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La hierba 
/leva la lluvia sobre mil/011es de lo,,.os, 
re1ie11e el s11elo co" millones de dedos . 

... responde a cada ame11a:a crecie'1do. 

La hierba ama al "'u1uio ta1110 como a si mis"'ª· 
La hierba esfeli::, sea11 los tiempos· duros o 110, 

La hierba pasa enraizada, la hierba ca,,.i11a 

de pie. 

Ar1hur L1111dkvist. 
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PROLOGO. 

Hay dos cosas que dan origen a esta 
investigación: Como una continuación de •sinlcsis y 
transfonnación de la imagen en arquitectura" 
(Narvácz. 199-1). que en su tiempo prclendia 
entender de qué modos los arquitectos construimos y 
uansfonnamos la itnagcn de nuestros proyectos 
arquitcc:tónicos; qué procesos cognoscili'vos y 
afectivos suceden en In per ... ona cuando construye el 
lugar en el que vh.·c. esta in,·cstigación panió del 
tratar de comprender cómo operan estos fcnón1cnos 
como una realidad grupal. qué procc.•.'ios 
psico ... ociale ... · subyacen a la construcción del hábitat. 
qué significa entonces su organi7..ación para el grupo 
humano que lo habita y cómo podria esto forn1ar 
panc del conocinlicnto ncccsa.rio para la integración 
de los habitantes y los arquitectos en un cb. .. ·eno 
partJciparivo. donde la comunicación y la 
cooperación son pic:r.as claves del trabajo. 

La perspectiva que se empezó a abrir desde 
las prin1eras etapas de este trabajo. en1pe;r.aron a 
mostrar que este problen1a era más ampho y n1•ís 
complejo que la perspectiva de la investigación 
antecedente. Ello hizo ncces.."lrio hacer uso de 
mctodologias que ton1aran en cuenta esta 
complejidad. que no renunciaran a ella. pues 
supusimos que las respuestas que busc3bamos 
estaban precisamente allí. en los hechos que se 
interrelacionan y apoyan mutuamente: en la 
"ecología" de la situación concreta .. 

Desde que se decidió trabajar. en la 
in,·estigación antecedente. sobre las implicaciones 
que tenia lo que habiamos descubieno en la 
educación de los estudiantes de arquitectura. tuvimos 
contacto con la "perspectiva cualitativa••. que algunos 
autores llalll3n .. modo naturalista" de investigar )' 
que más corrccL."ln1entc se le conoce en pedagogía 
como "mCtodo etnográfico". A travCs de la ascsoria 
de Manha Cassarini ~· ~1aria Garrido, del Colegio de 
Pedagogía de la UANL es que nos sumergimos en 
este universo fascinante. donde lo probabilístico y lo 
intuitivo han tomado carta de naturali7 ... "'1Ción. donde 
lo no cuantificable. con10 la emoción y el afecto. 
tienen cabida con10 hechos concretos que 
fundamentan y dan validez a las construcciones 
teóricas. 

Este antecedente nos dio las hcrran1ientas 
para planificar esta investigación. desde la elección 
de los casos de estudio hasta el control de la 

información que se estaba produciendo. Luego 
pudimos afinar los instrumentos metodológicos 
ampliando )' profundizando el conocimiento de sus 
implicaciones filosóficas. lo que atrajo nuc'\'aS 
maneras de captar la infonnación en el estudio. de 
interpretarla y de evaluar su pertinencia a la luz de 
las respuestas concretas de los habitantes sobre la 
naturaleza. organización y significado del sitio en el 
que ellos habitaban. 

Ello abrió nUC"'\'as pcrspccti,·as sobre la 
capacidad de actuar sobre el lugar en que se vive y 
cón10 este trabajo desencadena procesos de 
aprendi7..aje medioambiental en los participantes de 
la experiencia. lo que pudo finalmente indicarnos 
que la práctica de la investigación-acción que 
promue,·e la utili7..ación de estos métodos y 
herramientas de trabajo atrae la relación c.'ftrccha de 
la práctica tic la arquitectura y la prcict1ca de la 
pcdago¡::ia como una sola cosa. 

Pero esto es sólo la mitad de la fuerza que 
dio origen a este trabajo. Al tiempo que era 
necesario seguir respondiendo a estas cuestiones que 
nos preocupaban sobre el modo en que producimos la 
imagen de nuestro mundo. en la ciudad seguían 
haciéndose proyectos de intcn,.ención a zonas 
urbanas sin que se tornara en cuenL.'l lo que los 
habitantes pensaran y sintieran de ello. Lo que 
ocasionaba protestas airadas en las calles y el 
sentimiento de que se estaba atropellando el derecho 
de autodctcrminarsc de las personas. 

Esto nos hizo suponer que existía un 
problema de comunicación básico que impedía el que 
las autoridades y los habitantes pidieran decidir en 
conjunto cón10 debía inten·enirsc un lugar de '\'ida. 
que existia una falta de conocimiento en nosotros los 
arquitectos sobre lo que representaba para el 
habitante el sitio en que este vive. lo que nos llevó a 
cuestionamos sobre la '\'alidcz de nuestras maneras 
de aproximamos a este tipo de problemas. sobre la 
falta de conocimiento que los habitantes tienen de 
estos procesos y de la importancia que tiene 
cualquier acción en el equilibrio del n1edio ambiente 
en que se desarrolla la vida de uno. 

Esta problemática llevó al centro de esta 
investigación el hecho de considerar a la pcdagogia 
como una via privilegiada para acercarse a los 
habitantes y a los estudiantes de arquitectura con el 
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objeto de que tornaran conciencia del vaJor del medio 
para el desanollo de su '\."Ída. 

De modo que se integró en una sola 
perspectiva la neoesidad de entender los procesos 
grupales que subyacen a la manera en que los 
habitantes construyen su mundo. la perspectiva 
etnográfica como instrumento para aprender esta 
a>mplejidad y que de ello se derivaran herramientas 
de trabajo que permitieran una a>municación y una 
c:oopcración más eficiente entre los habitantes y los 
arquitectos durante el discfto participativo de su 
lugar de vida. Tocio ello visto desde: la perspectiva 
globalizadora de una aproximación esencialmente 
pedagógica a esta problemática. 

El dcsanollo de estos instrumentos de 
trabajo y la aplicación de los enfoques que 
prctcndiamos que eran los más ,·álidos dada la 
naturaleza del problema se dio a la par que nos 
sumergiamos en el análisis de las fuentes 
bibliográficas y documentales a las que se hace 
referencia a lo largo de esta investigación y con el 
desarrollo de experiencias de trabajo en comunidades 
y en las aulas de la universidad. 

Ello hizo que las suposiciones i nicialcs 
sufrieran una profunda transfonnación. La 
integración de toda la experiencia en el documento 
final de este trabajo nos hizo rC'\.·alorar ~csdc el 
contexto más amplio- la unidad del enfoque que 
planteábamos. Ello nos llevó a replantear el papel 
que tienen los procesos emocionales. al interior del 
grupo. en eJ dcsanoUo de las experiencias 
estudiadas. Lo que al final abrió una perspectiva 
enriquecedora para el entendimiento de los procesos 
mediante los cuales las personas constn.iimos el 
mundo: como un profundo acto de conciencia y 
amor. 

Este trabajo guarda una deuda profunda con 
muchas personas. que desinteresadamente apoyaron 
su desarrollo. En panicular quiero agradecer a mis 
tutores del Doctorado en Arquitectura de Ja UNAM. 
Dr. Ah.-aro Sánchcz Gonzálcz y Dr. Jesús Aguirrc 
Cárdenas. a mis alumnos de los cursos de taller de 
proyectos en la maestria. lnna. Margarita. Héctor, 
Constantino. Carlos. EstheJa. Patricia y Marisol. ya 
que sin su ayuda este trabajo habría carecido de una 
buena pane de su base empírica. A Lorenzo Román. 
El Güero. El Korcano. Eloy. el Padre Abramo. el 
Padre Homero ,. Jos demás habitantes del Realito, 
por permitirnos ·trabajar junto con ellos y brindamos 
toda su hospitalidad y confianza~ a n1i an1igo 

8 

Anna.ndo Flores por pcnnitirme ser un observador 
en un curso de Licenciatura que impane en la 
UANL. a Andrci. Milton. Jacobo. Pancho y El Rojo. 
por haberme aceptado como un campanero de trabajo 
y cnscftarme lo que significa el aprendi7..aje siendo 
un estudiante~ Finalmente a Ana Laura Tíjerina. que 
desde el principio de este trabajo se dio a la tarea de 
interpretar el manuscrito que le presenté :)' que se 
enfrascó más de una vez conmigo en discusiones 
sobre lo que implicaba profundamente Jo que 
estábamos descubriendo. 

A todos ellos mi agradecimiento y carino. 

Cerro del Obispado. Otofto de 1996 



INTRODUCCION 

Este trabajo trata de cuatro problemas 
fundarncntalmcntc; 
-Comprender cómo es que las pcrM>nas imaginan el 
mundo que habitan. 
-Cómo se comunica esta idea de habitar en una 
comunidad. 
-Cómo es que el conocimiento de esto es esencial 
para infonnar y hacer posible el discfto en 
participación. 
-Cómo toda esta problcmatica es correcto 
encuadrarla en una pcrspccti'\·a pedagógica. 

A lo largo de este trabajo se tratará de 
demostrar que: 
-El diseno panicipati"'o es más eficiente si se le 
considera con10 una herranuenta de una d1dáct1ca 
medioambiental. 
-Que lo."> fines generales que animen esta did..'ictica 
sean el llevar a los habitantes )" a los arquitectos a 
una conciencia n1ás plena de lo que signific..-.. el 
medio ambiente en el que se VÍ'\'C. 

-Que es necesario hacerse cargo del medio en que se 
habita cuidando cada acción que cmprcndan1os para 
su reconstrucción o su conscn.-ación. pues de 
nosotros depende en gran medida su equilibrio. 

Ello implica el estudiar ues conjuntos de 
trabajos antecedentes: 
-Sobre las maneras en que se organiza el hábitat en 
el que vi'\·en las personas. 
-Sobre lo que esto significa en el contexto de la vidn 
del gn.apo que habita el sitio de su residencia. 
-Sobre las respuestas emocionales que el individuo 
constn.iyc con respecto a la organización de su 
hábitat. 

Esta revisión abre la perspectiva a una 
rcconsideración de la noción comunn1entc aceptada 
de arquitectura y ciudad. cundo se considere para la 
constn.acción de esta definición a la riqueza que 
implica el rC"-·isarlas como el nodo en el que se 
interrelaciona la complejidad de la .. ecología 
cultural" que es su origen y que en Ultima instancia 
es su traductor más fiel. 

Pero en esta búsqueda se hace necesario el 
contar con un referente empirico que nos de datos 
para interpretar los problemas que trata de resolver 
esta investigación. que nos pcnnita expcrin1entar por 
propia cuenta la evidencia a la que se hace referencia 
en los estudios antecedentes a esta investigación. 

Este trabajo se apoya fundamentalmente en 
e."íle referente empírico. Se ha utilizado para el 
trabajo de campo una aproxiniación ctnográfica1

• ya 
que se ha pensado como un hecho fundamental el 
contar con un método que considere la naturaleza 
orgánica de las respuestas que construyen los 
habitantes con respecto al sitio en el que viven. en el 
proceso de trabajar participath·amcnte sobre el medio 
ambiente en el que habitan. sin renunciar a esta 
organ1cidad esencial de estos hechos. 

La aproximación etnográfica privilegia esto 
al constituirse como un conjunto de herramientas 
que facilitan la constnacción de un.."I interpretación 
h0Ust1ca de los escenarios que se in,·estigan. los 
actores de los hechos que ahí ocurren y los procesos 
que sucedan en la situación de estudio. 

Por otro lado cabe mencionar que una buena 
pane de la más avanz...ada investigación pedagógica 
de este mon1ento se au.xilia de este conjunto de 
medios instrumentales para el trabajo de campo. lo 
que puede ayudar a otorgar credibilidad a los 
resultados construidos ntediante este conjunto de 
herramientas cuando. como es el caso del presente 
trabajo. el enfoque de la in'\'estigación se h.a centrado 
en la pedagogía. 

Para la claridad en la ex"]X>sición de los 
resultados de esL'l investigación. et trabajo se divide 
en general en tres panes. 

La primera pane tiene poi" objeto el n1ost1"ar 
algunos erúoques previos sobre la problemática de 
esta investigación dividiéndolos según su "cercanía .. 
con las ideas y marco a.xiológico en que se apoya este 
trabajo. El primer capitulo hace referencia a las 
teorías que explican la forma de la arquitectura y la 
ciudad como el resultado de la interacción de 
"variables de sistema"; la fonna se explica desde la 
propia fonn .. "I~ en las Ultimas dos panes de este 
capitulo se hace un an.."ilisis critico de estas posturas 
y se revisa lo que implicaría el empezar a 
comprender que la fonna de la arquitectura puede 
entenderse a panir de las ntancras en que los 
habitantes reconstruyen -n1ediantc operaciones como 
la ntapificación mental o el relato- la realidad para 
ellos. abre el camino de la relatividad en la 
cognición. percepción. y C\."aluación del medio 
ambiente. cuando se considera que el centro de la 
respuesta no se halla en el objeto solan1entc. sino en 
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la compleja relación que se establece entre el 
habitante y el lugar en el que ,.¡,•e. 

Esto abre la puena del segundo capitulo que 
se concentra en explicar la organi7 ... 'lci6n del sitio 
habitado como un hecho que se relaciona con el 
modo de vida del grupo que lo habita. su marco 
cultural. lo especifico de las relaciones sociales que 
se den en la situación concreta. entendiendo que la 
arquitectura. la ciudad y el territorio son niveles de 
escala cstn:chamcntc interrelacionados por las 
acciones que sus habitantes emprendan sobre ellos. 
que se trata esencialmente de una sola co:ra y que es 
urgente emprender el can1ino de una unificación de 
los medios instrumentales del t.rabajo de arquitectura 
en lugar de seguir •fragmentando" 
inconscientemente nuestra disciplina. Esto prepara a 
pensar en la posibilidad de una "didáctica 
medioambiental" que se apoye en los procesos de 
aprehención del medio ambiente que experimentan 
los individuos al interactuar activa y 
conscientemente con él. 

El tercer capítulo. a p.'lnir de esta 
perspectiva abien.a al final del segundo capitulo. 
trata sobre el significado -prof"undo y centrado en la 
existencia- del lugar que habitamos~ de la extensión -
antropomorfismo esencial de la morada- de uno en la 
representación int.aginaria de las cosas: del hábitat 
como un órgano de la psique. que puede apoyar su 
desarrollo o ponerle limites. Al final del capitulo se 
abre la posibilidad de re"\.·isar las respuestas 
emocionales del individuo con respecto al lugar en 
que vive. como una pane funtla1nenta/ de su 
"construcción del mundo". 

El cuarto capítulo. que cierra la primera 
pane. trata sobre los instrun1entos para el trabajo de 
can1po y su planificación que es el n1atcrial de la 
segunda pane. 

El quinto capitulo es una revisión a trabajos 
hechos antes de la planificación ronn..'ll de esta 
investigación. dentro de la maestría en discr'\o 
arquitectónico de la UANL. A p:inir de estos se 
estudian los instrumentos de trabajo que se usarían 
en los ca.sos hechos durante el dcs:urollo de la tesis 
Doctoral. 

Los capitules sexto. séptimo. octavo ,.. 
noveno. refieren en forn1a porn1cnori7..ada las 
experiencias acumuladas de las ctnografias 
construidas durante el proceso de la elaboración de 
este trabajo. Dentro de los textos, que se muestran 
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tal y como fue recopilada la infonnación~ respetando 
la secuencia cronológica en que se fue capt.."1ndo. se 
hacen interpretaciones a los hechos observados y 
otras -rn.."is abarcadoras- que tratan de comprender el 
•funcionamiento interno" y la evolución de estas 
interpretaciones; este material es el apoyo 
fundamental de toda la tercera panc. en cuyo 
capitulo Unico -el décin10- se tra..z.an las conclusiones 
a las que se ha llegado después de la revisión de las 
fuentes bibliográficas. docutnentales y con el trabajo 
decampo. 

Este capítulo se dhridc en cuatro panes. que 
se refieren a cada uno de los objcti,,.os que dan origen 
a este trabajo. Se tra7.a una explicación sobre las 
tnancras en que es posible que los habitantes 
construyan la imagen de su mundo y cómo este es un 
hecho critico para comprender la organi7..ación de su 
hábitat~ lo que da elementos para plantear los medios 
y posibilidades de una pedagogía del medio ambiente 
cuyos apo~·os sean la aproximación etnográfica a la 
complejidad del lugar de vida y el disci\o 
participativo como medio por el que el lugar se 
interiorice emocional y cognoscitivamcntc. Se revisa 
el papel de lo grupal~ en este proceso cducati\.'o y las 
implicaciones que tiene lo afecti'\.·o en el destino de 
los esfuerzos del disci\o. Por último se ofrecen 
algunas recomendaciones para el trabajo de disc1lo 
en panicipación y para la puesta en marcha de 
programás de una dJd..ictica medioambiental 
dirigidos a los estudiantes de nueslrns escuelas y a 
los habitantes de nuestras ciudades. 
Notas. 

1 Para una definición niás exacta de lo que implica la 
utili7.ación de este conjunto de herramientas y 
métodos para el trabajo de campo. sus fines alcances. 
limitaciones~ el tipo de discllo de investigación que 
pcnniten y la naturale;r.a de los resultados que se 
producen es conveniente leer el cuano capítulo de 
este trabajo. en el que se aclara lo que implica el 
asirse a estas herramientas (que funda111cntalmcntc 
implican el aceptar una espcc:ial visión de la 
naturaleza de la realidad). Estas cuestiones han sido 
tratadas por muchos autores a los que se hace 
referencia en la bibliografia de este trabajo; no 
obstante el que parece tener un manejo rn..is completo 
de lo que implica la utili7'..ación de la etnografia en la 
investigación social es:_GOETZ. J.P .• Le Compte. 
1\1.0. Etnografia y disct"\o cualit.."ltivo en 
investigación educativa. Morata. f\.tadrid. 1988. 
: La revisión del com¡xtnamiento de los grupos 
durante c1 trabajo es una pane fundamental de esta 
investigación. Cuando se hace referencia a ··10 



gnapal- estamos aceptando la distinción que 
establece Angel Dlaz Banlga en su trabajo '°TaRa 
dcx:en1e- (UNAM. México, 1993): -orupo se n:fiere 
a un ~o emplrico y grvpal a la conf"onnación 
conceptUa.I de un problema- (p. 15) 
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Primera parte . 
.z\,iarco teórico. 



CAPITULO l. TEORIAS SOBRE LA FORMA DE LA ARQUITECTURA Y 
LA CIUDAD. 

El marco teórico de cs&c trabajo tiene como 
propósito fundamental el mostrar de una manera 
sistemática y ordenada las lecturas que apoyaron el 
proceso de in,·cstigación y que condicionaron el 
desarrollo de las ctnografias. Conviene entender que 
cstc material tiene el carácter de una •herramienta 
teórica• y su exposición estará condicionada a las 
necesidades de este trabajo; el significado de su 
organización interna ha de entenderse en primera 
instancia como la problemática en la que se inscna 
esta in,·cstigación: comprender cómo el conocer el 
lugar en que se ,,..ivc. entender la naturalc7.a de su 
organización en el contexto de la vida de quienes lo 
habitan. fantasear sobre lo que sería idealmente y 
actuar para conscn·arlo y transforn1arlo son 
acti\-idadcs esenciales de la puesta en práctica del 
diseno pa.nicipati,·o y son a la '\'CZ panc de una 
didáctica medioambiental que accrc."I al habitante a 
una comprensión profunda del medio an1bientc en el 
QUC\thte. 

La inforntación para constnair el marco 
teórico es fundamentalmente de origen bibliográfico. 
Esta se ha elegido a panir de una bU.squeda 
sistemática de los trabaj:>s antecedentes. teniendo 
como marco de organi7..ación a la propia estructura 
de Ja primera pane de esta in\.·estigación1

• 

Se ha dividido este n1aterial en cuatro 
grandes grupos: 
-El primero de ellos trata sobre cinco 
interpretaciones de la teoría de la arquitectura acerca 
de la naturale7..a de la forma del lugar habitado. El 
enfoque de esta primera pcrspccti\.·a se centra en la 
explicación la forma de la arquitectura y el 
asentamiento a panir de la forma misma. 
-Et segundo grupo trata acere.."\ de la producción de la 
imagen del hábitat a panir de cuatro explicaciones 
relacionadas con las ciencias de la cultura "' la 
psicología del desanollo: aborda el probÍema 
explicando los n1edios de producción de la imagen 
del hábitat a panir de sus implicaciones 
antropológicas y psicosociales. 
-El tercer gru¡:x> se ocupa de la dimensión simbólica 
del lugar habitado a panir de tres aproxin1aciones 
para su lectura: la posibilidad de una "'topologia 
sensible" contra una "topología política". como 
evidencia de la imponancia que tiene lo cotidiano en 
la lectura del lugar en que se vive: la manera en que 
los habitantes organi7.an su hábitat a laves de unos 

"'objetos dotados de vida propia"'. y cómo en función 
de éstos se puede interpretar el grado de intimidad 
del lugar. )' por último las •resonancias• de lo 
hum.ano en la estructura simbólica de la casa. como 
una m.·anzada para la interpretación profunda de lo 
que implica la morada para el habitante. 
-Por ultimo. el cuarto capitulo del marco teórico hace 
un análisis de las metodologías más apropiadas para 
la investigación etnográfica. 

1. 1. La forma del hábitat como un modelo 
sistematiza ble. 

Un grupo de in"·estigaciones sobre la 
estructura del asentamiento se han enfocado en 
comprender aspectos del rendimiento de la fonna 
urbana como un renejo de su organi7..ación espacial. 
En esta primera aproxiDl.ación. tomada de los 
trabajos de Manin. March y Echenique (1975). este 
objetivo es UC'\.·ado desde Ja elaboración y el análisis 
de modelos teóricos de unas estnacturas urbanas 
ideales. hasta la C'\.o'aluación de la eficacia de di\.·crsos 
tipos de organización de lugares habitables en el 
contexto de la experiencia anglosajona de los ai\os 
setenta. 

Se utili7..an extensamente para ello 
metodologías cuantitativas. lo que reduce el tipo de 
problemas de estudio a aquellos que sean 
susceptibles de tratamiento numérico en forma 
directa. Lo cual. a mi juicio. afecta la comprensión 
de los aspectos no cuantificables del rendimiento de 
una fonna urbana. 

Aunque Echeniquc (1975) intenta construir 
un indice de rendimiento que incluye aspectos de la 
"preferencia sociológica"' que los habitantes tienen de 
sus ciudades. me ha parecido un tanto "'forzada" la 
cuantificación de estos aspectos y puede revelar una 
valoración subyacente y previa al acto interprctati\.·o 
que afcct.3 el proceso mismo de e\'aluación. Jlcvnndo 
a prh·ilegiar cienos tipos de organización sobre 
otros. No obstante. es intercs..-intc y enriquecedor el 
planteamiento de que la estructura del lugar 
habitable puede ser "leida" como un siste111a. 
forntalizado y susceptible de tratarlo 
matcmátican1ente. 



El trabajo que ha scn.-ido de base para el 
desarrollo de esta pane del Cc"lpitulo es un conjunto 
de ensayos teóricos sobre la fonna urbana ro.is 
óptima privilegiando los criterios del capital para la 
plancación de los asentamientos. Trata en principio 
acerca de investigaciones teóricas sobre el 
rendimiento del sucio urbano y plantea la posibilidnid 
de usar modelos matemáticos para la resolución de 
los complejos problemas de la fonna urbana. 

Esta idea se desanolla en el aná.lisis de 
unidades urbanas pcqucftas y en el estudio de caso de 
cuauo ciudades comparando su rendimiento 
mediante un modelo matemático complejo que 
simula et crecimiento urbano ,,. la distribución de las 
acth·idades en el suelo de la ci~dad. 

El trabajo pane del supuesto fundamental 
de que "existen en cualquier situación urbana 
intenclaciones simples enue la trama de las calles. el 
tamafto de las parcelas. la fonna de la edificación ,. 
las formas de ,·ida que las producen"=. Enfrenta l~ 
posición de Sitte ( 1889) y su concepción de la forma 
urbana como una obra de anc hecha por una 
persona. con la posición de Jacobs (1961) sobre el 
diseno del asentamiento que en ningún momento 
"puede ser una obra de arte total ni puede existir 
nunca una ciudad ordenada estadisticamente"1

• el 
crecimiento de la ciudad es un hecho natural y el 
planeamiento se opone a ello por ser anificial. Como 
una reflexión que se ubica en el justo medio de estas 
dos posturas aparentemente irreconciliables. Manin 
(1975) propone Ja idea de que pueden existir 
estructuras fisicas de organi;r.ación que permitan un 
amplio grado de flexibilid.."ld al desarrollo de 
esquemas de uso. 

Una trama abstracta puede ser un n1arco de 
desarrollo adecuado y lo suficientemente Oe.xiblc 
para alojar una multitud de fonnas de vida 
diferentes. Un ejemplo de ello puede ser el caso de 
la trama que generó Manhallan. Savanah y el 
planeamiento territorial de JcfTcrson para la tierra al 
Nonc y Oeste del ria Ohio (1785). que consistía en 
cuadrados de 36 ntillas de lado divididos a su vez en 
condados de 6 millas que contenian secciones de l 
milla que se dividia en 160. KO. 40. 20. 10 o S acres. 
La subdivisión más pcquerla se podia dividir en 
man;r..anas no muy diferentes a la trama de 
Manhattan. 

A pesar de esta plancación. tanto el 
territorio con10 las ciudades han podido acL"lptarsc a 
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cambios muy fucncs sin que esto afectara mucho Ja 
trama. 

Esta primera evidencia lleva plantear la 
posibilidad de estudiar cienos tipos de uamas 
organizadoras (que para Man.in (1975) corresponden 
con diversos tipos de edificación) en relación con su 
rendimiento de ~pación del sucio urbano. Un 
análisis matemático de diversas formas prismáticas 
rectangulares puede ""'ciar que la forma actual de 
edificación no es tan adecuada a la óptima ocupación 
del sucio de la ciudad. Uno de los análisis que lla."3 
a Manin (197!S) a pensar en esta correlación es el del 
rendimiento de la vi,"ienda multifamiliar hecha en 
forma de '"pabellón'" contra la hecha en fonna de 
'"bandas'" continuas de ,..¡,"ienda ... 

Basandosc en un principio de eficiencia 
ambiental que se funda en la necesidad de 
soleamiento de los edificios construidos en altura 
desarrollada por Gropius en l 9S6 tlaltl3do "regla 
cmpirica de Heihgenthal" que encontró que la 
distancia entre bloques de habitación paralelos debe 
de ser de una '\'ez y media la altura del bloque en el 
caso de la orientación none-sur ,. dos ,·eccs ,. media 
la altura en el caso oriente-poniente. dcduc~ que la 
eficiencia en la ocupación del sucio urbano es 
diferente para cada geometría prismática-rectangular 
que se utilice en la edificación. 

Así. existe una disminución de la eficiencia 
del uso-ocupación del suelo que hace que hace 
inviable el constrnir más allá de 1333 alojamientos 
por hect..irca de tierra. lo que hace que el máximo de 
eficiencia en multifamiliares se calcule entre uno y 
seis plantas con un crecimiento en la eficiencia de 
orden marcadamente ascendente en este rango y casi 
nulo de seis plantas en adelante. la siguiente tabla 
tomada del trabajo de Manin (1975). puede ilustrar 
este fenómeno: 

No. de plantas 

proporción de 2 4 6 
la densicL"ld 33o/o 50°/o 67% 75o/o 

limite 

densidad de 444 667 888 1000 
habitaciones 
por hectárea 



Pero la demostración de Manin {197!>) 
apunta a considerar que la eficiencia de la forma en 
la ocupación del suelo es dependiente de la fornm 
mistna. un bloque de vi'\.¡cnda en fonna de "patio" 
desarrollado en un terreno estandarizado en cuauo 
plantas ocuparia en el mismo terreno si fuera una 
"torre• trcintaidos plantas para lograr la misma 
eficiencia. lo que en términos matemáticos cqui'\-ale 
a decir que una fonna de •patio" que tiene un indice 
limite de crcc:imicnto igual a f)·!h. donde f es la 
anchura de la fonna de edificación. y es la tangente 
del ángulo de obstrucción y h es la altura de una 
planta de alojamientos~ es por lo menos cuatro '\'CCCS 

más eficiente que el equivalente de alojamientos que 
se pueden lograr con una forma de "torre". 

Es claro cón10 el esquema de "tone" es 
menos eficiente que un modelo de "patio". que 
ele'\"an nota.blcmente el porcentaje de uso/ocupación 
del teneno. De aquí que Manin (1975) recomiende 
cambiar la forma en que se concibe la ciudad y sus 
edificios como zonas discriminadas por corredores 
de tránsito. y los edificios como bloques aislados de 
la trama que los sopona. Propone junto con 
Buchanan la consideración de la ciudad dividida en 
"áreas an1bientales"s. 

Es interesante la manera en que se llega a 
esta conclusión. La imagen de una ciudad compuesta 
por •bandas de edificación" ha sido desde las 
primeras décadas de nuestro siglo un ideal del 
urbanismo utópico que intenta conciliar la actividad 
del discfto urbano con un compromiso social de 
igualdad de clases. Desde la Rue Future de Henard 
(191 O), La Fil/e Rad1euse de Le Corbusícr (1930). 
Hasta los planteamientos mega.estructurales de 
Fricdman. esta "superestructura" preparada para 
contener cualquier acti'\'ldad posible de los habitantes 
de la ciudad se ha imaginado como libre de las 
carg...,s ideológicas (molestas) de la arquitectura 
histórica y corno el resultado lógico de un 
planeamiento racional. Tal '\'ez podria interpretarse 
como un compromiso con la isotropía. Ja 
hon1ogeneidad y la unidad de la obra de ane. Pero 
'\'ale prCbT\lnt.arsc si el espacio que constrnye una 
colectividad para su '\'ida es un lugar canesiano. 
isótropo. o. si por el contrario. se organ1:a merece/ n 
unos .'f;itios .'f;l¡;!nificatn•os para el ¡.!rupo que habita el 
lugar concreto y que por lo tanto alteran con su 
"peso" Ja estructura del espacio de sus alrededores. 

El ensa'\'O "Teorias" de Manin. t-..1arch 
( 1975) y otros d~scribc las tendencias teóricas del 
urbanismo desde los ai\os 20. La e'\'olución de la 

disciplina se ha movido en torno a tres ideas que han 
afectado el planteo de los fines que persigue el 
diseno urbano: una que rcclania un cambio completo 
de la arquitectura a panir del examen de las 
acti'\•idadcs del hombre. la que propone este cambio 
por la '\'ia de la tecnología y la que sugiere que cada 
problema es irrepetible y por tanto. siempre hay que 
panir de cero. 

Durante los aftos 30 los arquitectos del 
movimiento internacional llegaron al consenso de 
que la vi'\·ienda se debía de solucionar en lineas 
p.."tralelas de bloques lineales. con lo que la inventiva 
formal se de1uvo casi por completo. 

Este cambio pania del supuesto de un.."t 
reacción ante todo lo que se pudiera relacionar con 
un discfto basado en el ajuste a unos tipos históricos. 
planteando la necesidad de un cambio radical de los 
métodos de la arquitectura académica. por otros -
racionales preferenlemente- que garantizaran un 
mínimo de "inocencia" en la elaboración de la forma. 
Desde mi punto de vista. esta necesidad implicaba el 
abandono de unos mCtodos basados en la 
"constrncción- del objeto a panir de piezas 
previamente codificadas. y su substitución por Ja 
"deducción" como la garantía de que el edificio 
estaría libre de molestas cargas ideológicas. Sin 
embargo. con el tiempo. operó ntas bien una 
substitución de "piezas de construcción". la antigua 
carga reaccionaria era transformada por unas 
imágenes solamente más modernas. 

r-...tanin y 1\.1.arch { 197S) elaboran 11 tcorias 
que tienden a afirmar la relación de la forma de la 
edificación con su rendimiento en el uso del sucio. 
hacen un an..-ihsis de tres formas básicas: "pabellón". 
"calle" y "patio"~ en relación a este rendimiento y a 
su efectividad con respecto al soleamiento~ 
concluyendo que entre "pabellón" y .. patio" hay un 
diferencial de rendimiento de 3 a 1 
aproxin1adan1ente. 

Mencionan el trabajo de Alexander ( 197.i) y 
su idea de "Pattern de contenido" con10 
interdepcndicnte de "pattcm de fonna". Sci\alan la 
necesidad de trabajar sobre este último para estudiar 
el acoplamiento de ambos. Hacen investigación de 
rendimiento sobre algunos esquemas utópicos y 
concluyen que considerando un pattcm continuo e 
isótropo sólo puede haber tres disposiciones 
geométricas: triangular. rectangular y hexagonal. 
Cabría preguntarse qué '\'3lidez tienen estas hipótesis 
si se considera que la ciudad no es isótropa. De este 
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análisis de la f"orma de la cditic."lci6n sugieren que 
"el único sentido que tienen los edificios altos ... es 
en términos de especulación inmobiliaria•6

• 

Un análisis de las tcorias del disci\o 
contemporáneas (racionalistas. funcionalistas) puede 
indicarnos que un modelo que explique la forma 
urbana sólo puede ser probabilístico. Tras analizar 
la teoría de Alcxandcr (1974) (ajuste gradual ronna• 
contexto) se puede deducir la importancia de 
explorar sobre limites standard para poder 
determinar cuando c,Ustc un ajuste ( 1) o un desajuste 
(0) entre forma y contexto. 

Aunque la idea de Alexander (1974) sobre 
los desajustes de la forma se refiere al tipo de 
adaptación del problema (después de haberlo 
descompuesto hasta sus componentes más simples) 
con el medio ambiente en que se encuentra. los 
autores substituyen este criterio con el de Lo·wry 
(1967) de considerar el dinero como parámetro de 
ajuste; es decir. la posibilidad de evaluar el "ajuste" 
de una solución cuando los recursos económicos 
disponibles garantizan su viabilidad, y su "desajuste" 
cuando se trate de una solución in,;ablc 
económicamente. Aunque esta postura violenta la 
esencia de la tcoria de Alexander ( 1974 ). los autores 
tratan de utilizar un criterio m..-ís "objetivo•. en este 
caso la base monetaria del proceso de decisión. para 
garanti7..ar un mínimo de generalidad de los métodos 
de trabajo que proponen. 

la aproximación de Alexandcr (197-1). que 
se toma como base de trabajo puede entenderse 
mediante el siguiente diagrama: 

?\lodo de diM:i\ar 
Inconsciente 

mundo 
real Cl~FI 

hnagen 
mental 

imagen fonna1 
de una imagen 
mental 
e: contexto 
f: forma arquitectónica 
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ConKicntc 

I 1 
C2<...,>F2 

CI FI 

1 1 
C2 F2 

1 l 
C3HF3 

De nlli su urgencia de dividir el problema 
en subproblemas para trabajar. ni'\.'el por ni'\.·cl. en 
cada uno por separado hasta solucionar la totalidad. 

Esta evidencia sugiere que el uso de la 
modclación niatemática es prh·ilcgiada para el 
análisis y la plarúficación de la ciudad. dado que los 
productos que se obtienen de estos medios son 
verificables y de formulación clara. Esto observa 
otra ventaja~ el uso de la cibernética como 
hcnam.icnta para la simulación y modelación de los 
problemas del diseno puede ser "·cntajosa para el 
análisis de situaciones de diseno complejas en 
tiempos conos. 

Es posible elaborar estudios sistemáticos de 
la fonna del lugar habitado desde tres escalas: 

a. desde el edificio indi,-idual; 
b. desde el subsistema urbano (barrio); 
c. desde el sistema total. 

1-'IS alternativas teóricas de este tipo de 
an..-ílists se pueden dividir en dos fases 
complementarias: 

a. el an.-ílisis matemático de las actividades 
b. el análisis del rendimiento y fomtas de 

edificación. 

Este esquema pane de la idea de que "el 
componamicnto de localización... depende de la 
variedad de scn;eios y de las relaciones fisicas que 
se dan en una situación particular" 7 y que los 
horarios de actividad realmente son independientes 
del ntarco fisico. 

Los supuestos principales del modelo 
descansan en la descripción de unos "pattcrns de 
acti'\-idad" y •patterns de movimiento entre 
espacios". Esta descripción sin·c para interpretar la 
interrelación de ambos en la localización y deducir 
un •pani del asentamiento" que puede ayudar a una 
solución eficiente de proyecto. 

El método que se utili7..a para la deducción 
de los patterns de actividad )' los de movimiento es la 
obscn:ación ,.. el registro de los patterns (acth;dad y 
movimiento) así como la rC'\.-isión del diario personal 
de cada habitante donde se pide que describa sus 
acti'\-idadcs (con horario) durante la semana. Los 
autores notan cómo el análisis de estos documentos 
revela regularidades significativas de horario. 
acti'\-idad y desplazamiento. Tan1bién notan. a partir 
del análisis comparativo de casos de estudio. que los 
tres patterns que se derivan de ello (n1ovin1iento~ 



actividad y horario) parecen no tener relación con el 
contexto flsico; salvo en lo referente a la ccrcania del 
&Cl'VICIO o a su '"rnasividad": pan:cc haber una 
correlación enue "masa" del servicio y personas 
atraldas a él. 

Un análisis de los momentos-actividad
dcsplazamiento mediante el uso de este modelo 
puede aponar dos clases de información: 

a) Dujos peatonales y de vchlculos. 
b) gTado de uso de los edificios a lo largo del dia. 

este modelo puede ser útil para situar un nue"'O 
edificio. capacidad requerida de éste. simulación de 
los efectos de un aumento de población o de arca. 
edificada. etc. 

Un análisis de este tipo en diferentes 
tipologías urbanas puede ayudar para IC'o"aluar 
comparati,-amente su rendimiento en relación a 
tiempos y movin1icntos. 

Esto lle"·a inevitablemente a una de las 
consideraciones esenciales de este grupo de trabajos: 
"la estructura espacial de una ciudad es un sistema"". 
El hecho de que el asentamiento se considere como 
compuesto de pattems dinámicos que son los 
componentes de uno de mayor complejidad que los 
rcuna a todos con coherencia. lleva hacia la 
posibilidad de entender a ese sistema como un 
pattem dinámico. complejo. lnteractn•o y ca1nb1anre. 
Ya en este punto es necesario abandonar la 
definición del lugar habitado como un objeto estático 
que puede representarse adecuadamente a panir de 
los usos del suelo o de un "plano de la ciudad". 

El interés de ello es definir al lugar habitado 
"ccológicamente"~ entenderlo como un complejo 
sistema definido por un gran patlem que pueda ser 
evaluado para transferirlo a una fonna de edificación 
viable. 

