe mismo nifioa quienes proponen -

-algfin tipo de medida para evitar en algo el constante deterioro de -

su ciudad, lo que ~encionaron con m&s frecuencia, el total de la mu

estra: plantar y c~idar los 'rbolee; realizar campaftae de limpieza;

arreglar y pintar las casas y edificioa; uaar transporte público, -

principalmente el trolebús, pues es el que menos contamina; tambiGn

usar bicicletas e incluso hay quienes mencionaron los caballos y b~ 

rros como medios ~e transporte para el futuro; proponen además afi-

nar los coches; pero tnmbi~n detener la fabricaci6n de tantoo cocheo¡ 

todo esto y m,s, para evitar la contaminaci6n de la ciudad que es lo 

qu.e mfi.s preocupa a. .loe niftos; esta repreeentaci6n definida como eco-

16gica la tuv6 el 97.5% de los niftos (50% escuela oficial y 47.5 Pa~ 

ticular). 

Tambi~n el 91.5% de la muestra (50% Oficial¡ 47.5% Particular)

cont6 con una imagen funcional de la ciudad, esto es, la ciudad es el 

lugar donde se realizan diferentes actividades que son ~tiles y -

necesarias en la Yida cotidiana de la ciudad; •ta ciudad 4.i.JLve paJta• 
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v.i.vúr., p<tJL11 :t.11.ab11j1111., u.tu.d.i.1111., come.11., dotr.m.i.tr. y .t11.11n6po11..t1111.no6", ;nls· 
o menos en ese orden de importancia para ellos. 

Dentro de la imagen social de su ciudad, existen sent1m1eritos -

filiales, de los niflos hacia la ciudad, principalmente hacia la· g~~-
te, "e.tt la c.i.u.dad h11y pe.tr.6on116 qu.e. me. qu.ie.11.e.n "; y despuh se .. i.ntere'-· 

san por lo f'Ísico 11 11 l11 c.iu.dad l11 qu..ie.11.0 potr. 6u.6 e.d.i6.ic.i.o6 ·a.n.t.i. .. -
guoh". Esta imagen de la ciudad se definilS como atect~-va,.:)r- s&,lo._,-el 

57.5% de los nii\oe cont6 con ella~ siendo mayor el poncen~.aje· e'n los 

niftos de la escuela. Particular (35%) que en los de la Oficial::.<2.2;:5%) 

La ciudad, de igual forma, fue el nG.cleo normativO -don_dtr:.se--dis.,-> 

tan las leyes, se dan ~rdenes y se organiza la vida de ·1a ci.udad-:·(~,!.- · 

presentaci6n social de la ciudad normativa), Unicamente el .25% de -

los niftos cont~ con esa representacl~n de ·la ciudad, 2,Bea, el -~5% y_ 

el 10% escuela Particular y Oficial respectivamente. 

Esta ciudad normativa no tiene mucha importancia para los niftos, 

pues en ella encuentran conceptos abstractos (como "de.moc1t.a.c..la."l que 

los llevan a enfrentarse a prohibiciones y limitaciones en forma de

leyes y normast las cuales todavía no entran comp1etamente en su un.!, 

verso representacional. 

En cuanto a la representaci~n social de la ciudai citadina, el 

72,5% de los niHos (Particular 37.5%; Oficial 35%) tuvo presentes -

e.osas propias de l.a ciud_ad de México; se obsc:rv~ que la dlterencia

entre loo niHos de ambas escuelas no fue muy alta (2,5%), sin em-

bargo, la diferencia se encuentra en loa lugares que se mencionaron 

por ejemplo: no es lo mismo decir "me. gu6t11 el P11t11c.i.o de. Be.lla4 A!!:. 
.te.6 11 (escuela Particular) a decir, "co11ozco Be.ll116 A11..tu" (Oficial)¡ 

pues ~atas ~ltimos hacen referencia a la estaci~n del metro can.ese 

nombre; mientras en la primera oraci6n se habla de la construcci6n

en si¡ como este ejemplo se pr~sentaron muchos m~s. Euto lleva a

pensar que los nlftos de la escuela Oticlal cuentan con una represe!!. 
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taci6n citadina·muy restringida al hacer réterencia a los sitios mls 

comunes en el sentido que son los m~s utilizados y vistos con m~s 

frecuencia (estaciones del metro; el "cent~o"; algunas determinadas

tiendas); y tambi~n los sitios mle pr6ximos a su comunidad (el mere_!. 

do, calle e y avenidas cercanas a su casa). 

En cambio se puede arirmar que la representaci6n social cite.di

na de los ninoe de la escuela Particular, es m&s amplia, hacen refe

rencia a lugares retirados de su comunidad; de ese modo, los sitios

que mencionaron fueron muy diferentes a los de los primeros; habla-

ron de la existencia de las delegaciones pol1ticas en el Distrito F~ 

deral, de la Plaza de la Constitución, del Z6calo y los edificios 

que hay en 61, de museos, monumentos y de calles y avenidas importa~ 

tea de la ciudad de MExico. 

Esto podr!a parecer una contradicci6n a la respuesta dada a una 

pregunta que se les hizo en la entrevista: "¿conoce~ .toda. .tu c..iud4d?" 

la mitad de la muestra, o sea el 42.5% de loe niftos de la escuela Of! 

cial afirmaron categ6ricamente conocer toda su ciudad, aunque siempre 

existi6 un "peJLo": "4i., conozco tod4 mi. c.iud4d, 46lo que dupul4 -
de Z4JLagoz4 no 4e como 4e llama, ni. de4pul4 de Tezontle, aunque ha.y -
ca.m.lone4 que va.11 pa.JLa. 4lli!" (nil!o 7 allos); "4.i cortozco toda m.i c.luda.d 
•••• bueno 110 toda, 46lo un4 pa.JLte" (niña ll años). Y el 7. 5% reapo!!. 

d16 con un "no". 

Loa porcentajes de la otra mitad de la muestra, es decir de los 

rilftos de la escuela Particular tueron los mismos, esto. es, 7.5% a la 

negativa de conocer toda su ciudad; y el 42.5% restante dijo que casi 

toda o una buena parte; dando respuestas como, "pod~la. dec.i~te que e~ 

nazco l4 m.lt4d de m.l ci.ud4d (niño 6 a.ño41"; •4{ que ha.y 16 delegac.io
ne4 y puedo deci.JL que 4¡ conozco toda mi. ci.ud4d"; "cJLeo que 4.l la co
nozco toda, poJLque 4.l t4 me pJLegunta.4 po'< a.lgun4 C4lle, poJL ejemplo -
l4 V.ig4, no 4e como lleg4JL 4lli!, pe'<o e4toy 4eguJL4 que 4¡ he pa.44do -
pOJL e44 ca.lle y cJLeo que 44.( me pua. con much44 c4llu y luga.JLe4" 
(niftoa de 10 y ll aftoa). 
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Esta aparente contradicci~n se podrla explicar diciendo que los 

niftoa de la escuela Oficial limita en cierta ~orma su representaci~n 

social de la ciudad a su barrio, colonia o lugares m&a concurridos;

por lo tant.o ellos dicen conocer "toda ~u ciudad", aunque tienen no

ciones de que existe algo m's en la ciudad, pero que aun no forma 

parte completamente de su universo representacional. 

Por otro lado, loa nilloe llegaron a identificar la ciudad de M! 

xico con una 'rea m'e extensa del territorio nacional (55%), es de-

cir, con algGn estado de la RepGblica. Por su parte, el 25% de los

nilloe de la escuela Oficial la identificaron con algunos estados, e~ 

pitalee o bien otras ciudades: Quer~taro, Toluca, Guerrero, entre los 

m's mencionados; estos lugares los reconocen por haber ido alguna 

vez de vacaciones, o porque sus padres son originarios de ah!. 

En cambio, en el 30% de los nifios de la escuela Particular la -

imagbn de la ciudad s6lo se extendi6 hacia el Estado de MGxico; por 

lo que se cree conveniente mencionar que de ese 30% 1 el 25% de los -

niftos consideraron algunos de esos lugares por su cercania todav!a -

como parte del Distrito Federal, o de la ciudad de MExico; tal es el 

caso de ciudad SatGlite, las Arboledas, el centro comercial Plaza S~ 

tllite, entre otros. En nirgún momento se cree que hayan confundido

sus comentarios, pues los nifios especificaron o preguntaron que si -

se estaba hablando de la ciudad de M~xico, el D.F., e incluso del,_ 

rea metropolitana; y s6lo el 5% restante de los nifios de esta escue

la, identificaron a la ciudad con otro estado o ciudad; siendo los -

niftos del grupo de 6-7 aftos. 

Ahora bien, debido a la libertad que se les di6 a los niftos pa

ra platicar sobre su ciudad, surgi6 en el 100% de ellos ideas sobre

la ciudad que resultaron ditíciles de ubicar en las categor!as ante

riores, pero que tambi~n torman parte importante de la representaci6n 

social de la ciudad en los niftos; por lo que esas im,genes socialea

de 1a ciudad se clasificaron en la categorta de~inida como "Ot~a~". 
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En 6ata se encontraron cosas muy interesantes, que ditlCilmente se po

dr~a imaginar que 1os niftos estuvieran interesados o tuvieran conoci-

miento acerca de ese tema. 

Los niftos de 1a escuela Particular, hablaron, primero, de cuesti~ 

nes econ6micas: "alguno¿ ¿eño~e¿ no tienen dine~o•; "hay que d<Vr. m4b -
opo~tunidade¿ p<Vr.a que utudien loh núioh que no tie1ten dine~o"; "en -
la ciudad lo¿ p~ecio¿ de la¿ coba¿ ¿uben•; se habl6 de la in~laci6n, -

de la func16n de los impuestos, del papel de las embajadas en la ciu-

dad y en general en todo el pa~s; del progreso de la ciudad, y que es~ 

ta sociedad es una sociedad de consumo; pero tambiEn hablaron y con m~ 

cho gusto de costumbres, tradiciones y ra!ces con las que cuenta el 

pueblo mexicano •.. 

En cambio, s6lo el 20% de los niftos de la escuela Oficial hicie-

ron comentarios interesantes alrededor de la ciudad, pero siempre en -

estrecha relaci6n con ellos y su comunidad, por ejemplo, "la juventud
de la colon.la ya no ~u peta nada, no ~abaja, ~aban y matan"; "a vecu 
po~ la calle mi pap4 dücute con mi mame!"; "me p~eocupa que a vecu a 
mi mame! no le alcanza e.l dine~o". 