Existen trabajos antcceden1es dentro de las 
ciencias sociales (Webbcr. 1965) que intentan llegar 
a determinar una explicación holistica y dinámica 
como la que se plantea y algunos modelos 
matemáticos {Lo"'l)o". 1965~ Harris. 1965) que 
e:\.-plican las caractcristicas de esta ecología dinámica 
de la fonna urbana. 

Esta modelación niatemálica es trabajada 
por Echcnique ( 1975) en dos aspectos: 

a.la definición de actividades 
b.la definición de locali7 ... aciones. 

El modelo pane de la idea de que "se puede 
considerar a la ciudad como un sistenta complejo de 
elementos interrelacionados de tal forma que un 
cambio único puede producir repercusiones en toda 
la ciudad"9

; esta interrelación de elementos tiene 
mucha relación con los espacios que la soponan. 

Supone que lodo sistema urbano esta 
compuesto por acti,1.dadcs y locales. 

Las actividades pueden ser locali:zadas o 
dinámicas. Las acth;dades locali:zadas pueden ser 
empico. residencia o scn·icios. Las dinámicas se 
pueden separar en ,·ehicular. telecomunicaciones. 
agua. luz. cte. 

Los espacios fisicos correspondientes son 
espacios adaptados y canales (edificaciones y calles; 
espa1cios scn·idos y pasillos). De este modo. el 
modelo de Echenique (1975) puede entenderse como 
en el siguiente diagrama: 

Acti,·idadc• E•pacios fi•ico• 

El determinante fisico actúa poderosamente 
sobre las actividades cambiando más lentamente '\' 
siendo más rigido. "La distribución de rccursOs 
fisicos en una ciudad no solamente limita la 
localización de las acti\.'idades sino que en cieno 
modo la dicta"'º. 

La precisión del modelo está dictada por lo 
que se analice. ya que a ntayor escala. menor nivel 
de detalle necesario para operar el modelo. 

A panir del modelo de Lowry (1967). que 
establece como paso inicial para la planificación. la 
locali7.ación del empleo. Echenique {1975) deduce 
que Cste define la localización de lo demás en 
función de su masa y la distancia que lo separe de la 
habitación (con10 la ley de gravedad) sugiere que la 
elección de la '\'ivienda es una función 
aproximadantente así: 
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o/ode 
personas ~~ 

distancia al empico 

esto hace que la actividad se analice muchas veces 
desde el transpone. 

De este análisis Echenique (1975) propone 
que ha de pensarse en '\»arias funciones matemáticas 
que definan cada una la localización rclati,·a de los 
subsistemas de servicios. residenciales ,.. de empico 
en un modelo estático simple. 

Ello implica que el proceso de constn.icción 
de la ciudad es dependiente de la locali;r.ación de 1 
empico y como un .. proceso por el CU.."11 los scn;cios 
desplazan a los residentes en el centro de la 
ciudad .. 11

• 

Si bien el modelo de Echeniquc (1975) 
puede simular las relaciones de los usos del sucio en 
la fonna urbana (nivel estático). es pobre para 
detenninar la fonna misma y su tipología. Es 
necesario contar mas bien con un modelo dinámico 
que defina la evolución de la ciudad. 

El modelo es aplicado al caso de cuatro 
ciudades inglesas. lo cual lleva a determinar el 
rendimiento de cada forma urbana. 

Sin embargo. este rendinlienlo no roma en 
cuenta la rique7 .... "I situacional de los aspcc1os 
sociológicos implicados en el funcionamien10 
dinámico del ascntamienlo. El análisis se elabora a 
panir de 48 indices de rcndimienlo que se in1egran 
en un indice general. Esle ton1a en cuenta que la 
ciudad se halla sujeta a la contradicción de una 
necesidad de espacio de los habitanles y una 
necesidad de acceso cercano a servicios. En general 
de cs10 se desprende que un /u¡.:ar md.\- hah1tahlc es 
1nás pequeiJo y heterogenco. 

A pesar de las dos tendencias teóricas que 
Manin (1975) observaba como contrapuesras en el 
discilo urbano y que son impcran1es en la actualidad 
(Sitie. 1889 ,. Jacobs. 1961) ha'· una común meta de 
producir a~lisis más racio~ales. descriptivos y 
elaborados que hagan la fonna urbana inteligible. 
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Desde la sociologia se han trazado cuatro 
parndigtnaS para el análisis de los grupos humanos 
que pueden ser inlercsantes para elaborar un modelo 
dinámico: 

a) demográficos (dcscrip1ivo) 
b) ecológicos (interpretativo) 
e) estructural 
d) componamcntal. 

De ellos. el paradigma ecológico es el que 
resulta más prometedor. ya que implica el estudio de 
las interrelaciones del grupo humano con el medio 
fisico en que vi'\·e. Estas intenclacioncs. sin 
embargo. habria que anali?.arlas detenidamente. "'ª 
que por el momento no estamos seguros de ~u 
naluralez.a ni de la posibilidad de cuantificar sus 
'\-'alorcs rcla1ivos. lo que afecta a la posibilidad de 
elaborar una modelación malemática simple que sea 
,·álida para inlerpretar la imagen del hábitat. 

Es dudoso. además. el hecho de que las 
inlerrelaeiones del sistema-hábitat sean simples. 
Alcxander (l 9KO). en un trabajo posterior al Ensayo 
sobre la sin1csis de la fonna. sugiere que la relación 
de la fonna y la actividad no se da de un modo 
sencillo. que en muchas ocasiones '\.'arias acth"idades 
se traslapan en una sola localización. o que una 
acti'\;dad tiene funciones simbólicas que reclaman un 
cambio de locali7..ación mienuas se llC"va a efecto. 

Si fuera posible definir el tipo de relaciones 
que existen entre la forma del ascntamien10 ,. la 
estructura social del grupo que lo habita. y ·nos 
pcrcataramos de que hay una función de dependencia 
entre ambas. la pregunta que habria que contestar es 
cómo se transmite la coherencia del ajuste forma 
fisica-cstnac1ura de la colccth"idad. cuales son los 
procesos de esa transmisión. A lo largo de este 
trabajo trataremos de demostrar que la comunicación 
de unas niancra...o; de imaginar el lugar en que se \•1ve 
dt."pcndc del grado de relación de la e.-.tructura de 
creencias mitico-simbólica.r; del ¡;:rupo humano que 
lo habita con la forma flsica del asentamiento; 
donde la participación colcctn•o en .ru construcción 
es un desencadenante del oprcndi=aje de unas 
manera . ..- de 1mag1nar el hcih1tat. 

Una critica general a este prin1cr gn.ipo de 
posluras se: halla en el hecho de la excesiva 
simplificación a la que llegan. tal ,·ez por una 
necesidad de ajustarse a unos mC1odos baslanle 
compromclidos con la posibilidad de cuantificar 
todas las variables que intervienen en el problema. 



Ello tal vez haga que los aspectos no cuantificables 
no sean tornados en cuenta en una explicación 
global. o sean manejados inadecuadamente. 

Los análisis de las fonnas de edificación. 
que se dcri'\·an de este tipo de estudios (ahora 
clásicos en el ámbito anglosajón) parecen tomar muy 
li\.'ianamentc las implicaciones sociológicas de 
dichas fonnas. Atienden la ma~·oria de las veces 
únicamente a variables cuanlificables 
numéricamente como la eficiencia térmica y 
económica. Esto 11~-a a Echcniquc (1975) a sugerir 
como modelo matemático uni,·crsal que explique la 
distribución de usos del sucio en el ascntamicnlo una 
ecuación que implica Ja concentración de servicios 
en el centro urbano tomando el lugar de la viviend.1; 
sin duda este parrón de organización puede sólo ser 
'\'álido para algunas culturas o en delenninados 
contextos de producción económica. Su modelo 
puede resultar inapropiado para panc de 
Latinoamérica. pane de Asia. Africa y panc de 
Europa. Hace falta investigación más profunda 
sobre aspectos tipológicos de la forma del hábitat 
para elaborar modelos más ajustados a c.."1cla realidad 
que éstos. En general. creo que estos modelos ni 
siquiera roT..an los problcm.as sustanti'\·os del discr1o. 
los que le dan sentido al trabajo de una comunidad 
que construye su hábitat. Los análisis de escala 
media lontando en cuenta la variación horaria. 
pueden ser un buen punto de partida para un modelo 
más elaborado. 

1.2. Interacción de la rorma física y la 
estructura social en la organización del 
hábitat. 

El problema de las maneras en que 
interactúan la forma del asentamiento y la estructura 
social del grupo que lo habita plantea. como se 
apuntaba en Ja primera sección de este capitulo. 
cuestiones acerca de la naturalc7.a de estas 
interrelaciones. Un grupo de teorías que abordan esta 
problemática han propuesto la idea de que los 
elementos del asentamiento son interpretados como 
una organización no isotrópica por los habitantes: 
que existen en la estructura del espacio habitado 
"indicios de lectura 00 que comunican una ciena idea 
sobre la organi.,..ación social que subyace a las fonnas 
fisicas y que estas. a fin de cuentas. son las 
encargadas de transmitir unos \•a/ores del marco 
cultural del grupo humano que ha construido el 
hábitat. 

Uno de Jos pensadores que han trabajado 
sobre este problema de fonna extensa es sin duda 
K"'·in Lynch (19KS). En su ultimo trabajo, publicado 
pósturnamente. hace un recuento de sus 
investigaciones anteriores sobre la imagen de la 
ciudad y cómo esta es entendida por sus habitantes. 
para elaborar una tcoria nonna1iva que sea útil para 
el discfto de los asentamientos. considerando que la 
construcción del lugar que se habita es un fenómeno 
muy complejo y que la ciudad es uno de los objetos 
producidos por el hombre que lo pueden traducir más 
exactamente. 

Este trabajo se di"ide en tres panes. La 
primera trata sobre cómo Jos valores de una sociedad 
definen Ja Imagen de un ascntantiento; cómo la 
u1opía puede explicar (como el otilo) el estado de la 
sociedad en un momen10 histórico de1cnninado y por 
extensión la forma de la ciudad. Describe tres 
1corias nonnativas para el di.sello urbano y discule la 
posibilidad de una generalización teórica válida para 
el diseno de cu.-.lqUJer asentamiento. 

Esto prepara una segunda pane. donde 
describe lo que denomina "dimensiones de 
rendimiento". que son una serie de variables que 
sin·en para evaluar la adecuación de la fornia fisica 
del lugar habitado a la vida de las personas. 
considerando una amplia complejidad que va de los 
sopones fisiológicos a los sopones simbólicos y las 
intcnelaciones que eslo guarda con el derecho 
indi,;dual y colccti\.'O. Las dimensiones se agrupan 
en siete apanados: "'italidad. sentido. adecuación. 
acceso. control eficacia y justicia. Con ellas 
confecciona un modelo teórico aplicable al disci\o de 
la ciudad. 

La tercera pane describe algunas 
aplicaciones de la tcoria como la revisión de criterios 
usualmente aceptados en la práctica del disctlo. la 
puesta en práctica de una r~·isión de las ciudades a 
panir de criterios como "grano" y textura. la revisión 
de pro101ipos urbanos y por último la confección de 
una utopía. 

Hace una critica general del modelo que ha 
propuesto centrada sobre el criterio de homogeneidad 
de las hipótesis para hacer un sistema coherente. 
Apunta que el estado del ane es aun inmaduro por lo 
que debe haber re,;siones exhaustivas de estos 
lemas. Hace una defensa de la lcoria y expone sus 
puntos de vista del JX.lrquc de panir de juicios de 
valor e~-plícitos y de la posibilidad de pensar en un 
modelo universalmente "'álido sólo a panir de la 
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observación de situaciones reales o la simulación de 
modelos para evaluar sus efectos en la gente. 

Lynch (1985) supone que el origen histórico 
de la ciudad debe buscarse en el centro religioso y no 
en la necesidad de almacenaje. defensa o comercio 
(que mas bien surge a consecuencia de la ciudad). 
Supone que ello se debió al gran poder 
psicoterapcutico que ofrccia la doctrina religiosa y lo 
impresionante del elemento ceremonial. que ofreció 
al peregrino un alivio de su ansiedad. El poder 
militar y el religioso se debieron de haber aliado con 
postcriorid..'ld construyendo un centro de 
acumulación que dependería de los alrededores. lo 
que le lleva a pensar que la ciudad no halló su origen 
histórico en una economía de excedentes. como han 
opinado algunos historiadores. La ciudad "En 
primer lugar. sin embargo. es un lugar s..-.grado" 1 ~. 

Presenta algunos ejemplos como Babilonia 
(600 AC) o Tcotihuacan (4.50 dC) que apoyan su 
hipótesis. 

Este primer momento en el que la ciudad 
representaba un "centro" mítico-mágico y que tenia 
la vocación de un santuario no se repite en la misma 
región y las moth·aciones para construir las ciud..'ldcs 
cambiarian mucho en las fundaciones posteriores. 

Fig. J. Palmano\•a. Tra=o atribuido a .~·camo::::i. 

La ciml.'ld colonial. por ejemplo, al 
instalarse en un espacio impersonal y ajeno con la 
intención principal de extraer intensivamente los 
recursos. elabora respuestas urbanas que apuntaran 
hacia la "seguridad ... la clara distribución del espacio 
y de los bienes, para que pueda instalarse en él lo 
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más rápid.."lmente posible una sociedad en 
funcionamiento" 13

• hay un sentimiento de 
transitoriedad por la nostalgia de la tierra nata. De 
allí que sus características fisicas serán "un disci\o 
programado. una construcción rápida ... (quc) ... 
tienden a contrastar marcadamente con su entorno~ 
poseen un orden mas bien simple y están llenos de 
los simbolos convencionales del hogar". 14 

Las fundaciones Espai\olas en la Nu~·a 
Espat\a y la abolición de la propiedad indígena 
pueden ejemplificar la manera en que este tipo de 
asentamiento fue interpretado en la organización del 
espacio fisico. La convivencia de diferentes tipos de 
propiedad de la tierra, que pueden encubrir en el 
fondo diferentes visiones del mundo. en algunas de 
estas ciudades evidencia que el modo de 
organización de los elementos fisicos del hábitat son 
utili7..ados como indicios de la identidad del grupo 
que habita el lugar. Algunas ciudades como Saltillo 
tienen fundaciones Tla.xcahccas paralelas a las 
Novohispanas. 

Hay com,rivencia de formas de tenencia de la 
tierra. con1unal y con huenos familiares en el 
corazón del asentamiento en el caso Tlaxcaltcca~ 
privada y con haciendas de producción ganadera en 
los alrededores de la ciudad en el arca Novohispana. 
que generan cambios imponantes en la fonna de 
sectores de la tra7..a. Esta con,;,·encia. que a panir 
de la prinu:ra mitad del siglo x~x la separaba 
solamente el espacio de una calle y que fue 
respetuosa del tipo de organi7..ación que eligieron los 
Tla.xcahccas para organizarse. se asocia al hecho de 
que el poder virreinal tenía compromisos politices 
con el pueblo tla.~callcca. Representa una fonna de 
fundación común en el noreste de México (Cd. 
Guadalupe. en Monten<:)-, Bustamentc. N.L.etc). 

Algunos recursos visuales que son 
utili7 .. ados en el disei\o de la ciudad colonial 
enfatizan su carácter de transitoriedad y do1ninio 
violento: separaciones espaciales. puenas y barreras. 
perspectivas abienas (para ampliar el área conuolada 
por la milicia), ejes sintétricos. fonnahdad.. limpieza. 
pie7.a5 nonnali7..adas. alineamientos. jerarquía de 
formas identificada con centros de poder. nombrar 
n1arcar y fijar las cosas al sitio. lujo ritual y lugares 
de retiro para los colonos. 

Lynch (1985) supone que el modelo 
utilizado para diseñar el asentamiento ofrcccria una 
respuesta m:is positiva si. al contrario del ejemplo de 
la ciudad colonial. donde las decisiones de diseño 



son torn.."ldas por una minoria autoritaria. 
contemplará una aproximación que considerará al 
usuario como uno de los principales participantes en 
la toma de decisiones del proceso de discfto. Sin 
embargo admite que esto implica dificultades ya que 
la ciudad está hecha de intereses que se traslapan y 
es dificil ajustarla a grupos dcsfa,·orccidos como 
niftos. inválidos. ancianos o los que aun no nacen. Es 
imponantc considerar que este tipo de acciones 
supondrian un cambio paralelo de la relación del 
usuario con su hábitat. lo que implica una 
rcsponsabilización colccth:a sobre el dt..'"Slino del 
lugar que se habita. una comprensión profunda de la 
naturaleza del sitio como un sistema de elementos 
inlern:lacionados. lo cual implicaria el asumir que 
existe una profunda relación del disci\o con la 
cnscnanza. 

El rol del discftador cambia con respecto al 
cliente que se sin.·a. esto afecta directamente a la 
posibilidad de panicipación de la colectividad en la 
planificación del sitio. Lynch ( 198~) supone que el 
planificador puede ser abogado. cuando defiende a 
los dcsfa\torecidos (¿,diseno panicipati\.·o?) puede ser 
informador tomando un puesto de neutralidad 
cientifica. un planificador público cuando est..1 en la 
silla del gobierno o un disci\ador. contratado por un 
inversionista. 

Al intervenir un asentamiento en el que hay 
preexistencias imponantes para la memoria de la 
comunidad que lo habira. es imponante interpretar la 
manera en que están organizadas estas "sci\alcs" y 
que significan en el contc"",º de la realidad de los 
habitantes; qué es lo que se intcniene. La forma de 
un asentamiento es "la disposición espacial de las 
personas que hacen cosas. el flujo espacial resultante 
de las personas. los bienes y la información. y los 
rasgos fisicos que modifican el espacio en forma 
significati'\·a para esas acciones" 1s. El proceso de 
cambio y la idea que la persona se forma del lugar en 
que ,.-ivc representan dos aspectos que intervienen de 
manera significativa en la definición de la imagen 
fisica del lugar que se habita y representan "indices .. 
para su lectura. 

Desde esta perspectiva. se podria suponer 
que la relación entre estructura social y espacial es 
sólo parcial. ya que esta n1cdiatizacL."1 por la ac1uación 
humana individual. No obstante es posible '\'er una 
clara relación entre el marco cultural del grupo que 
habita el lugar. las instituciones que lo 
homogeneizan y estructuran. en las imágenes que 
construyen las personas de el lugar en el que viven y 

en la organización física de Jos elementos del 
asentamiento. 

Una teoría que explique la fonna urbana 
Lynch (198S) la concibe como nacida de la 
observación de •ta conducta humana intencionada y 
(de) las imágenes y los sentimientos que la 
acompai\.an ... deberá tratar dircctamenlc sobre la 
fornia del asentamiento y sus cualidades. y no ser 
una aplicación ecléctica de conceptos procedentes de 
otros campos... una tcoria que subraye los fines 
activos de los panicipantcs y su capacidad de 
aprendizaje" 1 6 

• 

Esta teoría pane según Lynch (1985) de una 
base de valores que clasifica en tres categorias: 
valores fuencs. ilusorios y ocultos. Los primeros los 
liga al nmntcnimicnto de un mínimo standard de 
tmbit.abilidad. los segundos a la demagogia y buenas 
intenciones y los lcrccros a intereses solapados de 
grupos (regularmente los beneficiados que tienen 
interés en que se apruebe un plan). Hay un grupo de 
valores relegados entre los que incluye ajustes a las 
necesidades simbólicas y aspectos mitico-rnágicos en 
la fonna urbana. 1 

.. 

Es posible desde el conocimiento de los 
valores que encubren un planteamiento de diseno. 
según Lynch ( 1985). la construcción de una teoría 
general que norme la forma del ascnt.."lmiento. En Ja 
base de esta teoría está la correspondencia entre la 
forma fisica del lugar y la forma social de la 
comunidad que lo habita~ "la mayoría de las pautas 
sociales tampoco tienen una influencia independiente 
significati'\·a. apane de los casos extren1os. Para 
comprender el efecto que alguna institución social -
digamos la Camilia nuclear- tiene en una persona. 
debemos tener una noción de su enromo espacial 
úpico" 1

M. 

Las "dimensiones de rendimiento" que 
utiliza Lynch (1985) para evaluar el ajuste de la 
estructura social del grupo que habita el 
asentamiento y Ja fomta fisica del lugar habitado se 
deducen de la "naturale7..a de la realidad". La 
"naturalc.7 .. a fisica del universo. las constantes de la 
biología y la cultura hun1anas"19 constituyen tres 
clases de \."3riables (universales y generali7 ... ablcs) 
sobre las que se puede edificar una teoría basada en 
la consideración de unas dimensiones de 
rendimiento. 

La ligazón de esos ni·veles en la ciudad está 
dada n1as que nada por scrlalcs. Un método de 
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estudio adecuado para este problema puede derivarse 
dct análisis ccológicozo: •cada pane tiene una 
historia y un contexto. y esa historia y ese contexto 
se desplazan si nos trasladarnos de pane a panc. en 
una fonna peculiar. cada panc contiene información 
sobre su contexto tocal )' así por extensión del 
todo•2 t. 

De ello Lynch (198!1) opina que es posible 
deducir que los valol'CS en tensión fundamentales 
reflejados en el asentamiento son la continuidad y el 
desan-ollo. lo que le lleva a pensar en que h...,y 
culturas que al tratar adecuadamente esa tensión son 
más deseables.== 

El desano1lo se rituali7 ... 'l con ceremonias de 
cambio como procesiones axiales, ritos de iniciación 
(el gran ,;,aje). etc. y encuentra su conclali""º 
espacial en el •1ugar itinerante": mientras que la 
permanencia se hace explicita en hitos simbólicos 
fijos. Esto UC"-a a Lynch ( l 9KS) a recon1endar que 
seria mejor situar los sectores de la ciudad "en torno 
a puntos focales típicos más que dh.idirlos mediante 
limites fijos""2~. 

Como un requisito fundamental para 
entender el asentamiento desde esta pcrspccli\'a está 
un conocimiento intimo de la cultura uti1i7.ando la 
empalia y una sensibilidad aguda como métodos para 
lograrlo. 

Pero qué es lo que hace que estos elementos 
de cambio y pcnnanencia adquieran sentido para los 
habitantes. L)'"DCh ( 198S) pane de considerar que el 
sentido está definido por el sentido de ocasión y el 
sentido de lugar. que apoyan el comportamiento de 
la persona y definen la noción de identidad. 

Los experimentos de Appl~·ard ( 1976) que 
se basan en el reconocimiento de fotografias. el 
dibujo o la descripción del lugar por la persona. han 
dado indicios sobre cómo se construye la imagen del 
lugar en que se vive. lo que puede ayudar a entender 
el proceso de reconocimiento que lleva al habitante a 
entender el sitio en el que \'Í\.'c. Lynch (1985) 
sugiere cuantificar la intensidad y rapidez del 
reconocimiento así corno la frecuencia de cienas 
respuestas para definir los elementos de identidad en 
el lugar. 

En general la estructura cognoscitiva 
relativa a la percepción de un lugar varia según el 
tamaño. y así en un lugar pcquer"\o tiende a 
entenderse el acoplamiento de las panes y en uno 
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grande un sentido de orientación. De las 
investigaciones de Lynch ( 1966) es posible deducir 
que el •mapa mental• o esquema con el que una 
persona se orienta en un lugar (el sentido de lugar) 
puede presentarse como: 
-un n::cucrdo inaniculado del acto de navegación 
(sigueme) 
-una vaga red topológica 
-una representación a escala 
-una serie de imágenes recordadas en secuencia 
-una serie de conceptos verbales 
-alguna combinación de esas fonnas. 

Algunas "cla,·es que utiliza la gente para 
orientaren en el lugar son: 
-reconocimiento de alguna fonna o acú,idad de una 
zona 
-conex.iones secuenciales 
-relaciones direccionales 
-tiempo )'' distancia 
-hitos 
-continuidad de las sendas o los limites 
-gradientes y panoramas. etc. 

L~"nch (19K!I) apunta que se han hecho 
muchas pruebas de ello en diferentes culturas que 
dan una idea clara de la relación entre fonna y ta 
estructura de la imagen. Pero que se sabe poco de 
como se dcs.'1.nolla la imagen del entorno (la 
dimensión didáctica que bu.seo relacionar). 

Por otra pane.la orientación temporal (el 
sentido de ocasión) estará dada por 
-los ritmos de las actividades 
-los signos 
-las luces 
-la COOSCl""DCión histórica 
-las celebraciones 
-los rituales.etc. 

La correlación entre la estructura espacial )" 
las acti'\"idades será la con¡.?rucncia general del 
asentamiento (que es un aspecto de la posibilidad de 
lectura) de lo que se deduce que una nonna de 
C"·aluación de un •buen lugar"" sera la de un ajuste 
perfecto enue las actividades y las formas fisicas que 
les sin.·cn de soporte (¡.Alexander?). 

El significado en el lugar estara dado por: 
-congn.iencia (ajuste) 
-transparencia (ajuste explicito) 
-legibilidad (ajuste compartido culturalmente) 
-significado simbólico (reflejo de la idea del mundo 
para el habitante). 

Lynch (l 985) recomienda el uso de métodos 
etnográficos para investigar estos problemas. 



Me h.-. llamado la atención un.a técnica de 
análisis que denomina •grano•. Lynch (1985) dice 
que esta técnica se deriva de la observación de la 
textura urbana. la cual puede ser: 

Grano Caracteri•tica Valor 
-agudo cambios abruptos 
-difuso cambios graduales 
y puede preoentane 
-fino difuso textura homogénea ++ 
-áspero difuso textura media 
-fino agudo textura pareja ++ 
-áspero agudo textura llena de cambios -

ScgUn este criterio habría granos de In 
textura general que se aprecia del asentamiento 
desde lo alto que denuncian un buen asentamiento y 
ouas uno ntalo. El criterio general que subyace a este 
juicio de '\.-alor habla de lo que se considera un lugar 
fomentador de la ,;da: aquel en el que las 
dimensiones de rendimiento )' sus '\.-alorcs asociados 
operan en armonía. Un análisis de la textura urbana 
de una ciudad occidental moderna ra·ela que la 
exclusión de clases y la producción capiL"'llistn 
produce texturas que tienden a lo áspero agudo. 

Este tipo de lectura puede a~·,.u:1ar a formarse 
una idea general de las relaciones de producción que 
imperan en un asentamiento y podrían indicar el 
grado de dcscabilidad de un lugar de vida para sus 
habitantes; no obstante. la medida del •deseo" que 
pro,·oca el vhrir en una locali7.ación determinada 
puede en realidad ser un aspecto de validez relativa. 
Este hecho cs. por otro lado uno de los puntos más 
discutidos de las tcorias de Lynch (1985). ya que 
basandose casi por entero en la e"J>Cricncia 
estadounidense del siglo X:X. ha pretendido 
confeccionar unas hipótesis de "·alidez generali7.able. 

Por otro lado discutirla la sola 
consideración de una adecuación entre forma v 
actividad para definir al asentamiento. sin considera"'r 
en paralelo el bajagc cultural y los procesos 
cognoscitivos que n1edian ~ integran- al habitante ~· 
su ambiente. 

La consideración fundamental de unos 
valores "eternos .. que están en la base de su discurso 
y que le llevan a asumir que hay culturas -y lugares
dcscablcs pueden implicar. como ya apunt..ibamos 
páginas atrás. el que se elabore un análisis desde el 
"centro"'. Una tcori7..ación válida sobre el dcsanollo 

del ajuste de las estructuras sociales y las forrn:is 
fisicas que las soponan. que darla alguna luz sobre el 
problema de la comuntcab/J¡Jad de la posibilidad de 
un •buen ajuste•. pienso que no debería situarse al 
margen de las condJcioncs concreta..; de Ja 
comunidad que se estudia, del momento histórico en 
que se halla y del tipo de procesos educativos que 
utilizan para comunicarse una . .; maneras de 
imaginar el lugar. 

Aunque esto af"cctaria. evidentemente. el 
grado de gcncrali:zación de los resultados así 
construidos. el hecho de partir de una base concreta e 
históricamente determinada cambia lo que 
esencialmente podriamos considerar como la 
realidad; una suma de pcquetlos fragmentos de 
sistclll3 que se "'an entrctcgicndo pero que son -cada 
uno de ellos- parcialmente independientes y 
autcxtetcrminados. Esto Ua·a a una consideración de 
fondo sobre la naturaJc7.a de las respuestas 
arquitectónicas ~· de su carácter de indicios 
significativos para el habitante~ Si la respuesta 
arquitc.ctónica está en buena medida condicionada 
por el momento histórico, las condiciones de la 
comunidad que habita el asentamiento y los procesos 
educativos implicados en la comunicación de unas 
imágenes deseables. El ""ajuste" de las formas fisicas 
del hábitat y de la estructura social del grupo que 
vive en él ¿csra.rá sujeto a la ~·olución de unos 
"tipos• de edificación parcialmente independientes 
del contexto en el que se utilizan o. por el contrario. 
es imposible una gcnerali:zación ·válida de los tipos 
de organización espacial? 

El primer aspecto del problema 11"""ª de 
fonna inC'·itablc a la consideración de una 
autonomia rclati'\•a de la forma del asentamiento con 
respcc:to a la estructura del grupo. pero el segundo 
aspecto del problema afecta parcialmente la 
capacidad de comunicación de las experiencias de 
edificación del hábitat generadas en un contexto 
cultural determinado. Si suponemos que hay una 
interdependencia entre las fornl3s fisicas del 
asentamiento. la estructura social del grupo que lo 
habita y la capacidad de comunicación cnuc ambos. 
la respuesta a esta cuestión podría hallarse en un 
punto intermedio; es decir. que podrían existir 
patrones de configuración física del hábitat que sean 
parcialmente independientes del entorno pero que 
solamente puedan ser interpretados en un contexto 
histórico. en unas condiciones de producción. en un 
n1arco cultural detcmtinado. 

Lo que nos conduce a la consideración de 
que es posible revisar la evolución de unos "tipos" de 
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organización del hábitat. para entender Jos procesos 
de comunicación que utili7.an Jos habitanlcs en Ja 
construcción de su medio ambicnle. 

1.3. Lal rorm• del hábitat como una 
histori• de "tipos"' edific•dos. 

Un tercer gn.spo de explicaciones sobre Ja 
naturaleza de los tipos utilizados como palroncs de 
organización del espacio que se habita. ha llamado la 
atención sobre el hecho de que es posible establecer 
un análisis estructural de Jos sistemas de 
organización espacial independientemente del 
contexto situacional en que sean utili7..ados y que a 
panir de éste se puede trazar un esquema general de 
su desarrollo histórico a1endiendo a la nalurale;r..a del 
sistem.."l de producción económica que utili:r..a el 
grupo humano para subsistir. 

Esta hipó1csis sugiere que cabe la 
posibilidad de definir una "lingüística" de los 
sistemas de organi:r..ación de los elementos fisicos del 
hábitat. entender con ella Ja ~·olución de los 
sistemas de organi7..ación espacial y rastrear su 
distribución geográfica en el mundo. De los trabajos 
producidos desde esta óptica sobresale por su inlerés 
enciclopédico la historia de la organización espacial 
del hábital escrita por Shocnauer ( 19K4) para un 
curso unhtersitario de historia de la 'ivienda. 

Aunque el interés principal de este trabajo 
no radica en la elaboración de una teoria sistemática 
sobre la lectura de los espacios en los que se vive. las 
ideas generales que subyacen a la extensa 
recopilación de tipos de habitación y de 
asentamientos pueden resultar de interés para 
plan1car una tcori7..ación más amplia sobre la manera 
en que las colcct.ividades panicipan en la 
organiz.ación de los espacios que habitan. 

El trabajo de Shocnauer ( 198.a) es una 
historia de la forma de la vivienda principalmente y 
del asentamiento en fonna secundaria. Cubre el 
espacio de tiempo que se considera tienen de existir 
las fonnas urbanas. paniendo de las civilizaciones 
más antiguas y de la ,,.hiend.."I primiti,·a actual hasta 
la habitación en el periodo de la re"·olución 
industrial en occidente. 

El espacio geográfico que cubre va del 
Medio Oriente y Africa. la India y China. a los 
asentamientos actuales e hislóricos lapones. tun,gus. 
esquimales. aridoamcricanos. pigmeos. 

bosquimanos. habitantes de las selvas llu,iosas de 
América. cte. Se concentra luego en la Europa 
mediterránea y en la casa oriental moderna. para 
terminar en un análisis desde el medioevo europeo a 
la revolución industrial en Europa y Jos Estados 
Unidos. 

La pcrspccti'-a general de clasificación de la 
forma del hábitat la obtiene de un trabajo de 
Gabriellc Sh""-anz; se basa en la idea de que las 
sociedades. con su panicular sistema económico y 
social nccc$3riamente están sujetas a un camino 
~·oluti,,.o que se concentra en 6 estadios generales 
que corresponden a formas especificas del hábitat y 
la ".¡'·icnda: 

.. 1. Viviendas cflmeras o transitorias. 
Vi,·iendas de familias nómadas pcrtcnecicn1es a 

un grupo social cuya existencia esta basada en una 
economía simple de ca7..a y recolección. 

2. Vh·icndas transitorias o temporalmente 
irregulares. 

Vl'\·iendas de un grupo sociaJ cuya existencia est..i 
basada en prácticas a'\"3.nzadas de pastoreo y formas 
primitivas de cultivo. 

3. Viviendas periódicas o temporalmente regulares. 
Vi'\iendas p:rtenccientes a sociedades 

tribales de '\ida cuya e.xistencia está basada en el 
pastoreo. 

4. Vi,iendas estacionales. 
Vi'\iendas p:rtenecienles a sociedades 

tribales de ,.¡da scminórnada basadas tanto en el 
pastoreo como en culti'\.'OS marginales. 

5. Vi\iendas scmipcnnanenles. 
Vhiendas habitadas por comunidades 

sedentarias o camp:sinos de azadón que practican el 
cultivo de subsis1encia. 

6. Unidades habitacionalcs permanentes. 
Viviendas p:ncnccienlcs a sociedades 

agricolas que poseen una organi2'..3ción social y 
pol~tica como la de u~"I nación y una economía 
agncola de excedentes .... 

La fonna de la '\ivienda por ser detcnninada 
por fuer?.as políticas. sociales. económicas. religiosas 
". fisicas en interacción. variará en complejidad con 
ia variación y n1ultiplicación de las fuerzas 
detemlinantes. Pero exis1e una continuidad 
perceptible de los modelos tipológicos utilizados aun 
por sociedades modernas (como la "casa-patio"). 

La evolución de la vivienda desde esta 
perspectiva estará atada a la interacción de esta serie 
de "fucrL.as" fonnativas. pero su organi7..ación fisica 
especifica podría entenderse como parcia1n1en1e 



independiente de estas f'uerL.aS. estar sujeta a 
aspcc1os estructurales del pensamiento simbolizador 
del hombre. Una visión panorámica de la a·olución 
de la fonna de la vivienda en las culiuras 
"primitivas• le ha permitido plantear que In 
•,;vienda circular es primordial y pn:dcccsora de In 
forma rectangular•~. 

El lugar se estructura primcramcn1e por In 
migración entre tcrri1orios de bandas de caza en 
busca de comida. Habria que aftadir a esta hipó1esis 
los aspectos relacionados con el significado de la rut., 
que organiza el territorio. ya que podrian rll:'·elar 
especificidades locales que hacen que la 
organización del territorio sea leida de una manera 
especialmente distinta por los grupos de habitanles 
que companen un mismo sitio de ,.¡da. 

Muntaftola (1974) se refiere a una 
distinción estructural en el espacio habitado que se 
refiere a su "estaticidad" rclati\.·a a la f'ornl3 de '\'ida 
de los habitantes. que denomina •Jugar radiante" y 
aquel que se estructura merced al mO'\.'imiento y 
reconocimiento inmediato del paisaje en migraciones 
territoriales que configuran lo que llama "espacio 
itinerante". A pesar de que el hecho de moverse en 
un territorio sea. como sostiene Shocnauer C 198-' ). el 
factor que desencadena las primeras fomtaS de 
organización del hábitat. es con'\·eniente entender 
que existen di'\·crsos grados de •radiancia" e " 
itinerancia .. en la manera de organización del lugar 
migratorio que pueden afectar el tipo de elementos 
que son tornados en cuenta por el grupo que habita el 
lugar para entender su organi7..ación. --------------
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Fig. 2. ,.\fapa mental de los u~albir/ de Australia 
sobre su situación con respecto a las de111ds tribu .... y 
las rutas que dan sentido a .. ..u espacio de vida. 

Guidoni ( 1989) menciona que muchas 
culturas de cazadorcs--cosccheros suelen substituir el 
1erri1orio o alguna de sus panes por la figura del 
creador heroico. del antepasado o del creador 
cósmico que une el ciclo y la tierra~ asi. es posible 
que asimile las salientes o los accidentes 
significativos del paisaje al cuerpo del ser mhico 
originario o heroico. 

F1¡::. 3. Oa.ns de Gfa ... a (Túne:) que .w: identifica con 
el entL• fi•111cnino 4\fnaJ.:a. Las partes del sitio son 
asimilada... como partes: de la deidad. (números 
¡::rondes): /. cabeza; 2. pecho; 3. vientre; 4. mano 
derecha: 5. mano i:::quierda; 6. muslo derecho; 7. 
mu.do i:quicrdo; 8. pierna derecha; 9. pierna 
1:::quierda. 

Los Modoc. habitantes del lago Klamath. en 
las rocallosas estadounidenses imaginaban 
organi7..ado su paisaje a pan.ir de cinco montai\as 
S.""lgradas cu,.·o centro es el monte Shasta (el corazón 
del Héroe mítico Tütats- el corazón del territorio) Al 
parecer a partir del "milo del dcsanidador de 
pájaros"::6

• mientras que los Walbiri. habitantes del 
dcsicno australiano. que ''en en los accidentes del 
paisaje y en las dunas restos del paso de animales 
miticos fonnadorcs del mundo o del paso de sus 
héroes. según ha podido imerpreiar Rapoport (1971 ). 
estructuran su territorio de vida a partir de tres tipos 
de rutas simbólicas. de héroes mitológicos y según 
dos tipos de rutas aborígenes relacionadas con su 
rango y edad. 

La forma de producción del espacio 
edificado podría pensarse que es detenninantc de la 
organi7..ación del hábitat. pero según sostiene 
Shocnaucr ( l 9K4) existe evidencia que probarla que 
es parcialmente independiente esta relación. lo cual 
apoyarla la tesis de que la organización de los 

25 



elementos flsicos del h.-\bital obedece a factores de 
naturaleza estructural del componamicnto espacial 
del hombre que se reune en fonna cooperativa. 

Un ejemplo de ello puede obscn-arsc a panir 
de las dos formas generales de producción de la cas.a
patio: 

1. Por cn:cimicnto concéntrico; que concsponde a 
sociedades comunales y que rcgulannentc es de 
planta circular u °'-alada. la ,..¡,..¡enda crcc:c del 
núcleo del asentamiento formando círculos de esteras 
)' ampliando la cubiena cónica. Una sugerencia 
interesante relaciona el aumento de densidad en la 
comunidad como un cambio de la planta circular. a 
la º"'alada y a la rccta.ngular. 

2. Por agregación. Que corresponde a las 
,..¡vicndas de sociedades jerárquicas de fan1i tia 
nuclear )' que se genera disponiendo habitaciones 
especializadas hasta que cercan el esp."1cio central 
(patio). 

Estos dos refugios sin embargo establecen 
claros •círculos concéntricos" de privacidad muy 
similares. 

El esquema de las tiendas de los beduinos 
que se ubican en torno a un duar o lugar central 
comunal. puede ejemplificar un crecimiento por 
agregación aün y cuando se trate de un refugio 
transitorio. Estos refugios también tienen bandas de 
privacidad como en el esquema de casa-palio. 

El sentido de propiedad del sucio según 
Shocnaucr (198.a) se empieza a desanollar con las 
'\o"iviendas estacionales. aunque csle todavía sea 
comunitario. afectando el tipo de relación del grupo 
humano con su medio y. tal '\'eZ.. mediali;r.ando sus 
respuestas arquitectónicas. 

En estas sociedades. a pesar de un cambio 
en el sistema de producción principal que utili7..an 
para la subsistencia conservan tradiciones 
constructh·as y las transmiten: las pali;r.adas 
cubienas de lodo de los n13sai se reproducen en arcas 
de Puebla y Nue"-'O León. Probablemente imponados 
por los escla,·os africanos de las minas 
Novohispanas. El misn10 sistcn1a navajo (pero 
hecho en seco. no con lodo) es posible observarlo en 
Jcamolc. Nuevo León. Tal vez. una sup:rvivcncia 
chichimeca. Shocnauer ( l 9K4) n1enciona una 
vivienda china prehistórica tipo Hog..'ln Navajo. que 
puede emparentarse con el Kiva Anasasi o pueblo y 
con las viviendas scmienterradas chichimecas. Este 
tipo de vivienda est.."Í muy difundido en muchas 
panes del n1undo. 
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Las sociedades jerárquicas basadas en la 
riquc;r .. a se empiezan a dar con organizaciones de 
vi'\·iendas scmipcnnancntes. Es posible observar en 
las vi'\iendas africanas del área Masai. Dogón o del 
territorio de los Falis una organización de patio 
hecha por agregación. Sin embargo. en pocas 
ocasiones son recintos cu..-¡drangulares. Se trata de 
agrupaciones de caballas circulares que se unen por 
medio de una tapia. Todos los elementos m.iran al 
patio. que puede ser la cocina. 

Estas organizaciones se extienden a la 
estructura del ascntatnicnto. que adopta a ,.cccs una 
fonna circular como en los Gurunsi o los Dogon que 
eligen su asentamiento por el sitio del árbol Baobab. 
Pero un an.-\lisis más profundo que el de Shocnauer 
( l 9K-') podría rC'\·clar esquemas de organi7..ación 
basados en modelos simbólicos de base mítica mucho 
más complejos y que marcarían un primer punto de 
controversia a la consideración de que la forma de 
organizar fisicamentc el hábitat es independiente de 
lo siruacional del sitio en que se halla. 

F1g . .J. Fal1s (Camcnin). E...,.quc111a dv organización 
1errilo,.1al y relación recíproca y complemcnlaria de 
los cuatro ¡.:rupos pr1nc1palc.•;. 

A nivel de la estructura del territorio. los 
Falis. habitantes de las montaft.as de Camerún 
Septentrional establecen una di,-isión basada en las 
cuatro orientaciones del ciclo. lo que identifica los 
cuatro grupos principales de habitantes en la región. 
En las aldeas. los diversos barrios están dispuestos 
scgtin cuatro posiciones antropomórficas y de 
acuerdo a iguales posiciones simétricas y 
complementarias. Existe una relación entre el mito 
de la creación del n1undo. a panir de un hu~·o de 
tonuga y uno de sapo y la idea del par simétrico y 
complementario relacionado con la pareja originaria. 
Aparenten1ente. los Falis han utili;r..ado esta idea de 



tos dos elementos en oposición que hay que 
armonizar en la construcción del territorio. aldea. 
barrio )' casa para fabricar ta imagen Hsica de los 
elementos de su hábitat. 
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Fig. S. Fa/is (CamerUn) Antropomorfismo de la 
\'lvienda. 

•Cada elemento arquitectónico posee uno de 
estos movimientos (rotaciones) vinualmcntc 
complementarios... la pane cilíndrica en 
mamposteria (femenina) y la cubicna cónica de vigas 
y paja (masculina) son rotatorias en sentido inverso 
rcciprocamcnte"=' 

Scglln sus creencias. el orden del cosmos 
está sulxli~;dido en esas cuauo partes: la cabeza. el 
Uonco. los miembros superiores y tos miembros 
inferiores. El centro está ocupado por el sexo, y este 
orden corresponde con las diversas posiciones que 
adopta el hombre en el acto de procreación 
(correspondencia del macrocosmos y el 
microcosmos). 

Este tipo de relaciones siempre panir&in y 
tcnninarán en el modelo antropomoño. desde el 
territorio al elemento dccorath·o~ pero lejos de ser 
este un ideal puramente estético. se presenta como 
una necesidad de armonía de los elementos del 
cosmos. Lo que haci que el hecho de organizar el 
hábitat sea algo '\'ital para este pueblo. El sistcn1a de 
medidas (de base antropomorfa) hace que ta 
dimensión de los espacios se am1onicc mas 
perfectamente. 

La imagen del hombre yacente que es 
simétrico y ordenado es tratado de fonna diferente 
por los Falis~ dándose "representaciones 
nntropomoñas en las que la figura aparece 

comprinlida. 
aniculaciones 
separadas.""'° 

los n1icmbros entrelazados y las 
principales (como los hombros) 

Entre los Dogoncs. habitantes de la cuenca 
del alto Niger en Mali. la aldea es idealmente de 
forma anuopomorfa. La casa para las reuniones y la 
fragua del herrero ocupa la "cabeza" del ginna 
(aldea) las ,.¡viendas familiares el pecho, los aliares 
ocupan el sexo del hombre y de la 01ujcr o los pies. y 
la casa para las menstruantes tas manos. La casa 
obscn-a el mismo tipo de organización. En planta se 
distinguen la cabeza; cocina redonda orientada hacia 
el nonc. el espacio central dc:scubieno como el 
cuerpo. los brazos laterales concspondicndo a las 
despensas y la entrada correspondiendo a los pies o 
el sexo. 

s 
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F1g. 6. Dogoncs (Cuenca del alto /\.'lgcr. J.fa/í) 
Anlropomorfi.o;mo de la morada. J. cocina-cabc:a; 2. 
estancia principal-tronco; 3. de ... pensa-mienrbros; 4. 
en/rada-sexo. 

La imagen anuopomoña. base del modelo 
de organización del hábitat de estos pueblos. es 
tratado como un sistem.a general de organización. ya 
que representa. en el caso de los Falis. por ejemplo. 
una visión del mundo que es reproducida en todas las 
escalas. desde la organización del territorio. la aldea. 
la casa y su decoración. 

A pesar de que el trabajo de facto que 
implica la elaboración de cada segmento de! lugar de 
vida es diferente por si mismo y por el número de 
personas que in,.•olucra en cada nivel desde lo que se 
hace individualmente a lo que tiene por necesidad 
que in\'olucrar al grupo. hasta lo que se hace 
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solamente en el tránsito de generaciones~ el modelo 
aparece presente y como un lndicc que comunica un 
sentido global del hábitat ligándolo a las creencias y 
modo de vida del grupo. 

Esto sugiere que la organi7.ación ftsica del 
lugar habitado está relacionada con la estructura de 
aecncias del grupo que lo habita. lo que implicaría 
que la po.slbilidad de apn!ndi:aje de 11na.s manera.~ 
de imaginar el hábitat es una función dependiente 
del grado de col"IYlaclón de la organización de éste 
y el sistema de creencias de sus habitante.~. 

Una secuencia de las 
sociocspaciatcs. lle"·a al autor 
esquema de dcsarroUo histórico 
planta como el siguiente: 

mbuto 

organi7..aciones 
a proponer un 
de la forma en 

maya 

e e:> 
A B 

masai huasteco 

G:IJ e-~ __ J 
e D 

Deduce una evolución simbólica paralela que ·va 
gradualmente de los símbolos maternos y uterinos 
(que denomina forma "inluith.-a"l a la utih:1.a.ción de 
simbolos m.ás racionales y abstractos. 

Pero anle la controversia sobre la 
dependencia estrecha de la forma edificada con lo 
siluacional-local se presenta la evidencia de unos 
"tipos" espaciales que se repiten con similarid."ldes 
estructurales sorprendentes en periodos de la historia 
muy cx"tcnsos y en contextos geográficos muy 
distintos. 

La casa urbana oriental (desde Egipto a 
Chin.'l) se relaciona por entero con el esquema casa
patio. su precedente mas remolo son las aldeas 
agrupadas de fonna circular o semicircular (como In 
chichimeca). Es interesante cómo el palio se 
con,·icnc en el centro simbólico del lugar. 

El esquema según Shocnauer (19R-') tiene 
dos elementos ímponantes: el patio que es constante 
hasta nuestros días y que tiene su n13s reciente 
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expresión en la casa lalionamericana y en el "muro 
de privacidad" o •pantalla de cspiritus". que se 
dispone al frente del acceso y que resguarda la vista 
del interior de la vivienda (posee en algunos lugares 
connotaciones religiosas) y obliga a hacer dos giros 
de 'X>º para entrar. Este modelo sobrevivió sin 
alteraciones hasta la casa griega clásica; los romanos 
la modificaron quitándole la pantalla y haciendo un 
orden axial simétrico. Al parecer. esta •pantalla de 
espiritus" fue substituida por la puena donde se 
labraba comunmenle la imagen del Dios Jano 
(origen-duali<Sad). 

El asentamiento medio oriental se 
caracleri:r .. a por un crecimiento organ1co. una 
división precisa en Mahallahs (cofradías gremiales o 
de gente del mismo origen) con uno o dos accesos 
solamente (tal ''cz un antecedente del barrio 
cerrado). Otro aspecto es la división tajante enue 
i n1crior y exterior de la ,;,;cnda ~· la ubicación de las 
habitaciones de la familia en el punto mas alejado 
del acceso. el más privado. 

Las casas se dis¡xmcn en el Maha11ahs sin 
obscn-ar distinciones del ni,·el económico de las 
familias. El centro del asentamiento es la mezquita. 
centro religioso politico y educativo. En muchos 
casos se sustituyó el ágora de ciudades griegas 
conquistadas por los musulmanes por la me7~uita. 

Un aspecto que llama la atención sobre la 
relativa independencia de la organi7.ación espacial 
con el destino utilitario del edificio en este contexto 
cultural es el hecho de que la mezquita. K.ahn y 
gaysayytrah (así corno la mayoria de los edificios 
públicos musulrraanes) aparentemente se derivan del 
modelo de organi7..ación de la casa oriental. 

La vi'\'ienda se di,;día en dos secciones 
salam1ik y haramlik. La primera era pública: donde 
se recibían las '\.isitas y la segunda era privada: 
rescn·ada para la familia. En las casas pequeñas la 
separación era '"crtical. Toda la casa está disci\ada 
considerando la máxima privacidad. Interior y 
exterior conuastan con la riqueza de su decoración: 
asi e1 ex1.crior se mantenía austero por razones 
religiosas. 

La azotea de la casa es utilizada para 
domtir durante las noches calurosas: las habitaciones 
no liencn un destino especifico. son usadas según la 
hora del día o época del ai\o. 



En algunos casos la división de la vi\:ienda 
en satamtik y h."lramlik forma dos casas separadas 
organizadas cada una alrededor de un patio. 

La calle en la ciudad islámica es propiedad 
(hasta el eje) del duefto de la ,.¡vienda. El Koran 
establece que lo único que debe hacer el indh.iduo es 
pcnnitir el paso al "'ccino y no despreciar su 
propiedad. En la ciudad occidental la propiedad de 
la calle ha pasado del scfk>rio al gobicmo municipal. 
Es interesante notar cómo en los barrios populares 
mexicanos. la calle tiene un sentido de propiedad 
comunitaria emparentada con el modo occidental y 
el islámico a la ,,·ez. 

Los griegos no modificaron el concepto de 
casa oriental sustancialmente. Incluso las casas 
griegas se organi7..aban en andronitis y g:\·nacconilis. 
La primera pública para los hombres. más exterior. y 
la segunda para las mujeres y nii\os. más interior. 

Shocnaucr ( 1984) sostiene que la diferencia 
fundamental entre la vh'"ienda oriental y la occident.'1.1 
es en su "orientación" con respecto al espacio público 
exterior~ mientras que la primera es inuo,·cnida. sin 
mucha relación con el exterior. lo que "fragmenta" 
c.""ccsiva.mente el espacio urbano público y pri\.'ado. 
la segunda es exuo,,·enida~ el patio de la vivienda 
urbana occidental no es el "centro". como en la 
oriental. mas bien juega un papel accesorio como 
una dependencia de scn·icios. Esto tiene efectos 
importantes en la privacidad. y quita al patio su 
puesto como organizador simbólico de la vivienda. 
Sin embargo. la arquitectura monástica ha 
continuado la tradición oriental en occidente. 
Espai\a por la in,·asión de los moros conservarla el 
tipo de casa y ascntantiento musulmán. Por esta vía, 
latinoamérica se hace heredera de la tipologia. 

Es posible discutir la noción de un esquenm 
evolutivo que atraviesa 6 etapas como et que utili7 .... , 
Shocnauer ( l 9K4 ). ya que los aspectos que relacionan 
a la vivienda con el territorio pueden ser n1"'.is 
complejos y no denunciar necesariamente que tal o 
cual cultura atraviese un periodo .. inferior.. de 
desarrollo. Si bien. con justicia sólo puede hablarse 
de diferencias. Sin cn1bargo . la rique7 .... -. de estos 
enfoques teóricos está en encontrar una relación del 
modo de vida con la fonna de la arquitectura y el 
asentamiento. 

El punto que parece ser el centro de la 
contro\.·ersia que plantea el trabajo de Shocnauer 
( J 9K-t) está en la consideración de la independencia 

o interdependencia de la forma fisica del h.'i.bitat con 
las características situacionalcs de lo concreto-local. 
Ya que. a mi juicio. afecta directamente la 
posibilidad de transferir los resultados de 
investigación realizados en un contexto histórico
cultural a otro y la consideración de que el 
aprendi7.aje y la panicipación en la construcción del 
hábitat sean conclati\.'os a la interdependencia de la 
estructura del grupo que habita un lugar y los 
sopones fisicos representados por la fonna de la 
arquitectura y el asentamiento. 

La consideración de que pueden existir unos 
""tipos" de organi7.ación espacial que se pueden 
utili7...ar como una •Jingüistica"" de los espacios 
concretos del medio edificado. supone el problema. 
entonces. de considerar a estos "tipos"" como pie7.as 
de un sistenta organi7.ado. Lo interesante de ello es 
deducir la naturaleza del modo de enlace de estas 
..pie7..as constructoras del entorno". lo cual nos darla 
una idea de la posibilidad de comunicar este .. mod.o" 
de Uabajo. es decir. ayudaría a comprender la 
comun1cabi/1dad de unas imágenes del hábitat entre 
los habitantes del lugar en que viven. 

1.4. El c:onc:eplo de pauern y de siHema. 

Este problema ha sido extensamente tratado 
por Christophcr Alcxandcr (1973. 1974, 1980. 1981) 
y ha sido el motivo focal de toda su investigación. 
Desde la idea central que subyace al Ensa;1,,o0 .sobre la 
sinlc.o;is de la forma, indudablemente uno de los 
trabajos teóricos más influyentes de los últimos 30 
años. que apunta hacia la posibilidad de reducir un 
problema arquitectónico-urbano a sus com¡x>nentes 
minimos -lo que más tarde llamarla átomos del 
entorno- hasta su famoso trabajo realizado en 
Berkeley A pattern languajc. el enfoque que se lec 
tras estos trabajos es la necesidad de definir los 
componentes del entorno edificado y la manera en 
que estos cobran sentido. se cnl37...an y pueden ser 
interpretados como un todo coherente~ como un 
... ·1.o;tl!tna. 

Las ideas que dieron origen al Ensayo sobre 
In síntesis de la fonna son funda.mentalmente dos. La 
prin1era es la de que existen dos formas históricas de 
producción de la arquitectura. a las que denominó 
"inconsciente de si misma.. ,,. "consciente de si 
misma". estas formas de produ

0

cción. que realmente 
son fonnas de acercarse al proceso de disci\o. scglin 
Alcx.andcr (1974) son el resultado del uso de la 
diagran1ación como paso intermedio para la 
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producción de los espacios edificados. El uso de 
diagramas o dibujos de proyecto según esta idc., 
produce un cambio cualitativo en le proceso de 
construcción dc1 espacio que '\-"Ueh·e más 
'"consciente'" el D'ICIClo de acercarse a la producción de 
la arquitectura. lo que en términos generales produce 
una excesiva dif'crenciación de Jos componentes del 
problema. generando lo que denomina '"desajustes•. 
que no son mas que fallas de adaptación de la forma 
con respecto al uso. 

Esta idea presupone una serie de problemas 
que pl'O'\-·ocaron una transformación susta.ncial de las 
hipótesis iniciales en sus trabajos posteriores. Uno de 
los nl3s C'\o'idcntcs. que fundamentó la critica general 
de Janct DalC'\o· al Ens."I"'º es el de la dificultad de 
definir. en ios térmi~os de pn:sición que la 
modelación matcnlática de Alexander (197-1) exige. 
hasta dónde la producción de la arquitectura es 
consciente. y hasta dónde es inconsciente. Esto. 
según la critica de Dal~-. supondria una serie de 
estados intermedios de producción que van del 
extremo inconsciente ni consciente que harian al 
hecho de diagrantar un fenómeno mas bien periférico 
en el proceso de ese ca.mbio cualitativo. 

Otro aspecto de la hipótesis de Alexa.nder 
(197-1). que parece n1ás importante. es el hecho de 
panir desde el inicio del trabajo de una postura ética 
dificilmente sostenible si se le desenmascara pero 
que tal '·ez encubra la posición reaccionaria de toda 
una época frente a la excesiva cstandari7...ación de la 
forma de producción de la arquitectura moderna 
internacional. Alexander (19K0.1981) panc del 
supuesto de que el modo "inconsciente" de hacer 
arquitectura es fundan1entaln1ente bueno y que. por 
oposición de valor. el modo "consciente" es malo por 
naturale7.a. Esto le lleva a afinn.ar que aunque la 
\."Uelta a un modo inconsciente (¿inocente?) de 
producir la arquitectura es algo in1posible. deberla de 
haber un modo que, liberándose de la molesta carga 
ideológica de la arquitectura consciente de si misma. 
garantice la natura/u/ad del producto realizado. Algo 
asi como un modo que libere al hombre de sí mismo 
y haga de la producción del espacio algo natural y 
lógico. 

Este juicio ético. que con el tiempo se 
trnnsforn1aria en un juicio estético. Impregna toda la 
obra de Alexandcr ( 1980.1981) y prepara la idea de 
la posibilidad de descubrir un n1odo de producir la 
arquitectura y la ciudad que sea ate01poral. natural. 
"libre de yo"; la idea germinal del que tal vez se.a su 
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grupo de trabajos de mayor alcance. El modo 
intemporal de construir y Un lenguajt_• de patrones. 

La segunda hipótesis sobre la que descansa 
el Ensayo sobre la sintesis de la forma, y que seria el 
otro principio general del pensamiento de Alcxander 
( t 980, l 9K 1) es el que apunta en el sentido de la 
posibilidad de dividir un •problema arquitectónico" 
en componentes diferenciados pero codcpcndientcs. 
Esta idea para la que utiliza la metáfora de árbol. por 
la manera en que se ·ramifica" un problema cada vez 
hacia conjuntos más pcqucnos pero unitarios con 
respecto al conjunto mayor. supone que la 
Arquitectura y la Ciudad se componan como 
complejos sistemas compuestos a su ''ez por 
numerosos subsistemas conelacionados. Según esto 
es posible pensar en que un problema arquitcctónico
urbano est..."i di,.-idido en '"niveles" de resolución. que 
Alcxander ( 1980. J 981) describe como conjuntos que 
contienen a otros de n1enor nivel de resolución. Esto 
equivale a pensar que el ni,·c1 del territorio -que seria 
el conjunto urbano an1biental limite de lo construido 
por el hon1bre y lo natural- contendría al subconjunto 
de lo urbano; que a su vez contendría los 
subconjun1os barriales y conectores~ que contendrían 
los subconjuntos vecinales ... etc. 

Esta hipótesis sugiere que los conjuntos 
grandes que contienen conjuntos más pcquenos no 
sólo los contienen por su rna~·or tatnallo y nivel sino 
que están estrechamente intenclacionados. Esto 
quiere decir que cada elemento del sistema total tiene 
relaciones con todos los demás elementos. y que cada 
cambio que se dé en cada región del sistema (sin 
imponar su tarnallo relativo o nivel) tenderán afectar 
a todo el conjunto. Esta idea parece que operó un 
profundo cambio en la manera en que Alexander 
( 1980.198 l) concibió con posterioridad la naturale7..a 
de estas suposiciones en relación a la realidad 
urbano-arquitectónica. 

Mientras que en el Ensayo estas 
propiedades del sisten1a scriln interpretadas como 
propiedades generales del proce~o;o de producción del 
an1biente. en los trabajos de Berkeley se ha tomado 
panido por considerar que el componanliento 
sisléntico de la realidad ambiental. In intcnclación 
compleja de sus elementos y In dependencia de las 
panes con el todo y del todo con cada una de sus 
panes. es de hecho una propiedad del lenguaje 
n1ismo con que está construida la realidad. La 
propiedad radica en la cosa. un buen o un mal 
ambiente depende de las propiedades presentes en el 
lenguaje de las cosas del ambiente n1ismo~ entonces. 



el hecho de la buena o rnala arquitectura es un hecho 
objetivo. 

Después de estas suposiciones Alexander 
(1980.1981) posiblemente llegó a la idea de que al 
ser objetivas las propiedades del ambiente y los 
'-alorcs que estas propiedades enmascaran. es posible 
pensar en una codificación cfccti'\'a de ese Jen¡,:ua1c 
con el que están construidas las cosas del mundo que 
sea univcrsalnlCntc válido. atemporal y eterno. Que 
era sólo un problema de tiempo encontrar el total de 
esos elementos lingtUsticos con que estaba construido 
el ambiente. pero que independientemente de los 
elementos de ese lenguaje. era teórica.mente posible 
que Ja .sintaxis del lenguaje -que A/c:randcr 
(/980,/981) llama modo- fuera .s1mph• y u.vada 
uni\,oer.-.a/mente para la producción dt• cualquu•r 
si.vtcma socioespacinl de lo.v scre.'fi humano.'>. Es 
decir. que se tratara de un aspecto estructural del 
componamiento del hombre con respecto al hábitat. 

Esta serie de suposiciones llC"·ó a Alexander 
( l 9KO. l 9S 1) a fonnali7.ar un sistema teórico que 
diera un nombre más ex.acto al lenguaje que 
proponía como explicación de la realidad ambiental. 
A los elementos '"duros'" del lenguaje. es decir las 
letras de su alfabeto ambiental. les denominó 
pattern.~; la sintaxis del frasco espacial le denominó 
el niudo inlen1poral. 

Panero es una unidad de información 
ambiental; que es contenida por el sistema del 
ambiente. pero que posee toda la inf'onnación del 
ambiente en el que se halla. Existen dos clases de 
pattems. los pattcrns de acon1cc1n11cnros y los 
pallerns de espacio. "Sabemos entonces que lo que 
cuenta en un edificio o en una ciudad no es 
únicamente su f'onna exterior. su geometría fisica. 
sino los acontecimientos que allí tienen lugar ... Cada 
ciudad. cada barrio. cada edificio posee un conjunto 
especifico de pauems de acontecimientos segün su 
cuhura prcdominante"30

• pero lo que resulta crucial 
para Alc.'«~nder (1980. 1981) es el hecho de que cada 
pattcrn de aconlccinliento est..-i unido estrechan1entc. 
como una misma cosa. a un pallern de? c ... pac10, y 
que ambos son definidos por las culturas mediante 
un nombre que los caracteri7..a como elcn1entos 
fisicos típicos del espacio usado por cada cultura. "La 
mera lista de elementos típicos de una población 
dada nos habla de la fonna de vida de sus 
habitantes"31

• Esta relación la imagina como un 
hecho natural del con1ponamiento del sisten1a 
medioambiental. que implica que la vida que se 
desarrolla en un edificio o en una ciudad no está 

fatalmente anclada al espacio de su acontecer sino 
que está '"constituida a panir del espacio mismo""3~. 
Lo que hace un proceso narural caracterizar los 
patterns mediante nombres (codificarlos). que hacen 
posible su clasificación. 

El sistema de '"construcción'" de un pauern 
Alcxandcr (19K0.1981) lo concibe como un sencillo 
proceso encaminado a garanti7.ar la comunicación de 
la esencia del problema arquitectónico que 
caracteriza. Este proceso pane de la obscn·ación de 
los elementos que componen el ambiente en un 
determinado contexto y su diagramación; la manera 
en que luego estos se encajan unos con otros durante 
la edificación del Mbital dependerá en gran meWda 
de la comprensión que logre el usu..-¡rio de el modo de 
trabajar con el lenguaje de patterns~ por lo que el 
proceso de educación del usuario Alexander 
( l 9KO. l 98 I) lo considera esencial para todo el 
proceso. En general este planteamiento llC'\·a en si la 
idea de una arquitectura gestada por entero por el 
usuario. 

La forma de presentación de los paltcrns 
tiene la intención de hacer posible el proceso de 
cd.uc..,ción del usuario. al tiempo que garantiza el que 
se acepte que la realidad medioambiental es un 
sistema donde todas las partes están enlazadas. Cada 
panem cmpie7~ con un diagrama que representa un 
ejemplo '"arquetípico" ex.traído del ambiente que 
representa la mejor solución al problem.a encontrada, 
luego se sci\ala el contexto de su interrelación con el 
sistema mostrando qué pauem de un ni'\·el superior 
a.:o--uda a completar; para luego mostrar la esencia del 
problema que resuelve el pallcm. Se presenta el 
.. cuerpo del problema'" mencionando el trasfondo 
empírico del pauem. para luego proponer una 
hipótesis de solución que contempla el camp::> de 
relaciones fisicas y sociales necesario para resolver el 
problema en el contexto prescrito. Alexander 
(J 980.1981) sen.ala que esta fase de presentación del 
pauem debe hacerse en fonna de instrucción. El tono 
ascnivo podría -como en el aula de clases- inducir a 
que se tome una determinada decisión no siempre 
relacionada con lo "acenado" de la solución que se 
propone. A ello Sib""Ue -tal vez con10 una estrategia de 
refor.l'~miento de la instrucción- un diagrama del 
pancm con leyendas que se11alan sus componentes. 

La secuencia de explicación termina 
sc11.alando quC relaciones tiene el pauern con otros de 
ntcnor nivel. En general esro garantiza que se cierre 
el proceso de aprendizaje con la idea del '"todo 
interconectado" que es la esencia del trabajo de 
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Alexander ( 1980, 19!11 ). La estructura del 
"diccionario" de 253 pattcrns gu.."trda un orden 
secuencial que "'D de los pattcrns de rnayor nivel -
regiones y ciudades- a los de menor nivel -los 
detalles constructivos-. Esta estructura representa en 
si misma el cspiritu del lcnb~jc. 

El lenguaje se basa en la imagen de una 
malla. Esta metáfora sugiere a Alcxandcr 
(1980,1981) que el modo de trabajo que busca la 
interrelación del todo con sus partes será mejor en 
tanto colabore a f"orrnar más un todo coherente. La 
ncc:csidad de unidad y coherencia que persiguen el 
anc y la ciencia podria enmascarar en las 
suposiciones de Alcxandcr (1980.J9MI) la búsqueda 
del orden que dé sentido a un.."I idea cst.itica y 
conscn·adurista del mundo. Cuando el usuaJ"io 
"selecciona• la secuencia de paucms de su "'propio 
lenguaje" puede proceder a construirse un mundo 
adaptado a su vitalidad interna; es interesante la idea 
de que el uso de esta manera de construir el ambiente 
prcn:ocará un cambio cualitativo en la vitalidad de 
quien lo use. Alexandcr ( l 9KO. l 98 I) scftala que este 
hecho es la evidencia empírica de que se ha 
conseguido penetrar en la médula del 'nodo 
intenrporal de con-~truir. 

El lenguaje pensado en términos de la 
metáfora de una malla supone para Alexander 
( 1980.1981) la evidencia de su orden geon1étrico. ya 
que el lenguaje en si es pensado como geometría 
espacial a fin de cuentas. Pero recurre a una analogía 
más al plantear que la generación del lenguaje -la 
pane dinámica de la Icaria en oposición a la 
definición estática de la "estn.ictura de ese lenguaje" -
se puede parecer a la evolución embrionaria que se 
genera en un proceso de diferenciacrón. donde la 
configuración final del ser existe potencialmente 
desde la primera división celular. merced a la 
existencia de un código genCtico capaz de guardar la 
información del todo en cada una de sus p.."lnes. 

Este proceso lo concibe como el 
planteamiento de una idea general inicial que sea 
con10 un "boceto" del estado final. para pasar poco :i 
poco a solucionar los ni·velcs inferiores~ este proceso 
Jo denomina "transformación" o "cura" -tal vez 
utilizando el concepto Heideggeriano de un 
conocimiento en profundidad creciente del ser 
ntlsmo. como camino de lo óntico a lo ontológico 
que también es traducido con10 "cura"- que consiste 
en la solución de los intersticios que hay ente los 
pattcrns de mayor jerarquía utili7..ando pauems de 
menor nivel en un proceso en el que es posible 
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•reinventar"' los enlaces del proyecto inicial para 
enriquecerlo con aponaciones del mismo usuario. 
Este proceso también lo llarn.."l "'pulido" de Ja imagen 
del proyecto. 

Este proceso implica que el pattem de 
mayor taJT&afto. que ha quedado bocelado desde el 
principio operaria como el referente más estático de 
la gcomctria del entorno. Esta idea entrafta el 
problema de una excesiva hcgcmonia de las 
estructuras más grandes. que por ouo lado 
Alexandcr ( 1980. 1981) considera como entidades 
más conectadas con las organizaciones 
gubernamentales y la legislación. Sería interesante 
plantear como posibilidad ntctodológica ~n el 
sentido conlrario de lo que propone este autor- un 
acercamiento al proyecto desde lo más pcquetlo y 
situacional. hasta sólo lo estrictamente local; pero 
esto implicaría partir de bases filosóficas que podrian 
confiar n1enos en la unicidad ,. coherencia del 
nmndo que las hipótesis de Alcxa~dcr ( 1980.198 J ). 
Una mirada al caos. 

Un lenguaje de un usuario se construirla 
scgiln Ale.""-'lnder ( 1980, l 98 I) con un sencillo 
proceso: Lo primero que se debe hacer es tener el 
chcc1onar10 de pattems a Ja mano; luego habría que 
ubicar el ni\·el del problema arquitectónico que se 
desea solucionar y seleccionar las "piezas" a usar~ 

\'criticar la conexión superior como referente de 
continuidad del entorno y el problema. si es posible 
actuar sobre el pattern de enlomo (superior 
jerárquico) hay que buscar los patterns del mismo 
ni\'cl relacionados. Luego habrá que tomar una lista 
de los paucms que completan el ni\'el de trabajo 
establecido en un principio y construir una secuencia 
de piez.as. para ello hay que rl:';sar qué pattcms son 
marcados en el pattem inmediato superior como 
dependientes entre si. 

Recomienda no hacer muy larga la lista de 
panes. l\.1arcar Juego lodos los paucms que el usuario 
desee incluir en su proyeclo. En este paso Alexander 
e 1980.1981) pro¡x>ne que el usuario intercale los 
patterns propios de su lenguaje personal (los que 
halla inventado) que sean de Ja misma magnitud o 
imponancia de los otros o los que halla ntodificado 
del diccionario de paneros. Este proceso garantiza 
scgUn Alcxander (1980.1981) un ntá.ximo de 
complejid.."ld semántica en el entorno así creado 
produciendo naturalmente un efecto poético en la 
estructura del espacio. 



Este proceso de trabajo implica la 
participación del usuario en la edificación del 
hábitat. Alexander (1980.1981) se ha basado para 
estos estudios en C'\o-idcncias empiricas de procesos de 
discfto como los de la planificación de la Universidad 
de Orcgon. que describe en su libro Urbani.vno y 
participación. o el que describe en el modo 
intemporal de construir del diseno de un conjunto 
hospitalario. Sin embargo. he encontrado que los 
procesos de adaptación social del grupo panicipante 
en el proyecto de un espacio que rebase la esfera de 
lo indi\tidual. que se podria caractcri7.ar como un 
grupo operatr.•o. son tan imponantes como la 
gcomclria espacial resultante del proceso de diseno -
)' tal vez un aspecto modificante de ésta-. El aspecto 
cducafr\.'O implicado en la comun1caci0n de los 
elementos fonn.adorcs del hábitat podría sci\alar en 
el sentido de una creación constante de hipótesis de 
realidad que harian inviable todo proceso de 
sistcmati7..ación y catálogo de un..'1 "lista de pie:t..ns del 
entorno•. Esta sugestión podria estudiarse tras la 
obscn·ación atenta de los aspectos implicados en un 
proceso de trabajo de este tipo. La etnografia parece 
ser una via prh:ilegiad..'1.. 

Pero el uso de un lengunje de pnttems no 
implica un proceso mccanico solamente. En el centro 
del proceso se halla algo incognoscible. una cualidad 
sin nombre que dota de energía y sentido al trabajo. 
Alcxandcr ( 1980. 1981) sólo ha atinado en llamarlo -
como una tentativa- et modo intemporal. Según esta 
idea. esta cualidad presente en todas las cosas del 
mundo. en todos los actos del mundo, es la que 
anima los lugares especialmente bien formados~ 
donde todas las pie7..as se han engat7..ado como una 
fina obra de rclojeria. Un intento de caractcri:r .. ación 
ha llevado a Alcxander (1980,1981) a ligar esta 
cualidad con lo inten1poral~ como el justo equilibrio 
del orden y el desorden que sólo puede ser 
descubicno cuando la persona. desligada de si 
misma. se ha comprendido con10 pane de un proceso 
global de la realidad. Es evidente que el modo 
intemporal es la única vía para usar "bien" el 
lenguaje de patrones y poder crearlo. 

Las ideas de las que pane Alexnnder 
( 1980.1981) se podrían resumir en dos principales~ 
por un lado la de la posibilidad de dividir al entorno 
en las pic;r..as que lo forman y por el otro lado la de 
que el entorno es un sistema de codepcndencias entre 
estas piezas. Esto sugiere que c..'lda acto de 
constrncción que se haga en el entorno tendera a 
afectarlo en forma total. Pero es precisan1entc este 
hecho lo que hace dudosa una generalización de un 

sistema de construcción del entorno. Un análísis más 
fino de la hipió,tcsis de la codcpcndencia de los 
elementos del entorno llall\a hacia la consideración 
de otros d.."ltos. Supongan1os -siguiendo la metáfora 
Alexandcr ( 1980, 1981 )iana de la realidad-malla- que 
un fenómeno afecta una determinada locaJiz.ación en 
la malla. representada esta ¡>0r un nodo de unión de 
la malla. de modo tal que produzca un efecto en ese 
punto. Esto se podría visualizar como la imagen que 
usan los físicos para representar la acción de la 
gra\.'cdad en el espacio-tiempo; una dcfonnación de 
una región inducida por la fuerza aplicada en un 
punto especifico. 

Tal defonnación -el efecto de edificar en 
una región del sistcrn.'1- es diferencial conf"ormc se 
a·vanz.a hacia los puntos más alejados del lugar en el 
que tuvo efecto el fenómeno. de modo tal que en 
tanto se esté más alejado. menos efectos causará el 
fenómeno en el campo. Sin embargo teóricamente 
... tempre causará un efecto. por pcqucno que este sea. 
Pero este efecto no es inmediato. ya que la causalidad 
está sujeta a la acción del tiempo. Imaginemos que el 
sistema posee una infonnación interna -lo que le da 
coherencia como sistema- que hace que conserve sus 
propiedades a pcsar de las ruen.as externas que 
actúen sobre él~ algo que podriatnos llamar "guardia 
contra las defonnaciones" y que actuaria como una 
especie de memoria en cada uno de los elementos del 
sistema que "anticiparía" un contracfccto a la 
deformación inducida por la acción de la fuerza 
exte0\3. 

Esta capacidad anticipatoria del mismo 
sistema haría sumamente compleja la ¡x>sibilidad de 
establecer una medición efectiva de las acciones de 
proyecto en el entorno. y si se suma a ello el hecho 
de que cada medición que se haga de un fenómeno 
altera la naturalc7..a misma de él, lo que en fisica se 
conoce como principio de incertidumbre3~. el asunto 
de interpretar el efecto real de una acción tiene un 
alto grado de arbitrariedad~ lo que puede conducir a 
pensar que la realidad ambiental bien pudiera 
comportarse como un sistema caótico mucho más 
complejo que una m.alla~ con efectos. efectos 
anticipados. sin1ultancidad de an1bos en sitios 
diversos del sistema y conciencias que tratan de 
comprender éstos.~· que al hacerlo afectan el "tejido" 
de lo real. 

Si a esto se suma que la realidad 
medioambiental del hombre no sólo está compuesta 
por sistemas geométrico-espaciales. sino que también 
tiene realidades parcialmente conectadas al espacio -
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como las instituciones sociales-; o francamente sin In 
realidad espacial medioambiental pero con inOuencin 
en la configuración de Ja imagen que Jos habitantes 
se hagan del hábitat -como las redes de infonnaei6n
• el asunto se vuelve más complejo. ya que si bien 
existen interconexiones entre esos •marcos de 
realidad• que configuran el medio ambiente. 
¿merced a qué se enlazan? ¿podrian existir 
realidades mcdiAticas como los sistemas de 
educación que tendieran •puentes• entre los marcos 
de la realidad? 

Esto. que sugiere que la •dcfonnación• del 
tejido de lo real es algo más complejo de lo que se 
piensa. encuentra otra dificultad al considerar que la 
realidad medioambiental podria bien tener puntos de 
aislarn.icnto~ algo así como regiones del campo sin 
ninguna o muy pocas conexiones con los 
alrededores. Como se ''erá en el siguiente punto. esta 
idea tiene referentes empíricos sólidos en los barrios 
de algunas ciudades del mundo que se generan como 
encla,·es aislados entre si para garanti7..ar una 
"pr1'·acidad" del grupo que lo habita con respecto al 
resto de la ciudad. que hac.c más tranquila In vida en 
comunidad. 

Los procesos actuales de mcgalopoli7.ación 
de las ciudades bien podrtan encontrar solución en 
este tipo de estrategias. Pienso que seria petulante de 
nuestra panc si descanamos este fenómeno mundial 
del crecimiento urbano como •inviable" para la 
existencia de la ciudad y nos refugiárnn1os en la 
creación de utopías -por bellas que pare:t.can- como 
respuesta a los problemas concrcto.'i y rcah·s de 
nuestras ciudades. 