Nuevamente se confirma que la representaci6n social de la ciudad

de los niftos de la escuela Oficial se encuentra m&s estrechamente lig~ 

da con ellos y a las proximidades de su barrio. En tanto la represen

taci6n social de los niftos de la escuela Particular esta más desligada 

de elloa en tiempo y espacio. 

En el cuadro 6, se presenta en torma resumida y para las dos 

escuelas por separado, los porcentaJes en las categorías definidas. 

En los cuadros 7 7 8 se observa las rrecuencias con que los niftos

aeftalaron cada una de las categor!as detinidaa. Estos datos ayudaron

& concluir de alguna torma, cual de todas las representaciones socia-

lea predominaron en los niftos, dependiendo de la escuela de proceden-

cia, 
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Se considera importante mencionar que para obtener 1oe :datos 

que siguen no se tom6 en cuenta la categoría de "oth.a.J" -po-~q~e r.esu!. 

t6 con gran variedad de im,genes, dit'~ciles de unitic_ar,·.y-,_-~-~- gene-

ral con frecuencias altas. 

- "'-

En estos cuadros se seflalan las frecuencias m's ·a1-t~'B ;':y: se~ ti!_ 

ne que el 80% de los niilos tuvo las frecuencias ~-,~ ~lt·a·¡/eh·~:·~·n~·- aó

la categor!a; el 12.5% en dos, y el 7.5% de los niftÓ~·;;;n-\r~"~~ 
·'.' . 

De ese 80%, el 20% cont6 con la represerntacl6n.soéi;al ~e:le. ci!!. 

dad contemplativo. (7.5% Oricie.l - 12.5% Parti.cular)..:y· como contra -

pe.rte otro 20% (2.5%01'icie.l - 17.5% Pe.rti~uiaf) d~ l.;·,.- ¡;ifto~ t-uvo la 

represe_ntación social de la ciudad ecol6gi·ca; con···un· 'porcentaje de.~ 

17. 5% se present6 la representaci6n social de .la -ciudad bG.sica (12.5% 

'Oticial - 5% Particular), y con ese mismo porcentaje·(l7.5%l le. re--

presentac16n social de la ciudad tue infantil; y-s6lo para el 5%. le.

ciudad fue funcione.l. (escuela Oticie.l). 

Dentro del 12.5% las combinaciones estuvieron e.a!: ecol6gice. y 

funcional el 5% (Oficial); bG.sica y ·contemplativo., otro 5% _(Pe.rHcu

lar) y 2;5% de bG.sica e inseguridad (Oficial). 

Y ias ·combinaciones: b&.aice., ecológica y contemi>1ati~a -18. tuvO'..: -

el 5~ de los niftos de la escuela Particular; y el 2.5~ de los riiftos

de la escuela Oficial tuvieron le. combinaci6n inte.ntil, ecol6gica y 

contemple.tiva (Cuadro 9). 

Esta d1etribuci6n de frecuencias variaron en cuanto se realiz6-

la comparación entre los dos grupos de edad (ver cuadro 10)¡ as~ se 

observ6 que los niftos de la escuela Oticial de 6-7 aftos de edad men

cionaron m'e una ciudad b&.sica (29 frecuencias). seguida de la inta~ 

til (20 frecuencias)¡ la imagen que no se menc1on6 para nada tue la 

normativa. en tanto la afectiva, territorial y cite.dina se menciona

ron poco (1,3 y 2 veces respectivamente). 
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Para los niftos de 10-ll aftos, la ciudad rue funcional (22 fre -

cuencias), seguida por una representaci~n social contemplativa de la 

ciudad (18 frecuencias) y mencionaron una sola vez la ciudad normat,!_ 

va; se present6 4 veces una imagen afectiva y 4 la territorial. 

Para las nii\ae de 6-7 atlas de esta escuela, las trecuenciaS~nlts 

altas f'ueron la b&sica con 28 frecuencias; la intantil-con 1:~; .~'e, r~ 

rieren poco a la citadina (3 veces), a la afectiva (2) y a la· terri

torial (J), no mencionaron la ciudad normativa. 

En las niaas de 10-11 años la representaci~n 

dad fue primero ecol6gica (28 frecuencias) 

la imagen contemplativa de la ciudad (27), ellas mencionaron con mAs 

frecuencia (5) la ciudad normativa y menor la territorial (2 veces). 

Las frecuencias para la otra parte de la muestra, o sea para la 

escuela Particular, estuvieron ast: para los niftos de ambos grupos -

de edad la ciudad se caracteriz6 en forma contemplativa (27 y 29 fr~ 

cuencias) y curiosa.mente también para los dos grupos, la categoría -

que le sigui6 en frecuencia fue la ecol6gica (22 y 27); los niftos 

más pequeños solamente una vez mencionaron la ciudad normativa; 5 v~ 

ceo la citadina y 7 de inseguridad. Los niaos mayores mencionaron -

muy poco la ciudad insegura (2 veces); 4 la infantil; 3 la afectiva

y 6 la territorial. 

Para las niñas la ciudad fue ecol6gica (31 frecuencias), e~!~_

para la edad de 6-7 aftos, estas niftas complementaron su representa-

ci6n social de l& ciudad con l& categor1a b!sica (30 frecuencias), -

no mencionaron la normativa y la citadina tuvo la frecuencia mls P!. 

quens - (4). 

Las niftas de 10-11 aftos, cuentan con una representaci~n social

de l& ciudad contemplativa (33 frecuencias) seguid& de la imagen ec.2. 

l~gica (24 frecuencias); a las categor~as que se refieren con menor

trecuencia tue la territorial con l, la normativa con 2, y la de in-
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Seguridad con 7. 

Se presentG otra variaci~n, al momento de realizar la compara -

ci6n entre sexo, sin tomar en cuenta la edad; se conoc16 en general

la representaciGn social de la ciudad para las nif5.as (ver cuadro 11) 

y los nii'l.os. 

En la escuela Oficial las mayores frecuencias se localizan en la imagen so-

cial de la ciudad básica para ambos sexos¡ seguida para los nif5.os por la ecológica 

y funcional (33 :frecuencias para cada cn.tegor!a)¡ la infantil con 31; la contempl!, 

tiva con 27 y la de inseguridad con 23; s6lo una vez mencionaron la normativa, 5 -

la afectiva y 7 la territorial. 

Para. las nif'las, las imágenes de la el udad que siguieron a la bG.

sica, fueron la ecol6gica (38 frecuencias); la contemplativa (37) y 

la infantil (33 frecuencias). Las niftas mencionaron mis .la imagell -

normativa y afectiva (5 y 10 ve.ces respec~i_y_ame:n_t~) y-·menoe la· terr!. 

torial (5 veces las niftas - 7 los niftos); 

En esta comparaci6n, las frecuencias qué predominaron en la re

presentaci6n social de la ciudad en los niftos de la escuela Particu

lar fueron casi las mismas a las que resultaron cuando se compar6 la 

edad, es decir, para loe niftos la repreoentaci6n de la ciudad fue co~ 

templativa (56 frecuencias), seguida por la ecol6gica con 49 frecuen

cias¡ este grupo mencion6 con más frecuencia la ciudad normativa (7 -

veces); la imagen de inseguridad y la afectiva ( 9 y 12 veces ) la 

mencionaron menos que loe otros erupoa. Mientras que para las niftas, 

la ciudad tue representada ecol5gicamente (55 frecuencias)¡ y en for

ma contemplativa (53 veces)¡ estas niftas mencionaron menos la ciudad

normativa que las de la escuela Oficial (2 veces vs. 5), 

Be llev6 a cabo una illtima comparaci6n de frecuencias (cuadro 12)¡ 

en general los nlaos de la escuela Particular tuvieron mayores tre- -

cuencias en 6 categor!as¡ y los de la escuela Oficial en las 4 resta~ 



- 96 .,; 

tes. Entonces, la representaci~n social de la ciudad que predomin6 -

en los niaos de la escuela Particular fue una ciudad contemplativa 

(109 frecuencias), pero de igual forma ecol6gica (104) 1 tiene prese~ 

te muchos elementos de la ciudad de M6xico (citadina 37); para estoe

niftos tambiEn fueron importantes los afectos dentro de la ciudad (are~ 

tiva 32 frecuencias) 7 llegaron a identificar la ciudad con el Estado 

de M'xico mfis veces que los ninos de la escuela Oficial (23 ve. 12 v~ 

ceo); tambi~n la ci~dad fue normativa m&s veces que en la Oficial 

(9 va. 6 ). 

Y la representaci6n social de la ciudad que predomin6 en los ni

ftos de la escuela Oficial fue primero b&sica (86); después infantil -

(64 veceo); la ciuiad funcional se mencion6 en 58 ocasiones y la loe~ 

gura en 47; aunque Lubo otras frecuencias altas, no lograron sobrepa

aar loo valores de la escuela Particular, por ejemplo: en los niftos -

de la escuela Ofic!al la categoría ecol6gica obtuvo una de las fre- -

cuencias mGs altas {71)¡ 6stas no se compararon con las de la Partic!!_ 

lar (104 rrecuenc~sz). 

Finalmente y s61o a manera de reaumen, en el cuadro 16, se pue-

den observar Juntas las frecuencias para las once categor!as en los -

dos grupos de edad, en ambas escuelas, en niftos y en niftaa. 

Se analiz6 cada hoJa de los 26 libros de texto proporcionados 

por la Secretar!a de Educaci6n P6blica para los seis aftos de la edUC.!:, 

c16n primaria. S!n tomar en cuenta que en la escuela Particular se -

utiliza otro tipo de material didlctico para la enseaanza, por eJem-

plo otros libros de texto, audiovisuales o visitas. 

Del total de plginaa revisadas, en 297 se babl& de la ciudad de 

M6x1co. del D.F., o del espacio urbano, es decir, se seleccionaron a

quellas lecturas que estuvieron relacionadas con la repreaentac16n s~ 
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cial de la ciud11d: "en lo. c..iudad de Ml~.ic.o 6a..l.to.n 6e1t.v.ic..lo~ .. de aguo. y 

luz 46lo o. uno. po.1t..te de to. pobto.c..i6n 11 ; "en et ll. F. ha.y muc.ho4 po.604 o. 

de6n.ivet pa.11.0. que et .tJt.46.ic.o 4ea 6lu.ido". 