Esta malla de realidad con regiones no 
conectadas o conectadas sólo parcialmente tendría 
"deformaciones" diferentes a las que Alexander 
( 19110.1981) propone en su modelo. El papel de los 
habitantes en toda esta explicación me parece 
crucial~ ya que es donde encuentran su punto de 
inflexión los sistemas geométrico-espaciales (el 
hábitat). los parcialmente espaciales (sus 
instituciones sociales). los sistemas no espaciales 
(sus estrategias de trabajo y ed.ucación): por lo que 
habría que considerar una investigación centrada. en 
ellos. Esto sugiere que incluso el planteamiento 
programático de la investigación debcria de partir de 
la base. de los datos concretos ... reales de los mismos 
habitantes en su medio de "'ida y no de 
generali7 .. aciones gratuitas de "sistemas de hacer la 
realidad". Una investigación así paniria de 

considerar que el conocimiento que se obtenga será 
consuuido. no deducido. 

Parece necesario plantear entonces que en la 
base de un estudio que trate esta problctnática 
deberla de integrarse la idea de que la definición de 
la conelación hábitat~rganización social
participación<ducación. debla basarse en una 
investigación centrada en las respuestas de los 
habitantes al medio en el que viven. las maneras en 
que lo perciben. evalúan. entienden su significación 
y aprenden a construirlo. Un planteamiento 
metodológico de este tipo supondría la consideración 
de la inclusión de la participación en el proceso 
mismo de la investigación. lo que abrirla la 
posibilidad de un conocimiento directamente 
condicionado por la colectividad participante en la 
experiencia. conviniéndo al conocimiento así 
construido en una respuesta situacional-local. 

1.5. La c:omprensión del hábitat: 
perc:epc:ión, c:ognic:ión y evaluac:ión del 
ambiente. 

Existe un grupo muy grande de 
investigaciones que han centrado sus esfuerzos en 
definir la manera en que los seres huJJ\anos perciben. 
conocen y C\.-alúan el medio ambiente en el que 
,;ven. Estas investigaciones panen generalmente de 
la idea fundamental de que tanto el 
com¡x>namiento como las respuestas afccti'"aS del 
individuo estan condicionadas por el medio ambiente 
en que Cste se desenvuelve; lo que supone que hay 
una continuidad esencial entre et medio ambiente v 
la psique humana. • 

Este grupo de investigaciones que ha 
encontrado un campo muy rico de trabajo en el 
Urbanismo. ha generado la di .. isión de una de las 
ramas más i.mponantes de la psicologia en la 
actu."1.lidad. dedicada a comprender los procesos de 
adaptación del hombre con su hábitat y que ha sido 
llamada "psicología ambiental". Entre estos trabajos 
la obra de Rapopon (1978). que pane del estudio de 
la adaptación del habitante con el medio a panir de 
las estructuras culturales en que se halla inmerso. 
resulta uno de los rcsumenes más completos de los 
avances y aponaciones en este campo en los últimos 
tiempos. generando una explicación que di,ide el 
estudio de la adaptación del habitante y et medio en 
tres aspectos principales: los procesos perceptivos. 
los procesos cognoscitivos y los procesos de 
valoración del medio ambiente. 



El libro que resume las ideas de Rapopon 
(1978) es una avanzada sobre el campo de la 
psicologia ambiental y al mismo tiempo una 
recopilación muy amplia de lo investigado en los 
campos que toca el estudio del medio ambiente 
(psicologia. MJCiologia. antropologla. tcorla de la 
infonnación. ctologta. etc.) 

Posee el mismo csplrilu que Olro libro de G. 
Broadbcnt sobre arquitectura y ciencias humanas. ya 
que su objetivo fundamental es la demostración de la 
utilidad de:: incluir a las ciencias del hombre en el 
proceso de discAo del asentamiento. Creo que esta 
especial inclinación (además de las n:ferencias tan 
densas) alejan este trabajo del cspiritu de su otro 
libro capital: Vivienda y Cultura:M. 

La hipótesis central del trabajo es 
considerar al asentamiento como un conglomerado 
heterogéneo de encla,·es homogéneos~ y definir a 
estos últimos como fonna.s fisicas tendientes a 
garantizar la privacidad del habitante y su deseo de 
comunicarse en el momento que asi lo desee. Para 
ello utiliza el concepto de "filtros sensoriales" que 
imagina como formas flsicas que limitan el cncla'\·e. 
mecanismos de segregación social. cte. 

Todo el trabajo se organiz.a en tomo a la 
idea de que el estudio del medio se debe centrar en el 
habitanlc .. por lo que hace una estructura conceptual 
que considere tres estadios del conocimiento del 
medio: 

a) la percepción sensorial 
b) la cognición ambiental 
e) la ~·aluación ambiental. 

Define la estructura del medio ambiente 
como hecha a partir de las relaciones de elementos y 
habitantes que se hacen visibles en pauerns3s. 
Básicamente estas relaciones las imagina como 
cspaciale~: "la organización espacial cs. de hecho. un 
aspecto más fundamental que la fom1a. los 
materiales. cte. " 3

" 

Sin embargo. adnlile que fonnas y 
materiales colaboran a revelar el propósito de la 
organi7.ación espacial y son el producto y los 
Comentadores de un modo de com¡x:>rtanliento. Esta 
es la forma en que el medio ambiente se conviene en 
un medio de comunicación. 

El tiempo juega un papel impon.ante en la 
organi7.ación del medio ya que aisla los diferentes 
grupos sociales en su interacción espacial. 

Rapopon (1978) sostiene que el espacio. el 
tiempo. la comunicación y el significado 
interaccionan entre ellos: -rodas las categorías 
espaciales definidas representan un espacio 
simbólico-:n. Sin embargo. al analizar el espacio 
sagrado de los pueblos nómadas (flsicamcnlc 
indefinido) sostiene que este entra en una categoría 
simbólica que habrá de analizarse desde los usuarios 
y no desde las estructuras lisie.as consuuidas 
(inexistentes). Esto obligaría a replantear el concepto 
general de Arquitectura. ya que la estructura de las 
rutas. por ejemplo. o los accidentes del paisaje 
jugarían el rol principal en la definición del hábitat 
de estas culturas. 

Es posible hallar entonces dos categorías 
generales de espacio: el objetivo (Real) y el subjetivo 
(imaginario) este último que es el que más interesa. 
puede dividirse de la siguiente manera: 

espacio espacio espacio espacio 
significativo simbólic~ial opcraci~J . ,[_ . r- ·1 . 

espacio 
de 

componamiento 

Estas categorizaciones del espacio habitable 
en el hábitat se hallan entremezcladas 
complcjamentc. y en opinión de Rapopon ( 1978) 
"Cada grupo social construye un espacio perceptivo 
que contiene muchos elemen1os de rodas estas 
categori7...aciones con un acento o mezcla específicos 
de acuerdo con sus características cuhuraJes 
panicularcs"n. 

Esta mezcla. que podría estar representada 
por la forma especifica de lo aceptable de una 
configuración espacial de1erminada. lo que Rapopon 
( l 97K) denomina "reglas de organización'" del 
ascntamienlo es produclo de la cultura del grupo. por 
lo que: "Se podria afirntar que la organización del 
medio ambiente es antes un hecho mental que un 
hecho fisico". 19 Pero esta organización va a depender 
de la elección dentro de un conjunto de opciones (su 
definición de Disci\o) que a fin de cuentas 
dependerán del conjunto de valores aceptado por la 
cultura del habitante. 
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La arquitcc:tura vernácula. en opinión de 
Rapopon (1978) presenta un ajuste "perfecto• entre 
forma. organiz.ación y significado (como forma
actividad de AJexander, 1980.1981 ). El asentamiento 
por su parte presenta un ajuste panicular entre forma 
y acti•iclad -que le da carácter-o que la actividad 
ha de definirse en términos culturales: no por la 
actividad en al .. sino por: 

1- la forma ai-:lfica en que se realiza 
2- las actividades secundarias adicionales 
3- los ~os simbólicos de cada actividad. 

Las funciones latentes (2 y 3) serán las que más 
fácilmente puedan transformarse en imágenes para el 
disclllo. 

Esta a"idcncia es aún más clara si se 
analizan las características estructurales de la fonna 
urbana en di'\·crsas culturas. Por ejemplo. si se toma 
el grado de accesibilidad a los distintos sectores de la 
ciudad como un aspecto a contrastar. o la relación de 
los espacios públicos que dan acceso a las '\'l'\"Ícndas 
indi,'idualcs con el espacio interno de estas ultimas. 
midiendo el gradiente de penetración de ambos; es 
posible encontrar todo un espectro de posibilidades 
de diseno que van de las ciudades musuhnanas. con 
una accesibilidad muy restringid.-. y una 
interconexión público-privado baja~ a una 
accesibilidad alta y la interpcnetración alta en las 
ciudades y barrios de los anglosajones. 

Otros aspectos. como la fonna global del 
ascntantlcnto. revelarían otro espectro de respuestas 
de los habita.ntes al medio: La fonna estructural 
global en la ciudad occidental moderna no es tan 
unitaria (como en el modelo cosmogónico hindú o 
chino). las unidades subutbanas poseen más 
regularidades por lo que •tas unidades más pcqueftas 
cambian menos que las grandes"40 y por lo mismo 
son privilegiadas para estudios intcrculturalcs. 
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Fi¡;;:. 7. Un .Afandala que rncierra al esp/rilu del lugar 
en el modelo de planificación hindú de las ciudades. 

De esta obscn·ación, Rapopon ( 1978) pasa a 
analizar problemas metodológicos con respecto al 
estudio de la cultura (los valores) y su relación con 
las formas fisicas. scnalando que no hay un consenso 
al respecto y que es dificil analizar el marco de 
valores en una cultura heterogénea como la ciudad 
moderna. que se ha ··aculturizado .. a tra'\·es de los 
medios de comunicación principalmente. 

De ello se deduce la necesidad de estudiar al 
n1cdio ambiente desde el marco pcrccpth·o y 
cognitivo del habitante. que implica a la vez •1os 
estímulos actuales. el contexto infonnati,·o y 
asimismo la memoria infonnativa acumulada•41

• De 
lo que se desprende la noción de un relativismo 
pcrccpti\."O que lleva a los grupos a generarse 
diferentes imágenes de un mismo medio ambiente. y 
de cómo estas imágenes deben ser más imponantes 
para el discftador que las ·1eycs económicas" que 
gobiernan el diseno actual. 

El análisis del medio ambiente se tendrá 
entonces que hacer en tres áreas: 

l. Arca cognitiva la cual incluye percibir. conocer. 
pensar. cte. 

2. Arca afccti'\·a. sensaciones. sentimientos. 
emociones. cte. (incorporadas en imágenes). 

3. Arca conactiva. la cual incluye la acción sobre el 
medio ambiente como respuesta a las dos áreas 
anteriores. 



Rapoport ( 1978) sostiene que el habitante 
construye sistemas para manejar et mundo (que 
luego denominará '"mapas mentales'") que actúan 
como orientadores en el mundo ";' son esquemas 
discriminativos que varian con los ,,.atores aceptados 
por la persona. 

Rapoport ( 1978) visualiza el mO<tclo que 
explica el componamicnto del h."1bitantc en el medio 
ambiente (pcrcepción'""COgnición<Valuación) como 
una serie de circulas concéntricos que se van 
alejando cada vez más del objeto flsico. la percepción 
la considera como fucncmcntc condicionada por el 
objeto físico - - ---...... ~~::...----, ....... , 

..... ..... \ ' "'>""' \ ,, , 1 \ 
I 1 1 1 
1 1 I J 
\ ' I I 

'..:'.:::"-..cognición _,, / / 
-.. ..:::---- I 

-.. -- ~-aluación // ----
me parcc:c muy interesante la similitud de esta 
hnagcn con la idea de '"asentamiento homogéneo" 
(también conccptuali.zado por una serie de circules 
concéntricos) centrado en et habitante. 

Aunque es posible considerar que estos ucs 
aspectos son intcrdcpcndicntcs y panes de un solo 
proceso~ puede en realidad tratarse de fases del 
conocimiento del medio que representan ni,·cles en 
una abstracción creciente: 

"1. Procesos casi en su totalidad perceptivos. 
aunque poseen en alguna medida cognición y 
memoria. 

2. Procesos de codificación a base de estructuras de 
la memoria. aprendizaje. inlágenes y cienos aspectos 
del sistema de valores ... 

3. Procesos afectivos de preferencia y evaluación 
4. La acciónº' 4 =. 

Aunque Rapopon (1978) considera que de 
acuerdo a este esquema los procesos evaluatorios del 
medio ambiente son los más variables. por ser 
cercanos al marco de la cultura. y por lo tanto lejanos 
de una "determinación" inducida directamente por 
las cualidades del objeto. mis propias experiencias de 
campo me indican que esto puede no ser 
generaln1ente cicno43

• Habrá. que buscar que implica 
la afectividad (con lo relacionada que ésta esta en la 

historia colectiva) y que mecanismos hacen que un 
gran número de gentes catcgoriccn un punto 
especifico del banio como "ofensivo". •sucio". 
•sagrado"'. cte. Con todo y ello. es interesante el 
scftalamicnto de que a mayor tamafto del objeto. 
existen menores mecanismos perceptivos implicados 
en su reconocimiento y son mayormente usadas las 
estrategias cognitivas~ haciéndose más selectivos y 
discriminadores los puntos del lugar que estructuran 
el reconocimiento. Las investigaciones de Appley·ard 
al respecto han tratado de descubrir los "horizontes"' 
que fabrica el habitante para definir el tamatlo de su 
lugar apropiado. 

La mctodologia de trabajo utih7..ada por 
Appleyard es descrita con el nombre de "laberinto"' 
que es una "'"suma de los mapas realizados por cada 
persona. su sistema de "·atores v sus estados de 
ánimo"'" 44

• este instnimcnto no sól~ posee las piezas 
del medio fisico. sino que es posible leer a panir de 
éste el estado psicosocial del grupo que se estudia. 
Desde este punto de ,,.ista. la isnagen que los 
habitantes generen de su medio ambiente será el 
resultado de un proceso de •filtrado"' -por la cultura y 
la persona- de los datos sensoriales. manifestándose 
como de existencia simbólica. Usando de nue"t·o el 
simil de círculos concéntricos, es posible definir a 
estas imágenes como muy compartidas~ compartidas 
por grupos pcquealos y como imágenes indi,·iduales. 
La definición de Boulding de 10 tipos de imágenes 
ilustra cómo sólo ciertos tipos de opc:rativización de 
éstas son utilizados por los habitantes para construir 
la im.agcn de su medio físico. 

2. Imagen temporal SegúnRapoport (1978). 
l. hnagcn espacial } 

imágenes 
3. Imagen relacional del asentamiento de uso 
4. Imagen personal corriente por el habitante 

Fuentes de lectura de Ja 
5. Imagen de "·~doración ciudad 
6. Imagen emoth.-a 
7. Consciente. subconsciente. inconsciente 
K. Cenidumbre e incertidumbre 
9. Diferencial real-irreal 
1 O. Diferencial público~privado 
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La percepción de la calidad ambiental y los 
procesos de a·aluación del medio urbano estarán 
fuenemcnte condicionados por las imágenes que 
utilicen los habitantes para leer su hábitat. R..-.popon 
(1978) supone que la imagen está compuesta por 
elementos ideales y reales que las conforman. lo que 
se n:Ocja en las posibilidades y limitaciones a la 
actividad huma.na de los elementos que configuran 
flsicamcntc aJ asentamiento y que condicionan su 
organización espacial. La cultura orienta a percibir y 
valorar de f"onna dif"cn:ntc los elementos de la 
ciudad. COOK) el centro supcnralorado de 
Latinoamérica y despreciable en los Estados Unidos. 
por ejemplo; lo que sugiere que los valores que el 
habitante acc:pla por mediación de la estructura 
cultural en que se halla inmerso. son los 
intermediarios-comunicadores de una fornta de 
imaginar e1 hábitat y de construirlo. 

Esto podria sugerir que la reacción al medio 
que elaboran los habitantes mas bien es afectiva y de 
carácter global. Lo que refuerza Ja idea de que la 
ciudad es leida en ultima instancia como un gran 
simbo/o complejo. Rapopon (19711) opina que el 
"territorio apropiado• asi. emocionalmente. por el 
individuo se uansfonn.a entonces en el centro del 
mundo vivcncial de Ja persona. 

R.apopon (1978) sugiere que el estudio de la 
calidad ambiental. a la luz de esta idea debe caer en 
aspectos psicológicos y socioculturales del problema. 
¡x>r lo que ra:omienda recurrir a la obscn:ación, 
hacer estudios de emigración. de interpretación 
intercultural por medio de libros. canciones. pinturas 
y anuncios; de lo "viviente" de la realidad 
comunicativa de los habitantes en el medio urbano. 

Esto se justifica por la imponancia de la 
selección del hábitat y de la apropiación del Jugar 
que se da muchas veces recreando el ascntan1iento 
del origen mediante inlágencs simbólicas de la 
arquitectura. jardines y plantas seleccionadas. 
Aunque este sentido de apropiación estará orientado 
por el modo de vida y de allí que pueda haber 
símbolos no espaciales que no liguen al grupo 
humano a un lugar determinado (aunque esto es 
raro). Así la satisfacción con el lugar dependerá de 
tres cosas: 

1. La identificación del lugar como "casa" 
2. La posibilidad de tener acceso a lugares deseados 
3. La congruencia del asentamiento con un lugar 

ideal. ''una vivienda o un barrio es algo más que un 
Jugar en el que vivir; es el centro de operaciones a 
panir del cual preservar cienos valores o lanzarse a 
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una nueva vid.."l .. o . Un cambio al barrio, como un 
proyecto de intervención que no respete la red de 
lugares imponantes para la c.omunidad que lo habita 
puede provocar graves problemas sociales. a veces un 
enlomo •ctcgradado" puede no serlo para sus 
habitantes. De ello se deduce que quien mantiene 
lazos emotivosocialcs con el lugar a·aluará diferente 
el lugar que otra gente que no los tenga. 

Esta idea se enfrenta al hecho de que en este 
proceso afectivo median unas imágenes del hábitat 
que son utilizadas por los habitantes como 
herramientas para operar en el ambiente. La manera 
en que son usadas implica una serie de procesos 
cognosciti,.·os que pueden ser caractcri7.ados como la 
fabricación de unos "mapas mentales". la finalidad 
fundamental de los procesos cognoscitivos 
ambientales es definir: 

a) qué fenómenos son significati,.·os en una cultura ,. 
· b) cómo ésta organiza estos fenómenos. o sea que es 
lo que se valora y cómo se selecciona y se organiz.a lo 
que se '\"atora. 

En todo ello el nombrar el lugar es un 
proceso que otorga significado )" elabora una 
estructura taxonómica útil para el habitante. 
Rapoport (1978) sostiene que los procesos 
cognosciti,·os son unh·ersalmente compartidos: 
... "porque todas las ordenaciones se apoyan en los 
mismos procesos de aprendizaje. memoria. 
identidad. ubicación y orientación"46

• 

El proceso de nombrar refleja la estructura 
social del grupo. sus categorias cogniti,.·as espaciales 
y temporales. En los casos en que por causa de un 
poder externo al asentamiento se decida cambiar el 
nombre de algún lugar o de alguna parte de él es 
comUn observar actitudes ad\"crsas por los vecinos. 
Ha.y ,·eccs en que un cambio social de gran alcance 
como una revolución. una invasión de un grupo a 
otro. reclama para ol'\•idar las antiguas estructuras 
sociales el cambiar de nombre a los lugares de vida 
preexistentes. Todo este proceso no está exento de 
sufrimiento y resistencia de quienes habitan el lugar. 

Rapopon (l 97K) sostiene que 
fundamentalmente pueden considerarse cuatro 
fonnas de construcción de esquemas espaciales por 
parte del habitante: 

a) Perceptiva: color. fonna. posición. cte. 
b) Funcional: lo que hacen los elementos 
e) Afectiva: preferencia. emoción. cte. 



d) Nominal: a trn"·cs de nombrar o con los ya 
existentes. 

Las in"·estigaciones de L,.-nch ( 1985 ). sobre 
la naturaleza de la construcción de estos esquemas 
cognosciti\o·os ha arrojado alguna luz sobre este 
problema al elaborar una serie de c;ategorias 
cstnacturalcs de los esquemas mentales que tienen su 
correspondencia con estructuras especificas del 
asentamiento (distritos. tnárgcncs. caminos. nodos y 
scftalcs). Sin embargo. la opinión de Rapopon 
( 1978) sobre esta explicación es que no es posible 
una categorización asi sin tornar en cuenta la cultura 
del gn.apo que se analiza. Algunas in\o'Cstigaciones 
ponen en duda los resultados de Lynch (1985). 
Podría ser recomendable el no panir de c;.ategorias 
que han sido definidas previamente por el 
in\o-c:stigador (en este caso elementos cstructurantes 
de la fonna fisica del asentamicnlo) sino de la 
observación y deducción de estos elementos 
directamente del lugar y la cultura. 

Rapopon (1978) sostiene que la noción de 
"mapa mental" o csquen1a cognitivo p.'lne de un 
concepto de etología. "um"·clt" que se relaciona con 
mckwclt (imagen pcrccpti"·a). y ""irkwclt (espacio de 
acción. o más correctamente espacio de trabajo o 
trnnsfonnación) asi. el esquema (umwell) será una 
construcción hipotética del medio ambienle que 
dependa de lo que se percibe y de la acción en el 
mundo. A panir de ello define al mapa mental como 
... •las imágenes que la gente deduce de su medio 
fisico y que afectan. printariamente su 
compon.amiento en el espacio""-. 

Estas construcciones se lransforrnan en 
formas simbólicas simplificadas que ayudan al 
individuo a orientarse y actuar. El componamiento 
depende parcialmente de ellos~ son discriminath·os y 
están relacionados con el espacio de acción. 

En algunos map..'15 primiti,·os. Ja estructura 
del mito que trata de ser explicado por este se 
asemeja a la del mapa. por ejemplo. el mapa que 
utili7...an los Walbiri del desieno Australiano para 
explicar la creación del mundo a panir de un centro
cavcrna del que panen las marcas de cuatro 
canguros-miticos hacia las cuatro direcciones de la 
tierra. 

Es interesante la relación inversa de tan1:111o 
del Jugar contra dela.lle del mapa: a mayor tam:u1o 
n1enor detalle rcmen1orado. 

El mapa lo constituyen dos clases de 
elementos: los conocidos por los residentes y los 
elementos locales conocidos por pcqueftos grupos. 
Estos elementos pueden ser: 

l .árcas (Soho. ZDna Rosa. El realito. lztapalapa) 
2.factorcs topográficos (BC"\o·crly Hills. Contry la 

Silla) 
3.cdificios o estructuras (Goldcn Ga1e. el Angel) 
4.un grupo de edificios (la Acrópolis de Atenas) 
S.caminos (el Paseo de la Reforma). 

El tipo de mapa elaborado depende 
parcialmente de la traza. asi. a una traza irregular 
conespondc un mapa centrado en los puntos de 
impon.ancia o ,·isiblcs. y a una traza regular puede 
conespondcr un mapa relacionado con la red "·ial. 
Pero esto según RaJXJpon (1978) puede cambiar con 
la cultura lcxal y ser del todo diferente. Aunque la 
dependencia persiste. También depende del sexo del 
que lo elabora: las mujeres hacen mapas más 
,;venciales y Jos hombres más abstractos. 

R.~popon (1978) sugiere que el mapa se 
construye desde puntos aislados hasta tender 
elementos transmisores que los conectan. Esto tiene 
relación con la m.anera en que se desarrolla el 
sentido de orientación, desde áreas restringidas a 
zonas mayores. dependiendo parcialmente de la 
movilidad de Ja persona. 

De las in\o·estigacioncs de Appleyard deduce 
que existen ues tipos de mapas: 

) .asociativos -diferenciación. asociación 
2.topológicos <ontinuidad y aniculac:ión de sci\ales 
3.posicionales -ubicación. dirección y distancia. 

El mapa mental es un caso especial del 
esquema relacionado con las inlágcncs de Boulding 
(ver clasificación en este mismo apartado) y con 
ciclos de aprendi7..ajc. Es un instrumento 
mnemotécnico que se desarrolla desde 
diferenciaciones loJXJlógicas. a proyectivas y 
euclidcas'111

• Depende de la distancia afccth·a con el 
objeto (de allí que se generen discontinuidades). de 
la fonna "buena" de representación Gestalt y de los 
elementos diferentes (contradictorios) en el paisaje. 
El área que define el mapa mental se estructura en 
tres categorías generales: cenuo. márgenes e 
itinerarios. La distancia está relacionada con la 
pcnenencia a la zona de "'ida. así 
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A 00
7.ona• de vida 

)' 

B C5•ida 

aunque la distancia cnuc x-y es constante. en A se 
percibe como mayor que en B. el centro tiene una 
carga emocional más grande que el resto del a.rea. 
Rapopon ( 1978) sostiene que la distancia subjetiva 
está en función del '\-alor emocional que se asigne al 
lugar. 

La aplicación de estos conceptos scgUn 
Rapopon (197K) deberla buscarse considerando: 

l. La interacción de los diferentes sentidos '\' la 
información (codificada) que pro'\'ecn. -

2. El dominio general de la imagen ,;sual en la 
configuración de los mapas mentales que utilice el 
indi\.;duo para relacionarse con su ambiente. 

3. Coordinar los sentidos mediante el aprcndi7 ... ajc 
ya que cuhuralmcntc tienen diferentes ritmos de 
dcsanollo. 

4. Integrar "·ista. oldo y tacto al diseno. 
S. Se deduce de ello que al actuar en interacción si 

se pierde un sentido. es fácil sustituirlo con otro. 
6. Diferentes modalidades sensoriales pueden 

aumentar la c...-.ntidad de información por unidad de 
tiempo. 

Anali7..ando los umbrales de infonnación 
manejable por el habitante así con10 los n1ccanisn1os 
(codificación. simbolización. creación de unidades 
supcrsimbólicas) que usa la gente para trabajarla en 
series complejas~ Rapopon ( 1978) llega a establecer 
un paralelismo entre desinformación ,. 
sobrcinformación. que es comUn en c1 medio urban~: 
lo que lleva a la idea de que la creación de "círculos 
de privacidad'". como filtros de aislamiento del 
individuo se deben a la necesidad de aislarse ante la 
sobrcsaturación y lo caótico del medio urbano (la 
hipótesis central del trabajo de Rapopon.1978). 
Aunque esto se dé dentro del marco de valores de la 
cultura. Por ejemplo. el criterio de umbral de 
densidad de población es suman1cnte variable 
encontrándose diferencias de confon entre 
5m7 /pcrsona (Hong Kong) hasta 40012/pcrsona 
(EUA). 

Rapopon (1978) sostiene que la relación de 
la fornm fisica del asentamiento y la estructura social 
del grupo que lo habita se da atendiendo a: 

a) el proceso de agrupación como resultado de la 
selección del hábitat que genera un mosaico de áreas 
diferenciadas. estableciéndose un "ellos" y un 
"nosotros• a panir de indicios simbólicos claros para 
el grupo (fronteras. limites. marcas). que hacen 
"entendiblc" (dentro del umbral de infonnación 
aceptable para la cultura local) el asentamiento para 
los habitantes. 

b) se constnJycn lugares de actividad con indicios 
simbólicos que garantizan un mínimo de 
homogeneidad cultural y obediencia a costumbres no 
escritas. 

e) esta homogeneidad está relacionada con los 
criterios de cada cultura; siempre haciendo un ellos y 
nosotros y haciendo compatible el medio fisico y el 
medio conceptual. 

d) los lugares de acthtidad se configuran en formas 
fisicas adecuadas (casa. territorio. etc.) que 
nux1Hican el componamiento espacial y el mapa 
mental del habitante. 

Esto hace que en general el lugar se 
estructure a panir de un "corazón" y un "dominio" 
(delimitado). El corazón corresponde a los ccnuos 
donde se aglomeran las acb,'idades más impon.antes 
o diferentes; el dominio a el área de influencia del 
grupo (territorio). Esta según Rapopon (1978) es la 
única generali7.ación ,·álida con referencia a la 
estructura de la imagen opcrati'\·a que construyen los 
habitantes en forma de "mapas mentales ... 

En un enclave definido de esta fonna -
donde hay una coherencia grande entre la fonn...'l 
fisica del asentamiento y la estructura social del 
grupo que lo habita- las fornias de cooperación y 
autogobierno se darán más naturalmente ,. 
fomentarán la pcnnancncia del enclave como un;, 
estructura homogénea. De esto se deduce que un 
barrio necesariamente se conformará a pan.ir de: 

1) 1in1itcs definidos 
2) un nombre y una imagen identificada por los 

habitantes 
3) una fonna de homogeneidad definida 

subjeti'\·amcnte. 

El barrio entonces debe analizarse a panir 
de las "redes de relaciones". que dependen de: 

a) sistcm.a de uso de los lugares 
b) tipo de residencia 
c) sistemas espaciotemporalcs. 



Las redes dependen de la cultura. ya '-1.UC su 
relación con el lugar es mas bien elástica: para los 
árabes es muy importante el limite. el gremio y el 
lugar de origen. para los samoanos el parentesco. en 
EUA la clase sociocconómica. en la India es más 
correcto hablar de redes no espaciales definidas por 
la casta. 

Este esquema hace pensar a Rapopon 
(1978) que el habitante imagina y c:onsuuye su lugar 
de vida como un conjunto de circulos concéntricos de 
acción que definen territorios de uso. este esquenta lo 
interpreta como un proceso general del 
comportamiento territorial que incluso engloba a los 
animales. por lo que ha de considerarse universal y 
es la base para estudiar los asentamientos humanos 
(la base "biológica" del sitio edificado). Pero la 
naturaleza de tal definición es simbólico-ritual. Por 
lo que recomienda estudiar los asentamientos como 
sistema de acti,idades determinando: 

"..Qtlé lugares se usan y su simbolisn10 fisico 
-Quién los usa (sexo. edad. etc.) y que tipo de 

grupos sociales 
-Cuando se usan (cada dia. cada semana. cte.) 
Cuánto tiempo se in,icrtc en el uso 
Quien y que está prohibido y pem1itido (reglas) 
-Los aspectos latentes de las funciones 

-Relaciones espacio-temporales entre los 
asentamientos y su relación con la vivienda" 49

• 

El papel del slmbolo y del ritual en la 
configuración del espacio. abre la posibilidad de que 
el medio pueda ser leído. Hay que observar a la 
ciudad como un sistema de simbolos; obscn.·ar los 
rituales de apropiación. procesiones. etc. 
Comprender las relaciones que existen entre los 
elementos del hábitat de naturale7.a espacial~ 
aquellos no cspa.ciales y los que dependen sólo 
parcialmente del espacio para apoyarse. 

Este plan1can1icnto. de que la naturalc4".a 
simbólica de los elcn1cntos organi7.ados en el h.1bital 
encubre un proceso general de comp;>namiento 
territorial de los seres humanos parece entrarlar 
algunos problemas. Si se asun1e que algunos 
procesos ritual-simbólicos de apropiación y 
marcación se hallan en algunos anin1ales. es correcio 
hacer una extrapolación (por una idea 
"evolucionista" malentendida y dificilmcntc 
comprobable en términos de causa-efecto) a la 
especie humana. y que esto (que se ubica desde la 
base de la piránlidc c"·olutiva) es prueba suficiente de 
que es un proceso natural. universal y estructural en 
el hombre. Este salto conceptual es peligroso ya que: 

l. Se asume que en los anirnalc:s no hay variaciones 
regionales o individuales; se han hecho pocas 
in,·estigaciones extensas y situacionales como en los 
seres humanos. y la subjetividad implicada en los 
estudios del componamiento del hombre no está 
presente en los estudios sobre especies no humanas. 

2. No hay pruebas de una cadena de continuidad de 
los componamicnlos entre especies "inferiores" y 
•superiores•. sólo de diferencias. Lo que igualmente 
podría indicar que el comportamiento territorial es 
de base cultural que de base biológica que de base 
económica o. tal vez de 11na mc:cla de una serie de 
factores {¡ue engloban a Cstos y que sólo adquieren 
sentido cuando se les sllUa en el marco de una 
situación dclenmnada. 

Por lo que es dificil hablar de procesos 
unh,.ersales basados en la cercanía de ésios con la 
esfera de lo que se considera ""lo naiural". Por otro 
lado la definición de tal cualidad del proceso sólo 
seria interesante para investigaciones •endientes a 
interpretar la naturale7..a ultima de las cosas y no 
tanto para averiguar lo que es ""real" en el marco de 
lo situacional-local. 

Es muy interes.."lntc a panir de la C\.idcncia 
así construida acentuar el estudio de la cultura local. 
utilizando lo que Rapopon (1974) ha escrito en 
1 h•icnda y Cultura. seria justo asumir que es más 
imponante cómo se IJC\.'3 a cabo el proceso -Jo 
situacional- que el proceso en sí. 

Ello lleva al problema de que es dudoso -al 
haber creído descubrir un proceso de naturale7 .. a 
uni"·ersal- plantear unos pocos principios como 
explicaciones ultimas de los fenómenos que se 
obscrYan. Por ejemplo. la preponderancia de la 
elección del hábitat en el proceso de construir un 
asentamiento "homogéneo y deseable" es dudosa en 
un medio con presiones económicas tan fuenes como 
los barrios populares mexicanos o los asentamientos 
de posesionarios: existen din..i.micas de cacicazgo. 
fines oscuros de unos pocos aprovechados de la 
necesidad de vivienda otros muchos. componendas, 
etc.~ que usan a la gente como instrumento: seria 
correcto estudiar en paralelo a la "elección del 
hábitat" estos y n1uchos otros fenómenos de 
apropiación de la tierra urbana en su interrelación 
panicularisima de la situación en que ocurren para 
entender la dinámica de su funcionamiento: por otro 
lado la elección es un fenón1eno personal. y una 
fanlilia constituye un gn.ipo. Me parece más justo 
csludiar la hisioria de la adaptación del grupo al 
lugar -la correlación d1nómicn forma-
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comportamien10- que el hecho de que se decida o no 
por habitar un barrio. De nuevo la manera en que se 
da el proceso es más importanle que un aspcclo 
conceptual que sólo prueba que una tcoria (lo 
de1erminante de la cultura) es mejor que otras. 

Los mapas mentales como estructuras 
estáticas de conocimiento del medio en que se habita 
pueden dar alguna luz sobre los procesos de 
adap<ación de la forma flsica del hábitat, la 
CSUUCtura social del grupo que lo habita y los 
procesos que usan los habitantes para comunicarse 
unos esquemas de organi7.ación del lugar habitable. 

Pero la noción de que son instrnmen1os de 
desarrollo en el conocimiento del an1bicn1e podria 
completarse analizando el desarrollo de cslos 
•instrumenlos'" en ejemplos concretos. que dieran 
alguna luz sobre el papel de la panicipación en las 
tareas de edificar el ascntamienlo como clcmenlo 
mediático -al igual que los procesos educativos que 
usa la gente para cn1ender su medio ambienle- enlre 
las csuucturas espaciales del hábilal (sus elementos 
edificados) las parcialmcnle espaciales (la 
organización social del grupo que lo h.."lbita) y las no 
espaciales (las redes de información)~ sin ánimo de 
hacer definiciones uni,·crsalmente válidas. sino con10 
ª'·anzadas en la comprensión de este mosaico 
movcdi7.0 y dinámico que es ta realidad. 

En csle primer capitulo se han rC"·isado 
algunos enfoques que podríamos calificar como 
pcrif"éricos de los problemas de est..'l in,·estigación. 
que ya han sido csbcu.ados en la introducción. Estos 
cnf"oques parecen irse gradualmente in1eresando en 
la interioridad del hecho de constnlir el ambienle en 
el que se vive. las primeras perspectivas apenas 
rozan esla inlcnción. pero gradualmen1e se va 
enlcndiendo que cslos fenómenos parecen más 
corrcctamen1c encuadrados cuando se comprende 
que en el centro de csla producción se hallan 
procesos cognoscitivos que habrá que entender en la 
realidad que aparecen: encuadrándolos en 1.a 
situación panicular en que se construyen y lomando 
nota de su naturalc7.a. Y en el fondo de estos 
fenómenos parecen hallarse procesos en1ocionales 
que dan sentido al hecho de conslruirse una morat/a. 

En el siguienle capilulo se hará una 
exploración sobre trabajos que han revisado es1os 
procesos de constn.icción cpislemológica. del mundo. 
desde ,·arias perspectivas: desde las ciencias de la 
cullura hast.a la psicología gené1ic.."l. 

Notas. 

1El material bibliográfico se ha escogido a partir de 
una búsqueda sistemática que inició con la 
elaboración de la tesis de rnaestria (síntesis y 
transformación de la imagen en arquitectura. 
Narváez. Adolfo. 1994). Para ... annaru el marco 
teórico de la tesis 11C hizo una relación de los c;ampos 
del conocimiento que estaban relacionados con el 
problema de que trataba la tesis. luego se armó una 
primera base doc;u.mcntal constituida por trabajos 
an1ológicos de cada campo que rodeaba al problema. 
Con la ra;sión de estos trabajos se amplió la base 
bibliográfica original con trabajos de enfoques más 
cspcclficos. El material escogido para el desarrollo 
del marco teórico de la tesis doctoral. que se centró 
más en nuestro campo disciplinar. se cnucsacó de 
esta primera base bibliográfica y se sumaron a ésta 
los lexlos que recomendaron los tu1orcs de la lcsis. 
=Manin. March. Echcniquc (1975). La estructura de 
la forma urbana. Gustavo Gili. Barcelona. 1975. P. 
16. 
'ibid. P. 23. 
.. Los au1orcs utiliz.an el conccplo ··pabellón... para 
indicar aquel edificio que se halla aislado de las 
edificaciones "·ccinas. ,. ..bancta•• a los continuos 
edificados que se desa~ollan a lo largo de una vía. 
por ejemplo. 
sManin ( 1975) se refiere a estas áreas como 
"unidades de trabajo reconocibles". lbid. p. 43. 
6 ibid. P.82. 
7 ibid. P.161 
Kibid. P.227. 
9 ibid. p 249. 
10ibid. P. 2~4. 
11 ibid. P.259. 
1=L'\-nch. KC'\;n. La buena fonna de la ciudad. 
Gu~tavo Gili. Barcelona. 1985. P. 15. 
uibid. P. 21. 
1 

.. ibid. P.21. 
isibid. P. 43. En tanto las acth.;dadcs se ven 
modificadas por cambios políticos. sociales. 
tecnológicos. cte. la fornta de la ciudad ha de 
pensarse como una entidad dinámica. 
1('ibid. PP. 43-l4. 
1 ".'A panir de csras consideraciones L)'TICh (1985) 
anali7.a algunas ulopias urbanas y propueslas 
rcduccionistas como la de Rossi en tomo a la idea de 
la arqui1cctura como un anc aulónomo. atemporal y 
eterno (que considera errónea porque no admile 
interrelaciones hombrc-hábilat) o los pallcrns de 
Chrislopher Alcxander ( 19MO. l 98 I) que considera 



una ulopia hecha de U07.os del enlomo relacionados 
con las reacciones del hombre (un ajuste fonna
conducta que a mi juicio no cambia en lo 
fundamental su propuesta del •Ensayo sobre la 
síntesis de la fonna•) y que falla al considerar una 
•forma humana (imaginaria) de relacionarse con cslc 
mundo fundamental y cstablc"(ibid. P. S6). 

1ªibid. P. 90. 
19ibid. P. 90. 
~n este contexto. cabe aclarar. Lynch (198S) se 
refiere a una -ccologia cul1urar·. ligada al conccp10 
de -sistema ecológico"" que se maneja en el campo de 
las ciencias biológicas (un sistema que lrabaja con 
una codcpcndencia multidircccional de sus 
componenles inlernos) pero trasladado a la realict.. ... d 
del mundo cullural. En esta lcsis ""ecología .. ha de 
entenderse desde esta panicular perspectiva. 
"ibid. P. 91. 
:::::: A mi juicio este es un punto de valoración que 
hace excluyente y "centralista" la ~·aluación de la 
producción cultural de lo diverso y que apoya la 
presunción de unos valores "uni,·crsales" y 
"deseables". que implicaria una justificación de la 
hegemonía de una cultura sobre otra y la explotación 
"que "'ª a civilizar al salvaje". 

: 3 ibid. P. 133. 
:::

4 Shocnauer. Norbcn. 6000 ail.os de hábitat. Gust..'lvo 
Gili. Barcelona. 1984. P. 13. 
::!'>ibid. P. 13. 
06 "Mientras tanto. la madre y la hija peleaban 
a pagayasos. Tckewas hizo caer en el fuego el amta 
de su adversaria y usó la suya para echar allí a los 
hermanos. uno tras otro. Las dos mujeres luchaban 
ahora. la madre al sur. la hija al none de la horna7.a. 
La madre consiguió sacar del fuego el corazón de 
Tütats y lo transfomtó en el monte Shasta. Sacó 
entonces los otros cuatro corazones v de ellos hizo 
monlai\as menos clevadas"Lcvi-StraÜss. Claude. El 
hombre desnudo. Siglo XXI. MCxico. 1976. p. 52. 

=~Guidonni. Enrico. Arquitectura prin1itiva. Aguilar. 
l\.1adrid. 1989. p. 133. 
º"!bid. p.137 
:::"oc aquí en adelante se utili.;r...ara la denominación 
del original inglCs paucrn sustituyendo al de la 
traducción castellana de la obra de Alcxander 
(1980.1981) patrón, ya que el sentido de ambas 
palabras es scnciblementc diferente. con el fin de no 
uaicionar el sentido que Alexandcr ( 1980.1981) 
confiere al 1énnino se usará la denominación 
original en el contexto de la obra del autor lratado. 

)O Alcxandcr. Christopher. El modo intemporal de 
construir. Gustavo Gili~ Barcelona. t 98 t. Pp.66-68. 
llibid. P.69. 
"ibid. P.71. 
:nEste principio fue fonnulado en los aftas treinta por 
un fisico cuántico alemán llamado Wemcr 
Hcidcnbcrg; y se basa en el hecho de que siendo la 
medición un hecho probabiUstico la determinación 
de posición y velocidad de una panjcula -hechos que 
dependen el uno del otro- no puede hacerse al mismo 
tiempo. si se mide uno con un nivel de exactitud 
el~·ado. la otra medición 1endrá un nivel bajo de 
ex.actitud~ de hecho esto puede indicar que la 
medición ha afectado al fenómeno. 
3 'Sc puede "'er más adelante. en el capitulo segundo 
de este trabajo (2.1. Aspectos determinantes y 
modificantes de la forma del hábital). un análisis 
critico de esta investigación de Rapopon ( 1978) y sus 
implícaciones en la elaboración de una explicación 
del proceso de producción de la arquilcctura como un 
proceso ntás general de producción de las estructuras 
culturales de los pueblos. 
nEn este caso concrclo pattcrn es usado de fonna 
diferente a como lo concibe Alcxandcr (1980.1981). 
Aunque Rapopon (1978) utili7...a el concepto. lo 
define como relaciones de habitantes ,. formas 
fisicas. y no como patrones de acuvidad. de- conexión 
y espaciales interrelacionados. 
~popon. Amos. Aspectos humanos de la fonna 
urbana. Gusta'\'O Gili. Barcelona. 1978. P. 24. 
3 \bid. P. 27. 
:u'ibid. P.29. 
39ibid. P.29. 
411ibid. P.38. 
.. 

1 ibid. PAi. 
.. ::ibid. P. 47. 
41 Ver en este mismo trabajo la ernografia realizada 
en una comunidad marginal de Guadalupe. Nuevo 
León en la segunda pane del texto. 
.... ibid. P. 49. 
"ibid. Pp. 103-104. 
-'t>ibid. P. J 14. Aunque podria ampliarse esta 
aseveración diciendo que si bien puede pensarse en 
un nh·el estructural compartido. puede 
individualmente formarse jcrarqui7...acioncs de los 
contenidos pcrceplivo-cognoscitivo que hagan una 
gran '\"ariación de cada rc~vpucsta individual y 
concr(.•/a al ambienlc. 
4 'ibid. P.123. 
.. HEste esquema conceptual corresponde con el 
desarrollado por Jcan Piagct para explicar la génesis 
de la noción de espacio en el individuo desde su 
nialc7. hasta su adolescencia. 
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CAPITULO 11. EL ORIGEN DE LA IMAGEN DEL HABITAT DESDE LAS 
CIENCIAS DE LA CULTURA Y EL DESARROLLO DE LO 
COGNOSCITIVO. 

Como se ha podido apreciar a lo largo del 
primer capitulo. el panoraftla teórico que plantean 
las apro~macioncs estudiadas deja cnlf'C\.·cr que si 
bien en la forma flsica del hábitat pueden existir 
indicios que hacen posible una lectura válida de la 
realidad medioambiental en la que viven sus 
habitantes. es dificil -si se panc de la idea de que el 
conocimiento de lo real es parcialmente deducido y 
al mismo tiempo parcialmente con."t"'ldo por lors 
mismos habitantes en el proceso de vivcnciar su 
morada- el sxnsar que el objeto en si pueda ser el fin 
último de una explicación sobre la naturalc7..a de la 
correlación de los habitantes y el lugar en el que 
,..¡\.'CD. 

Dentro de este proceso de explicación es 
evidente que tanto los objetos que están presentes en 
la realidad dc:I hábitat - que se han llamado 
"estructuras espaciales". "parcialmente espaciales• '\' 
no espaciales"- como los procesos merced a los qu~ 
estos objetos se cnl37..an y adquieren sentido. son 
aspectos irnponan1es a considerar en el estudio de la 
construcción del lugar de ,;da de una comunidad 
determinada. 

Entre las explicaciones que pueden 
completar el panorama expuesto durante en primer 
capitulo son de interCs aquellas que se concentran en 
descubrir los procesos de producción del h...ibitat. es 
decir. que explícitamente se ubican en la perspectiva 
de quienes producen los lugares para habitarlos. 
Estas explicaciones tratarán de mostrar los aspectos 
que determinan el aspecto fisico del objeto producido 
(su realidad espacial). los aspectos que modifican 
este proceso y lo encausan hacia lo peculiar de cada 
contexto situacional: la manera en que unos modelos 
míticos son adaptados por los constructores de la 
morada a las condiciones sociohistóricas del 
contexto: la forn1a en que estas estructuras fisicas asi 
determinadas pueden ser "leidas" como el reflejo de 
un proceso de desanollo de la conciencia social v 
cómo en el centro del proc;cso de producción d~l 
hábitat podría existir una dialéctica entre el 
individuo. el medio social y el ambiente. que fuera la 
desencadenante de procesos de dcsanollo de la 
inteligencia y la identidad en el individuo. 

2. 1. Aspec:los delennin•nles 
modific:•nles de I• fonn• física 
hábil•I: el imperio de lo c:ullur•I. 

y 
del 

Dentro de esta perspectiva general que trata 
de poner en claro los aspectos implicados en la 
producción del espacio habitable. la aproximación de 
Rapoport (1974) a panir de las ciencias de la cultura 
es una de las más influyen les en esta línea de 
pensamiento. En su libro Vntienda v cultura hace 
un. ... defensa de la idea de que la ronn3 de ·vida de un 
pueblo. que se traduce en sus productos culturales. es 
la medida para en1cnder la manera en que se 
organiz.a el espacio de vida. Elabora un modelo de 
explicación que trata de sisternati7...ar los aspectos que 
dett!rm1nan el modo de vida. para elaborar una 
lectura válida del espacio '"i"·encial en el contexto en 
que éste es constantemente creado. 

No obstante -y esto ¡x>dria representar un 
pun10 débil del modelo- Rapopon (1974) considera 
que establecidos unos "modelos" de adecuación del 
m~o de vida y las estructuras físicas del lugar 
habitable se generan unos "tipos"" de edificación 
(sist~mas de organi7 .. ación espacial) que se hacen 
tradicionales y recurrentes como respuesta de una 
cut1ura detcnninada al contexto. aun ,. cuando la 
situación concreta podria producir otra~ respuestas. 
Esto podría representar el intcrC:s de hallar las 
constantes que hicieran posible el hacer una 
generaliz..ación de la metodología de lectura a 
cualquier contexto situaciona.h lo que ubicaría el 
interés del trabajo en la esfera de las explicaciones 
que confian en la unicidad y prcdictibilidad de la 
realidad. y por lo tanto de la "·alidcz del 
conocimiento d1...•ducido y no construido. 

El trabajo de Rapoport (1974) es una critic.."1 
gene.ral de cualquier clase de dctenninismo que 
explique la producción de Ja forma arquitectónica '" 
la proposición metodológica altent."ltiva que anali;z; 
el problema desde las ciencias de la cultura. 

Es uno de los trabajos más influ,·entes de 
Rapopon (1974) y c:s panc: de una linea g-,.,.ndc: dc:I 
pensamiento teórico con1cmp:tránco. Sitúa al 
problema de la producción arquitectónica dentro del 
n1arco general de la psicología antropológica y acota 
de una manera clara et hecho de que es necesario 



entender al hombre para explicar la arquitectura. Se 
trala de un trabajo claro. fuencmcntc homogéneo. 
teóricamente coherente. retador y scncillamcnlc 
escrito. 

El trabajo delimita el problema al análisis 
de la vivienda '-crnác:ula. por oposición a la de 
•csti10• o hecha por discftadorcs contemporáneos en 
un entorno de producción industrial. 

Raisa las fonna.s en que se ha anali7...ado 
tradicionalmente la vh'ienda primith-a y critica lo 
que llanta •c1e1crminismos parciales•; hace una 
critica general de las tcorias que se apoyan en el 
dctenninismo fisico y confecciona un modelo de 
análisis que considera unos detennin..'lntcs y unos 
modificantes de la fonna de la "i""ienda, los 
determinantes estarán de lado de las fucr.l'..as 
socioculturales y Jos modifican1es del lado de las 
fuerzas nsicas: 
deterntinante• 
Organización social del grupo humano 
Rituales 
Culcura 
Religión 
Defensa 
modificantes 
Estnactura económica 
Recursos materiales 
Clima 
Tecnología 
Localización 

De ello deduce que las fucr.l'..as culturales 
determinantes de Ja forma se entienden como: 
-Necesidades básicas (que cambian según la cultura) 
-Comunicación social 
-Privacidad 
-Situación de las mujeres 
-La forma de la familia. 

Estos factores según Rapopon ( 1974) se 
verán culturalmente condicionados, de ntodo que un 
análisis válido de Ja forma arquitectónica debe 
hacerse dentro del 'narco cu/rural que la genera. 

Rapopon ( 197-1) afirma que la forma de la 
"·ivienda ,·emácula es la "'traducción inconsciente a 
formas fisicas de una culrura. de sus necesidades y 
valores asi como de los deseos. sue1los y pasiones de 
un pueblo" 1

• Esto tiene relaciones profundas con la 
fonna en que se posee el Jugar por la gente; en 
general Rapopon ( 1974) considera que son tres 
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f"ornias históricas (ligadas a fases del dcsanollo de la 
ci'\.'ilización) en las que se da el sentido de propiedad 
de la tierra: 
1. Religiosa y cosmogónica. Relación de dominio 
naturaleza-hombre. el hombre es pane del todo. el 
hombre pcnenccc a Ja tierra. 
2. Simbiótica. Relación de igualdad naturaleza
hombre. El hombre es guardián de la tierra. 
3. Explotadora. El hombre es ducfto usufructuario de 
la tierra. Modifica el entorno y lo degrada. 

Estas fases en el desarrollo de la forma de 
posesión corren al parejo de una diferenciación 
crccicnle del hombre y la naturaleza; •Jung ha 
comentado la ausencia de barreras fuencs en el 
mundo primitivo entre hombres }. animales y 
Gicdion también lo hace. acentuando la ausencia 
general de diferenciación entre el hombre y la 
naturalc7..a y entre las direcciones en el espacio•=. 
Pero el trasladar ese orden de ideas a la vi'\'icnda 
primitiva contemporánea es dudoso. 

~~·-Strauss (1976) ha podido demostrar la 
compleja diferenciación de hombres-animales-dioses 
en el pensamiento mf1ico de los pueblos indígenas 
americanos que se refleja en todos Jos productos de 
su cullura. desde Ja estnactura del territorio hasta la 
"·ivienda y los utensilios de trabajo. Esto podría 
implicar que el pensamiento •primith·o• no es igual 
al •pensamiento prehistórico". por lo que el Ira.zar 
una correlación del desarrollo del concepto de 
propiedad de la tierra con el desarrollo de la 
conciencia y Ja noción de scparatidad con respecto a 
la naturale.za es dificil y dudoso. Habría que panir de 
una revisión cercana y situacional para poder 
determinar la naturalcz...a de la relación del sentido 
propiedad del lugar con la base mítica en que ésta 
encuentra sentido. 

Con todo y ello. parece correcta la asunción 
de un determinismo de Jo mítico-mágico sobre 
factores materiales y tecnológicos en Ja producción 
de ese sentido de propiedad y de los productos 
culturales que Jo traducirian. 

Rapopon (1974) sostiene que la 
mclodología apropiada para un estudio con este 
enfoque debe apoyarse en la ecología y etología y 
debe descubrir las relaciones de los aspectos 
psicológicos y sociales del ambiente. Para ello hace 
un análisis tipológico de la vi'\.·ienda '\."Cmácula. 
abstrae sus relaciones espaciales esenciales y lo 
con1para con la forma de relación social de los 
habitantes y de ello deduce su fonna de respuesta. 



Tal vez por el método que ha utili7.ado. 
Rapopon (1974) tiende a observar constantes en las 
cstn.1cturas de los edificios que lo hacen agrupar en 
tipos las respuestas arquitectónicas y esto lo llc:'\'B a 
deducir que h.."1)" respuestas sólo parcialmente 
conectadas al momento histórico y las relaciones 
sociales como la casa de patio que ha sobrevivido 
desde q,ocas remotas hasta nuestros dlas. 

La idea central del trabajo de Rapoport 
( 1974) es la de que existe una •unión entre el 
comportamiento y la fornia en dos sentidos: primero. 
en el sentido de que la comprensión de las pautas de 
conducta. que comprenden los deseos. moth-acioncs 
y sentimientos. es esencial para entender la form..,, 
edificada. )·a que Csta es la encarnación fisica de 
estos patrones~ y segundo. en el sentido de que la 
fonna. una "'ez construida. afecta al componanliento 
y al modo de ,.¡da "·1 • 

Esto implica que el estudio del objeto debe 
ser el camino para en ultima instancia comprender la 
cultura. pero esto puede tener "'arios problemas: 

-El que las actitudes. ,·atores y 
experiencias de uno se proyecten en la C"o'idencia (lo 
cual a mi juicio es dificil de evitar pero se puede 
transfonnar en una ,,;nud al hacer an..1lisis 
panicipati,,·o) 

-El que hay culturas que o no 
producen objetos reconocibles como "arquitectura" 
desde nuesuo contexto cultural. o producen objelos 
de poca duración o que no dejan rastro. 

-Y por último que no hay un 
consenso general de la adecuación Arquitcctura
cullura. lo cual puede ll~·ar a leer pistas falsas e 
interpretarlas a la luz de que se adccúen 
"necesariamente" al enfoque teórico de uno. 

Rapopon ( 1974) reduce a tres conjuntos de 
factores a las fuerL..as socioculturales (determinantes 
en la producción de la forma): 

1. Relaciones sociales entre 
individuos. 

2. Creencias religioS.."lS 
3. Estructura de la familia y del 

clan. 

De ello deduce que la fom1a debe 
entenderse como de naturale:t.a simbólica ,. ha de 
buscarse su origen en los deseos y aspiraci~nes del 
gru.po (no del indh;duo). 

De acuerdo con esto. con el des.."lnollo de la 
civilización ese '·alor simbólico se va aislando de las 
fonnas flsicas (la casa material) y ''ª siendo un..'l 
abstracción creciente hasta disminuir el "'alor de los 
objetos fisicos (substituidos por el "ltlaSs media" por 
ejemplo) y se vuelve dificil destruir una cultura 
solamente destruyendo sus sopones materiales. 

Sin embargo parece interesante cómo aun 
hasta nuestros días el asentamiento puede ser una 
representación del cosmos para la persona. 
regulando todos sus actos. Rapopon (1974) define 
dos tipos básicos de "visión del mundo" que se 
reflejan en los asentamientos: 

l. De in1errclación intcrior
extcrior: la ,,.¡,,.ienda es la panc más cerrada y 
pri,.·ada del asentamiento; hay una fuenc relación del 
espacio público externo que da acceso a la vi,..ienda y 
del espacio interno la totalidad de la casa y el 
asentamiento fonnan el marco para la vida. 

2. Sin interrelación fuene intcrior
cxterior: el asentamiento es un espacio conccth·o y 
"perdido"; hay un fuene aislamiento del espacio 
público externo que da acceso a la ,;,..;coda y del 
espacio interno la "'Í'\-ienda es el marco de la ,·ida. 

Es posible. corno lo ha hecho Shocnaucr 
(ver capitulo l. punto 1.3), comparar el primer tipo 
de relación del espacio "externo" e "interno" con la 
ciudad estadounidense y el segundo con la 
Latinoamericana. aunque seria posible encontrar 
puntos intermedios de gradación entre estos dos tipos 
básicos, que no respondieran estrictamente al "tipo 
cultural" sino a aspectos paniculares del contexto 
sociohistórico-cspacial en que se generan. 

La fuerL.a del lugar en la configuración de la 
vivienda va a depender de esa relación intcrior
extcrior. Pero Rapopon (1974) sostiene que la 
localización ,. su elección guarda relaciones 
profundas co~ todas las actividades del grupo 
humano. Esta idea puede esqucmati7.arsc del 
siguiente n1odo: 

IDIOSINCRATICO 

mitos tnbu. uclttudcs 

RELACIONES DE GRUPO 
- - - - - _ _ simbolismo que expresa el paisaje 

- - -..1., _actitud hacia la naturaleza 
estructura de la familin~e"'- - - - - __ - _ -

LOCALIZACION - - - - -
- - - - - - -~- - - -PRODUCTIVO 

- relucion socioculturuÍco~ el trabajo 



El modelo que elabora Rapopon (1974) es 
muy interesante pues intenta apoyarse en supuestos 
cohcn:ntcs. abandona posiciones ideológicas 
radicales y se relaciona a cada paso con ejemplos 
tomados directamente de la realidad cultural. Puede 
ser esta la razón de su influencia tan grande en Ja 
tcoria de la arquitectura con1emporánca. 

El trabajo panc de una profunda critica a la 
Tcoria de la Arquitectura de su ~ que inicia con 
su tesis de grado ( 1957), por considerarla 
dctcnninista y deshumanizada. La experiencia de la 
tcoria de estos últimos allos ha traldo de (desde 
finales de Jos aftos 70ºs) de nua-o a la mesa la idea 
de una independencia de la fonna de la arquitectura 
con respecto a la realidad sociocultural en que se 
genera ("'Cr en panicular el trabajo de Pause y Clarck 
Arquitectura: letna ... dt.• conrposíción) y ha llevado a 
teóricos italianos. suizos. ingleses y estadounidenses 
-principalmente- a apoyar la idea de una autonomia 
de la fonna arquilcctónica con respecto al nmrco en 
que se produce y luego de la teoría de la arquitectura 
para después reclamar una autonomia disciplinar 
bajo la idea de que es ncccsaria una espcciali7 .. ación 
que defina concreramente los alcances. fines e 
instrumentos de nuestro trabajo sin interferir con 
otras áreas del conocimiento. Esto puede ser 
interpretado como un producto de lo que Eco 
clasifica como la corriente de la nueva critica (ne,.11.· 
critics) en el ane que ha trabajado bajo la idea de que 
la fonna ha de ser nn end in it.'rclf. 

El aislamiento creciente que van teniendo 
las vanguardias de la realidad cotidiana. de Ja gente. 
hacen pensar en que es conveniente ,·oJver a sacar a 
Ja mesa este tipo de visiones que se concentran en 
descntrailar las complejas relaciones de lo que 
hacemos con Ja ,;da del hombre y su cultura. y 
asumirse más como pic7.a de un complejo 
rompccabc7...as que como isla soliL."Jria. Es patente Ja 
pérdida de identidad. que poco a poco van teniendo 
los grupos económicamente débiles frente a 
globaliz...aciones inlen:encionisL."IS~ por lo que una 
visión que descubra Jo di'\'erso. resulta reconfonantc 
de frente al mon1ento actual. 

Son discutibles de este modelo algunas 
consideraciones metodológicas como Ja de revisar 
tinicamente desde fuentes documentales Ja fonna de 
la arquitectura e interpretar de ellas los aspectos 
implicados en su producción. Me parece de mayor 
utilidad el plantear estudios paniciparivos de tipo 
etnográfico. para conocer desde Jo cotidiano Ja 
relación forma-cultura. esto en paralelo brinda dmos 
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nlás firmes para inferir Jos procesos cognoscitivos 
implicados en Ja relación del hombre y su ambiente 
(y deriva información muy útil para plantear 
modelos de ensctlanz.a) pero reduce drásticamente 
Jos alcances del trabajo en cuanto a cantidad de 
ejemplos cubienos. 

Es discutible además el hecho de que a 
veces puede parecer simplista la clasificación de la 
que pane a la hora de considerar tipos de producción 
económica o de relación con la tierra contra las 
características culturales del grupo que se estudia. 
Esto a la luz de in,·cstigaciones como las de Lc'\'y
Strauss ( J 976). que ha demostrado 
satisfactoriamente Jo complejo de la estructura 
mental del •sah·aje• y lo inútil de estas 
clasificaciones. 

Parcc:c que el enfoque de Guidoni ( 1989). 
más relacionado con análisis paniculares de la 
relación edificio-asentamiento-territorio. cuando 
menos en este aspecto. es más satisfactorio (Guidoni 
( 1989) pane precisamente de una critica de Rapopon 
( 1974). ver en este mismo capitulo el punto 2.2). 

Por otro lado. considerar con10 constantes a 
fom1as (como Ja casa de patio) bien puede encubrir 
el deseo de hallar "·alares •absolu1os y eternos" y 
puede cerrar los ojos al descubrimiento de 
transfonnaciones más lentas y de más largo alcance 
de cienos objetos con respecto a la C'\'OI ución del 
marco cuJluraJ. 

Un análisis que pane también del supuesto 
de que existen relaciones significativas cnrre los 
ro.arcos culturales y la arquitectura pero que ha sido 
hecho desde la pcrspccth·a de un reducido alcance de 
ejemplos pero con una ,..¡,·encia directa de las fuentes 
de datos (en este caso la cultura de Jos grupos 
estudiados y sus edificios) es el que ha hecho Flores 
(1993) en el marco de la arquitectura regiomontana 
considerando el período de C'\0olución histórica del 
siglo XV al XX. 4 

Es en síntesis un intento de comprender a 
profundidad Ja producción arquitectónica de la 
región Noreste de México a panir del estudio de los 
marcos cu)(uralcs de Jos grupos étnicos que desde el 
siglo XVI han experimentado un proceso de 
mesti;r.aje y que con el tiempo originaron un marco 
diferente que los hace coherentes: el regional. Como 
conclusión el autor propone los lineamientos para la 
elaboración de una lectura arquitectónica a panir de 



la comprensión de la cultura del grupo humano que 
la genera. 

Este es un trabajo preliminar de ouo de 
mayor alcance del mismo autor Alodelo para el 
estudio de la arquitectura como objeto cultural. y de 
manera solamente boc:ctada dibuja aqui lo que será 
tratado después n'3s sistemáticamente; que las 
aproximaciones basadas en la lectura únicamente de 
lo csto!tico, lo histórico y lo técnico, n:sultan 
inadocuadas por parciales para explicar la realidad 
de existencia de la arquitectura. que ha de buscarse 
una gran slntesis que explique el fenómeno como 
una panc sustanth·-a del hacer humano y que lo 
traduce como un ser pcnencciente a un marco ''ital 
abarcador de la existencia del hombre: la cultura. La 
intención más general del trabajo es plantear la idea 
de que leyendo la realidad arquitectónica es posible 
comprender el marco cultural de quien la habit.-i y la 
produce. 

Las interrogantes iniciales que trata de 
responder el trabajo son tres: 

l. Conocer los grupos étnicos que han actuado en la 
región. 

2. Descifrar las "sobn:vivcncias" de dichos grupos 
en la arquitectura de Monterrey y diferenciarlas para 
su estudio. 

3. Entender cómo actúan esas fuerr..as en la 
conformación de lo regional. 

Los métodos de trabajo utili7.ados en esta 
investigación son el análisis documental y el trabajo 
obscn:acional de campo. El primero opera sobre 
fuentes bibliográficas. hcmcrográficas y de archh.·o. 
registrando la información en fichas de trabajo. El 
segundo utili7..a el cuaderno de notas y la fotografia 
con10 instrumentos de registro de lo obsen:ado. 

Un interés imponantc del trabajo se 
concentra en definir sistem&iticamente cada marco 
cultural que ha intcn.·cnido en la conformación de la 
arquitectura regional y la rC'\.;sión del desarrollo de 
la arquitectura en la ciudad de Montency·. 

Pane de un csquerna de aparición históric;¡1 
de las etnias en la región. inicia con el marco 
chichimeca y termina con el mcsti7 .. ajc. origen de lo 
regional tal ,. como ho,y lo ,;venciamos. La entrada 
del in,·asor novohispano en la tierra chichimeca es 
visuali7..ada como el inicio de una gucna que se 
prolongaría '\:arios siglos. Flores ( 1993) ~'lec alusión 
a que este hecho desarrolló astucia en la defensa. lo 

que se reflejaría a la postre en la austera arquitectura 
de la región. El grupo castellano trajo a la zona para 
su servicio grupos negros del congo y nahuas de 
Tlaxcala (como "indios madrinas"). 

Estos cuatro grupos aponarian aspectos de 
su cultura a lo regional que es posible reconocer 
como algo ya gestado al cicne del periodo colonial 
de nuestra historia. A panir del periodo 
independiente se integrarían otras influencias a la 
arquitectura de la región producto de modas 
extranjeri7..antcs pasajeras. pero según Flores ( 1993) 
adviene. a pesar de estas influencias. es posible 
demostrar que ·10 permanente.. no se altera tan 
fácilmente. 

Para cada uno de los cinco marcos 
culturales que describe traza una cronología de los 
hechos históricos más trascendentes de su des..-.rrollo. 
describe las costumbres. organización social y las 
características que identifican sus fonnas de 
edificación como "sobrcvh:encias" presentes en la 
arquitectura de la región noreste de México. Estos 
marcos se definen en fonnas fisicas edificadas 
espccllicas. Los cinco marcos se describen 
seguidamente: 

A. Marco chichimeca: chozas de "estructura 
de carrizos o varas flexibles sepultando sus puntas en 
el sucio ... (de) fonna circular"s (íorma de campana) 
amarrado con fibras ''egctales y cubicno de mazos de 
hierba. Los usos principales de estas edificaciones 
eran la de descanso. seguridad. almacenaje de 
alimentos y de herramientas de caz.a. Asentamientos 
de planta circular o de "media luna". El autor sci\ala 
que es posible ''cr sobre,;,·cncias de esta manera de 
edificación en las habitaciones pro,;sionales. 
enramadas y sombreados de zonas rurales y de 
cconomia deprimida. 

B. Marco cspaf\ol: Sci\ala que de lo morisco 
sobrC'\.·iven como aponacioncs de ese pueblo a la 
formación de lo espai\ol el "arco de henadura... el 
festonado u ondulado ... recubrimientos de azulejos. 
el uso del ladrillo aparente. la combinación de 
dovelas de piedra con ladrillos o bicromáticos. los 
arcos decorati,·os y ciegos. la ornamentación 
arabesca. el agrupan1iento de columnas. el uso de 
aleros. el muro cclosia. la herreria ornamental ,. de 
protección. las aldabas. el techar con tej;s o 
º'tejados". las bajantes pluviales integradas al muro o 
arcaduz. los aljibes. los espejos de agua. los muros 
encalados. la importancia de la jardineria y el 
alfon1brar"6

• 



I>c lo sc.fardi. scfta.la como sobra·ivcncia la 
separación de la cocina del resto de la casa o su 
consideración secundaria. la austeridad del 
mobiliario y escasez de muebles de desean.so. la 
orna.menlación '\o'cgctal ''iva de toldos provisionales, 
emparrados. la utilización de plantas en pasillos y 
corn:dof'CS. el que sea la mujer quien dctcnnine lo 
que ha de hacerse a la casa. la costUJDbrc de sentarse 
a descansar por las noches al exterior. la jardinería 
de sábila (ahuycnlar los males). de rcscdá (buena 
suene). higuera (sabidurla). limonero (resignación) y 
granado (unidad familiar). También menciona -sólo 
a título de suposición- la austeridad ronnal y 
cromática. la ausencia tot.'11 de ornamentación y el 
uso de materiales apa.rcntes en la construcción. 

De lo franciscano seftala como el espíritu 
que Jo define encaminado a Ja expresión SC'\.'cra. 
austera y humilde. Las preferencias por lo austero. 
lo sencillo. lo rnash·o, lo sólido; formas "'sencillas. 
geométricas y monocromáticas de fácil asimilación 
funcional. ejecutadas con materiales del lugar. de 
franco acceso y cómodo con.fon interior"'". 

El marco castellano actúa como una síntesis 
de la interacción de estos grupos culturales y las 
etnias del mcdirerráneo. La aportación principal de 
este grupo es la regulación estricta y de la manera de 
edificar el asentamiento (leyes de indias), 
destacándose la planificación semejante de poblados 
subsecuentes a Monterrey. Ja igualdad formal •por 
ornato". Ja unificación y alineamiento. 

C. Marco náhuatl: Los asentamientos 
llaxcahccas se cstrucluraron onogonalmente con una 
plaza al centro para las juntas comunitarias. 
alrededor de ésta el tianguis. el templo y los edificios 
principales. Las casas en su rnayoría eran de un 
piso. rectangulares y de techo plano. Las casas de 
ricos y pobres se diferenciaban por el nUmero de 
habitaciones y por el área de jardín o huerta. Usaron 
como materiales de construcción la piedra. la madera 
y el adobe. La casa de la gente JX)brc era un 
entramado de palos cubicnos de lodo y techada con 
cubicna veget..'"11 a dos aguas llamada jacal y con 
tapanco". La casa se levantaba del sucio con una 
plataronna; Flores (1993) sugiere que esto podria 
tener implicaciones sin1bólico-rcligiosas. Las 
dependencias de la casa se disponían alrededor de un 
palio muy ,·cgctado, es muy imponantc el aprecio de 
esui culrura por las flores y Ja floración. Las 
habitaciones eran de poco fondo y de escaso 
mobiliario. el exterior exhibía alguna insignia de 
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identidad del ocupante. La utiliz.aci6n de 
"'protectores zoomoños• (venado. ocelolc, víbora. 
coyote) en frisos y en las entradas es común en Ja 
decoración. 

Eran muy calificados constructores. por Jo 
que su mano de obra estuvo presente en muchos 
edificios religiosos y civiles. 

D. Marco Africano. La procedencia de esta 
etnia es de la pane islámica del sudán occidental~ del 
área cultural del congo y del área del Golfo de 
Guinea. Este grupo se caracterizó por las 
constnJccioncs circulares cilindricas o 
semicirculares.la pared de ramas y lodo (Baharcque) 
~· el cuano sin ventana. La palapa, los acabados 
rústicos Jos techos de palma real en ,·cz de zacate y 
el festejo de la "colocación del techo". que ha 
sobTC'\ivido como Ja ficsra necesaria después del 
"colado"" de Ja losa de concreto en los edificios 
modernos de la región. 

E. El marco regional se sitúa en el nuc'\'o 
estado de derecho que Ja constitución de 1824 hace 
valer en el país. ya que desaparecen en ésta las 
diferencias de casta y en adelante a todo habitante 
del pais se le llamará mexicano. La predilección en 
esta zona por las fonnas cúbicas, muros espesos y 
austeros y la imponancia de Ja seguridad y la de.fensa 
identifican a este marco cultural. 

El análisis de los marcos culturales ,. los 
objetos Osicos que los identifican llc'\'a a plantc,;....r Ja 
posibilidad de una lectura del Jugar que tenga como 
propósi10 fundamental el entender el modo de '\ida 
de quien Jo habita. Esto sugiere que el sentido de Ja 
lectura al hacerse desde las sobrai'\·encias edificadas 
puede pro'\'ccr in.fonnación ,·craz de lo que es 
adecuado para el entorno. Estas sobrC\.i'\'cncias 
fisicas de la cultura podrían rc'\'elar las fuerzas 
dialéclicas de su realidad fonnati'\·a. 

El auror sugiere que en la materialidad de la 
obra arqui1cc1ónica con'\'i'\'en simultáneamente tres 
realidades: la fisica. la histórica y la psicológica; Ja 
primera permite '\'er la materialidad del objelo. la 
segunda su desarrollo y la 1erccra permite entender a 
su hacedor. 

La sugerencia de que las tradiciones. que las 
etnias han heredado en procesos seculares. pueden 
explicar Ja realidad de una arquitccrura mestizada en 
otro conrcxto histórico geográfico al de sus origcncs 
"puros" ubica temáticamcnle a este grupo de trabajos 



dentro de la tradición de la teoria de la arquitectura 
que utili7.a como datos para explicarla a la realidad 
cultural del grupo que la crea y como me1odologia 
general al análisis comparati"'º y la sintesis. 
Probablemente el trabajo mas antiguo de este tipo sea 
el tratado alemán de Johann Bcrnhard Fischer Von 
Erlach (1656-1723) Entwurff Einer Historischen 
Architcctur escrito desde el afto de 1712 pero tal vez 
concebido con anterioridad. 

En este trabajo se traza la posibilidad de 
hacer un análisis comparado de la arquitectura 
producida por pueblos de muchos tiempos y lugares: 
es interesante que este libro sugiera a raíz de los 
relatos de los ,;ajes de Nieuhof. Du Halde. Chard.in y 
el equipo erudito de Athanasis Kircher. Los 
primeros balbuceos de la Anlropología como ciencia 
en separación de la tradición filosófica se apoyaron a 
finales del siglo X"'Vlll y principios del XIX tambiCn 
en relatos de ,;ajeros y algunos otros~ siendo los 
,;ajeros mismos los estudiosos. como es el caso del 
Barón Humboldt. 

Creo que es lógico el pensar que el análisis 
antropológico le debe p..'lrtc de su nacimiento al 
pensamiento arquitectónico. que a partir de Von 
Erlach genera una lraducción de estudio de la 
arquitectura a partir de la cullura y hace de ambos 
fenómenos dependientes. 

El trabajo de Flores (1993) se inscribe en 
esta linea de trabajo y es perceptible la influencia del 
pensamiento y mCtodos de trabajo de Rapopon 
(1974): no obstante. parece un trabajo mas culto,.. 
con particularidades que le hacen entrar en otra 
esfera de trabajo. que se refiere a la detenninación de 
lo particular-local como objeto de estudio que haga 
posible el acceso a elaborar generali7..aciones acerca 
del proceso de interpretación de la arquitectura de 
una ntancra más holística -considerando conto 
fuer.1..as formantes de igual magnitud al medio fisico. 
la historia '" la serie de suci\os ,. creencias de los 
habitantes- ~en ''e7. de retomar ,,;~iosamcntc la pura 
determinación sociocultural como indice de lectura. 
es decir. abrir la posibilidad de una lectura de 
cualquiera de estas fucrz..as formativas solamente 
contando con el documento ,·ivo que es la ciudad; 
sobre la base de que esi ste una compleja 
interdependencia determinativa en ellas. 

Pero el punto que seria posible discutir de 
este grupo de aproximaciones es el hecho de que la 
detcnninantc cultural adquiera el n1ayor peso 
específico en la lectura del hábitat. En la relación 

histórico-concreta de la dependencia de la 
arquitectura con el territorio en que se desarrolla 
entran a panicipar una serie de detenn.inantes que 
orienlan a la arquitectura a ser producida de maneras 
especificas. presentándose un continuum 
intenclacionado desde el territorio hasta los 
anefactos de uso que es posible describir sólo en lo 
cspccifico de la situación históricamente 
dctenninada de un sitio concreto. Pero que adquiere 
su matiz significativo solamente en la relación de los 
habitantes con su lugar de vida y. como se verá más 
adelante. la capacidad de lectura de los habitantes 
que vivencian cotidianamente su hábitat podría ser 
considerada como una determ.inación del carácter 
fundamentalmenlc emoti,·o de la morada. 

2.2 Consideraciones para comprender el 
territorio, el asentamiento y la 
arquitectura como niveles 
interrelacionados. 

La idea de que la organi7..aci6n del territorio 
guarde relaciones signific..~tivas con la imagen de la 
arquitectura no es del todo nuc-va. si se consideran 
las aproximaciones teóricas surgidas de la 
planificación urbana y que encuentran el puente que 
hace esta relación posible en la base de producción 
económica que sopona a la estructura social. Pero 
desde esta relación de las formas de producción 
económica ¿podría plantearse una relación de los 
elementos simbólicos representados en las formas 
edificadas y de organi7..ación del temtorio? 

Guidoni (1989) ha elaborado una 
explicación plausible para esta relación en fonna de 
una estructura metodológica que ha sido puesta a 
prueba en el análisis extenso de las fonn.as de 
edificación y de organi7.aci6n territorial de las 
culturas primitivas. Este análisis. concentrado en los 
datos situacionales y en lo especifico del conte~'to 
sociohistórico ha reclamado a las aproximaciones 
deterministas de base cultural su oh·ido de que la 
arquitectura se gesta con10 una respuesta al medio 
fisico en que se halla inserta y ... ó/o a panir del medio 
es que puede ser interpretada. 