Por otro lado, tambi~n, se se le ce ion aron dibuJ_oe, ,i·6,t~-~~ai.!"as o 
imfi.genes (Ap6ndice 6) que sirvieron de apoyo a las le,ct~~~·s''~u.·.···~stu
vieron designadas a hablar sobre la ciudad. Este p··\l~t;~··;e~·~i.f:.if m~·~.' -

' • • < 

importante, porque como lo menciona Casasus (197g) ~~a~-:i~&~en~s.pro-

porcionan inforwación simbólica sobre lo que dicen en. paiab;·~s:· las -

lecturas. 

En el cuadro 13, se observa que en los libros de texto, las rre-

cuencias para cada categor!a fueron muy bo.J as, ( de una h·asta s·· rre-
cuencias ) excepto en el libro de "C.ie.nc..i.a.6 Soc.i.o.le..&" de cuarto o.ita 

(Por Jemplo 82 o 37~ del total de libros el 23% no mencion6 parn na

dn ning~n tema sobre la ciudad o el espacio urbano; y en el 76.8% de 

los libros no se proporciona informaci5n de todas las categorías, so

lamente hablan de unas cuantas en cada libro. Por esta raz5n se deci 

di5 acumular las frecuencias de las categor!as por año escolar. 

(Cuadro 14). 

De ese modo, en el primer ano escolar, la informaci6n que se les 

da a los niños, los lleva a formar una representaci6n social de la 

ciudad b'sicn (15 frecuencias)¡ "en lo. c..iudo.d hay g1to.nde4 ho6p.i.tale4-

y e.6c.ue.lo.4 c.011 muc.1106 40.lone.4", "e11 la c..iudo.d 41?. ve.u c.o.m.ione4 de. pa6a

je1Lo~ IJ de ca.llga". La informaci6n que se les da de seSundo a sexto~-.::.- -
año, permite a los nlílos formar una reprcsentaci5n social de la ciu-

dad contemplativa; "nue6.t1to. c..iudad c.1tec.e con gen.te que u.iene del e.am

po"; "en lo. c..iudad e4.t4 el plt.oblema de la 6al.to. de o.gua y 60.l.ta de 

a.lit.e pullo"; "to. c..iudo.d u mole4.to. ~olt. et excu.iva 1tu.ido" •. 

En segundo lugar, la informac16n se relaciona co11 l~ categoría -

citadina, en todos los aftos escolares, cx=~to en. tercero. Las· fre-

cuenclas en esta categor1a tueron: 9 y 6 para primero y segundo; 4r,-



- 96 -

6 y 26 pnra cuarto, quinto y sexto. "En el Z6cal.o ha.y bello4 et:U.6.i. -
c.i.04 como el Pala.c.i.o Na.c.i.ona.l y la. Cated4al Me.t4opol.i.tana."; "Nue4t4a~ 

mcf4- bella. a.ven.ida. e4 el Pa.4e.o de. la. Re.6o4ma.", 

En tercer ano les hablan más de la ciudad funcional; "la pobla-
c.i.6n de la. c.i.ucfad 4C. de.d,ica. a. act,i11,ida.de4 .i.ndu4t4.i.ale4"; "e.11 la. c.i.u--
da.d 11.i.a.ja.n en ca.mÁ.6n, ta.Jt.i., t4olebú4 o coche"; y tnmbiEn de la ciudad 

no_rmativa; "en la. c.i.udad de Mlx.i.co 4e4.i.de el gob,le.4no 6e.de4al"; "el -
gob.i.e.4no c4e.a. 4e.411,ic,io4 pa.4a 4at,i46ace4 la4 ne.cu.i.dade.4 de. la. gente - -~--

que. v.i.ve. e.n" la. c..i.u.dad" (3 frecuencias para cada categoría). 

La-rep~esentaci6n social de la ciudad que menos se encuentra en-~. 

los lib.ros-, f'ue la afectiva con 4 frecuencia.e. 

se· puede deci~ que e1·material que se revis6 proporciona inrorm~ 

ci~n a los niftos para que formen su representaci6n social de la ciu-~ 

dad contemplativa (132 frecuenciasl; especificando que se trat~ de·l~ 
ciudad de M6xicot por los elementos tísicos que se les pr~~entan (ci

tadina, 87 frecuencias). Dentro de esa intormaci6n abundan datos s~ 

bre una ciudad funcional (70 frecuencias). Con menos frecuencia se -

les proyecta a los niftos una ciudad básica (51)¡ Y poco proponen para 

meJorarla (ecol6gica con 46 frecuencias). Tampoco se les olvida men

cionar la imagen !e una ciudad normativa (22 frecuencias)¡ insegura -

(20) e infanti: (1; frecuencias}¡ los libro~ d~n_poc._i~portancia_-a---

las relaciones afectivas dentro de la ciudad (4 frecuencias). La el~ 

d~d afectiva resulta importante para loe niftos pero los libros prese~ 

tan una ciudad poco humanitaria; lo que permite suponer que la intor

macidn sobre las relaciones afectivas, compailerismo, amistad, la·· ad-

quieren por otros agentes o medios socializadores. 

Estos datos llevan a pensar que a los niilos en la escuef~:pri~a--: 

ria lea dan en general una intormacicSn muy limitada de la c"iu.dad.·,· p"e-':: 

se a que esta es parte de su vida cotidiana; y lo que ea·peó:r'.:e~-ª.;~iB:" ... 

tormaci6n es obsoleta, por ejemplo: lee hablan de un gran· mer~-8.d'ó '~do~·~·· 

), - ; "-~-,,~-'· i-~ _-=-o= -
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de se puede encontrar todo m&.s barato• es decir• les hablan de la Merced, 

cuando en la actualidad existe 1a Central de Abastos; les hablan C!:!_ 

mo si hubiera ocurrido hace unas semanas de "lo.6 1te.c.i.ente..6 de..6cubJE..i.

m.i.e.n.to.i d~l Templo Mayolt, e.n e.l Z6calo", cuando han paoado casi 10 -

aftas desde ese d!a. 

Pero dentro de lo que cabe. esta intormaci6n que les proyectan

ª los niftos, len ayuda en cierto grado a la tormaci6n de su represen. 

taci6n social de la ciudad. 

En el cuadro 15-A se puede ver la comparaci6n que se ~~zo entre 
.·- . -

las frecuencias obtenidas en los libros y 1as frecuencias de los ni-

ftoe. Esta comparaci6n permiti6 observar que los niilos, sin importar 

su ·sexo o edad, manejan de alguna manera las im,genes de la ciudad -

que-los libros les proyectan. Sin embargo, las frecuencias son mu-

cho mayores en los niHos que en los libros; lo que hizo variar lar~ 

presentaci6n social de la ciudad que predomin6 en unos y otros (ver

cuadro 15-B), Ademlie se infiere que 111 informaci6n de los libros s~ 

lo sirve a loe niftos para darle una idea muy general en la formaci~n 

de su representaci6n; pues ellos toman en cuenta la gran .variedad de 

informaci6n cotidiana que los rodea. 

En tanto que para los niños de la escuela Particular, la repre

sentaci6n social de la ciudad que predomin6 fue la contemplativa, i

gual a la que se cncontr6 en los libros; para loe niftoa de la escue

la Oficial la representaci6n social de la ciudad que predomin6 tue -

la b'eica¡ lo que lleva a cuestionar por un lado el planteamiento h~ 

cho por Moscovici (1961) de que los textos escritos propagan a la p~ 

blaci6n la representaci6n social de cualquier objeto ps1col6gico. Y 

por otro, lo que afirma Bereteic (1975) de que los c6digoe lingQÍsti

cos utilizados en la sociedad estln formados para ser entendidos por 

un grupo limitado de personas en este caso lo que dicen los libros -

es m&s t&cil que lo manejen los niftoa de la escuela Particular. 

As; se puede afirmar que esa representaci~n social de la ciudad 
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en los niftoe es adquirida, enriquecida y modlricada, a trav~s de otros 

medios, y no tanto de 1o que les dan en los libros de texto. En otras 

palabras, la repreaentaci6n social de la ciudad que se presenta en loe 

libros de texto no inrluye de manera decisiva para que los niaos des~ 

rrollen su representaci6n social de la ciudad. 
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La ciudad es una realidad independiente de las personas, que ha 

estado presente antes de su propia existencia, de ah! la necesidad -

de comprenderla, socializarla, hacerla co~idiana a cada una de noso

tros, es decir, "hace.11. de. algo 110 6am.i.l.l<Vt algo 6am.ll.i.1111.• (Moscovi-

ci, 1961 p.44) y si este ea el caso para los adultos, con mayor r~ 

zSn lo es para loe pequeftos. 

Dentro de este trabajo se encontr6 que los niños tienen una ma

nera muy propia de pensar e interpretar su realidad cotidiana, su -

ciudad. Se puede concluir, primero,que en ningGn momento se encon

tr~ niños aislados de la sociedad, ni receptores pasivos de su medio, 

sino por el contrario, fueron niños ~apacea de producir y comunicar

eua propias representaciones sociales de la ciudad. 

Esas representaciones sociales de la ciudad son para el nino 

una construcci6n de lo real pues es donde ellos viven, es una forma~

de pensamiento social porque es compartida y es una forma de ºa-PTo- -

piarse de esa realida'd (Moscovici, 1961). 

:_,: - '•',-, 

En otras palabi:as, la represen tac id'n social de la ci Údad ·.·e·s · l'·a

forma de hacer:la ·proPia ·Y al mismo tiempo de volverla 'iptibl',i,C'~-~·-. -~~t~ 
. los dem6.~. pues_ es una modalidad de conocimienta; cuya· rU~~\~·~··.~.~-.·~ar. 
lugar al comporta.miento y comunicaci6n cotidiana entre ·1~·~· ·-iii.ftos; · --

En ese sentido, si la representaci~n social de la ci~d.8.d con'.tr! 

buye a la formaci6n de su comportamiento, se tiene por ejemplo: que

si la repreeentaci6n social de la ciudad que proyect6 un nino fue 

contemplativa, entonces, para ~l no tiene importancia ".t.i~alL uno.6 __ ~!. 

pe.tu de. md'.4 e.11 la calle."; o "que.mal!. "cohe.tu" e.11 la calle.", ambas -

acciones favorecen a contaminar la ciudad baci~ndola m&s contemplati 

va; o si la repreeentaci6n social de la ciudad fue infantil el com-

portamiento de los niaos va a estar dirigido a acciones de gusto y -

agrado para ellos, como ir al parque a jugar, o ir al cine. En este 

aentido ae confirma que la objetivoci6n de la representaci~n social

ee ve en el comportamiento desplegado de los niftos. 
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De antemano se sabe que las representaciones sociales de la ciu

dad que dieron a conocer los nifioe en esos momentos no son de ninguna 

manera un estado final o unas im,genes definitivas, son s6lo una tra~ 

sici6n debido a la constante necesidad que tienen los niBoe de saber

m~s de lo que se les informa, ocasionando de esa manera la transform!l 

c16n de sus representaciones. 

Se cree que esas representaciones de la ciudad han ido pasando -

por di~erentes momentos, esto es, primero cuando la ciudad únicamente 

ea reconocida y vivida por los niftos como lugares y acciones muy cer

canas a su comunidad y a ellos, esta representaci6n se vi6 como una -

ciudad de carli.cter personal (que se podr!a denominar 11 .i.nd.i.v.i.dua.l") 
"de m.l c.ludad conozco el me1tcado"; "en m.l c.ludad no hay ed.l6..:C.io~ po::_ 
que e..606 eh.tan muy lejo4". Y un segundo momento, cuando la ciudad ea 

reconocida socialmente y se encuentra expresada en forma m's desliga

da de ellos, abarcando, por un lado, mayor espacio urbano, y por otro, 

ya toman en cuenta los problemas pol!ticoa, econ6micos, sociales o 

culturales que rodean a su ciudad. 

Entonces, lo. ciudad en cuanto a -sus conceptos, inicialmente,- rue: 

casas, calles, coches, lugares de ~sparcimientoi lugar- para vivir, p~ 

ra trabajar los adultos y para estudiar y comer 16s ni~os; ~oeterior

mente la ciudad fue: desempleo, contaminación, falta de servicio~, Í!!. 

flacci6n, clases sociales, costumbres, tradiciones, ~ede de~'gobier

no, entre otros. 

. . 
Be concluye que la representaci6n social de la ciud-ad: ee·:-'1,a Dian!!_ 

ra de entender la realidad social, y todos los conce-pt·~·a_ qu·e·_·m"an~J ~~-_:

los nif'lo& sobre 1a ciudad, es 1a forma en que Sst~:· rep;res~_r:itá·~·Í.6~:· .. s~;_ 
cial es vivida por ellos, como nif'los. 

~ ",. -. :_ . .~ ·.- ; , .. 

Es importante eef'ialar que 10s niftos al· objetivar 'su'. .. Ci'udad, es 

decir, a1 reproducir el objeto ciudad en im~.g~~~-ª, ·-~-e '~~c_·.;n-~~~ _.·que,·"". 

Estas fueron similares para los nino·a de ambas e-scuéraa ·y_: edBies si"n 
,· ·,· ': .. 

importar su sexo¡ casi todos ·los dibuJ_os se re~acion_aro·n 'Q~Qn' una cil!_ 
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pers~¿~l,; como ya se m~ncion~,-~·por· supuesto ·se r~~a

representaci~n social b_~sica de la ciU:dad, con la es-

de la ciudad. 

De ·ahí que estas objetivaciones o im~genes pasan a ser aceptadas

por los ninos como parte de su realidad social, que es una realidad 

convencional; esas mismas im&genes como por ejemplo un edificio o una 

calle forman parte de su realidad y no s6lo elementos de su pensamien

to (Moscovici, 1984). 

Ahora bien, tambi6n dentro de la representaci6n social se encuen

tra el proceso de anclaje, que es la torma en que el nifto introduce un 

concepto desconocido en su universo; permitiendo dar un nOmbre, deñtro 

de su lenguaje, a lo que le es desconocido; 11 mi c.:.t.uda.d e.6 como una. C.! 
.t..t.e .t.aJ1.9a, muy .t.aJ1.9a"; 11 .t.04 ed./.6./.c../.o4 de. .t.a c..ludad 4on e.amo caja¿· de.· -
zapa.toh", 

Esta red de categorías de las que se habl6 son creadas por la Je

rarqu!a de valoree que se van imponiendo en la ·sociedad y en sus dife

rentes grupos (Moscovlci, 1961); esto se observ6 c1aramen~e en los di

ferentes grupos de comparaci6n ya que &atoa contaron con caracter!sti

cas propias de su edad (6-7 aHos y 10-11) y caracter1sticas propias 

del sistema de enseñanza (escuela Particular y Oficial). 

Entonces el anclaje result6 m&a elaborado, amplio y completo en

los niftos mayores (10-11 años) debido a que ellos ya se interesan más-
• en conocer a fondo las relaciones con el mundo de los adultos; además-

estos niños a su edad ya reciben una mayor can~idad de in~o~mac16n de~ 

tro de sus respectivos universos. 

Independientemente de la edad, el anclaje fue diferente para loa

niftos de las dos escuelas, lo que permiti6, confirmar la existencia de 

diferencias bien marcadas en los dos sistemas de enseñanza. Por un l~ 

do, todo el aspecto cultural con el que cada niño cuenta en su ambiente 

familiar; y por otro, las actividades dentro del ambiente escolar va-

rian de un sistema a otro, aunque los dos son de enseftan. -
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za primaria. Esto es, tanto loe nidos pequeftos como los mayores de la 

escuela Particular contaron con un proceso de anclaje más completo y -

elaborado que los de la escuela Oficial, o lo que es lo mismo, los ni

ftos de la escuela Oficial se encuentran un paso atrás en la represent~ 

ci6n social de la ciudad en comparaci6n con los niftos de la otra escu~ 

la. Los niftos de esta muestra contaron con una representaci6n social

de la ciudad muy propia de ellos, y dependiendo de las caracter!sticas 

del grupo al que pertenecieron. 

Se corrobora, entonces, que los niftos de la escuela Particular 

van involucrándose a más temprana edad en su realidad social, compren_

diendo con mayor rapidez como los ele~entos de su_representa~i6n soéi&l 

contribuyen a expresar y construir su realidad socia1 y sus r~lac~ones 

sociales. 

Por otro lado, la representación social de la· ciUdad o de cual- -

quier objeto psicol6gico se va formando de lo que los niftos escuchan -

de ella, de la informaci6n que los rodea. Esta información es abunda~ 

te, variada y procede de diferentes fuentes (padres, maestros, televi

S ión, cuentos, libros); Giendo esta información tan diversa, fue impo

sible revisar todas las fuentes, pues cada-una de ellas necesita por -

separado un análisis profundo y detallado; por lo que se decidió en e~ 

te trabajo ocuparse s6lo de los libros de texto de la primaria. 

Despu~s de la revisi6n de contenido a~ puede afirmar que los li--

bros de texto, cumplen su función de comunicar y transmitir informac~n 

sobre la ciudad a los nii'los par~ __ que __ é_e,~os_~--~_u_ v~z _v_".LYªº- fo~ma_n~~ ª-~ -
representación social. Pero, tambi&n se afirma que esta información es 

poca y obsoleta en relación a lo que los nii'los comunicaron sobre su ci~ 

dad. De ah! que se afirme que los niftos est'n rodeados de una infini-

dad de información que van entendiendo seg6n sus necesidades. 

Se piensa que esta (poca) informaci6~ c~entn con otra funci6~como 

es influir y/o persuadir en el comportamiento de los niftos. 
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Bajo este contexto los libros proyectan principalmente una ciudad -

contemplativa, funcional y citadina, es decir, hablan de la proble

mática b!sicBmente ambiental (contaminaci6n, exceso de basura, rui

do, etc.) aunque olvidan otro tipo de problemas como los económi-

cos, políticos, culturales o sociales. Y enfatizan el uso e impor

tancia de la ciudad de M6xico en cuanto a sus servicios, por ser s~ 

de del gobierno federal; as! como de su belleza en monuaentos, ave

nidad y edificios. 

En esta imagen social de la ciudad que los libros presentan.se 

identifican elementos eepec!ficos manejados de tal forma que const_t 

tuyen mitos de la ciudad, tales como "la. c.luda.d de. Méx..lco e.6 una. 

c.ludad p11..lv.lle.g.lada pon.que. cue.11.ta cott lo4 me.jol!.c.4 41!.l!.v.í.c.í.o4 u11.bcuto4"¡ 

"e.l e.le.lo azul y .t11.an~pa11.e.11.te. de. .la c.ludad de. Mlx.í.co pe.11.m.í..te. .adm.l-

Aaft 4U4 betleza4 de monumentoo". Estos mitos se originan en·rorma

parcial, donde se exageran y subrayan ciertos aspectos ·qUe -se _q,".l.ie.;. 

ren del objeto ciudad. Esto, como ya se mencion6 con el Griic~--fin

de dirigir el comportamiento de los niilos hacia donde la informaci6n 

lo va marcando. 

Pese o. esta funci6n de influir, se cree definitivamente q~e 

los nif'l.os han ido adquiriendo su representación social de la ·c!.udad 

principalmente de otras fuen~eo más que de la propia informac!6n 

proporciono.da por los libros de texto. Se debe agregar ~ue, tambi~n 

as! lo afirmaron los niftos en las entrevistas. 

Por otro lado, la idea de Berstein (1975) de que el 1enguaJe -

refleja una determinada forma de enfrentar la realidad, de entend~~ 

la y también una forma determinada de relacionarse con los demás 

c-~incide con la idea de Moscovici (1984) sobre la representaci6n s2_ 

cia1. 

De esta forma Beratein (1975) afirma que 1os c6digos lingn!st! 

cos est(n formados para ser entendidos s6lo por un grupo limitado -

de personas, mientras que para el resto de la sociedad esos cddigos 
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eon diferentes a los que maneJan dentro de su propia realidad cotidi!!:, 

na. As! por eJemp1o, loe niftos de la escuela Particular de esta in-

vestigaci6n manejaron con m&e tacilidad la 1nrormaci6n proporcionada

por loa libroa de texto; ya que se encontr6 una similitud entre la r!_ 

presentac16n social de la ciudad de ese grupo de nidos, y la represe]! 

taci6n social de la ciudad proyectada por los libros; "Lo.6 ed.i.6.i.c..i.o4-
m44 alto4 de la c.ludad 40n la To11.11.e La.Uno Ameticana IJ el ed.ló.lc.lo -
de Peme"'" (nifto, 10 aftos); "El Pa4eo de la Re&o1tma e4 11ue4.t11.a md'.4 be

lla aven.ldad" (libro de quinto afto). 