Guidoni (1989) maneja la idea a lo largo de 
toda su obra de que para entender las formas 
edificadas por las culturas no coloniali7..adas por los 
paises estatales (que son la base sobre la cual 
docun1cnta su trabajo). es necesario leer la irnagen de 
la arquitectura y el asentamiento en relación con el 
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territorio en que ésta se sitúa. Y de que es necesario 
entender la especificidad del momento histórico y del 
lugar geográfico como dclcrnlinanlcs de la forma 
edificada (Y por lo tanto de una interpretación 
"conecta"). Para Guidoni ( 1989). el motor de la 
relación dialéctica. que se da entre la arquitectura y 
el territorio. son los medios de producción que utili7.a 
el pueblo para su supcrvh.·cncia. Esto implica que 
(por ser infracstructural) será el medio de producción 
el determinante de las relaciones sociales y de los 
slmbolo.'i .v mitos en que el colectivo se apoye para 
prcscn-arsc como entidad social homogénea. 

Guidoni ( 1989) trabaja una estructura 
teórica según los "periodos de desarrollo económico• 
que le llC'\o-an del análisis de los pueblos que basan su 
subsistencia en una relación estrecha (mítico
religiosa) con el territorio. a una arquitectura donde 
entran en juego relaciones de clan. a una que implica 
una prolodiferenciación de clases por medio del 
linaje. hasta las sociedades prccstatalcs (basándose 
casi por entero en la experiencia de los pueblos 
subsaharianos) y la evolución de la aldea al poblado. 
como un suceso paralelo al crccienle p.."1pcl de la 
arquitectura corno rcfor.r.adora de los milos de poder. 

Guidoni (1989) sostiene que la arqui1ec1ura 
nunca es Ja traducción literal de la sociedad y que las 
analogías superficiales de la imagen no autori7 ... "ln al 
estudioso a trazar hipótesis al margen del con1exlo 
histórico en que se da la arquitectura. Un análisis 
profundo del fenómeno debe de tener en cuenta las 
corrientes culturales. las estructuras sociales ,. 
productivas. los complejos rituales y milicos y l;. 
influencia negath·a del ambiente en la arqui1cc1ura~ 
es decir como imposibilidad de emplear algunos 
materiales. tipologías edilicias, etc. 

Sostiene que al verse la arquitectura como 
Jo que más rápidamente es afectado en los procesos 
de coloni7..ación, se le ha catalogado como un •punto 
débil" de la cullura. Ante ello habrá que considerar 
que la arquitectura primitiva no consiste únicamente 
en el objelo edificado. sino en toda "una acti1ud 
global especifica frente al espacio fisico. su 
transformación y su interpretación. " 9 

Esto implica que el cuadro social en el cual 
se genera la arquitectura.. se ,.e reforL.ado por la 
forma edificada. El significado del objeto producido 
ha de buscarse en la espccificicbd del sislema 
cultura·si1io-momenlo histórico. Lo que lleva por 
nccesida.d a pensar como polos inlerdepcndiemes la 
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arquitectura de la residencia y la arquitectura del 
lerrilorio. 

Guidoni ( 1989) panc en su estudio de la 
critica de tres autores anglosajones. Frazcr ( 1968), 
Rapopon (1974) y Oliver (19711)10

. El método de 
Frazcr (1968) que pane del cstructural
funcionali.smo se sirve de una serie de ejemplos (del 
más simple al más complejo) que reduce a su 
geometría esencial y a sus panicularidades 
conceptuales. como '"central•. ""lineal• y 
'"orientación•. Cataloga factores como militares. 
politicos. rcligi<>sos. ele. que fundamentan el 
emplazamiento~ para concluir que las relaciones 
sociales son determinantes del orden geométrico de 
la arquilcctura. Guidoni ( 1989) piensa que el situar 
•gratuitamente• el ni\.'el de desarrollo económico 
frente a la complejidad creciente de •os esquentas 
presenta un problema teórico; y nlás si no se 
considera la actitud general del habitante ante el 
espacio. sino sólo los productos edificados. 

Oli,·er (19711) p.•nc del supuesto de igualdad 
de arquitectura •primiti,·a•. •vernácula .. y •popular• 
lo que podría ser teóricamente inadecuado. Rapoport 
( 197-&) se preocupa en demostrar que la arquitectura 
se deriva principalmente de factores socioculturales. 
La simplificación en las analogias que rcaliz.an estos 
autores cnue ejemplos de culturas di'\'ersas, sólo 
h.."lccn que se oh;de la relación del edificio con su 
enclave y su especificidad como producto de un 
proceso histórico. 

Esto es sólo salvable en la medida que se 
considere una explicación que tome en fonna 
unitaria a la arquitectura. el territorio, el 
empla;r.amienlo y la ,,..ivienda. y que se obscnre el 
significado de los productos en el contexto de las 
intcrprctacione.•• e 1ntenc1oncs de lo~; con-'itructorcs:
usuar1os. 

Un punto adecuado de panida está en la 
determinación de lo que Guidoni (1989) considera 
como valores espaciales fundamentales: el pun10 y la 
línea. que rcntiten al estatismo y el mo,;mienlo 
inherentes de la arquitectura primitiva. El signo 
arquileclónico está orientado al 1113nlenimiento del 
orden social alcan7...ado. La prueba arqueológica. que 
sei\ala conexiones y sucesiones históricas unida al 
análisis de las condiciones políticas y económicas. 
representan aproxilll3cioncs '\·a liosas para el 
problema. Un ejemplo de ello es et estudio del papel 
de la arquitectura como instrumento fundamental del 
poder y del ane de gobernar. 



En este contexto los caminos que '\tale 
C."<J>lorar pueden ser sobre la relación: 

.arquilcctura y propiedad privada del sucio 

.arquilcctlll"D y comunidad de producción. 

.arquitectura y estratificaciones sociales. 

La arquitectura es coordinación y 
condicionamiento espacial aun antes que 
construcción. El modo de producción. define la 
fonna de la '\.-ivienda y la relación con el territorio. 
Un ejemplo de ello puede obscn·arsc en la casa
utcnsilia.valioso de las sociedades nómadas de 
pastoreo. contra la casa que se abandona de los 
cazadores recolectores. 

El territorio -como sitio de compclencia 
entre grupos- tiende a ordenarse por medio de lindes. 
rutas y se vitali7.a por los lugares míticos. santuarios. 
etc. •La interpretación del temtolio ya es en realidad 
una csq¡uernati7..aci6n de Jo informe 
instrumentalizada en función de las relaciones 
socialcs"" 11

• 

La arquilcctura es p."lnc de un conlinuo 
lingüJstico <n este caso un ""lingüístico no vcrbal"
dc toda la cultura. Esta se orienta hacia una 
explicación global del mundo. Por ejemplo. la 
organización antropomoña del lerritorio tiene como 
fin la humanización de la relación del hombre con el 
paisaje1

::. El territorio así es una conslrucción 
simbólica del grupo. Esta constrncción simbólica 
podria analizarse como una relación de la base 
mhica con los sistemas de formas edificadas. 

En algunas sociedades históricas este 
proceso puede rastrearse con mayor exactitud que en 
la arquitectura primiliva ya que los mitos se han 
codificado lo suficiente como para interpretar. a 
pani r de los textos sagrados. las respuestas 
espaciales en ejemplos concretos edificados. 

Los Sílpas..'tstras. textos 1rad1cionalcs 
hindúes dedicados a explicar la n1anera más cor-recta 
de parcelar la tierra y controlar las fuer.l'...as ntahgnas 
del caos. hacían un detallado rccuenlo sobre cón10 
"atrapar" al espíritu del lugar y cón10 subdividir al 
interior la tierra urbana para que se aposentaran los 
dioses. Generalmente. para esta operación se 
ulili7..aba un trazado de n1anda/a vá."ito-puru.\·a 
(residencia del espiritu del lugar) donde el dain1on 
(espíritu) era atrapado en una serie de cuadrados que 
incluían a otros en su interior. Cada uno de eslos 

cuadrados se dedicaba a un Dios y en un esquema 
ideal se asignaba a Brahma el cuadrado central. 

En un diagranm extraído de este antiguo 
texto se puede apreciar al cspiritu yacente ya 
alrapado y recostado en posición ceremonial. Cada 
cuadrado en que se subdivide el diagrama representa 
también el sitio de asiento de una casta. Las 
divisiones ideales son imponantcs. ya que si se traza 
una diagonal desde la cabeza a los pies del cspiritu 
(d.h-idiéndolo simétricamente en dos mitades) se 
CT\17...an las intersecciones de los cuadrados que 
subdi"\'idcn el interior y que corresponden con puntos 
de energia (chakras) del espíritu. Esto indica lo 
codificado de este sistema de planificación urbana 
que extendía sus alcances hasta el conocimiento 
médico más ª""an7.ado de su época. 

La tierra así encerrada y subdi,;dida era 
entonces sagrada. y podía habitarse. Los rituales 
anuales recorrían caminos tra.7.ados siguiendo el 
mismo esquema. de modo que se encerraba 
ceremonialmente al espíritu cada determinado 
tiempo. Lynch ( 1985) opina que este patrón 
c.anónico del di.sello de la ciudad es reíorL.ado por los 
rilualcs anuales y podria ~"ier el origen de las 
1111dgene."i mcntale."i que 'º~" habitante ... se forman del 
luj.!ar 1.•n el que \'l\'en. 

Este esquema pronto f"ue difundido por el 
oriente. China y Japón utiliz.an un sistema de 
planificación urbana que podria tener raíces 
antropomoñas en su organi7..ación espacial. La 
ciudad China ideal pane de un esquema 
cuadrangular o rectangular que en su '"cabecera"" o al 
centro tiene el sitio nlás recóndito que podria ser la 
residencia imperial. A pan.ir de este centro político 
la ciudad se di....-idía en forma simCrrica hacia dos 
lados del palacio. 

u.-1 ~=::.::::"i!i!~!E5J: 

Fij.!. 8. l/ciankio, plano de Ja ciudad antigua segun 
el modelo de planificación Chino. 
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La localización de la ciudad obcdccia a un 
comp1ejo conjunto de rituales propiciatorios 
encaminados a entender a los cspiritus que habitaban 
la tierTa y la manera de armoni7.ar el asentamiento 
con ellos. Estos rituales se codificaron en el siglo XI 
d. C. bajo el nombre de Feng Shui; que incluia los 
aspectos más importantes de la "lectura del lugar" 
(gcomancia) como la interpretación de las fuerzas y 
los actores del paisaje (una montafta~ragón que lo 
mismo que prolegla una panc del lugar podria daftar 
otro sitio) o las orientaciones propiciatorias (como 
una necesaria protección al norte •oscuro y maligno" 
del asentamiento). hasta Jos •nujos del aliento 
cósmico•,. cte. 

En la nu~·a capital imperial de Kio10 
(Japón) fundada alrededor del allo 800 d. C. la 
organización del espacio urbano obedece a un 
cuidadoso estudio del paisaje que la rodea. Al nonc 
un arco de montaftas la protege mientras que por el 
este. oeste y sur. di5C'Urren cursos de agua. El 
palacio imperial se h.'llla al none del conjunto 
mirando hacia el sur a la residencia de los barones. 
sacerdotes y a las gentes. que residen "a sus pies" 
simétricamente dispueslas en un patrón de "hombre 
yacente". Incluso los mercados estftn dispuestos 
respetando la simetria de este modelo. 

Es1os ejemplos pueden ilustrar la idea. de 
que un sistema codificado de creencias. en este caso 
1ex1os cxplícitamcnle dedicados a la planificación del 
ascntamicn10 y relacionados con ideas cosmogónicas 
del sistema mitológico de la cultura. puede hallar 
una relación directa en la forma fisica del h.1bita1. 
que en esle caso se ha mistificado por la acción de 
aplicar unos rituales propiciatorios encaminados a 
restablecer el orden cósmico roto por la acción 
constructora del hombre. Pueden tambiCn rastrearse 
este tipo de respuestas en sistemas míticos no 
encaminados directamente a elaborar unos principios 
de edificación dc1 asentamiento. 

Según Jcllicoc (1995} la descripción biblica 
de Ja creación del jardín de las deliciasu con1enía la 
idea del ciclo. que en su fonna lerrenaJ las culturas 
de la antigua Mesopotamia concebían como un 
cuadrángulo de lados iguales y que se ha ulilLr ... ado 
para el discrlo de jardines por las civilizaciones 
occidentales. 

Estos jardines, que evolucionaron en la 
Mcsopotamia desde un paisaje nalural extendido 
entre el Tigris y el Eufrates y arreglado bajo criterios 
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agrícolas; hasta los "parques de caz..-.". con que los 
asirios. conocedores de la doma del caballo. 
inuodujcron una ·expansión paisajistica hacia el 
cntomo• 1

". se proyectaban en forma gcomé1rica 
hacia el interior de unos muros protectores del 
mundo hostil exterior y eran cruzados por canales 
que simbolizaban los cuatro rios celestiales. Esta 
imagen simboli7..aba en si misma al paraíso terrenal. 
que contcnia lodos los frutos de la tierra. 

El jardín asi concebido como recinto 
interior y domesticado pronto se convinió en el patio 
de la casa urbana de oriente y del mcditarránco. La 
arquilcctura islámica expandió esta imagen 
organizadora en sus obras del oric:nlc medio. 
noráfrica y el sur de Espafta. 

En el patio de los Leones de la Alhambra 
(un.1 fonale:za construida por los Nazaríes entre 12SO 
y 1.500). que se encuentra en la ciudad de Granada 
en Espai\a. la imagen del río celestial que se divide 
en cuatro ramas que regarán las cuauo direcciones 
de la tierra se manifiesta con la sutilc7.a poética que 
sólo el pensamiento del islam podría tener. 

,··· ~~;~~.·.~.:i3:-~:.~ .... - . 
~-- ilE..:...-2-t~~ 

' -¡-
/ 

F1¡;:. 9. La a/hambra. Granada, EspaiJa. 

Desde la fuente central. que se apoya en los 
Leones de bronce. el agua discurre por cuatro canales 
que la ll~·an hacia los cuatro punlos cardinales. 
fuera del patio dos hacia el ambulatorio y los ouos 
dos hacia la sala de los dos hermanos y la sala de los 
abencerrajes, desembocando en fuenlcs secundarias. 
Aunque el palio en la actualidad está totalmente 
pa,;mcntado, en el tiempo de la conquista cristiana 
de 1492 estaba plantado de naranjos, lo que acenrlla 
más su imagen de •Jardín del Eslc del Edén". 

Según Shocnauer (198-') el patio es la 
imagen que genera la mayoría de los edificios "de 
tradición orienlal". ('\.'Cr en el capitulo 1 el pun10 1.3} 
por ejemplo, entre los musulmanes. la mayoría de los 



edificios públicos tradicionales se organi7Jtn merced 
a este modelo. sin ser muy importante la función que 
en la ,,.¡da de la ciudad dcscmpcftc el edificio. Tanto 
las mcu¡uitas (templos) como los madrasahs. Khans 
o gaysayyirahs (mercados) están organb.ados asi. 
respondiendo al primitivo csqucm.a plan1cado por la 
'\>"ivicnda de patio '.)' tal vez a la imagen más antigua 
del • Jardin de las delicias•. Pero lo que resulta más 
interesante es que este esquema se haya extendido 
hacia zonas muy remotas del planeta conscn·ando su 
sentido original. 

En China. donde la casa de patio es un 
esquema de organización tradicional en la vh-icnda 
urbana. el carácter del •jardtn• es un cuadrángulo 
subdh·idido en cuatro panes que en cada región 
contiene el carácter más antiguo de árbol; y 
curiosamente. la única traducción de "patio 
protegido" -t'ien ching- significa literalmente re¡:alo 
del ciclo. 

Fig. /O. Caractcr chino de árbol y caractcr má.-. 
moderno de parque. 

Pero al lado de estas consideraciones que 
obligan a tornar como un preponderante 
metodológico el estudio del sistema mitológico en 
que se organice la estructura de creencias del grupo 
que se estudie se hace indispensable In necesidad de 
considerar como dato las interpretaciones e 
intenciones del usuario-constructor. Esto le da un 
matiz panicular al análisis ya que al lado de la 
dialéctica entre los "tipos" ideales de la cultura (las 
imágenes prefijadas del ambiente construido) y la 
preexistencia fisica de la tierra está como una fuer; .... , 
configuradora la manera en que el habitante imagina 
el ambiente. es decir. sus suei\os. Y esto. sólo puede 
explicarse si se ,-ivcncia de cerca lo cotidiano. las 
C."i:pcricncias diarias de quien habita. 

Muntañola (197.i) ha hallado que los 
procesos de adaptación al medio físico que el 
habitante desarrolla en su contacto continuo con el 

ambiente y en su manipulación activa. el aprendi7.ajc 
de unas iln.ágenes y formas del grupo )' el desarrollo 
de una lógica de construcción de los lugares. que ha 
caractcri7..ado como topogénesis. sociogéncsis y 
psicogéncsis. son procesos independientes. pero que 
se apoyan mutuamente en una compleja dialéctica. 
A veces son sincrónicos y a veces diacrónicos. 

Tal vez se trate de fuerzas que operan en la 
construcción del ambiente como el paisaje. las 
imágenes colccti'"'as preexistentes y los suetlos. Y a 
manera de hipótesis metodológica podría plantearse 
la idea de que un estudio cenuado en la 
dctcnninación situacional de los procesos de 
producción del hábitat se debería apoyar en las 
evidencias de este tipo de enfoques. 

La idea de Guidoni ( 1989) de una 
especificidad del producto cultural a un ámbito 
histórico gcogr.'tfico es consonante con el método 
etnológico que utili;r.a. que puede ser otra 
aproximación metodológica ,·álida para este estudio. 
Habria que re,.-isar si los procesos de transfonnación 
de la organi;r.ación de un sitio urbano no obedecen a 
factores comunes o que sea posible abstraerlos como 
procesos más generales del desarrollo histórico de la 
conciencia social del grupo~ lo que lleva a plantear la 
cuestión acerca de la posibilidad de entender el 
desarrollo histórico de la arquitectura y la ciudad 
como un crecimiento de la identidad y la noción de 
aislamiento de las personas con respecto a la 
naturale7..a. 

2.3. El desarrollo histórico de la imagen 
del hábitat como un desarrollo de la 
conciencia social. 

Esta idea ha sido tratada por algunos 
pensadores como la posibilidad de entender la 
evolución de las fonnas edificadas a panir de las 
transfonnaciones psiquicas que experimenta el 
individuo en su desanollo personal. Muntañota 
(1978). en el prólogo que escribiera para la edición 
castellana del libro de Gicdion Arquitectura 
fenómeno de transición, sci\ala cómo podrían 
entenderse las fases de dcsanollo espacial y sus 
correlativas intcretapas que utiliza Gicdion para 
esquematizar la C'\>'olución de la arquitectura desde su 
fase megalitica hasta la noción compleja de un 
espacio ya puramente abstracto de la arquitectura 
moderna -yo ai\adiria ahora el espacio ciberpsiquico 
de la rcalid..'ld vinual- como de una similaridad 
estructural sorprendente con las etapas de desarrollo 
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arquitectural que t!:I mismo h.."1 investigado en el 
dcsarTOUo psiquico de los niftos desde su infancia 
hasta la adolescencia. 1 s 

Pero Muntaftola (197K) es muy cauto al 
analizar esta propiedad estructural de los dos 
fenómenos y se concreta a sugerir que si bien es 
sorprendente la similaridad. podrfa sólo tratarse de 
un aspecto de forma y que finalmente no significara 
lo tnás obvio: que en el centro de la evolución 
histórica de la arq11ilcctura .~e puede leer una 
evolución paralela del de.'farrollo de lo p.orlquico _\.' 
que ambos procc.'fos se apoyan mutuamente. 

AJgunos otros pensadores han propues10 la 
idea de que esta similarid."1d tiene su fondo en una 
serie de imágenes psíquicas heredadas en procesos 
seculares que rcgirian la invención de las imágenes 
en el ane. Jung ha 11amado a es1as entidades 
Arquetipcu y supone que son el fondo simbólico de 
toda fonnación anistica del hombre que surgen del 
fondo de su inconsciente. algo que llantó 
incon.'fcicnte colectn,o. La conciencia de la persona 
surgiria como una unión de islas de conciencia 
toda'\.ia inconexas. y su ensanchamiento mediante 
ncoformacioncs creativas (integración de contenidos 
oscuros pero capaces de llegar a hacerse concientes) 
surgían de •una atemporalidad. de algo que siempre 
había estado ahi. de un fondo primigenio ma1ernaJ.. 
las ideas brotan de un algo más grande que el 
hombre personal. No somos nosotros quienes las 
hacemos sino que a través de ellas se nos hace" 16

• 

Esta idea de que es posible pensar en un 
inconsciente que rebase el marco de la persona 
indh·idual y que se constituya con10 el trasfondo de 
las acciones de una colcc1ividad de seres. h..-. llevado 
a otros pensadores a proponer que al igual que se 
desarrolla el indi";duo como un ser social. 
generando cambios profundos en su conciencia y en 
su manera de relacionarse en forma colectiva. podría 
hablarse en paralelo de un "desanollo de la 
conciencia colectiva social". que explicara las et.."1pas 
C"\.'olutivas por las que han atravezado la sociedades a 
lo largo de la historia con10 un fcnón1cno que en el 
fondo encubre procesos psíquicos. Paulo Freyre ha 
propuesto la idea de que es posible esquentatiz.ar la 
C"\."Olución de la conciencia social. 

Un trabajo que ha ton13do es1os elementos 
para explicar la evolución de la arquitectura como un 
fenómeno paralelo del desarrollo social de las 
colectividades lo ha escrito Caveri ( 197.i) como una 
respuesta critica a las historiografias de la 
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arquitectura centradas en el análisis de lo 
ccnuocuropco como eje de cualquier clasificación. 
para proponer una •visión periférica" que construya 
una historia centrada en los hechos de cada situación 
local particular. En suma. propone la posibilidad de 
construir una historia con los datos de cada 
comunidad y con una visión centrada en ellos. El 
trabajo bu.sea como fin último la posibilidad de una 
producción arquitectónica libre de la hegemonía del 
colonizajc cultural y gestada según las condiciones 
de la localidad y su situación histórica particular. 

Ca~·cri (1974) teoriza acerca de cómo los 
fenómenos socio-políticos y económicos se 
relacionan histólicamcn1e con un desarrollo de la 
"'conciencia social• y tienen un reflejo en la fonna de 
la arquitectura y la ciudad. Su trabajo pane de las 
ideas de FrcyTe sobre una Pcdagogia de los 
opr1mido~·. que ofrecen la posibilidad de situar al 
trabajo. y situarse los pueblos lationoan1ericanos. en 
el marco de una crítica a la historia y tcoria de la 
arquitectura centrada en el desarrollo del 
pensamiento europeo. Al mismo tiempo ofrece la 
posibilidad de elaborar una historia critica que sirva 
al desarrollo de una identidad latinoamericana. 

El trabajo se organiz..a por el esquema 
Piagetano del desarrollo de la inteligencia~ desde la 
etapa indiferenciada a la refleja. Con el1o. el au1or 
juega con la doble posibilidad de entender la historia 
de los sistemas sociales y sus estructuras de soponc 
(la arquitectura) desde el dcsanollo de la inteligencia 
del individuo: y al mismo tiempo plantea la hipótesis 
de una concspondencia del desarrollo histórico 
social con el desarrollo de la conciencia. 

La. hipótesis central del trabajo es la de 
considerar que la arquitectura es el reflejo de 
aspiraciones e idcologias de un pueblo que están 
montadas sobre un modelo imaginario que se 
entiende como una imagen simbólica.. que la 
implantación de modelos imaginarios ajenos genera 
opresión. dependencia y una visión acritica de la 
propia historia que centra en otro mundo el origen de 
lo de uno y que el "wdelo ha de entenderse como un 
instrumento de desanollo y no como un soporte 
absoluto e inmó'\.·il. De ello se deduce que el 
considerar que el modelo es un hecho tipológico a 
panir del que ha de construirse la arquitectura llC"\.·a 
a asumir que el modelo es "la realidad" lo cual 
acanca problemas a la libre gestión de las respuestas 
arquitectónicas locales. Ca'\'cri (197.i) en su 
exposición ha considerado como paralelas las ideas 
de Freyre sobre las et..'lpas de la conciencia social y 



las de Piaget ( 1961) sobre la génesis del 
pensamiento; por lo que divide la historia de los 
sistemas en dos etapas generales: pre-refleja. 
sociedades no '\-"licitas sobre si mismas. y rcOcja. 
sociedades au1oconsciccn1es. 

Para explicar la etapa de indiferenciación. 
toma ejemplos de asentamientos primitivos como los 
Yckuana y los Bororó del Matto Grosso. en los que 
se puede obscn-ar en general conjuntos de vi'\'icndas 
o una ,;,,.icnda colectiva centrados en si mismos 
organizados espacialmente merced a redes sociales 
de relación. a rituales de ,.¡da comunitaria y a una 
,,.isión del uni,·crso como •Fuera de los limites de ese 
mundo cenado. (donde) comicfl7..a el dominio de lo 
desconocido. de lo no formado .. 17

: que corresponde 
con una ,,-isión mitico mágica del mundo. Para estas 
sociedades el mundo externo no tiene existencia real. 
Su realidad se centra en el interior de la comunid.."ld. 
Esto llC'\-a a pensar en un proceso de la conciencia 
del espacio que va de ta indiferenciación a la 
diferenciación. 

Ca"·cri (1974) sostiene apoyándose en el 
ejemplo de la transformación de las aldeas Bororó en 
comunidades de agricultores regidas por los jesuitas. 
que hay una relación estrecha entre la pérdida de 
identidad de un pueblo y el cambio de la 
organización espacial de su asentamiento. El paso 
de una etapa de mayor diferenciación en el modelo 
imaginario del cosn1os se da en paralelo con el uso 
de la representación gráfica de la arquitectura. 
Sucede un dcsfasamicnto entre acción y percepción; 
mediando una representación entre ambas. 
Alexander con anteriorid..11d y Broadbcnt en la misma 
época que Caveri ( 1974) propone esto. sugieren una 
relación similar del uso de recursos analógicos con10 
condición del uso del dibujo por los constructores 
con10 herramient.."'1 de planificación de la imagen del 
edificio. 

Duranie la etapa de conciencia social 
mágica o de configuración simbólica el cnmbio de 
visión del mundo es paralelo al inicio de las ciudades 
v a la edificación de un sistema centrado en el 
dominio de un rey-dios. La imagen arquitectónica 
que corresponde a ello son alineamientos ordenados. 
relacionados con esquemas pre,;os que se imaginan 
arquetípicos y eternos. El orden y la geometría serán 
consonantes con un orden social-mítico-simbólico 
que converge a la cabc7..a del sistema: el rey-dios. 
Las estn.icturas urbanas rcncjarán esa estructura 
centro-piramidal del poder. Las ciudades son un 
reflejo del modelo cosmogónico de la cultura donde 

se desarrolla. El modelo de ciudad se corresponde 
con esa visión que se refleja hasta en el anc 
decorativo. La diCcrcncia de esta etapa con la 
anterior es el descubrimiento del movimiento y la 
continuidad reflejado en alineamientos de columnas. 
avenidas ceremoniales. cte. que acompai\an al paso. 

El cambio a una conciencia más plena de la 
implicación del hombre en el desarrollo de la 
historia -etapa de conciencia social concreta o de 
equilibrio- se dará con los pueblos semíticos. El rey
dios pasa a un dios incorpóreo que interviene en la 
historia .. se descentra del ego. se descubre la relación 
de la causa y el efecto. 

Esa nuC'\-·a representación de la deidad 
acarrea una división de la realidad en inmanente ...,. 
concreta. que scgUn ea ... ·eri ( 1974) es el dualismÓ 
esencial del nUclco ético-rnjtico indoeuropeo. 

Ese descentramiento del ego hace conjuntos 
urbanos más heterogéneos que rcchaz.an la ...,;sión 
axial y se organi:r.an conectándose al entorno de 
manera "nalural" a panlr de terra7.as 
interdepcndicnte. como en las ciudades-estado 
Griegas y Mayas. 

Para Caveri (1974). la ciudad griega es el 
reflejo de la democracia griega.. sin direccionales 
pri,;lcgiadas y sin ciudadanos privilegiados~ con 
"mUltiplcs y r~·ersibles ¡x:tsibilidades de visión ... que 
pcnnite ... el desplazamiento libre autónomo•"'. En 
suma. es reflejo del equilibrio y origen de isotropía e 
isonomía~ el primer concepto aplicado al espacio y el 
segundo a la organización del estado. 

El modelo de Hipodamo de Mileto rompe 
ese equilibrio al poner de manifiesto la tensión entre 
el centro politice en manos del pueblo o en manos de 
la oligarquia. El propone un esquema de ciudad 
dividida en tres panes: 
1. de culto. tierra sagrada~ 
2. de los guerreros. tierra pUblica~ 
3. de los can1pcsinos. tierra pn,·ada. 
Aristóteles '\"e incon'\·enientcs de justicia en esta 
di'\"isión. De hecho. el filósofo Griego es el primero 
en asunlir una relación e."q>licita del sistema de 
organización social con la fornm urbana al scftalar 
cómo una ciudad dominada por un déspota 
necesitarla una acrópoli.\·. nüentras que la ciudad de 
la democracia estaría por entero centrad.., en el 
ógora, ignorando la tirania del dominio "desde lo 
alto". 
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De esta ctap.."I de equilibrio se transita a una 
globalización del sistema de poder (Roma) mediante 
la creación de un estado autoritario basado en la 
aplicación de la ley y la aceptación del lodo como 
imperio. Se sustiluyc al rcy~ios mitico por un 
estado y una ley concretas. la arquitectura se tornará 
el apoyo simbólico del auloritarismo del imperio. 

La crisis de esta erapa se da 
fundamentalmente con el cristianismo; que plantea 
un cambio en la relación del hombre con el estado 
(mi rcnio no es de este mundo). y del hombre con el 
hombre (amaos los unos a los otros). la organización 
paJcocrist.iana en pcqueftas comunidades autónomas 
sin relación con el estado lleva la crisis al centro de 
Roma y la cambia totalmente. empie7..a a existir la 
•ccclcsia"" (organización o asamblea política del 
pueblo). 

Estas comunidades tcnian tres 
caracteristicas: 

1) liberación de toda ley por encima del hombre 
concreto. 

2) independencia frente a organi7 ... aciones judiciales 
del imperio. 

3) liberación de lcx:lo opresor. 
que se reflejan en el plantcamienlo de pcquci\as 
comunidades en tomo a iglesias de planta 
ccntralimda; n.aptura del modelo de basílica romana 
y cambio del acceso al lado corto del modelo 
espacial. 

La siguienlc etapa es la de conciencia social 
formal o de relación. La diferencia con el período 
concrelo equilibrado. que centra el conocimiento de 
las cosas en las cosas mismas. es la conciencia plena 
de lo que esLi entre ellas: el espacio como objeto 
relacionante y concreto. A esa etapa corresponden 
las cul1uras bi7.antinas. islámicas y europeas 
románicas hasta el gótico. Surge la conciencia de 
una dualidad infraestructura-superestructura que 
marca el camino de una independencia de la 
estn.actura de soporte y cubierta y los "muros de 
relleno" que confinan el espacio. A nivel social. se 
asume un camino de abstracción en las relaciones 
humanas. Con Ja evolución de Ja comuna aldeana al 
feudo y al burgo se ''ª consiguiendo poco a poco la 
noción de un individuo aislado con bastante libcnad 
para Ja iniciativa personal. 

La época reneja inicia con la etapa de la 
conciencia social abstracta o ideal (Renacimiento). 
Esta etapa gira en lomo a la elaboración de modelos 
ideales que expliquen y edifiquen una realidad 
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posible. Aislamiento de la realidad. Las utopias 
urbano-arquitectónicas renacentistas. desde esta 
óplica pueden inicrprctarsc como la realización de 
un espacio ideal y absoluto. El palacio renacentista. 
más que las utopías, elabora un cambio de los 
antiguos ascnramientos mcdia·alcs al aislarse de la 
vida ciudadana elaborando mundos interiores 
desvinculados del entorno. Se rompe la esUucrura 
gremial medieval y el artista se alinea con las t!:lites 
oligárquicas que lo empican. esto lleva a un 
paulatino alejamiento del artesano-gremio de sus 
medios de producción. Esto agregado a la 
expropiación de las tierras comunales y feudales. la 
creciente imponancia de la economía mercantil y Ja 
in,·ención del dinero transfonnan al artesano en 
obrero asalariado. con lo que inicia la economía 
capitalista. 

F1J:. J J. Leonardo da V1nci. Plano de una ciudad 
fortificada y de una fluvial. 

Estas transformaciones en lo económico y 
sociopolitico corren paralelas a cambios en la 
estrucrura de la ciudad. Ca'·eri (1974) apunta que en 
latinoamérica no se puede hablar de "erapa feudal"; 
la ccononúa mercantil desde el inicio hace 
dependientes a las economías coloniales de los 
centros de consumo; empobreciendo y oprimiendo en 
lo cultural a los paises latinoamericanos. 

La crisis de la reforma y la contrarrefonna 
al final del sucllo utópico del renacimiento europeo 
tuvo tres consecuencias: un descentramiento del 
poder eclesial. el aislamiento de Ja imagen de Dios a 
una posición suprarrcal y el asumir la tarea de la 
salvación como algo concreto. socialn1ente 
comprometido (Jesuitas). 

Nace una arquitectura sensual y sentimental 
y un urbanismo que conecta con diagonales Jo 
concreto de la ciudad: sus monumentos. La vía 



existe nlás que las fachadas que la definen. Para 
Ca,·eri (1974) hay dos Barrocos: uno que afirnm el 
sistema autorit.·uio (Bemini) y otro que elabora una 
posición critica (Borromini). 

El triunfo de los régimcncs absolutistas 
elabora una siguiente etapa basada en la '\-ariabilidad 
del valor económico de la moneda por la •marca de 
origen•; el respaldo que dé el régimen a ella. Todo 
se '\"Uclve función de la utilidad. Empie:za a gestarse 
un gran aislamiento de los hombres y una gran 
distancia entre los poderosos y los dcposcldos. La 
intelectualidad se enajena cada '\'CZ más en 
absltaccioncs iniltilcs y desvinculadas de lo rcal
conccto. El poder de la oligarquia colonial se "'ÍO 

contrarrestado por las misiones jesuitas. planteando 
modelos de poblaciones autónomas de la cconomia 
global. 

La industriali7 ... ación en Europa y el 
planteamiento de una arquitectura autónoma 
absuacta. pura y geométrica (Boullcé. Lcdoux) 
durante el siglo XVIII hacen un cambio notable en la 
sociedad ahora regida por asambleas legislativas. La 
ley~· el estado se hacen uña sola cosa. Caveri (l 974) 
sostiene que esto cncubria el encumbramiento de 
oligarquias y la depauperación de la clase 
trabajadora. Menciona el caso del campo inglés y la 
ley que apoyaba el cercado de tierras comunales 
favoreciendo a minorías terratenientes. La ciud..""ld 
Colonial Latinoamericana se concentrará en las 
costas: el resto del territorio se hará dependiente. La 
distribución racial--cconómica del terrilorio se deriva 
de este fenómeno. concentrando al poder y la rique7..a 
en la capital. La arquitectura y el urbanisn10 
adoptarán esquemas impon.ados de Europa en este 
periodo. 

Los mo"'"imientos independentistas generan 
una crisis critica en la conciencia europea que se 
manifiesta de cuatro maneras diversas: 
a) en el movimiento romántico. Autonomía del ane 

y del individuo. 
b) movimiento positivista. Vinculación de la 

política (autónonta en sus fines y amoral) al planteo 
de soluciones urbanas que tiendan a afinnar las 
estructuras de poder. Intervenciones antipopulares 
en París (Haussmann). Londres. Viena. Barcelona. 
México (Maximiliano). 

e) Ensayos sociales utópicos. Nuevas sociedades 
organi7 .. adas en tomo a unidades productivas: se 
juega con la idea de un cambio social radical 
implantado º'desde arriba" (Ü\\:en. Fourier~ Godin). 

d) un pensamiento autcx:ritico. Las ideologías 
socialistas del XIX y su rcclaboración del concepto 
de totalidad (infraestructura) detcnninante de la 
rcalidad 19

• El An-No'\-·cau y el movimiento de Ancs y 
Oficios encabezados por Hona. Gaudi. Monis. etc. 
son expresiones criticas de la rigidez europea. 

Ca"·cri (1974) propone apanarsc de visiones 
atomistas y totalitarias para mejor entender a la 
realidad como algo relacional. el siglo XX es visto 
por el autor como un último intento de afirmación y 
hegemonía de la idea centro europea: desde el ensayo 
Bolchevique. la arquitectura y anes "abstractos y 
eternos" (M.ics. Mondrian. etc.) hasta las ideas 
megaestructural istas de las décadas de los sesentas y 
los setentas. ponen en C'\·idencia la necesidad de 
demostrar que unos principios gestados con 
autonomía de la situación concreta y real del lugar y 
sus habitanles. son el camino que han de seguir 
todos hacia un necesario progreso. que en ultima 
insta.ocia puede interpretarse como una utopía. 

Una ,;a posible~ una conciencia social 
compleja Caveri ( 1974) la itnagina como un 
montento donde la di\'"isión de infraestructura y 
supcrestn.ictura se diluya en un continuo relacional. 

ca,·cri (1974) sostiene que si bien la 
dependencia cconómico<Ultural de los pueblos niega 
esta posibilidad. el camino se encuentra en una 
pcdagogáa liberadora que dé al pueblo acción para su 
autonontia. La panicipación en la constn.icción de la 
comunidad la considera indispensable. pero ad,;ene 
que desde esta óptica es más correcto hablar de 
"común gestión" que de "autogcstión". Esto conduce 
al planteamiento de dinámicas de trabajo en 
comunidades que in,,·olucrcn al arquitecto con el 
barrio (un arquitecto con minúscula. por cada barrio) 
y que se relacione estrechamente con una tarea 
pedagógica. Hace una critica de Segre por 
considerar que sus planteas de urbanismo social 
enmascaran una ,·isión aristocrática que apana al 
"tCcnico" de la comunidad usuaria. No desvincula la 
labor arquitectónica de la labor moral y poHtica. 

Esta revisión tan rápid.., -y tan personal- que 
hace Ca,·eri ( 1974) del desarrollo de la arquitectura 
no tiene otro objeto que demostrar que las 
organi:;r..aciones sociales v los sistemas de 
organ1zac1on fisica del hábitat encuentran su 
relación a tra,·és del desarrollo cognoscitivo hum.ano. 
Aunque podría espetarse lo simplificado de la visión 
histórica de Caveri (1974) ,. la excesiva 
csquernati7 ... ación a la que llega. mer

0

ccd tal vez. a una 
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exposición más clara de sus hipótesis. es evidente 
que cuando menos en los ejemplos tomados del 
niarco de las arquitecturas •primitivas• esu1 relación 
panx:c plausible. 

No obstante. el hecho de condicionar la 
prueba de CSla hipótesis a la revisión de las "etapas 
históricas mundiales• de dcsarroUo arquitectural 
desvincula al uabajo de Caveri (1974) del propósito 
fundamental de construir una interpretación de la 
arquitectura local basándose en lo particular de la 
situación del lugar concreto. Este objcti,,·o podría 
IJ'.Crsc~inc igualmente en la raisión profunda y 
s1tuac1onal de unos casos locales auxiliándose de la 
in,,.cstigación panicipante. El hecho de partir de una 
esqucmatización histórica como la que utiliza Ca,·eri 
(1974). que por ouo lado no es mu\· diferente de la 
utilizada por las historiografias -clásicas. podría 
encubrir el deseo de deducir unos principios 
generales para el análisis de cad..-. situación loca1 
panicular. 

Pero llama la atención el hecho de que el 
camino del conocimiento critico de la realidad 
ambiental en que se habita sea concebido como un 
proceso profundamente ligado a la educación a panir
de una pedagogía que líber-e al individuo pero que lo 
haga más consciente de su papel en el enlomo. 
Muntai\ola ( 1980) ha partido de consideraciones 
similares para proponer un modelo didáctico 
encaminado a tender puentes entre ta acti,;dad 
arquitcc::tónica y sus fines medioambientales. en los 
que la panicipación de todos parece ser el camino 
n1ás finnc y duradero de una buena relación de los 
habitantes con su hábitat. 

Pero en el corazón de esta did..1ctica se halla 
el problema de definir los procesos mediante los 
cuales es posible que tos habitantes tomen conciencia 
de la relación estrecha del lugar en que viven. la 
organización social a la que pcneneccn '' las 
implicaciones de las propias acciones ~n el 
mantenimiento de un equilibrio ecológico. Estos 
procesos son interpretados por Muntanola (1980) 
como una dialéctica compleja que se d..-. entre el 
individuo. el medio social y el ambiente y que es 
desencadenante de procesos más generales del 
desanollo hun1ano. 

2.4. La imagen del hábitat como el 
resultado de una "dialéctica triangular" 
del ambiente-medio social-individuo: 
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posibilidad de una didáctica 
medioambiental 

El trabajo de Muntanola (19110) sobre 
didáctica medioambiental trata en lo fundamental de 
tres cosas. Definir el origen de la inteligencia y su 
dcsanollo como dependiente de una compleja 
dialéctica q_uc &e da enuc uno. el (los) otros y el 
medio ambiente~ la definición de tres procesos de 
~i~ienlo del ind.i'\iduo: la conciencia de lugar. de 
1den1Jdad y la lógica como intcrdcpcndientcs del 
desarrollo de la conciencia indhridual y colectiva de 
arquitectura y medio ambiente. Por último trata 
sobre tres di'\-'Crsas maneras (relacionadas con los tres 
procesos que describe) en que el medio ambiente 
mucre para el indi'\iduo. Esto lo tla·a a definir tos 
alcances y limites de una didáctica medioambiental 
así con10 los objcti\·os e instn.unentos de trabajo de 
una labor de este tipo. 

Muntailola (19110) scftala el papel 
cscnc.ialmcntc didáctico sobre el medio ambiente que 
han jugado los tratados de arquitectura desde los 
griegos hasta nuestros días. Un ejemplo de ello 
puede encontrarse en los trabajos de Viollet-le-Duc 
"dirigidos a cualquier persona fuese o no especialista 
de la maleria en pleno siglo xtx•:o. Oc ello se 
deduce el papel fundamental de la arquitectura y el 
urbanismo en la cnscftanz..a de las ciencias del medio 
ambiente ... "puesto que la arquitcc::tura y el urbanismo 
no son otra cosa que una didáctica mcdioambienta1 
pcnnanente•= 1

• 

A pan.ir de esas consideraciones. Muntanota 
e 198.0) pro~nc que los limites del trabajo son apenas 
la d1~"Ulgac1on de unas posibilidades didácticas que 
JX>Clnan ayudar a fonnar una responsabilidad 
colectiva del medio ambiente en tas personas. 

Apoyándose en la e~-pcriencia de Piaget 
C 1961 >: asume que la inteligencia no surge 
espontancamente ni es a1go inmanente al hombre. 
Se construye en un proceso que relaciona la base 
individual con la estructura sociocultural que 
relaciona históricamente a los hombres con el medio. 

El desarrollo de la inteligencia está entonces 
relacionado con el encuentro comunicativo del \."O 

con los otros. un crecimiento a1 margen de -la 
sociedad y la cultura no desarrolla Ja inteligencia. 
Esta relación la concibe Munta11ota ( 1980) como 
activa. relacionada con el "juego•• de la persona con 
el medio antbientc. 



La relación es dialéctica y se da en tres 
c:stnlcturas: el sujeto. el otro y el medio ambiente. 
Esto sin embargo. no es apoyado ni por las escuelas 
deterministas. conductistas. naturalistas. cte. Por lo 
que el autor desarrolla sus ideas dentro de los 
métodos esuucturalistas y fenomenológicos. 

En &po)'O a esta tesis de la dialéctica 
triangular. utiliza el ejemplo del aprcndi7.aje de la 
pcnnancncia del objeto-medio (identidad) a partir de 
la obsc:n'Dción piagetana del uso del biberón en el 
lactante. El hecho de conocer un objeto (en este caso 
un •objcto--alimcnto•) aun si se presenta un objeto 
•dándole la "'Uetta• inicia el rcconoclmicnlo del 
medio que Muntanola ( 19KO) concibe como una 
asimilación de la identidad de la realidad mcdianle 
su manipulación • ... entre este dar-la-\l'uelta y est..., 
figura se genera el valor significath·o de los objc1os. 
y en general. del medio ambienle como objelo. Un.a. 
casa o una ciudad no dejan de ser conocidos a tra,·Cs 
de procesos similares•==. la permanencia creo que 
además de asociarse al desanollo de la identidad 
(identificación del objelo con uno) también se asocia 
al desarrollo de la capacidad de enla7..ar objelos 
asociati'\ramcnle. La identidad ""3 de unn clapa de 
indiferenciación objcto-<:moción a una gradual 
separación semántica. Sin embargo aún en etapas 
superiores de desarrollo la identificación cn1ocional 
objelo-sujcto se da con cJ trabajo del hombre sobre el 
medio. Esta génesis de la idenlid.ad está 
estrechamente relacionada con eJ "juego" que la 
persona ejerza sobre el objeto. en esle caso con el 
medio ambiente. 

Esta capacidad podría enlcndersc a panir 
del proceso de desarrollo de la formación del simbo/o 
en el individuo que "sobre el terreno del juego y de la 
imitación se puede seguir de una manera continua el 
paso de la asimilación y de la acomod:1ci6n scnsorio
motora ... a la asimilación y acomodación mentales 
que caracteri7..an los comienzos de la 
representación".::"' 

Lo cual implicaria que el proceso de 
adquisición de esa capacidad por un lado est."lria 
ligado a la interacción con el medio en que se vive y 
por otro seria algo que iría desde procesos de 
elalx>ración concrelos al desarrollo de csqucn1as 
abslractos de representación. ::.i 

Pero lejos de ser un proceso mec..'inico. 
llama la atención el hecho de que las imágenes del 
medio en que se habit., son profundan1ente 

significativas para el indi,,'iduo. las asimila de su 
vida emocional y las acomoda a esquemas que tratan 
de expresar esa profundidad y esa riqueza captadas 
de la cotidianidad. Es decir. que poseen la 
potencialidad comunicali,,·a de unos recuerdos )' unas 
vivencias de quien ha habitado; •tos valores de 
intimidad son tan absorbc:n1cs. que el lector no lec ya 
nuestro cuano: "'tlel,·e a "'er el suyo•.25 La imagen 
que quiere a·ocar la experiencia del habitante. ahora 
es leida en el marco de la existencia del lector; y esa 
experiencia le cambiará y cambiará la imagen. pero 
¡,es esta transformación necesariamente idéntica en 
cada obje10 del hábitat? 

Puede existir una dependencia entre la 
fornta de construcción de un objeto y la codificación 
de un mensaje. que en algunos casos toma la fonna 
de un precepto religioso. Muntai\ola (1980) 
menciona. por ejemplo. que en algunas culturas se 
utiliza la complejidad como simbolo de poder 
religioso. La complejidad podria indicar 
incognoscibilidad. un objclo. como una estaluilla con 
mil brazos. dotaría enlonccs a su ponador de un 
cieno poder que le conferiría un sitio en la sociedad. 
Es1os objetos lenderian a ser ,·encrados y a ~;tar 

"jugar" con ellos (que es uno de los origencs de la 
representación según Piagcl. 1961) lo que al1craria 
su capacidad de transfonnación en el tiempo. 

Muntai\ola ( l 9KO) menciona que el fabricar 
de fOrtn.."l excesivamcnle compleja un objclo lo hace 
incognoscible. el aprendi7..aje del medio afecta 
significativamente la sanidad mental de la persona. 
ya que provoca ansiedad e insatisfacción cuando su 
complejidad-posibilidad de uso. rebasa el umbral 
cognosciti"'º de la persona usuaria. Eslo el aulor lo 
relaciona con los medios de comunicación ,. la 
constanle muestra de cosas y Jugares que muy Pocos 
pueden 1cner como el origen de frustración y stress 
en los habitan1cs=6

. 

La significación de un objeto expresa 
entonces una dialéctica compleja entre la cstnictura 
de usos posibles y la significación social de esos 
usos. El valor de juego o mágico de un objelo. 
equilibra el valor represcntati,,·o (imagen) con su 
significación cultural. De alli que el significado 
cullural u.so e imagen se encuentren para la persona 
en una dialéctica triangular compleja. 

La presencia de la estruc1ura cultural en 
todo es1e proceso hace que el ser hun1ano no 
reaccione au1ontá1icamente sino a panir de las 
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determinantes del contexto. •sin las estn.acturas 
c:ulturalcs ... ni la inteligencia ni la sensibilidad 
humanas &e dcsanollan por faltarles puntos de apoyo 
a su génesis critica•=,.. 

De ahi que exista una identificación -nunca 
completa- entre el desarrollo individual y el de la 
colectividad. Esto podria mgerir que. cuando menos 
parcialmente. la similaridad estructural entre el 
dcsanollo hi516ric:o de la arquitectura y el desarrollo 
arquitectural del indi'\.'iduo. podria tener razones de 
fondo y no ser puramente fonnal. 

Muntaftola ( 19KO) sugiere que al ser las 
cst.nacturas culturales el reflejo de la inteligencia de 
la persona. habrá que considerar a la pcrson.."I y su 
sensibilidad como la pane acthra ~· transformadora 
de la realidad. Esta sugerencia incluso lo ll<='o-a a 
proponer que la '\'isión de la historia de la 
arquitectura se dc:bc hacer activamente: no 
analizando como si uno fuera de la époc.."l que se 
estudia o tratando de imponer la ética actual a esa 
época sino descubriendo las repercusiones de esa 
época en la realidad contemporánea: de ahí que 
apunte la necesidad de una visión creativa y critica 
de la historia. El maestro debe entrar a fonn.ar pane 
de este proceso como un miembro social más; que 
fomente la puesta en marcha de la d1aléc11ca 
triangular. 

Los procesos que son desencadenados en el 
sujeto con el desarrollo de la dialéctica triangular son 
básicamente tres: topogénesis. sociogénesis y 
psicogéncsis. La dialéctica triangular descubre tres 
facetas del desarrollo: identidad. lógica y desarrollo 
de la constrncción del Jugar; que se traslapan a ''cccs 
no-sincrónicamente durante el desarrollo de la 
persona. pero que son tres facetas de un solo proceso. 
El "desarrollo arquitecturar que describe en un 
diagrama anexo. no puede entenderse al margen de 
ninguno de los otros. f\1untar\ola ( 1980) visuali7.-"l 
este proceso mediante un dlagram.., como el que 
sigue: 

topogénesis~ 1 sociogénesis (idcntjdad) 

~--=-- 1 -l cMllMru lf- ---~ -- - -,¡ m6'dío .,,..bíentc 

psicogénesis (lógica) 

Este esquema se basa en una serie de fases 
en el desarrollo arquitectural que experimentan los 
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individuos desde la infancia hasta la adolescencia. 
Estos supuestos. lejos de ser pura tcoria. han ll<='i·ado 
a proponer herramientas didácticas adaptadas a los 
grupos de edad en los que se trabaja. produciendo 
resultados de aprendizaje muy prometedores para la 
pcdagogia medioambiental. 

Las fases. Muntaftola ( 19&0) las resume en 
una tabla que muestra cuauo etapas generales: 

1. fase general sensorio motora (0-2 anos) 
formación de la permanencia de los objetos. 

2. fase preopcracional (2 a 7.S aftas) que va de la 
formación de relaciones topológicas a relaciones 
prO)'ccti'\'35. 

3. fase concreto opcrati'\·a (7 . .S a 11.5 anos) 
coordinación de perspectivas diferenles y fonnación 
mediante el uso de alguna superestructura (que 
puede ser sistema canesiano) 

4. fase f"ormal opcrath·a (11.5 anos a 15 aftas) 
donde se coordinan los sistemas supcrestrncturales y 
los sistemas de medid.as. 

Todas estas fases indican una tendencia al 
uso creciente de herramientas abstractas: un 
descentramiento del sujeto con respecto aJ medio y. 
como descubrió Muntai\ola ( 1980) en las 
experiencias de Berkeley. un crecimiento del grado 
de vacío en lo que se construye. El esp..-¡cio va siendo 
poco a poco más real para la persona. En 
observaciones hechas en la Universidad de Nuevo 
León (Nan·áez 1994) he notado que esas fases 
generales obsen·an lc:ndencias similares aun y 
cuando eJ que realice: la acción sea un adulto. pero se 
presentan secuencialmente durante el trabajo de 
disci\o desde lo más simple asociado directamente 
con Ja realidad malerial del objeto. hasta lo más 
complejo. asociado más bien a modelos abstractos de 
organi7..ación arquitectónica. 

Muntaftola ( 1980) setlala que si bien este 
esquema puede aplicarse lan solo a la cultura 
"occiden1al". Ja necesidad de jugar con el medio para 
conocerlo y desarrollarse esta en la base de una 
pedagogía como la que propone. "Los individuos 
juegan con los hábiles y las estrncturas no solamente 
se sienten subyugados bajo ellas. Precisamente son 
los hábitos y las cstrncturas totalmente impuestos. 
obligatorios y rigidos. que no admiten juego. los que 
apoyan una degeneración de la vida y disn1inuyen Ja 
capacidad de supcn;vencia .. .:tc 

La didáctica que propone está cncanUnada a 
fomentar las relaciones del sujeto con el medio en el 
que vive y a provocar el que éste se interese en su 



construcción. Para ello ha discllado una serie de 
actividades que inregrndas desde la educación básica 
tengan un gradual efecto en la relación de la persona 
con el medio ambienle. Para ello dhridc las 
actividades por gn.apo de edad: 

a) niftos de preescolar: El nifto aprende 
mucho de los materiales. ira.za muy fácilmente 
analog•as simbólicas con fonnas acciones o relatos. 
Munranola ( 1980) nx:omienda rcali7..ar recorridos. 
Comentar la construcción de modelos simples y 
ayudar al aprendizaje poliscnsorial jugando con 
recorridos en un lugar (\•endando los ojos del nil'lio) 
utilizando el tacto y el oldo. 

b) nii\os de educación primaria remprana. 
en esta etapa los niftos cmpicz..an a entender Ja 
relación que hay entre fonnas. materiales y 
comportam.icnro en el Jugar. Recomienda hacer 
pcqucftos mundos y jugar con los personajes de esos 
mundos. construir 'casila.S' (con los muebles o las 
rnanras) y hacer visiras guiadas a lugares. 

e) ninos de educación primaria n1cdia. En 
esta erapa el nifto puede reconocer modelos 
tipológicos y tra.7..ar correlaciones simbólicas 
prcc:isas. Recomienda el dibujo de mapas de lugares, 
las ,.¡sitas guiadas donde se pueden explicar 
dif"crcncias jerárquicas entre edificios y la creación 
de •composiciones• con elementos arquitectónicos. 

d) niftos de educación primaria tardía y 
secundaria. Los niftos en csra f"asc pueden 
comprender la arquitectura desde el habitar, poseen 
capacidad para hacerse representaciones abstracras 
dcJ lugar. Recomienda hacer composiciones 
arquitectónicas a pan.ir de conceptos ideológicos. 
Realizar visitas. conocer los efectos de las acciones 
del hombre sobre el medio y panicipar en el 
mejoramiento del ambienle que les rodea. 

Este desarrollo relacionado con estas 
acth;dadcs didácticas siempre in1plica como una 
sola las esferas lógicas. éticas y estéticas. 

El método de trabajo para Ja puesta en 
práctica de las acli,·idades did.icticas. que también 
representa la oponunidad de rcaJiz.ar in,·estigación 
continua. consiste en "proponer a los nil'lios y a las 
nii\as... la construcción de lugares con piezas de 
madera o con fango para que una serie. o familia de 
pcquei\os muilccos de madera puedan habitar y 
resguardarse del mal tiempo ... basta con decir: Estos 
mui\ccos... necesitan un Jugar para \."ivir"z"'. 
MuntailoJa ( 1980) señala que los dibujos sobre Jos 
"mundos" asi creados se hacen después de esto. 

Un aspecto que IJam.a Ja atención 
poderosamente es el hecho descubieno mediante 
estos cxpcrimenros-actividadcs did.icticas que sen.ala 
que en las fases primarias de desarrollo arquitectural 
en Ja persona el Jugar no precisa estar realmente 
construido para actuar como lugar. 

Para la didactica medioambiental se debe 
coordinar el •crecimiento arquirccturar -con sus 
actividades asociadas- y un conocimiento-juego de la 
historia colccti\.'a del lugar. analizada desde el 
desarrolJo de las estructuras sociales; ya que la 
arquitectura no puede producirse al margen de una 
reflexión de la propia cultura. La historia ha de 
usarse como un instrumento critico del momento que 
se vive para anali7..ar las causas de los problemas del 
hoy. 

Con la sociogéncsis (identidad) ocurre un 
proceso similar de dcsccntramicnto y abstracción con 
relación al medio ambiente. Así, puede entenderse 
un pr<Xeso de identificación con el medio a partir de 
la proyección del yo sobre éste -por medio del 
trabajo-: que gradualmenle se descentra (aunque 
nunca se separa por completo) del yo originario. 
Este proceso puede entenderse con el siguiente 
diagrama: 

,.,.., 11 111 IV 
l"'rocao )'O mWldo y~mundo mundo Símbolo del 

yo mundo\.' .... o 
indiferenciado mágico funcional abstracto equilibrio-

La didáctica del medio ambiente ha de 
interesarse en este en tanto se le analice como objeto 
cultural. J\.1untai'lola (1980) sen.ala que la via 
semiótica es privilegiada para cUo. El producto 
individual se ha de generar dentro de los parámetros 
de Ja cultura local. " ... cualquier actividad debe 
acabar, o empezar. por una conlestación colecti\·a de 
las posturas individuaJcs" 1º. 

Muntarlola ( 1980) introduce Ja noción de 
transferencia a tos estudios del medio, ya que a panir 
de esta categoría psicoanalítica. supone que el 
individuo proyecta sobre los orros y sobre las cosas 
hasta que Jos orros sientan lo que el sujc10 siente o 
hasta que los objetos adquieran unos valores que son 
del sujeto. Oc allí que en general la casa sea reflejo 
de la personalidad de quien la habita. 

Una perspectiva semiótica analizará las 
estructuras que se interrelacionan, n1ientras que una 
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visión cspilemol6gica definirá la nmuralez.a de tal 
correlación. Mun1anola ( t 980) hace la sugerencia de 
que la rnuene del medio ambicnle adquiere tres 
matices que son al mismo tiempo dcstructhros del 
sujeto y su cultura: 

STRESS 
Realidadflsica *Realidad 

sociológica 

ABSTENCION ~ DEPRIVACION 

Realidad 
Psicológica 

• ... el S1rcss surge cu.ando se rompe la 
correspondencia que debe existir entre el tipo de 
sociedad y de cultura y el tipo de medio ambiente en 
el que ésta se desarrolla":". El sucss debilita a la 
persona. Este hcc:ho puede ser usado por gente que 
quiera lllanipular a otra gente (como de hecho 
ocurre) una didáctica medioambiental debe luchar 
contra esa "manipulación silencios.., ... 

Otro tipo de muenc es la que Muntai\ola 
(1980) denon1ina Abstención sociológica que 
consisle en una falta de acción o despreocupación 
gradual de ta sociedad con respecto al medio. El 
medio ambiente "mucre poco a poco en manos de 
unos aprovechados ... con ta abstención sociológica se 
produce un exceso de prh.-ati7.ación psicofisica: cada 
uno vi,.•e en su pcquci\o y cerrado lugar001 =. De ello 
se deriva por necesidad una responsabili7 .. ación 
colecth·a por la vía de la panicip."lción. 

La tercera muene es la deprivación fisica. 
que consiste en una "progresiva simplificación del 
medio ambiente reduciendo su rique7..a pcrccptiva"'n 

El stress debilila al cuerpo, la abstención a 
los vínculos sociales y la depri,·ación debilita al 
medio mismo. El fin de unn didáctica 
medioambiental es animar al hombre a ser sensible 
al stress. a responsabilizarse del medio y actuar 
activamente en la construcción del medio. en lugar 
de sufrirlo pash·amente. Un instrumenlo 
pri,.ilegiado para ello. es el diálogo colectivo entre 
las distintas generaciones y las diferentes culturas. 

Esta didáctica que propone Munt.aftola 
( t 980) surge como un intento por apanar la 
discusión arquitectónica de las rigidas estructuras 
teóricas que la sujetan a inlcrcscs "cstilisticos". para 
integrarla a las ciencias del medio y explicarla mas 
bien por sus correlaciones con el ambienle en que se 
produce. 

Sólo que Muntaftola ( 1980) torna un camino 
diCen:nte al de Rapopon (1974). Lynch (19115) o 
Ale><ander (19llO) -por ejemplo- y se sitúa desde la 
pcrs¡xcth-a de la psicología genética o del desarrollo 
para desde alli entender el proceso de adaptación -
pcrccpción-construcción<anocimiento del sujeto con 
el medio como algo dinámico que implica un largo 
proceso de crccirniento en la persona. 

Esla pcrspccth.·a abre el camino para hacer 
explicita la relación enll"c la práctica de la 
arquilcctura. su en.scnanz.a y la responsabilización 
colectiva del medio ambiente. 

Muntai\ola (19110) trata esta relación de una 
Rlancra muy sencilla -pero no por ello menos 
profunda-. Es interesanle y sugerente el que se llame 
a la conciencia de las causas del stress. la abstención 
y la dcpri,.-ación. para. al hacerse sensible a ellos. 
promover en la persona un cuidado del medio que 
redunde en su propia salud. Este hecho conecta a la 
práctica arquitectónica con el higienismo. Creo que 
en el ni'\.·cl de los estudios del medio se empie7.an a 
encontrar correlaciones muy profundas con 
diferenlcs disciplinas. Este es de hecho el mayor 
reto de estudios de este tipo: la investigación 
intcrdisciplinar. 

Es rc1ador el objetivo que plantea 
!\.1untai\ola ( t 9110) de introducir los estudios del 
medio ambiente desde la educación preescolar. 
Podría esto hacerse cxtensh·o hasla la educación 
exlracscolar: la factura de talleres de panicipación 
comuni ta.ria. 

El panorama que abre este capitulo nos ha 
acercado un poco más al ccnuo del proceso de 
producción del hábitat. Este se ha situado en tomo a 
los procesos cognoscitivos que desencadenan la 
percepción y comprensión del ambiente~ que son 
fundamentalmente hechos culturales y ligados a la 
historia específica de la comunidad concreta que se 
estudie. Pero esta pcrspecti,.·a ""ª profundizando aún 
más al empezar a comprender que la comprensión 
del medio ambiente en el que se ,..i,.·e es un 
conocimiento profundamente emocional. centrado en 



una esfera que complementa la comprensión 
puramente racional de las cosas y que • siguiendo a 
la escuela de Francfon. hace del conocilnienlo algo 
cálido cercano y completo desde la pcrspcct¡,.-a de la 
persona. 
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CAPITULO 111 EL LUGAR HABITADO: SIMDOLOS Y RESONANCIAS. 

Las perspectivas que abren los cnf'oqucs 
teóricos revisados en los primeros dos caphulos de 
este trabajo llevan a la consideración de que es 
posible plantear un.-. lectura del hábitat a panir de la 
revisión de las relaciones internas que le dan 
coherencia conto •objeto• y a los fenómenos 
asociados a su producción y reproducción 
imaginativa en las representaciones (mapas 
mentales) que los habitantes utilizan para conocerlo 
y actuar sobre ~l. 

Estos enfoques en general plantean la 
posibilidad de entender que Ja base de la definición 
del espacio que se habita se halla para el habitanle en 
su dctcnninación geométrica -su base ntatcrial 
estática e inconum·cniblc- o en su dctcnninación 
producth.-a -su base dinámica-. De acuerdo con lo 
planteado en la última panc del caphulo segundo, 
serian los elementos que harian posible el plantear 
una didáctica medioambiental. porque son la base 
material del proceso de as1milac1ón y acomodación 
(el objeto y su manipulación activa) que 
desencadenan en las personas que habitan el medio 
los procesos adaptath.·os que hacen posible que lo 
entienda y actúe positi\.·amcnte en su transfonnación. 

La determinante geométrica del hábitat 
supone la posibilidad paralela de elaborar un sistem.a 
al nlargcn de la nuHcrialidad de los objetos 
arquitectónicos que están organi7.ados en el lugar 
habitado que defina sus cualidades espaciales 
absolutas. Los sistemas más utilizados para esta 
determinación son los sistemas de medidas. Pero el 
hecho de plantear un sistema que "'comprenda"' al 
objeto al margen de su realidad supone en paralelo la 
posibilidad de hacer un sistema absoluto que 
explique en última instancia cualquier realidad en 
cualquier contc."'to. 

Un ejemplo de este tipo de sistemas es el 
n1odelo canesiano. que se basa fundamentalmente en 
la idea de que es posible tender una "red" en todas 
las direcciones del espacio (onogonales para reducir 
éstas a un número razonable: tres) que sea de una 
estabilidad absoluta y permita el efectuar una 
medición "·álid.a para cualquier punto del mundo y 
que ubique definitivamente las relaciones de cada 
una de las panes que configuran al todo <uando 
menos en cuanto a Ja geometría y posición de ellas-. 
Este sistema supone que la cualidad imprescindible 
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de su existencia radica en Ja i.~otrop/a de su 
naturalc7..a. 

Es fácil el imaginar que el sistema puede 
entonces con'\·enirsc en la materialidad del ,·acio. de 
allf que el espacio entre las fonnas pueda 
considerarse como una suene de malla absoluta y 
uniforme que se extiende en todas las direcciones del 
mundo (la realidad es una malla: Alexander, 1981). 
Este tipo de espacio es el que han concebido los 
teóricos de la arquitectura moderna como el absoluto 
dc1cnninante de su realidad material. 

Pero cabria preguntarse. si nos ubicarnos en 
las pcrspccti'\·as de quienes cotidianamente habitan 
un lugar. si el espacio así \Nvenciado y 
continuamente transforniado es justo considerarlo 
como un referente absoluto~ si vale para definirlo el 
considerarlo como isótropo. Frente a esta definición 
se podria oponer la idea de una esencial no 1satropia 
en la estructura del espacio que se habita. es decir 
que para comprenderlo desde este punto de vista -
necesariamente múltiple- habría que panir de que el 
lugar habitado está centrado en cienos lugares. en 
ciertos objetos. que se trata más bien de un campo 
... en.v1ble que de un írio continuum absoluto. 

La relatividad ha cnsci\ado a la fisica que el 
concepto de espacio ne,'\1oniano. que es 
necesariamente mecánico y predecible. es 
incompleto para definir con presición cienos 
fenómenos que ocurren en él. y que lo que se 
consideraba como una realidad aislada de los efectos 
fisicos que ocurrían entre las cosas -la grd·.·~t.ación. 
por ejemplo- no podía seguir considerándose así. ya 
que era posible demostrar que alln la absoluta red del 
cspacio-tiemJX> se defonnaba por acción de la 
materia que contenía. 

Este concepto. que rentitc más que al 
espacio al concepto de campo implicaría que el 
h.."i.bit.at estaria constituido como un lugar de 
profundas in\.·ersiones psicológicas y que las maneras 
de "medirlo" están lejos de la detenninación 
geométrica absoluta. que la utilización de 
instrumentos con10 el n1apa mental requiere en 
paralelo de interpretaciones ligadas a lo 
profundamente emocional que supone el proceso de 
su elaboración. que el proceso de deno1n1nación de 
las cosas del lugar que se habita implicaría el hacer 
centramientos. el romper la isotropia de las cosas. 



3.1.Una topologia del poder 
administrativo frente a una topología de 
lo cotidiano-sensible. 

Un acercamiento a la definición de la 
rclati"'idad que está implicada en la ima,gcn de la 
región. una definida en térnlinos administrali'\'os, 
centralizada. absoluta y opresi,,.a por ncccsidad y la 
otra como una imagen sensible. emocional. múltiple 
y en constante transfonnación: la ha hecho Luis 
Maria Gani (1987) en su trabajo en la costa del 
Golfo de Méi<ico con los habitantes de la región 
cultural Totonaca. 

El trabajo de Gatti ( 1987) trata acerca de 
cómo la definición de una región -cómo un hecho 
fundamentalmente politico y económico- entra en 
contradicción con la definición del espacio , .. 1'.-cncial 
del hombre. como un hecho sensible y alado a los 
hechos cotidianos de un lugar. La investigación de 
Campo se centra en la Huastcca Totonaca: en el 
pueblo de Tccolutla de la costa del golfo. 

Es un trabajo que de inicio plantea la 
ncc:csidad de elaborar una reflexión de la teoría a 
panir de la revisión de la experiencia de las personas 
sobre el lugar en que ,.¡,.·en y que ex-plique las 
visiones del mundo de los habitantes de un lugar y de 
un tiempo. Las referencias a Bachclard ( 1965) son 
constantes y a lo largo del trabajo de Gatti ( 1987) se 
deja respirar a la obra del filósofo francés. 

La primera intención del trabajo es lograr 
una definición de lo regional desde la experiencia de 
la "Huastcca totonaca". Galli (1987) obscn.·a que es 
dificil alean.zar una comprensión de ello, ya que la 
regionali:zación obedece a la implantación de una 
regencia (de allí la relación regir-región) desde la 
sede del poder politice. En este caso México capital. 
primero del Náhuatl y luego del cspaftol. Hace una 
revisión de la historia de estos hechos desde la 
dominación Náhuatl. pasando por la Colonia 
Espaftola. las rebeliones campesinas del siglo XIX y 
la industriali7.ación (prolct.ari:r.ación del 
campesinado) impuesta por PEt-.1EX. 

La contradicción que aleja la noción de lo 
regional desde el cent.ro politice del pais de la región 
vivida por los naturales Gatti ( 1987) la encuentra en 
la fonna de tenencia de la tierra y el disfrute de sus 
beneficios: en la noción de explotación (producción) 
de los recursos contra la noción de conservación 
(reproducción) de estos. En sun1a. se haya entre la 

imagen de lugar como productor de bienes para el 
ccnuo y ta idea de un espacio vivido. 

Gatt.i (1987) se preocupa especialmente en 
definir cómo se establece el significado del territorio 
que se vive. •t.os anclajes en el espacio y en la 
historia son m..'\s "tozudos' que cualquier tcoria"1

• La 
cultura del pueblo que habita un lugar se resiste a 
soltar amarras de sus costumbres. sus imágenes. 
Sugiere que el ser se enlaza al espacio estando-aqui 
en lo cotidiano. Ser y lugar son interdcpcndientcs. 

Explora la manera en que los ninos de 
Tccolutla conforman ese ""scr<stando-aqui"": "Los 
nií'\os definen el espacio a panir de su propia 
mirada"='. No hay referencia a hitos plástico
funcionalcs o sucesos históricos concretos de la 
comunidad (menciona un caso de un suceso 
personal: "aqui fue donde se ahogó mi papá") hay 
mas bien referencias estacionales~ la época de ca.7...ar 
gallaretas. el mar bra\·o por los nortes. el olor del 
estero en invierno o en verano. tas aves. las 
migraciones. Un tiempo cíclico que '\"a afian:zando el 
ser al lugar. 

El "mapa" que describen los habitantes 
sobre su lugar de vida es un semicirculo. se ignora la 
playa <1 ntar~ lo desconocido- hasta que se 
convierten en pescadores e incorporan a su imagen 
los infinitos radios del golfo. 

Este espacio en semicirculo tiene cinco 
franjas concéntricas. 

t. Esteros y palmeras. caza de la gallareta. 
búsqueda de cangrejos. comida para cuando faltan 
los hombres. los pescadores. 

2. El platanar. Ranchos donde se puede pedir un 
"cacho" de fruta. 

3. El naranjal no se pide fn..ata ni se '\·a~ está muy 
lejos de allí (S km.) 

4. Los ranchos. el lugar de los ricos. de los 
ganaderos~ alambradas. vacas: "una vaca es la 
rique:za para estos niños"3

• 

Los ninos entienden las dependencias de la 
naturalc7.a (por ejcn1plo la simbiosis biológica garza
vaca)~ sus ciclos. Lo que hacen que estén más 
acostun1brados a la idea de reproducción que a la 
producción. 

5. La quinta franja es lo distante, Gutiérrcz 
Zamora. con su tráfico. sus luces de neón. y su trajín. 
Sólo se '"ª de vez en ,·cz. la carretera está en pésimo 
estado. 
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Qatti ( 1987) observa que en la 
confonnación de este espacio '\.ivcncial juega un 
papel muy imponantc el aprcndi7.ajc. Es decir la 
imagen del espacio vhido l:'o'Oluciona con el tiempo. 
De nuevo es importante la intcrdcp:ndcncia de scr
cstar-aqul-ahora. se trata de una apropiación que 
puede tomar varios matices: 

•a) un espacio apropiado tan inmediatamente como 
el de los niftos, tan vivido como condiciones 
naturales de existencia, ese espacio se transfonna en 
territorio, un espacio a la '\ºCZ de dominio y de 
intimidad protegida. 

b) sobre un territorio en que se despliegan las 
clases y sus acciones poUticas se configura una 
región. 

e) el territorio )' la región son '\ividos también 
como paisaje. Aqui es donde aparece la dimensión 
estética. la que: estaba faltando para hacer de la 
relación con el espacio un hecho social totar4

• 

Los objetos de uso marcan un referente 
espacial para los moradores como la ccr.imica de 
Hucjutla que está en todas las casas. las refacciones 
de los motores. machetes de Gutiénez. Zamora. etc. 

La prensa opera también con10 un referente 
de homogeneidad regional. Pero lo que n13ntiene 
una imponancia mayor es el derecho sobre las 
fuentes de agua )º la propiedad comunal de la tierra, 
que es la fonna de tenencia producth.·a tradicional de 
los antiguos pobladores de la huastcca. Y estos son 
precisamente los que generan los conflictos más 
fucnes (tal '-"CZ por significath.·os). Tcc:otutla es un 
espacio urbano interesante por su ese.ala "humana"; 
Poza Rica y Papantla tienen una estructura tn.'\s 
"desaniculacta"; es lamentable cómo PEMEX ha 
ejercido un efecto destructivo en el paisaje -fisico y 
social- de la región. 

Gatti (191'\7) sostiene que "la región es 
también un paisaje. que al lado (y no encima o ab;1jo 
de la utilidad para la reproducción de las condiciones 
materiales de existencia). hay una dimensión 
estética. una apropiación del espacio que, en acto, 
vive también su bclle7 ... a. como clccci.ón. como no 
sujeción. como ámbito de libcnad"'°-

Un objetivo de este trabajo es hacer un 
intento de tcori:t.ación sobre la región. Gani ( 1987) 
sci\ala que la contradicción esencial de lo regional 
puede observarse en su definición geométrica rígida 
y monolítica para el poder central. fluid.a libre y con 
cun.ncaduras para los habitantes de ella. 
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Esto llc\.'a a observar que los límites entre la 
región y la nación son bastante ambiguos y que 
in1plican las ideas de autonomia e identidad contra 
nacionalidad. Esto le hace preguntarse por los 
limites de intimidad de una comunidad en una 
región. 

Este intento de teorización -que por 
necesidad ha de quedarse en esa frontera movediza 
de la tcori7.3ción nunca acabada y el dato empirico
abre la ncc:csidad de estudiar la relación entre la 
topologia política y administrativa y la cotidiana
scnsiblc. La definición del ámbito de vida se 
transforn..a entonces en un fenómeno de aprcndi7.ajc 
donde el medio flsico, el marco espacial de mi-scr
estando-aqui. es un referente constante para la 
imagen que el hombre ..que siempre habita-se form.e 
sobre su ámbito de vida~ pero que el hombre al 
actuar sobre él transforma. 

Es interesante la decripción del paso de un 
espacio "inocente" fonnado por los ciclos constantes 
de las estaciones. por la mutua dependencia de la 
armonía original. a un espacio de apropiación de 
lucha política. de diferenciación. Parece que con el 
tiempo los muros que nos separan fueran cada '\.ºCZ 

más sólidos. Parece que el espacio '\;vencial. con el 
tiempo pierde dependencia mutua para edificar 
bastiones. Conjuntos homogéneos aislados como 
pcqucnas ciudades en la Ciudad diria R.apopon 
( 1978). Habrá que '\.'Cr qué ocunc con el espacio que 
(se) constnJye un nino de nuestras escuelas. qué 
ocurre cuando el espacio primordial. materno. se 
transforma en el lugar de la negociación. de la ley; 
cuando de la indiferenciación del ser con el lugar el 
habitante pasa a ocupar el centro del espacio; para 
luego de observarse con critica se coloca en una 
pcqueila periferia. 

3.2. La organización del hábitat. Objetos 
que centran atributos creando una 
estructura. 

Cuando el habitante se configura un sitio de 
confianz..a. en el que expande su ser-en-el-mundo. 
que empic7 .. a a "llenar" de su persona ..que son sus 
recuerdos~ la sutna de su memoria- según la tesis 
Heideggeriana irá de una cenc7..3 óntica de ser. 
inmediata por originaria. a una ccneza ontológica 
que ya requerirá de "apoyos" al ser. ahora 
cognosciente. Entonces el ser se expande en los 
objetos de su confian:t..a. de sus profundas emociones. 
¿Qué implican tos objetos en esta pcrspccti"'ª no ya 



geométrica sino sinlt>é>lica?. ¿qué in1plica su arreglo. 
su inlcrrclación? 

Esta pcrspcctj,,-a que nos ha ll~·ado a lo 
largo de los primeros capitulas desde la superficie 
grande )' extendida del hábital ahora se in"'ienc y 
trata el problema desde el interior de la morada. 
Abriendo un mundo de profundidad y matices 
sutiles. Esta perspccti'\'a -tal "'ez por fascinante- no 
será ya abandonada en nuestro análisis, es la ultima 
exploración antes de iniciar la exposición de nuestras 
cxpcriencias. que por necesidad irán de la superficie 
a lo profundamente emocional de construir nuesuo 
lugar de vida. 