Sin embargo, esto no sucedi6 con los nidos de la escuela Ofi- -

cial, quienes manejaron poco la informaci6n de los libros, limitánd~ 

se a hablar de una ciudad m's de ellos, es decir, de una ciudad per

sonalizada ("individual"). En otras palabras, estos niftos toman en -

cuenta muy poco la informaci6n proyectada por 1os libros, entonces -

su realidad social, su ciudad gira alre1edor de su vida personal¡ 

"Ve m.l c.ludad co•tozco la ca.lle donde v.lvo y la aven.lda de m.l e4cue~ 

la" (nifta, 10 aftos); "e11 la c.ludad hay pa1tquu, pello IJO 41Jlo voy al

que e4.t~ ce/tea de aqul, lo4 o.t11.o¿ no lo4 conozco• (nifto, 11 anos), 

Independientemente de esa diferencia entre los niftoa de ambas -

escuelas, para Bcrstein todos loe niftoe empieza~ utilizando el mismo 

c6digo restringido y concreto que paulatinamec~e y por distintos a-

gentes socializadores se van diferenciando en !istintos códigos (ro~ 

males) adaptados a las situaciones y a los con~enidos de la comunic~ 

ci6n. 

Esto se puede observar con las diferentes representaciones so-

ciales de la ciudad que presentan los niftos de 1os dos grupos de - -

edad que se analizaron, así como de las escuelas; esto es, una repr~ 

sentaci6n social de la ciudad de car~cter individual, y posteriorme~ 

te la ciudad pasa a ser reconocidad socialmente. En otras palabras, 

la representaci6n social de la ciudad va evolucionando y traneform~~ 

dose dependiendo del contexto social en el que se van desenvolviendo 

los nifloo. 
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Siguiendo esta idea, la ciudad ha sido creada y edificada en b~ 

se a 1nteres4s de una sola clase de la sociedad. lo que ocasiona un 

abismo entre los usuarios y el espacio mismo (Aguilar, 1986). N6te

se que al hablar de usuarios s6lo se hace referencia a los "U.sua~.lo.6 

a.dultoA 11 por tan'to quedan eliminados autcim&.ticamente los "u.6ua.1t..lo.¿ .. 

n.lRo.6" de esa realidad social. Olvidando con eso que los niftos son

parte muy importante en la vida cotidiana pues "no.60.tltD.6 lo.6 n.iño4 .. 

hOmOh el 6utu~o de la c¿udad" (nino, 10 aftosl, o la ciudad es el r~ 

tura para los niftos; y a pesar de eso no tienen ni voz ni voto en la 

creaci6n diaria de su realidad social, en la creaci6n de su ciudad,

que ea donde ellos se van a ir desenvolviendo, e incluso donde se e_!. 

tan desenvolviendo. 

Pese a que en la ciudad loe lugares ya han sido eetablecidoe de 

antemano, el hombre (adulto) no ha dejado de luchar por una apropia

ci6n peicosocial del espacio urbano. Esta misma lucha ee manifiesta 

con mayor intensidad en loe niBos, por su incesante curiosidad por -

el mundo que lo rodea, de ah! la gran importancia de haber comprendi 

do como los niBos se representan y construyen su propia realidad s~ 

cial. 

Se cree, al igual que Aguilnr (1986) que la "cludad debe ~ehul
ta~ de alguna ma11e1ta ap1top¿able en la med¿da que exüta la poh¿ba¿
dad de conve~ti~ eóa c¿udad en un eópac¿o democ~4t¿co en et cual CO! 
xütan divMóo4 p~oyectoh hob~e la ciudad deHada y poh¿bte" (p.74)
pnra los niftos; "me gu4ta~.Ca que en la c¿udad hub¿e~a m4h pa~quu y 
luga~e& pa~a divelf.t~noh po~que ya hay dema4¿adoh cocheó y hOn pel~ 
g~OhOh"; •a la c¿udad le hacen 6alta animallto4 y muchah 4~eah ve~-

deó pa~a que ttOh dett aüe pulf.o y no noh duelan loó ojoh"; pues no -

hay como los niaoe que conocen mejor que nadie sus propias necesida

des y deseos. 
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Las conclusiones del presente trabajo pueden llegar a ser dti 

les en el planteamiento de estudios posteriores de representaci6n ª! 

cial con niflos. 

A lo largo del trabajo se encontraron algunas limitaciones met 

dol6gicas como: la decisi6n de revisar sólo loe libros de texto oto~ 

gados por la Secretaría de Educaci6n Pública, sin tomar en cuenta nj 

otros libros de texto utilizados, ni otros agentes socializadores ir 
portantes para loe niftos, como son 1oe pap~s, los programa& de tele· 

visión, loa maestros, entre otros, esto es, la comunicación cotidia 

na y las relaciones sociales flotantes en la realidad social de 101 

niflos. 

Otra limitación fue la de tomar en cuenta dnicamente dos tipos

de escuela primaria (la Particular y la Oficial). 

Un punto más a considerar dentro de 1as limitaciones se retiert 

a la entrevista, pues en ella se habl6 de "tu. c.ludad", se cree que · 

de esa manera se involucr6 directamente a los nlf'ioe dentro de una si

tuac16n que pudo resultar embarazosa para ellos, inhibie~do de algu

na forma su conversaci6n. De ah! que se podría proponer para el fE 

turo, realizar la entrevista en forma impersonal, es decir, hablar w 

simplemente de "la ciudad". 

Algo más que podr1a proponerse podr!a ser la realizaci6n de una 

entrevista en grupo (por ejemplo: grupos bOJDop;.~neos,; grupos de nii\os 

de diferentes edades, etc), pues se coosidera que de alguna forma la 

repreaentaci6n social de la ciudad probablemente variará en alguno -

de los aspectos contemplados en este trabajo, por lo tanto el campo~ 

tamiento de los niftos se verá modificado ante esa realidad social. 

Por otro lado, a parte de la categorizaci6n que se llev~ a cabo 

en este análisis, podr~a ser conveniente buscar otros m6todos más p~ 

ra complementar dicho an~lieis y de ese modo llegar aun m~s protund~ 
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aente a conocer aspectos de la representaci6n social que no se hubi~ 

ran tomado en cuenta. 

Pese a estas limitaciones se piensa que el presente constituye

un trabajo interesante dada la ralta de m's antecedentes sobre el t!!.. 

ma tratado, la repreeentaci6n social de la ciudad en los niftoa, y 

porque se viÓ la necesidad de estudiar el fen6meno individual en la 

medida que expresa un fen6meno colectivo, como es el hecho de vivir

en una ciudad como ~ata, en una realidad social que est' en constan

te desarrollo y tranarormaci6n. 

Finalmente, cualquier idea que surja de este trabajo ser' buena 

para ampliarlo y complementarlo. 
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CUADRO 1 e CARACTERISTICAS Y TAMAÑO DE 

LA MUESTRA 

ESCUELA OFICIAL 

N 1 ÑAS E D A D N 1 Ñ OS 

5 6-7 AÑOS 5 

5 10-11 AÑOS 5 

10 1 o 

TOTAL 20 

ESCUELA PARTICULAR 

N 1 ÑAS E D A D N 1.Ñ ".; S ! 
5 6-7 AÑOS 

5 10-11 AÑOS 

1 o 
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APEHDICE 3 



tQuE es la ciudad? 

LCom6 ea tu ciudad? 

tQu~ hay en la ciudad? 

!Para que sirve tu ciudad? 

tTe gusta tu ciudad? 7Por quET 

LQué es lo que mas te gusta de tu ciudadT 

LHay algo que no te guste de tu ciudad? 

LEn tu ciudad que es lo mas importante? ¿por quéT 

LQué hay en las calles? 

LCu&l es tu opini6n acerca de la gente que está en tu ciudad? 

LQu~ piensas de los edificios, casas y en general de toda con~ 

trucciGn r!aica de tu ciudad? 

LQué piensas de loa coches, camiones, etc,, de tu ciudad? 

LCómo empezaste a conocer tu ciudad? 

tQuiEn te hablo de tu ciudad? 

LQué te han dicho de tu ciudad? 

LConoces toda tu ciudad? 

LQué te falta por conocer? 

LCórno te gustar!a que fuera tu ciudad? 

LLe falta algo a tu ciudad? 

tQu~ fue lo que dibujaste? 

tPor quE dibujaste esto ••• 7 

LQué es esto que dibujaste aca ••• ? 

Plat1came algo m!s sobre tu dibujo 



A P E N D I C E 



CUADRO A:- CATEGORIAS Y SEXO: 

BASICA 

INFANTIL 

ECOLOGICA 

INSEGURIDAD 

CONTEMPLATIVA 

CITADINA 

AFECTIVA -
FUNCIONAL 

TERRITORIAL ..___ __ 
NORMATIVA 

OTRAS 

TOTAL 

FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS 

N 1 Ñ OS NIÑAS 

fo fe fo fe 

80 82.9 90 87 

51 51. 2 54 5 3. 7 

82 85.3 93 89. 6 

32 37 44 3 0. 9 

83 84 3 90 00. 6 

32 27 3 24 ¡ 28 6 

17 22 9 : 3 o 1 24 
--+--

62 s 3 e 4a 1 5 s. 3 

23 1 7 ' 1 2 l 1 7. 9 
--+---

B 7. 3 7 ¡ 7.6 

107 107 7 114 113.2 

577 606 

TOTAL 

170 

105 

' 
175 

76 

17 3 

56 

47 
----
11 o 1 

-----~ 

35 i 
-~ 

15 ,___ 
221 

1183 

. 10+ .10+ o+ o+ .12+.12 

• 67 + .66+ .02 + .02+.80+73 

1.5+1.5+1.3+1.2+2.I+ 1.9 

.os+.04+0.,.~ 

12.94 



CUADRO B, CATEGORIAS Y EDAD : 

BASICA 

INFANTIL 

ECOLOGICA 

INSEGURIDAD 

CONTEMPLATIVA 

CITADINA 

AFECTIVA 

FUNCIONAL 

TERRITORIAL 

NORMATIVA 

OTRAS 

TOTAL 

FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS 

6-7 
fo fe 
108 80 1 

64 49. 5 

75 82.5 

46 35.8 

66 81 .6 

14 26. 4 

19 22 .1 

47 5 1 8 

22 16.5 

1 7 

96 104.2 

558 

10 -11 
fo fe 
62 B9.8 

41 55.4 

100 92.4 

30 40. I 

107 91.3 

42 29. 5 

28 24.8 

63 5 8. 1 

13 18.4 

14 7.9 

125 116.7 

625 

TOTAL 

170 

105 

17 5 

76 

173 

56 

47 

11 o 
--

35 

15 

221 

1183 

9.7 + 8.6 + 4.2 + 3.7 +.68 +.62 

2.9 + 2.5+2.9+ 2.6 + 5.8 + 5.2 

.43 +.41 +.44+ .41+1. 0+ 1.s 

5.1+4.7 ¡. .64 + .59 

\ 65,42 1 



CUADRO C, CATEGORIAS Y ESCUELA DE PROCEDENCIA 

FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS 

PARTICULAR 

fo fe 
BASICA 84 91.6 

INFANTIL 41 5 6. 6 

ECOLOGICA 104 94.3 

INSEGURIDAD 29 40.9 

CONTEMPLATIVA 109 93. 3 

CITADINA 37 30.2 

AFECTIVA 32 2 5.3 

FUNCIONAL 52 5 9 .3 

TERRITORIAL 23 . 8.8 

NORMATIVA 9 8 

OTRAS 118 119.1 

TOTAL 638 

OFICIAL 

fo fe 
86 78. 3 

64 48.3 

71 8 o. 6 

47 35 

64 79.6 

19 2 5. 7 

15 21.6 

58 50.6 

1 2 16.1 

6 6.9 

103 101. 8 

545 

TOTAL 

170 

105 

17 5 

76 

173 

56 

47 

110 

35 

15 

221 

1183 

.63 + ,75+ 4.2 +5. l+.99+1.1 

3.4 +4.1 + 2.6 + 3 + 1.5+ 1.7 

l.7+2+.89+1+.93+1 

. 12 + .11 +.o 1 +.o 1 

36.84 



CUADRO D.- CATEGORIAS, LIBROS Y N 1 ÑOS' 
FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS 

LIBROS 

fo fe 
BASICA 5 1 65. 1 

INFANTIL 19 36. 5 

ECOLOGICA 46 65 1 

INSEGURIDAD 20 2 8.2 

CONTEMPLATIVA 132 89. 8 

CiTADINA 87 42. 1 

AFECTIVA 4 15 

FUNCIONAL 70 53 

TERRITORIAL 3 11.I 

NORMATIVA 22 10.0 

OTRAS 40 76.8 

TOTAL 494 

N 1 ll O S 

PARTICULAR OFICIAL 

fo fe fo fe 
04 84 86 71. 8 

41 47.1 64 40.2 

104 84 71 71. 8 

29 3 6 5 47 31 1 

109 116 64 99.1 

37 54.4 19 46.4 

32 19.4 1 5 16.5 

52 68 4 58 58 4 

23 1 4.4 1 2 12.3 
--

9 14 6 12 

110 99. 2 103 84.8 

638 545 

TOTAL 

221 

1 24 

221 

96 

305 

143 

51 

180 

38 
~-

37 

261 

1677 

HO+ 2.8 

8.3+.79+14 
5.6+4.7 +o 

2.3+1.5+8.1 

19.0+.42+12.4 

47.0+5.5+16.I 

8+8.l+.13 

5.4 +3.9 +o 

5. 9 + 5.1 +o 

116+1.7+3 
17.0+3.5+ 3.9 

1231.14] 
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CUADRO z, OISTRIBUCION DE LOS DIBUJOS EN SOLO 4 DE 
LAS CATEGORIAS DEFI NIOAS 

OFICIAL EDAD BASICA INFANTIL 
CONTEll-
PLATIVA CITADINA 

LUIS FELIPE 6 X 
E:RIK " X 

MARIO RAFAEL. 7 X 

VICTOR 7 X 
ARIEL T X 

GABRIEL. 1 o X 
CARLOS 1 o X 

ABRAHAM 1 o X 

FRANCISCO 1 1 )( 

ARMANDO 1 1 X 
TANIA " X 

SONIA " X 

VESENIA 7 X 
HETEL. 7 X 
CAROLINA 7 X ··•-. .. 

HEIOI 1 o X -
IVONNE 1 o X : 
NANCY 1 o X : ·. .. 
ROSAL.BA 1 1 . ··.· ·· .. _. -· ·-x- . 

JAZMIN 11 . X: •.. . 

: 

PARTICULAR 

ABRAHAM 6 X 
PABL.0 6 X 
IVAN 6 X 
MAURICIO 7 X 

ARONI 7 X 

ISMAEL. 1 o X 
AHMEO 1 o X 
RODRIGO 1 1 X 
CAR L.OS 11 X 
MARIO 11 X 
SIL.V 1 A 6 X 
VALER 1 E 6 X .. 

ITZEL. 7 X 

EDITH 7 X 

ROSA 7 X 
MARIANA 1 o X 
VERONICA 1 o X 
ELIZABETH 1 o X 

L.OftENA 11 X 
OEYANIRA 11 X 

.. 

.· 



CUADRO 3~ PORCENTAJES DE LOS DIBUJOS EN LAS 

CATEGORIAS, TANTO DE LA ESCUELA 

PARTICULAR COMO DE LA OFICIAL 

BASICA INFANTIL 
CONTEM· 

CITADINA PLATl\IA 

ESCUELA PARTICULAR 30 o/o Ui'Yo 1. 5 % 10 o/o 

ESCUELA OFICIAL 30 'Yo 10 % 5% 5% 

T O T AL 60 'Yo 12.5 'Yo 12.5 % 15 % 



CUADRO 3A"PORCENTAJES DE LOS DIBUJOS EN LAS 

CATEGORIAS EN NIÑOS Y EN l\llf.IAS 

BASICA lllFANTI~ CONTEltlPLATIVA CITADINA 

N 1 Ñ os 3 o"· 10 % 2.5% 7.5 % 

N 1 Ñ A 5 30 % 2.5 % 10% 7.5% 

TOTAL 60 \% 12.5 % 12.5% 15 % 



CUADRO 4" PRESENCIA O AUSENCIA DE LAS CATE60RIAS EN 

CADA NIÑO DE LA ESCUELA OFICIAL iSin tomar en 

cuenta la frecuencia can la que la mencianarón 1 

«~ffdf/o/{f$ff) ,_.,... ~ ... ,..... ~... ~~ ~"' ~~..,. 

N 1 ÑOS / ... ~ .,.si"tf' ~~ #$'é..,. .. ' ~ .. <} ..... +~ ... .!"~ ~~ ... ~~~ 
LUIS FELIPE ~~ 
ERIK V#.% ~ 

llARIO RAFAEL ~ %:: 

VICTOR ~ 
GABRIEL f> 

CARLOS ~ ~ !'.)'.% 

ARIEL :a:q¿ ~ 
ABRAHAM ~ ~~ 
FRANCISCO ~ 1 

AR MANDO ~ '"{::% 

NIÑAS 
TANIA 

SONIA 

YESENIA 

HETEL 

HEIDI 

IVONNE 

NANCV 

CAROLINA 

ROSALBA 

JAZlllN 

LJ 51 CUENrA CON LA IMAGEN SOCIAL OE LA CIUDAD EN ESA CArEGORIA 

~ NO r!ENE LA IMAGEN SOCIAL OE LA CIUOAO. 



CUADRO 5,. PRESENCIA O AUSENCIA DE LAS CATEGORIAS EN 

CADA NIÑO DE LA ESCUELA PARTICULAR( Sin tomar en 

cuento la frecuencia con la que la mencionaron l 

NI Ños /~M#ff«~«effi~ 
ABRAHAM ~ ~ ~z 
PABLO ~ ~ ~ 
IVAN 

MAURICIO ~ ~ ~ 
ARON 1 ~ 
ISMAEL /,r/h W.-0 
AHMED ta 
RODRIGO ~ z«~ 
CARLOS ~ ~ '///-" -::;:X;~ 

MAR 10 fa!?:? %ii 

NIÑAS 

SILVIA 

VALERIE 

ITZ EL 

EDITH 

MARIANA 

VERONICA 

ELIZABETH 

LORENA 

DEYANIRA 

c::::J s1 CUENrA coN LA IMAGEN SOCIAL DELA c1u0Ao EN ESA cArE(l()RtA 

~ NO rlENE LA IMAGEN SOCIAL DE LA CIUDAD 



CUADRO 6~ PORCENTAJES DE LA MUESTRA EN LAS 11 

CATEGORIAS PARA LAS 2 ESCUELAS POR 

SEPARADO 

OFICIAL 

PARTICULAR 

T OT AL 

5 o 45 45 47.5 5 o 50 22.5 1 o 3 5 2 5 5 o 

5 o 35 45 32.5 47.5 47.5 3 5 1 5 37.5 3 o 5 o 
100 80 90 80 97.5 97.5 57.5 25 72.5 55 100 
%%%%%%%%%%% 



CUADRO 7r FRECUENCIA CON LA QUE CADA NIÑO DE LA ES

CUELA OFICIAL MENCIONO LAS CATE60RIAS 

DEFINIDAS. 

NIÑOS /,~U9Kg~eff#K~ 
LUIS FELIPE 6 2 1 2 2 2 7 

ERIK 6 8 2 1 1 2 6 

MARIO RAFAEL 6 5 3 6 1 1 1 5 

VlCTOR 8 , 1 1 1 4 1 6 

ARIEL 3 5 5 3 5 1 2 1 3 

GABRIEL 2 3 2 1 1 2 2 2 1 e 
CAR LOS 3 5 1 2 2 1 5 5 

ABRAHAM 3 3 4 3 3 1 6 1 4 

FRANCISCO 2 3 6 3 4 2 6 1 1 5 

AR MANDO 4 2 4 2 8 2 3 1 4 

TOTAL 43 31 33 23 27 10 5 33 7 1 52 

NIÑAS 
TANIA 3 4 2 3 2 1 1 5 

SONIA 6 3 1 1 1 1 1 6 

YESENIA 5 6 2 3 1 2 1 5 

HETEL 7 3 1 2 1 3 6 

CAROLINA 7 2 4 4 6 1 1 4 2 2 

HEIOI 1 , 4 4 1 5 6 

IVONNE 1 3 3 3 4 2 1 5 

NANCY 4 8 7 5 4 1 3 2 2 1 5 

ROS ALBA 5 2 8 1 5 l 3 3 , 5 

JAZMIN 4 , 6 2 10 1 2 3 3 6 

TOTAL 43 33 38 24 37 9 10 25 5 5 51 



CUADRO 8. FRECUENCIA CON LA QUE CADA NIÑO DE LA ES

CUELA PARTICULAR MENCIONO LAS CATEGORIAS 

DEFINIDAS 

6(#(~~~ ~~~ '!ft. .... ~~~~...,. 

NIÑOS 
/ ....... ...~ .:;-"'~ ~1 .......... ~.._.} ................ ~~~ .................. 

ABRAHAM 6 3 2 6 2 4 1 11 

PABl.0 2 12 2 4 11 1 4 

IVA N 4 1 6 2 11 ' 1 3 3 6 

MAURI C 10 5 7 ' 6 3 2 3 3 

ARONI 4 1 2 10 2 1 2 2 ' fl 

IS lit AE l. 3 ' 5 2 3 4 3 2 5 

AHMED 5 2 8 11 1 ' 2 2 2 8 

RODRIGO ' 9 8 ' ' 4 , 1 

CAR l.OS 3 2 6 1 2 8 

MARIO 4 1 3 7 4 , 5 2 3 

TO TA l. 37 20 49 9 116 22 '2 29 16 1 55 

NIÑAS 

Sll.VIA 5 3 5 5 1 5 

VAL.ERIE 5 ' 6 2 ' 2 3 5 

ITZ EL 10 5 1 3 3 2 2 2 2 ' 
ED ITH 7 3 2 3 2 2 2 4 

ROSA 3 ' 10 6 9 2 2 ' 1 

MARIANA 4 7 3 2 5 2 11 6 4 

VERONICA 4 2 4 4 1 ' ' 7 

El.IZA8ETH 3 ' 6 2 8 2 2 3 

l.OR ENA 5 ' 2 ' 5 3 2 4 1 5 

DEVANIRA ' 9 2 11 3 6 ' ' 22 

TOTAL 47 21 55 20 113 15 20 23 7 2 63 



CUADRO 9~ PORCENTAJE DE LA MUESTRA EN LAS 

CATEGORIAS QUE SE MENCIONARON EH LA 
ENTREVISTA CON MAYOR FRECUENCIA. 

CATEGORIAS PARTICULAR OFICIAL TOTAL 

CONTEMPLATIVA 12. 5% 7.5% 20 % 

ECOLOGICA 17.5% 2.!1% 20 % 

BASICA 5% 12.5% 17.5 % 

INFANTIL 5% 12.5% 17.5 % 

FUNCIONAL - 5% 5% 

ECOLOGICA y - 5% 5% FUNCIONAL 
BASICA y 

5% - 5 o/o CONTEMPLATIVA 

BASICA E INSEGURIDAD - 2.5 o/o 2.!1% 

BASICA,ECOLOGICA V 5 'Yo - 5 o/o CONTEMPLATIVA 

INFANTIL, ECOLOGICA 
Y CONTEMPLATIVA - 2.!1% 2.!1% 



CUADRO 10. FRECUENCIA CON LA QUE LOS GRUPOS DE EDAD 

MENCIONARON CADA CATEGORIA. SE PRESENTO 

POR SEPARADO PARA LAS ESCUELAS Y POR 

SEXO. 

OFICIAL /~~~~«ef~ 
N 6-7 años 29 20 12 13 9 2 1 11 3 - 26 
1 
Ñ 10-11 anos 14 11 21 10 18 B 4 22 4 1 26 
o 
s TOTAL 43 31 33 23 27 10 5 33 7 1 52 

N 6-7 años 28 18 10 13 10 3 2 11 3 - 24 
1 
Ñ 10-11 anos 15 
A 

1 5 28 11 2º,' 6 8 14 2 5 27 

s TOTAL 43 33 38 24 37 9 10 25 5 5 51 

PARTICULAR /%~~~«K~ ., ...... ' ~ ... ~ .., .. "'""' ~., ..... &~" ,..::-.... "' ~.._ .. "- ,._-.•'"" """"~ ii'~ .... ~.,.~ 
N 
1 

6-7 aftas 21 16 22 7 27 5 9 1 6 10 1 24 

Ñ 10·11 años 16 4 27 2 29 17 3 13 6 6 31 
o 
s TOTAL 37 20 49 9 56 22 12 29 16 7 55 

N 
1 

6 · 7 años 30 10 31 13 20 4 1 9 6 - 22 

Ñ 10-11 años 17 11 24 7 33 11 13 14 1 2 22 
A 
s TOTAL 47 21 55 20 53 15 20 23 1 2 63 



CUADRO 11~ FRECUEt-lCIA CON LA QUE LOS t-JIÑOS Y LAS 

NIÑAS MENCIONARON LAS CATE60RIAS. LAS 

FRECUENCIAS SE PRESENTARON POR SEPARADO 

PARA LAS ESCUELAS. 

OFICIAL 

N 1 Ñ O S 43 31 33 23 27 10 5 33 7 52 

NIÑAS 43 33 38 24 37 9 10 25 5 5 51 

TOTAL 86 64 71 47 64 19 15 58 12 6 103 

PARTICULAR 

N ÑOS 3 7 20 49 9 5 6 22 12 2 9 16 7 55 

N 1 ÑAS 4 7 21 5 5 2 o 5 3 15 20 2 3 7 2 63 

TOTAL 84 41 104 29 109 37 32 52 23 9 118 



CUADRO 12 • FRECUENCIA ACUMULADA DE LOS NIÑOS ~ 
DE AMBAS ESCUELAS EN LAS CATEGORIAS 

DEFINIDAS 

CATEGORIAS PARTICULAR OFICIAL 

BASICA 8 4 86 

INFANTIL 4 1 64 

ECOLOGICA 1o4 7 l 

INSEGURIDAD 2 9 4 7 

CONTEMPLATIVA 109 6 4 

CITADINA 3 7 l 9 

AFECTIVA 3 2 1 5 

FUNCIONAL 5 2 5 8 

TERRITORIAL 2 3 1 2 

NORMATIVA 9 --- - _6 --

---· .. 
OTRAS 11 8 1 o 3 



CUADRO 13.- FRECUENCIA CON LA QUE CADA· LIBRO 

MENCIOtlO LAS CATEGORIAS. 

MI LIBRO DE lg PARTE 1 

MI LIBr.:o DE 1• RECORTABLE 

111 LIBRO DE ,. PARTE 2 

MI LIBRO DE 1• RECORTABLE 

111 LIBRO DE 211 PARTE l 

111 LIBRO OE 2" PARTE 2 

MI LIBRO OE ~ LECTURAS 

CIENCIAS NATURALES 3i 

MATEMATICAS 3• 

ESPAÑOL 3Q LECTURAS ' 1 

ESPAÑOL 3Q EJERCICIOS 2 

CIENCIAS SOCIALES 3!il 2 2 ' 2 2 3 ll 11 

MATEMATICAS 4• 1 

CIENCIAS NATURALES 4• 1 1 1 

ESPAOOL 40 EJERC. Y LECTU. 2 11 

CIENCIAS SOCIALES 4g 20 14 28 a 82 ll7 ll 411 14 \8 

MATEMATICAS ~· 1 ' 1 1 

CIENCIAS NATURALES ~· ' 1 1 1 1 

ESPAÑOL ~Q EJERCICIOS 1 1 2 2 

ESPAÑOL eQ LEC TURAS l 1 

CIENCIAS SOCIALES ~i 4 ' ' :l 1 ll ll 7 11 

MATEMATICAS gQ 

ESPAÑOL tig LECTURAS 

CIENCIAS NATURALES 6!il I • 111 lt 

ESPAÑOL 6Q EJERCICIOS 1 a 1\ 1 1 

CIENCIAS SOCIALES s• • lt 1 9 10 1 2 4 

T o T A L !ll 19 41 20 132 87 4 70 3 lZ 40 



CUADRO 14" FRECUENCIA ACUMULADA DE LOS LIBROS 

DE TEXTO POR AÑO ESCOLAR 

¿~«~~~«~ " ,,..... ~.. ..,.. ..... ,,.,... ~... ..~ .... ~ ... 
GRADO 

~\.$'"'..,,. .. ~ .. ~.., ..... "",..¡.# .. ~ ..... ,~.._ ......... \.,. .... , ..... ~~-- ~"" .... é~ 

PRIMERO 15 1 1 1 3 9 - 4 2 2 2 

SEGUNDO - - 3 1 9 6 - 3 - 1 4 

TERCERO 2 l 2 1 4 2 - 3 - 3 6 

CUARTO 21 14 28 8 83 41 3 51 - 14 18 

QUINTO 5 1 3 3 7 6 - 7 1 1 
' 

5 
-

SEXTO 8 2 9 6 26 23 1 2 - 1 5 

TOTAL 51 19 46 20 132 87 4 70 3 22 40 



CUADRO 15 A:- COMPARACION DE FRECUENCIAS ENTRE ES -

CUELA PARTICULAR CONTRA OFICIAL CONTRA, 

LIBROS DE TEXTOS. 

PARTICULAR 84 41 104 29 109 37 32 52 23 9 118 

OFICIAL 86 64 71 47 64 19 15 58 12 6 103 

LIBROS !!1 19 46 20 132 87 4 70 3 22 40 

CUADRO 15 Be ORDEN EN QUE QUEDARON LAS CATEGORIAS 

EN LAS ESCUELAS Y EN LOS LIBROS. 

1 2 3 4 !! 6 7 8 9 10 11 

CONTEM E COLO· BASI· FUNCIO INFAN CITA- AFEC· INSE • TERRI· HORMA• 
PARTICULAR Pl.ATI· OICA CA NAL TIL OINA TIYA GURI- TORIAL TIVA OTRAS 

VA DAD 

BUI- ECO LO· llFAllTlL FUNCIO INSE· CITA· AFEC· TIRRI· NORllA· 
OFICIAL CA GICA CONTEM NAL IURI· DINA TIVA TORIAL TIVA OTRAS -PLATI· 

VA DAD 

COllTU CITA- FUNCIO BASI- ECOLO· llOftMA· lllSEGU· INFAN• AFEC- T[RRI-
LIBROS Pl.ATI· DINA HAL CA llCA TIVA RIDAD TIL TIVA TORIAL OTRAS 

VA 



CUADRO 16: 
RESUMEN DE FRECUENCIA PARA LAS ONCE CATEGO· 

RIAS EN LOS DOS GRUPOS DE EDAD, EN 

SISTEMAS DE ENSEÑANZA, EN NIÑOS Y EN 

NIÑAS, 

EDAD SEXO 
ESCUELA DE 
PROCEDENCIA 

6-7 10- 11 NIÑOS NIAAS PARTICULAR OFICIAL 

BASI CA 108 62 80 90 84 86 

INFANTIL 64 41 51 5 4 4 1 6 4 

ECOLOGICA 75 100 0 2 93 104 71 

INSEGURIDAD 4 6 3 o 3 2 4 4 2 9 47 

CONTEMPLATIVA 66 107 83 90 109 64 

CITA DINA 1 4 42 3 2 24 3 7 19 

AFECTIVA 1 9 28 1 7 30 3 2 1 5 

FUNCIONAL 4 7 6 3 6 2 4 0 5 2 5 0 

TERRITORIAL 2 2 ! 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 

NORMATIVA 1 1 4 8 7 9 6 

OTRAS 96 125 107 114 11 0 103 
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3. La ciudad: cómo es y para qué sirve 
¿Cómo lo averiguamos? 

¿Qué es la ciudad?, preguntaron los niños que vivían .en un pueblito, 
y el maestro les dijo que entre todos iban a averiguarlo. ¿Cómo? 
Preguntando a las personas que han ido a una ciudad, buscando in
for0mación en las revistas, los periódicos y los libros. recordando aque
lla película que les pasaron en la escuela, cuyos personajes vivían 
en una ciudad. 

En la tarde, cuando los niños salieron de clase, empezaron a rece· 
rrer el pueblo para platicar can las personas que habían ido a la ciu
dad. Unos llevaban lápiz y papel paro anotar lo que averiguaban. 
Otros se dedicaron a revisar las libros que había en la escuela y apar
taron aquellos en que aparecían lotos " textos sobre lo ciudad. Los 
que tentan periódicos y revistas en su cas".l, recortaron todo lo que po· 
dio •er,·irles y prepararon el material poro usarlo en la cl~se. 

Si tú vives en un pueblo puedes hacer lo mismo que hicieron estos 
niños y as( sabrás "cómo es la ciudad". 

Si tu vi·:cs en la ciudad sabrás explicar mejor cómo es y para qué 
sirve. 

Los resultados de. la investigación 

Al día siguiente los niños regresaron contentos con todo lo que hablan 
averiguado. 

El maestro les ayudó a organizar el trabajo porque todos querian ha
blar al mismo tiempo y mostrar o leer lo que encontraron. Uno~ niños 
sacaron las ilustraciones y las revisaron entre todos. Otros leyeron lo 
que les hobían contado. El maestro les hacía preguntas para que com
pararan lo que iban sabiendo de la ciudad con lo que ya sabían de su 
pueblo. En una ~".lja grande do papel él escribió: 

Cómo es la ciudad 

En las ciudades vive mucha gente y por eso hay muchas casos. 
Como hay poca terreno y mucha gente, se aprovechan todos los lu
gares para construir y hacer unos edilicios muy altos en donde vi•. 
ver¡ muchos familias. 

En las ciudades las casas estón juntos y no. hay lugár para' 
sembrar. 



1 
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Palacio NaC1onal. 

Funciones de la ciudad do México 

-¿Y por qué hay tonta gente en México? -preguntó Claudia. 

-Hay muchas razones. lo ch..1dad de México siempre ha sido una 

gran ciudad. Fue primero la capital del imperio mcxico, dcspTJÓ!:> d1~ 

la Nueva Espaiia y por último de 1os Estados Unidos Mexicanos. C"'''º 
es la capit,11 de la República, aquí reside el gobierno federal (el Presi
dente, el Cc>n~rcso y la Su¡111:mo C: rte Je Justicia l y muchos u<untos do 
todP j'I roh. 'i•.' mntH_'¡lrn 1 11 lo- oficinns dt• los diversos Sccn:larios 
de Estado. ,\dl!más, <.:0111Q e·. lu Liudad mÓ$ grande del pals, <:s ol 

mayor centro industrial, come re: ol y cultural. Mucha gente ha venido 
en busca de habajo, otras a es!Jdiar en las universidades a escuelas 
tecnológicas -dijo don Alejandro. 

-Una gran ciudad tiene ventajas -dijo su espesa-, tenemos hos
pitales, museos, bibliotecas y distintas diversiones. Pero tiene muchos 
problemas, como la cantidod de gente que lo habita y las distancias 
tan grandes que el tiempo no le alcanza a uno para nada. 

-Si, el tamaño de la ciudad y su gran población crean problemas. 
Muchos de ellos se han producido por su crecimiento tan rápido. En 
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¿Cuál de estos actividades de lo ciudad necesitaban cado uno de 
los pe.rsonojes que entrevistaron los niños? 

¿Cuándo necesitas tú, o tus popás, o tus vecinos, de los servicios que 
ofrece lo ciudad? ' 

¿Quién encuentra más ocupaciones? 

Asl se llamo el juego que inventaron los niños que estudiaron la ciudad. 
Es muy fácil jugarlo; toma un lápiz y un papel, reviso lo que dice el 
texto sobre codo persona que fue o la ciudad y anoto los trabajos u ocu
paciones que tenlon los gentes que vieron. 

Cómo vive la gente de la ciudad 

la maestro anotó este titulo y los niños contaron lo que hablan averi· 
guado. Asl pudieron comparar la vida en una ciudad, con .su propio 
vida en el campo. Encontraron semejanzas y diferencias, como éstos: 

En lo ciudad la gente hoce las mismos cosas que en el campo: 
duermen, comen, posean, juegan, trabajen, hacen visitas y van o la 
escuelo. Pero hoy diferencias: por ejemplo, pierden mucho tiempo 
en llegar de un lugar a otro¡ pocos veces pueden visitar a sus fo. 
miliares o o sus amigos porque, o menudo viven muy lejos unos 
de otros. 

A veces no conocen o sus vecinos, ni se llevan con ellos, a pesar 
de vivir muy cerco durante años. 

Doña Nati dice que en la ciudad todos parecen tener siempre 
mucha prisa y don Chucho dice que a él no le gusto pasarse horas 
sentado, viajando en un camión o esperando para pagar en la 
ca¡a do un comercio, sin platicar con nadie ni conocer a ninguna 
persona de las que lo rodean. 

En las ciudades la vida es diferente a lo vide en el campo. Es
tos diferencias no se notan cuando la ciudad es chica y todos se 
conocen, pero en las ciudades grandes, en las que casi nadie se co· 
noce, la vida es muy diferente o la del campo. 

¿Cuól de todas esas cosas que averiguaron los niños suceden 
en tu comunidad? 

¿Cuáles no suceden? ¿Por qué? 



4. ¿Qué hace la gente de la ciudad? 
los niños, después de entrevistar a sus vecinos y familiares y consultar 
libros, periódicos y revistas, comprobaron que en la ciudad se realizan 
muchas y diferentes adividades. 

Comercio: alli se compra y se vende al mayoreo, es decir, hay tien
das que venden sólo en grandes cantidades, porque alH 'compran las 
gentes que tienen tiendas mós chicas. 

Gobierno. 

Administración y gobierno: en las ciudades se encuentran las ofici· 
nos de gobierno. Alli hay empleados y funcionarios que atienden los 
asuntos de la gente que vive en la ciudad y do los que vienen de 
los pueblos y lugores que no tienen oficinas de gobierno autorizadas 
para resolver los problemas de su comunidad. 

Servicios: la ciudad cuenta con una gran cantidad de servicios que 
sus habitantes necesitan. Como muchos de estos servicios no existen en 
el campo, algunas gentes van a la ciudad para obtenerlos. 

Cultura: en las ciudades hay muchos habitantes y por eso también 
hay muchas escuelas de diferentes tipos, pues, entre tanta gente que 
estudio, no lados quieren estudiar las mismas cosas. Coma hay más ha· 
bitantes, hoy más estudiantes que pueden seguir uno carrera. En las 
ciudades se encuentran institutos tecnológicos, universidades y escue• 
los normales y como hay muchas personas interesadas en aprender dis· 
tintas cosas existen bibliotccos y museos. 

Diversiones: como hay gran variedad de diversiones y espectáculos 
para la gente que vive en la ciudad, alguna gente viene del campo para 
participoa de lo que la ciudad ofrece. 



Numera los cuadros para llegar al museo. J~ 
. r~y 

1.-l. A. ESP. 7 



Como la ente de 1 ciuda tiene ue recorrer distancias mu 
largas para ir de un lugar a otro, necesita hacerlo en camiones, 
tren, coche o taxi, trolebús o metro. 

A veces las 'º""ª se llenan de camiones y coches, y sobre todo 
a ciertas ~oras se amontonan toda1, caminJJ.!L!!'.'D'-k~e<!~i~_ l'_~ay_ 
mu 

pueden cruzarlos, hasta que los coches se detienen en una esquina. 
para dar paso a las personas y a los coches que vienen par la 
calle que atraviesa. Para indicar cuándo se debe dar el pasa a los 
demás, se usan los semáforos. 

Como vive tanta gente, los lugares donde se reúnen son muy 
gr;ndes: hay cines con _IY!ucha_s butacas, estadios con __ mi~d_e_ 
~-~entos, tiendas con gr~nd~s mostradores y muchos empleados, 
cami~ugurpanliñUcñas personas. sup_e__r...m_~rcados con 
groo cantidad de cajas registradoras para pagar, teatros donde 
cabe mucha gente, escuelas con muchos salones y hospitales con 
grandes salas d!l.__fil~ 

A pesar de que hoy muchas tiendas, cines, transportes, como 
hay tanta gente, a'veces tienen que hacer c~º-!QSQlIIPillL-cl 
pan a las t"rtilla~__ll_l¡umtr__pol<l_J:OmeguirJugar_en vn __ e¡tadio, o 
paro tomar un camión. ··----

Bll 



los niiio~ ll.' prcounlaron al 1.0. --··¿Por qui• r111!1", no hnh10 rnnlaminncion y 

ahora si? 

El tio c;io:plicó qtJr luna de 101 couH1s mó~ irnportnnh.•s de In contomino;iOn 

es la industrializoci6.!!]" Mucha!. fábricas producen stJstoncim. qut.• conlurninon t"I 
aguo y el aire, con lo que afectan lo vida de los ser~s viv~ Ha cambiado mu· 
cho lo cnntidnd rfo 'Jl"nlt• riue hny "í! In TiNro. Lo conc.-nlrnóón dr In poblo

ci6n en grundes ciu<luJe!. hc.H .. e quo el µro!Jlcmo sea mayor. Hoy en ellos df'· 
mosiodos coches y camiones que contaminan el airo con gases tóxicos. 

l!.?s grandes ciudades son muy molcslm por el excesivo ruido y éste es aira 

fuente d7 contaminación, yo que favorece los enfermedades nerviosa.w, 

Cuando estudiaste los tramos olimentic.im, aprendiste quel!Ps seres vivos nos 
necesitamos unos o otros poro vivir y que poro todos es indispensable el aire puro, 
el aguo limpia y ci~rto tronquil1d 1J~ 

74 
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