El problema de la manera en que los objetos 
que c;onfiguran el h..."\bitat son. por sí mismos y por 
sus mutuas relaciones. significati,·os para el 
habitante. lo ha abordado sistcm..1ticamente Ekambi 
(1974) en una teorización muy original que trata en 
lo fundamental de probar la \o'alidez de un método 
encaminado a describir ta imagen psicosociológica 
del hábitat a panir de los atributos atrapados en los 
objetos que lo "adjeth·an• para el habitante 

El trabajo de Ekambi (1974) es una tesis 
doctoral de psicología social rcali7.ada en 
Estrasburgo y dirigida por Abraham Moles. en 
general trata acerca de cómo se organi7.a para el 
habitante la idea de su hábitat y que imágenes 
despierta en él. Es además una demostración del 
método de las "constelaciones de atributos" como 
herramienta de exploración psicológica de una 
comunidad. 

Abraham Moles destaca la imponancia de 
la obra de Ekambi (1974) como uno de los primeros 
trabajos que trat."ln cxplicitamenlc la psicologia del 
entorno. es decir. ta forn'la en que el ser capta el 
mundo que le rodea. El origen de este trabajo es la 
necesidad de una reacción ante la idea de un mundo 
homogéneamente distribuido. Oc allí que considere 
como punto de panida necesario el hecho de 
considerar al espacio vivencia! del hombre como no 
isótropo: " ... este espacio cuenta con un punto de 
referencia que lo polari7..a alrededor del ser y 
constituye una especie de .. /'01nr ici" que establece 
formas privilegiadas a panir de la mayor influencia 
que ejerce éste sobre el espacio."''. 

El trabajo de Ekambi {1974) est.~ centrado 
en el interior del hábit."'lt; en las zonas próximas al 
habitante. según Moles. el libro retoma el problema 
de la oposición de lo püblico y lo privado. que 

•remite a lo sagrado ... que trata de una oposición t...'ln 
arraigada en las ci"•ili;r.aciones scdentarias" 7

• En mi 
opinión. et trabajo toma esta oposición y la sitúa en 
un continuum que ,,.a de lo más privado a lo más 
público mati7..ando las diferencias por las respuestas 
imagin..·ttivas o estereotipadas que lo público o lo 
privado produzcan en quien recrea su propio h...1bitat. 

La introducción establece las hipótesis 
generales del trabajo. 

H 1. -rodo ser humano se cobija. se crea un espacio 
personal. un territorio móvil o inmó,·il cu~-as 
fronteras marca mediante limites simbólicos que se 
materializan con cienos objetos rituales o mediante 
la existencia de techos y muros ... (que) definen un 
dentro y un fuera ... pretenden... m.a1crializ.ar una 
superficie '\.'acía a llenar. a decorar••. 

H2. Todos crean en la superficie interior a decorar 
un microuni"'erso personal o familiar a panir de 
crilerios prácticos y estético-afectivos. los criterios 
prácticos se materializan en muebles de utilización 
casi uni"·ersal y que se reduce a un pequen.o número 
de categorias. Los Estético-Afecth·os son objetos 
personales y '\.·ariadísimos que dependen de la 
crcali"'idad y el sentido de ordenación del espacio de 
la persona. 

H3. La decoración define la manera en que habita 
la persona. Es1e00 modo de habitar• se define por 
medio de "conchas de apropiación". que tomando 
como base ta escala cquistica de Ooxiadis. se limjt.a 
de la habitación personal al gn.apo de casas (esto es 
de la pareja hasta unas 20 personas en Francia. 
donde se realizó el estudio). Esto hace que el estudio 
de Ekan1bi ( J 974) se concentre en dos nh·eles de 
Escala: 

1. "esfera del gesto inmediato ... esfera de extensión 
del gesto propio"9

• microcspacio personal. 
2. "La esfera de apropiación personal. la vivienda 

que es una concha indi,'idual in"iolable ... una csCera 
de espontaneidad sin esfucrzo"1º. 

H.4 En el interior de la concha de apropiación 
existen diferentes niveles de privacidad. 

Ekambi (1974) define al hábitat como "la 
imagen de ese espacio que engloba los actos y las 
emociones vividos en tal lugar"11

• esta imagen tiene 
dos aspectos: 

1. el denotativo o funciona). que define la vocación 
del espacio. 

2. El connotativo. que integra las emociones y 
aspiraciones personales con respecto al hábitat. 

Estos dos aspectos se hallan 
indisolublcmen1c unidos y res¡x>nden a una 
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necesidad fundamental de habitar "¡.porqué se 
respeta a los que abandonan la casa para hacer una 
peregrinación? ¿no será porque han domcnado una 
necesidad.. una aspiración fundamental. la de 
habitar?"". 

El trabajo que propone la autora es 
determinar la "densidad psicológica" o disposición 
geográfica dcnuo del lugar. Para ello se dedica a 
definir el habitar como configurador del hábitat. 

En un nh.-el profundo casa y persona -
hábitat y habitar- se confunden en lo afectivo "La 
casa es un ser dotado de ,;da"13

. Esta 
correspondencia es el resultado de una sutil 
apropiación del espacio. que impregna de ser y modo 
de vida a la casa. Por lo tanto hnbi1ar e.o; n la \•e: un 
objeto, la /oca/i:ación del objeto ·"' el n1odo de 
ulili:ar el objeto. 

Un objeto entonces es apropiado y familiar 
en la medida en que se integra a la historia de la 
persona configurando su mundo cultural: "Objetos ... 
legados de generación en generación resultaban 
•familiares' por familiares·"'. 

Ekambi (1974) elabora una serie de 
respuestas para definir qué es el habitar: 

-lugar donde se habita 
-una morada de modo duradero. 
-un espacio encerrado por fronteras 

definidas. 

Habitar es quedarse. pcmtanecer en un 
lugar. La autora elabora un análisis etimológico que 
pone al descubierto las resonancias y relaciones de 
hábito. "'estidura. ha.bitar y posesión; de lo que 
deduce que en el corazón del habitar se •ooscn·a aquí 
una estrecha in1errelaci6n entre el entorno y su 
centro... "" a todo un sistema de tradiciones más o 
menos Percibidas como tales por el que las 
practica" 1 ~. 

La autora sugiere que el término se reduce 
en última instancia a los apoyos materiales: los 
objetos y su locali7 ... ación; al tiempo y la permanencia 
que se afian7.a con el construir: "empicar tiempo en 
hacer alguna cosa. y la etimología de habiler nos 
recuerda que se trata del tiempo transcurrido en 
hacer alguna cosa. ¡.en construir. en construirse ... ? 1

''. 

Habitar está indisolublemente ligado a ser. 
La relación que halla entre habitar y edificar la 
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anali7.a a pan.ir de la filosofla de Heidegger; que se 
pregunta sobre cómo fonna pane el edificar de la 
habitación. 

La etimologia de la palabra acerca a 
edificar. habitar y scr: ... •quiere decir estar sobre la 
tierra como monal y también cercar y cuidar. 
cspccialemcntc cultivar un campo. cultivar una 
vifta•17

• 

De ello. Ekambi (1974) deduce que 
indisolublemente unidos para la persona se hallan el 
habitar real y un proyecto de habitar. La casa. el 
hábitat. han de definirse a panir de la imagen real y 
la de los sueftos. 

Esto lo prueba a panir de la encuesta que es 
el corazón de su investigación. La casa. como un 
gran símbolo sugiere al habitante una serie de 
imágenes que configuran lo que Ekambi (197-') 
denomina el "perfil psicosociológico• del simbolo. 
Aplicando la técnica de la constelación de atributos. 
encuentra que la principal connotación atribuida a la 
casa es la de un lugar cálido. íntimo. personalizado. 
estas respuestas espontáneas. alcjad..'ls de la esfera 
práctica y funcional. prueban a la autora que •1a 
evocación del hábitat. y por tanto su percepción 
psicológica. se sitUa a olro nivel. mucho menos 
consciente y mucho más próximo a las raices del 
habitar en el ser mismo. es decir. a la acepción más 
rica del término habitar•11

'. 

Lo que implica que el hábitat se concibe de 
la forma en que el ser se constnl)·c. El hábitat es 
vehículo de poder y autoafinnación: •toda una panc 
de nuestra ,;da se sitia..'l en ese mundo sollado hasta 
el punto de que percibimos nuestro hábitat en 
función de esa tendencia profunda que nos anima• 19

• 

El onirismo se codifica; lo egocéntrico y 
crcati'\·o se hace también para los ouos~ el ser se crea 
creando. Esta crcalividad está focali7.ada al detalle. 
no es global. 

Ekambi (197..&) opina que la toma de 
posesión del hábitat es paralela a la toma de posesión 
de uno ntismo. La toma de posesión. 
personalización del hábitat- y la socialización 
configuran una dialéctica -lo colectivo y lo 
indi,;dual- que anima la vida del hombre. La misma 
dialéctica que despicna la casa que e.o; y la de los 
suei\os; que por otro lado; la autora cree que se da en 
una sublimación de lo presente en et onirisnto. Los 
factores emocionales casi envuelven por completo la 



imagen que la persona se forma de su casa. de los 
resultados de la encuesta se encontró que sólo una 
vez se mencionó el precio asequible como medida de 
descripción de la casa. 

El hábitat ,. enlomo forman un todo en la 
mentalidad popular.- La encuesta que se uti1i7.ó para 
realizar esta investigación se di,,.ide en cinco panes: 

1. Definir los calificati"''OS para cada espacio de la 
casa. 

2. El grado de prh'acidad de cada habitación. 
3. Los objetos que se asocian a la habitación. 
4. Grado de pri...-acidad de la casa con respecto a 

los ,..¡sitantcs. 
5. Calificati...-os asociados a cada habitación. 

Ekambi (1974) trata la idea de que son los 
objetos los que definen scm.i.nticamentc al hábitat. 
El objeto •es el lugar geométrico de una profunda 
in·\'crsión psicológica. afccth-a y estética )' ... es signo 
de otra cosa·~. Parece e"istir un código de objetos 
que ordena la percepción del lugar. Ekambi (1974) 
encontró que hay un total de 3S objetos dpicos que 
definen la ,·oc:ación de los espacios de la casa~ no 
puede ser alterado su orden y presencia en una 
habitación sin cambiar la '\'ocación del local~ son ""la 
marca de la habitación"". También descubrió que los 
casos de acomodo pueden ser así: 

-180° (paralelismo) ca.."º·" más frecu~ntes 
- 90° (onogonalidad) 

-13Sº 

-JOºo 60° , ,, de 'º·" CQ..l(OS 

-Textos los demás ángulos l'ó de /Eu ca.."ns 

De lo que se deduce que hay una tendencia 
muy grande en acomodar el hábitat onogonalmente. 
Lo que según la autora lleva a plantearse muy pocos 
caminos para hacer diversa a la casa. Esto le lleva a 
sugerir que la personalización se da por introducir al 
hábital objetos atípicos y cargados de la experiencia 
del individuo ""Lo superfluo crea la personalidad. la 
origin."llidad. la Yaricdad ... La búsqueda de armonía 
entre el entorno y el ocupante pasa a ser más una 
búsqueda ética que estética"z1

• 

Es decir. que mientras que los 35 objetos 
son indicadores scmántico~spaciales colectivamente 
condicionados: los otros objetos indican n la persona 

y son expresión de lo individual en el hábitat. Las 
habitaciones están personalizadas de manera 
diferente; Ekambi (l974) obscn·a que hacia la 
entrada se representa todo el hábitat tomado como 
signo. He obscn·ado algo similar en el análisis de 
un.-. vivienda local: habla una serie de objetos muy 
personales que se repetían por toda la casa. sólo la 
entrada -como un resumen del todo- tenia la serie 
completa de objetos; en cambio. mientras más intimo 
el era espacio más pocos objetos de la serie apan:clan 
en la habitación. Este caso será explorado con más 
detalle en la segunda parte de este trabajo. 

El papel semántico de los objetos y su 
preponderancia relati\'a. puede orientar lo que es una 
habitación con sólo in,·enirsc: como en el comedor. 
donde la mesa es el objeto central: y en la sala donde 
los sillones rodean mesitas secundarias. En ambos 
casos. la organización espacial es similar. pero la 
imponancia relativa de los objetos está invcnida. 
Esta idea llC"\·a a pensar que las habitaciones así 
definidas tienen un grado de privacidad que rebasa el 
simple ""público-privado"" y que se relaciona con una 
imagen global de la habitación definida enue la 
realidad y el onirismo de cada persona. 

Este problema es tratado a panir de las 
categorias de lo público-privado de Alex.ander y 
Chennayeff ( 1973 ), que definen en seis esferas; 

1. Urbano-Público (autopistas. jardines públicos) 
2. Urbano scmipúblico (hospitales. estadios) 
3. Público para un grupo (Clubs, buzones) 

4. Privado para un grupo (conjunto residencial 
exclusi'\'O) 

S. Pri,·ado familiar (casa) 
6. Privado individual (mi cu.ano). 

Ekambi (1974) considera tres esferas para 
su estudio: 

"-públicas: en las que todo el mundo puede entrar 
-scmipúblic.."ls: en las que sólo entran algunas 

personas apane de los habitantes de la ,;,·ienda"::::. 

La polarización extrema se halla entre el 
salón y la alcoba conyugal. Ambos polos son de 
afectividades opuestas: socialización e 
individualizació~ el espacio entonces es el sopone 
simbólico del afecto de la persona. 

Esto es muv evidente cuando se analiza en 
términos cualitativ~s (por el tipo de persona que 
entra al local) quien entra a cada habitación. La 
recántara sólo se abre a la madre ,. al mejor amigo. 
El salón a todos. · 
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Ekambi (1974) entonces clasifica en cinco 
grados la pri,-acidad de los locales dependiendo de 
quien entra: 

BaAo y c::oci•• -
los aceptados ---
Rec:Am•ra de loo nlllo• 
los elegidos 
Rec:ám•ra conyua•I --1--F-.J:.~~ 
los mios (mi familia) 
Salóa ~~~-1" 

relaciones de f11nc1ón 
Entrada 
los "intrusos" --·-

EstaS observaciones llevan a tcori;r..ar sobre 
la "funcionalidad afccth.·a" de cada habitación. Es 
decir la imagen psicosocial que proyecta cada 
espacio del hábitat. Para ello se utiliza una técnica 
que se denomina "de calific..."lti\'os inducidos y 
espontáneos". 

Ekambi (197-1) observa que los calificativos 
pueden repetirse. en cu''º C..."ISO, se trata de un.."l 
"imagen estereotipo"" o - cultural~ o no repetirse, 
cuando la imagen se conecta a la historia del 
indi,iduo. Parece haber una tendencia a foml3r 
imágenes estereotipo en tanto la habitación de la 
casa sea más privada. 

Los rituales de componamiento enue la 
esfera privada y pública pueden "decir" cómo se 
considera al espacio (en ténninos de privacidad). 

La autora considera que la arquitectura 
como disciplina dificilmentc puede agotar la 
"racionalidad especifica de la imaginación" de cada 
habitante. La libcnad creadora del habitante -su 
autoafirniación- en su hábitat puede ser mejor para 
su felicidad. Ekambi (197-1) sugiere que esto es 
posible integrando al hábitat los sueftos y deseos~ 
aunque con cienos limites: "Al igual que no es 
práctico soi\ar en una riqueza más de dos veces 
superior a la actual (Moles). en el hábitat también 
hay limites a los deseos. Paniendo de lo que se 
tiene. se imagina un ideal que comprende varios 
cuanos de bailo. un gran garaje y cuanos de 
invitados. En efecto ¿que haría yo con dos cuanos 
de in,itados para mi solo?"::3

• 

Se integran la realidad y el onirismo en la 
búsqueda de los habitantes de puntos de referencia 
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para si misn10. Es construir y construirse a un 
tiempo. Esto sugiere que si bien se adapta el 
habitante a un contexto y unas limitaciones ya dadas. 
esto no es obstáculo para hacerse un hábitat 
perfectamente adaptado. 

Se trata de una perspectiva muy lúcida y 
profunda sobre el onirismo que gravita en torno a la 
casa. La mayor cualidad de este trabajo es mostrar 
qué tan sencillo es entender la manera en que un 
grupo de gentes perciben -funcional y afcctivamentc
cl entorno en que viven. 

Las observaciones que hace la autora sobre 
la estructura de privacidad del hábitat y la 
personalización que pcnnca a cada espacio de la 
casa. son profundamente similares a las que hen1os 
obscr'\'ado en los talleres de crítica de maestría en la 
Universidad de Nu~·o León (,:er la segunda pane de 
este trabajo). en el contexto de la cultura del Noreste 
de México. Lo que hace pensar que el horizonte de 
validez de este trabajo rebasa el marco de Francia en 
los ai'ios setentas. 

Esto puede probar que Ja magnitud de ta 
muestra para el estudio no sea un factor que por si 
mismo otorgue o quite '\"alidez a un trabajo de 
investigación. sino que la validez esté en función de 
la c..'Jntidad de análisis comparativos que se hagan de 
in,·estigaciones situaciona1cs. como se verá en el 
capitulo cu.ano. 

Es sugerente el que se haya matizado la 
polaridad dialéctica de "lo público y lo privado". 
Otro tanto podria hacerse entre el dominio de lo 
colectivo y lo indh;dual en el ámbito de la creación 
del entorno. 

La apropiación de los medios de producción 
en la construcción del propio ambiente puede dar 
respuestas a esta necesidad de matizar la acción del 
hombre. La libcnad que plantea la toma de 
conciencia de las propias capacidades 
"configuradoras de mundos" puede -)' esto se 
menciona como una hipótesis de dificil prueba
otorgar a la colcc:thtidad el '\'ehiculo para su 
autoafinnación. su emancipación; al individuo la 
capacidad de expandirse. de repetirse en su morada. 

3.3. Resonancias de lo humano en la 
estructura simbólica de la casa. 



Esta capacidad de repetirse en los objetos 
que pueblan la casa. en los elementos que configuran 
el hábitat implica que puede plantc.."lrsc una '"lc.cturn 
psicológica'" de la morada para entender 
profundamente a sus habitantes. La posibilidad de 
una lectura de este tipo la realizó Gast6n Bachc:lard 
(196!1) en su descripción de la poética del espacio 
habitado. dentro de su esfuerzo por interpretar las 
poéticas que desataban cada uno de los elementos de 
la alquimia medieval. 

El trabajo de Bachelard (1965) es un.a 
exploración en las mices simbólicas del espacio. una 
explicación en profundidad de lo que es la casa y a la 
,.-ez un estudio fenomenológico de estos hechos 
dentro de la poesía de Francia. 

Analiza el sentido de una explicación de 
este tipo y deduce que en su exploración de la 
imagen poética --que es la preocupación fundamental 
de Bachelard ( 1965)- es indispensable el definirla 
pues el espacio e.sel cucr¡:MJ fisico de la imagen. 

La fcnomcnologia (por oposición al 
psicoanálisis) es un instrumento prh.i.liegiado para 
este estudio ya que descntrafla las relaciones de 
resonancia que se dan entre el sujeto y el objeto y que 
forman el cuerpo de la imagen poética. abicna y 
product.h·a de imágenes. Una aproximación 
fenomenológica otorga imponancia al hecho de 
buscar la '"esencia en si'". mientras que el 
psicoanálisis resulta ineficaz ya que se pierde en 
interpretaciones de procesos de interpretación de ... 
por lo que tiende a ol,,.idar lo que '"dice'" la imagen en 
la empalia original y lo sustituye por una lectura 
siempre adecuada al fin de reforJ".ar explicaciones ya 
elaboradas por la teoría. No obstante esto. hay que 
acotar que Bachclard (1965) se apoya mucho en 
Jung. y por lo tanto entiende el ,·alor de una lectura 
simbólica y acepta en gran medida las explicaciones 
y categorías de lo inconsciente del maesuo suizo. 

Bachclard ( 1965) se concentra en la imagen 
de la casa. y define la metáfora. a la que recurrirá a 
lo largo de todo el trabajo. de equiparar la estructura 
de la casa con la mente del hombre. para al final 
construir una imagen casa-hon1bre en conjunto ~· 
definir dos dimensiones básicas -de la psique y de la 
casa-: 
-la vertical: del sótano a la buhardilla. que 
maravillosamente sitúa al lado de lo inconsciente -
terráqueo. cavernoso y de aguas de una quietud 
mágica- y de lo consciente -racional elevado. aéreo-. 

-la horizontal: que va del castillo -bastión protegido. 
pétreo- a la choza -humilde. como un nido de 
pájaros-. 

Tras numerosisirnas metáforas y 
observaciones. deduce que en el corazón de estas 
dimensiones se halla una tensión que encubre 
profundamente una dialéctica mayor cnuc la casa y 
el universo. 

Define las direcciones que puede tomar esta 
metáfora. cómo se forman tos ,·chículos de enlace -
como la puena o el humo de la chimenea-. 

Cómo resulta este concepto en última 
instancia la prueba de que la casa es un medio de 
autoafinnación de la persona. cómo los elementos se 
absuaen como pane de uno y se les domina 
ntágicamente. 

Esto lo lleva a plantear que en esencia la 
casa no puede ser un espacio inene. sino que es algo 
profundamente significath·o y cercano. 

Para con ello llegar a la idea de que en el 
corazón de la casa se puede leer el cosmos: '"Asi. en 
todo suefto de casa hay una imagen casa cósmica en 
potencia. De su centro irradian los \.i.entos y las 
ga'i.otas salen de sus ,·cotanas ... el universo ,;ene a 
habitar su casa00=4

• Ello lo lleva a tratar sobre las 
imágenes de lo interior. Se concentra en la imagen 
del cajón y tos cofres. 

Hace profundas observaciones sobre el 
poder de la metáfora y concluye que la ntctáfora 
destruye la fuerz.a de la imagen originaria~ que el 
verdadero valor está en rescatar la imagen en toda su 
fuer.r.a y evitando hacer con ella comparaciones. 
Ja~mcs ha propuesto una hipótesis de cómo la 
meliifora puede producir una imagen nuC'\.·a por un 
proceso cognoscitivo que puede esquematizarse como 
sigue: 

REAi. 

IMAGINAIUO 
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Bachelard (196S) destaca el hecho de cómo 
las fantasias de interioridad ~onde la cerradura es 
un simbolo de mayor imponancia- dislocan c1 
interior del exterior. pareciendo como si lo de dentro 
fUcsc mayor y guardase nlás cosas. Estos objetos se 
abn:n siempre. nunca se iR1aginan cerrados. 

La imagen del nido es otra fantasia de 
interioridad que conecta con la de la casa. Esta 
imagen originaria se relaciona con lo animal. con la 
sensación de verse cubierto por un refugio todo calor. 
lodo bienestar -materno- hasta llC"-arlo a la síntesis 
de casa-nido. precisamente en la cho:za. 

La choza "está colocada sobre la tierra con110 
un nido sobre el campo•::". Se "'Uch·c a la imagen del 
nido. y se utilizn cs.."l gran mctáfo.-a por la gran 
imagen de la casa. de intimidades perdidas. 

Con ello Bachclard (196!1) apoya la idea de 
que la casa como el nido toma la fonna de quien lo 
habita '"la hembra tomo vi~·o ahueca su casa":'". al 
final la casa es quien la habita "la casa es la persona 
misma. su forma y su csfucrzo"z7

• 

Sostiene que pese a esa dicotomia dialéctica 
-1a dimensión horizontal- que está entre el nido-la 
choz.a- y el castillo. este en Ultima instancia posee un 
nido en su interior. Pero un nido especial: un nido 
pétreo. 

Continúa con los sueilos de interioridad a 
partir de la concha. 

Deduce que en la concha hay un simbolismo 
profundo de resunc.cción y ,;da. la fucr,, ... -i de esta 
imagen Bachclard (1965) la sitúa en un 
"isomorfismo de todos los espacios de reposo. 
Entonces todos los huecos acogedores son conchas 
tranquilas .. :.. Esta fenomenología lo lleva a elaborar 
una descripción de las im.3gencs de rincones como 
otro vehículo de interioridad. 

Bachclard (1965) deduce que el ¡;cnncn del 
espacio.de toda la casa cst.1 en "tcxlo espacio 
reducido donde nos gusta acurrucamos. agaz.apan1os 
sobre nosotros mismos"=9

• 

Es profundamente significativo que conecte 
la idea de interioridad. de espacio. de cusa con el 
sentimiento de introversión y soledad. "Yo soy el 

espacio donde estoy•'.\<'. Un viaje de vuelta a la 
casa es un..-. "-uelta a uno mismo. 

El estudio de los rincones <D dialéctica con 
lo enonnc- prepara el estudio de los mundos en 
miniatura y de la tensión -que es el corazón de la 
arquitectura- entre lo de dentro y lo de fuera. 
Explora la idea de que Jos "·alares -como la luz- son 
el c:enuo del espacio y del habitar. "La lámpara 
noctunia. sobre la mesa familiar es también el centro 
del mundo•:". la oscuridad es un principio de origen 
en el mito náhuatJ de la mucne del sol. 

Esta paradoja lla·a a Bachelard (l 96S) a 
suponer que el "·alor extiende los limites de la 
imagen. y que en esencia. el ser irnaginante está en 
el centro de la imagen. Es más. es el centro de la 
imagen. 

Este hecho lo prepara hacia la idea de l:i 
inmensidad de lo intimo. Explota las resonancias de 
esta paradoja hasta demostrar que no existe tal cos:i. 
que la casa tiene en su esencia el cosmos. (la 
ccrcania con la a·idencia de Rapopon (1974) es más 
que .sorprendente). "Cada objeto investido de espacio 
intimo se conviene... en el centro de todo et 
espacio•. JZ. 

La dialéctica de lo de dentro y lo de fuera 
torna la forrn.a de un conflicto y conecta según 
Bachclard (1965) con imágenes de alienación; el 
mito trabaja esta lucha de la geometría. 

Pero asume lo imposible de una dialéctica 
sólo en un sentido. y establece como la noche a 
campo abieno tiene la vinud de lo recogido. de lo 
interior. "¿No es lo c."terior una intimidad antigua 
perdida en la sombra de la n1emoria?"n. 

Con ello Bachclard (196!1) trata de 
demostrar que la pura determinación geonrétrica del 
espacio no alcan:a a explicar este juego simbó/lco 
que estó imp/lcado en el entendimiento del espacio 
clc.~dc el hahilar. 

El trabajo de Bachclard (l 96S) es lo 
suficientemente libre para explorar la naturaleza 
simbólica de lo cotidiano. y encuentra en ello 
uni,.·ersos muy bastos por explorar. Que llc'\·an a 
admitir cómo la casa no acaba en la fria 
determinación geométrica. en su pregonada 
autonomía. Es algo más que eso~ es reflejo de 
deseos. es campo de sue1)os; es un terreno fénil 
donde se rcali7.an inversiones psicológicas 



profundas. lo que lleva a admitir que para estudiar la 
casa. hay que estudiar al ser humano. 

Esta exploración lleva a plantear que en el 
campo de las civilizaciones de •occidente• - de las 
que molDOS herederos en pane- la metáfora que 
conecta a la casa con la imagen del hombre mismo 
toma matices inesperados y que oon más profundos 
que la pura analogía anuapomorfa. aunque esta es 
una de ,.... manifcst.acioncs más bellas. Bachclard 
(1965) tnz.a dos dimensiones de lo humano. su 
psique representada en lo vcnical. Lo inconsciente 
tcnáquco y to conciente aéreo; y su cuerpo en el 
plano de lo horzoniat. de ta choza al castillo. Esta 
dimensión toma entonces un matiz sociológico al 
proponer que la corporeidad de las •diferentes casas• 
-péUcas y vegetales- se hallan en la antipoda de los 
refugios; el del campesino y el del scftor. 

Pero Bachelard (196~) encuenua que en el 
corazón de lo pétreo aún palpita lo '\"egctal. que en la 
casa del scftor anda la casa del campesino. Lo que 
llC'•a a pensar que en la definición de la morada los 
dctcnninantcs simbólicos actúan como ccntradorcs 
del "campo" espacial del hábitat. como 
materializadorcs de la emoc:ionalidad de construirlo 
y que en el corazón de esa emocionalida.d 
aparentemente de la persona individual !.e halla la 
profunda emoción de la comunidad que habita y que 
consUU)"C imágenes. 

El espacio arquitectónico: canesiano. 
isóuopo. absoluto se ·cun·a• merced al •campo 
gra,·itatorio" de estos centradores simbólicos que los 
habitantes se construyen y que son su más fiel 
traductor. 
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CAPITULO IV. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS PARA EL 
TRABAJO DE CAMPO EN EL AULA V EN COMUNIDADES. 

El interés de este trabajo lo hemos situado 
en definir cómo durante la construcción del lugar de 
vida los habitantes elaboran una adecuación de los 
elementos flsicos que lo configuran. con la estnJctura 
de relaciones sociales que los congregan en una 
c:olcctividad. merced a unos crntrado~.s simbólicos 
que representan la 5Urna de inlágcncs indhridualcs y 
c:olecth"BS que hacen al hábitat el reflejo de sus 
habitantes. del lugar y de sus tiempos; y cómo. los 
procesos mediante los cuales se transmiten unas 
f"ormas paniculares de adecuación de ambos 
elementos del hábilat. podrian entenderse como 
fenómenos cducath·os -<le allí la posibilidad de 
definir una dictactica del medio ambiente- de una 
naturalc7..a especial. ya que se podrían entender como 
Ccnómcnos en que la coopc:rati";dad está 
necesariamente implicada. Lo que supone que un 
accrcarnicnlo a la pcda¡;:o¡,:ia de grupos operali\•o ... 
podría scn·ir para investigar cómo es que opera 
realmente en una situación concreta la comunicación 
grupal encaminada a la edificación del sitio en que 
se habita. 

Dada esta problcrnátic.."l. la aproxintación 
ntctodológica que parece tener herramientas más 
útiles para el conjunto de problemas que se plantean 
está en lo que desde Jos aftos setentas se ha llamado 
enfoque cualltall\•o. perspecli\'a naturalista, 
in\'estigación ccológ1ca. etc .• y que en estos últimos 
aftos. a raíz del consenso que han estado 
promoviendo los investigadores del arca pcdagógic.., 
-sobre todo- se le conoce como paradigma 
ernogrcifico. 

Este conjunto de métodos suponen un 
acercamiento a la con1plcjidad de la situación de 
estudio asumiendo que para describirla e 
interpretarla es necesario no renunciar a Ja 
complejidad. otorgando el mismo estatus a los datos 
del ambiente. los relativos a las condiciones sociales 
en las que se da la observación y a los fenómenos que 
centran el interés del estudio. Por lo que el 
aislamiento de unas '\.·ariables para su manipulación 
experimental sólo es aceptable en la medida en que 
se tome nota de la .o;iluación en que se inscna todo el 
proceso de e.xpcrin1cntación. Lo cual supone que 
incluso el investigador se encuentre involucrado en 
el desarrollo de los hechos y sea una variable más 
que habrá que considerar en sus relaciones con el 
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ambiente en el que se da la experiencia que describe 
e interpreta. 

El uso de estas mctodologias. no obstante. 
supone una serie de problemas teóricos relativos a la 
"'-alidcz de sus resultados. a la fiabilidad de sus 
prescripciones. a lo •fino• de sus instrumentos. cte. 
Estos problemas han sido extensamente discutidos y 
se empieza a llegar a consensos sobre la posibilidad 
de construir un conoc:im..icnto basado en lo panicular 
de cada caso utilizando métodos así tambiCn 
paniculares pero que lleven a Ja posibilidad de 
transferir los resultados a otros contextos de 
observación. con lo que se podría construir 
conocimiento generalizable. lo cual afecta 
directamente Ja posibilidad de hacer prescripciones. 

Pero esto sigue siendo materia de 
controversia. el hecho de que el fin de la 
in\'estigación construida mediante este instrumental 
metodológico sea o no ta generalización de tos 
resultados y Ja elaboración de prescripciones para 
ouos contextos situacionalcs se discute aún. Dcnuo 
de la IV reunión de investigación etnográfica en 
educación. realizada en la ciudad de México en junio 
de 1993 fueron discutidos estos problemas y se 
abrieron cuestiones imponantes para la utilización 
de estas metodologías "-álidamcntc en el contexto de 
Ja in,·estigación pedagógica. Es de utilidad para 
discutir Jos instrumentos que serán utilizados en el 
trabajo de campo considerar estos problemas 
teóricos. Este capitulo se concentrará en estos 
problemas de Ja metodología, hará Ja rC\.·isión de un 
caso en que fue aplicada en el arca de la cnscftan7..a 
de la arquitectura y f'C"\-isará ta planificación de una 
investigación considerando los instrumentos de la 
ctnografia. 

4.1 Problemática teórica de las 
metodologías etnográficas aplicadas a la 
investigación educativa. 

Los problemas que se trataron dentro de la 
IV reunión de investigación etnográfica en educación 
se pueden resumir en tres ámbitos. Estos representan 
una buena pane de las preocupaciones sobre ta 
utilización de estos métodos para la investigación 
pedagógica: 



1. Acerca de las divers.."ls opciones tcórico
mctodológicas que maneja la investigación 
etnográfica en la actualidad~ se analizó la 
problemática... campos del conocimiento que abarca. 
diversidad de aproximaciones )' las implicaciones 
epistemológicas que tienen éstas cuando se aplican a 
la in"·cstigación en educación~ se hizo historia de las 
fonnas en que ha evolucionado la in'\·estigación y su 
problemática. etc. 

2. Acerca de la investigación etnográfica en 
México y de cómo esta fonna de aprox.imarsc a los 
problemas de in'\·cstigación educativa ha sufrido 
cambios -dado el contexto de nuestro pais- que han 
ido paulatinamente haciendo más aceptable este 
enfoque para la academia. 

3. Acerca de estudios de caso espccificos 
confrontando diferentes experiencias que parten del 
contexto estadounidense. mexicano. centro y 
sudamericano. abriendo la posibilidad de hacer 
estudios comparados -tornando en cuenta las 
peculiaridades de la experiencia local- imponantes a 
la hora de abordar la problemática teórica del 
enfoque etnográfico. esto se mencionó en la segunda 
relatoría como uno de los programas de 
in'\·cstigación que se deberían emprender con el fin 
de ir de las experiencias locales a las constnacciones 
teóricas más homogéneas. en la búsqueda de 
consistencia teórica y consenso (que no 
ncc:csariamcnte homogeneidad y validez uni,·ers..-.1). 

La reunión resaltó lo interdisciplinario de 
este enfoque así como la necesidad de asirse a la 
situación concreta del aula para generar la teoría. Es 
por lo que se reconoce que esta forma de 
aproximarse a la realidad es localista y dependiente 
del contexto~ ello hace que las respuestas que 
encuentra cada investigador sean por regla general 
dificiles de extrapolar fuera del entorno en que se 
generan. esto ha hecho que el carnpo de conceptos. 
n1etodologias. técnicas de analisis. etc. que confom1a 
la teoría se<1 n1uy heterogéneo y a veces 
contradictorio. Los asistentes a la reunión 
coincidieron en que ello puede ser producto de lo 
nuevo de este enfoque y el pcquei\o número de 
in·vestigaciones en donde se comparen dos casos ( o 
mas) de contextos distintos. 

Un aspecto que gravita a todo lo largo de las 
memorias de la reunión es la diversidad de 
experiencias teóricas. que generan una gran variedad 
de aproximaciones n1etodológicas a los problen1as de 
investigación desde la simple narración anecdótica -y 

personal- de los sucesos de la situación de estudio. en 
este caso centrada en el aula. a la codificación por 
niveles de abstracción de fragmentos de la situación 
IC'\·antados aleatoriamente mediante grabación 
"'ideográfica o magnetofónica. 

Esta di'\'Crsidad ha llC'\.·ado a algunos 
ponentes a sugerir que la base de los ataques a este 
enfoque de in'\·cst..igación se encuentra precisamente 
en eso; •de todo cabe y por lo mismo. nada '\0ale"" 1

• 

La elasticidad que se maneja en la elección de 
medios de recopilación y en las técnicas de 
levantamiento y análisis puede significar -según el 
punto de vista de los atacantes del enfoque 
etnográfico- una falta de rigor y seriedad en los 
in,·estigadorcs. que hace investigaciones dificiles de 
"'alidar y que producen conocimientos que no se 
pueden contrastar con otros. Por lo tanto no es 
posible una teoría consistente que pueda predecir Jo 
que ocurrirá en una situación semejante. 

Pero esto es precisamente lo que fortalece a 
la ctnografla como instrumento de indagación en 
educación~ ya que pane de considerar que cualquier 
fenómeno que se analice es dependiente del contexto 
donde se observa. del obscn·ador mismo y de los 
actores del hecho que se registra. En términos de 
teoría de la ciencia. esto hace que se abandone la 
unicidad de medios y constructos teóricos. en favor 
de la multiplicidad. Lo homogéneo contra lo 
heterogéneo. 

Esta consideración b&isica de la etnografia 
creo que panc desde la concepción fundamental de la 
naturaleza de la realidad. La ciencia ""racionalista" -
se está adoptando la clasificación de Guba ( 1985 )
considera que el conocimiento "verdadero" sólo 
puede consuuirsc al d~·elar las leyes que controlan 
las causas y efectos de los objetos que pueblan el 
universo. existe un número finito de objetos 
(materia-<ncrgia) que se con1ponan merced a un 
numero finito de leyes inmutables que se prescnl.3n 
de manera constante~ el conocer estas lc'\·es nos dará 
una idea de la manera en que se con;portarán los 
objetos que analicemos de cualquier momento y 
1 ugar. La historia de este enfoque puede remontarse 
a Platón -sus esencias ideales. el topos uranos; las 
sombras en la caverna- que se transfonnan en lógica 
riguros.., en San Agustín. Santo Tomás: hasta la 
ilustración del espacio canesiano -medida de todo: 
homogéneo isótropo- cediendo a la dialéctica de 
Hegel y la ctcrn:i ley de tcsis-anlitcsis-sintesis; hasta 
dcscn1bocar en el positivismo del siglo XIX. que ha 
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influido en la ciencia contemporánea ha,sta bien 
entrada la segunda mitad del siglo XX. 

La etnografia por su parte considera que el 
conocimiento depende de las a>ndicioncs de lo real )' 
del ser humano como vchic::ulo transformador del 
mundo: asume que el conocimiento no sólo depende 
del objeto conocido, sino también del sujeto que 
conoce. mismo que tiene una historia. se le ha 
cdocado. está inmerso en un lugar y un t110mcnto: en 
sutna. es un sujeto cultural que no sólo conoce: actúa 
sobre lo real y sobre si mismo. 

La complejidad está inmersa en esta 
conccpci6n. Se asume una polisemia esencial: ci 
ni'\•el de "\-alidcz se ha reducido de lo que es universal 
e inmutable a lo que es panicular. cambiante. 
dependiente de la situación: del hecho desnudo ~· 
cotidiano. Esto lleva a un problc~-¡ paralelo; lo 
relacional. Unido a esta problemática cst."i el hecho 
de considerar la lógica intctna del hecho que se 
estudia. esto es: las dependencias significali'\'3S de 
los componentes del hecho observado son tan 
importantes como el hecho que se analiza: se trata de 
comprender cómo operan las subjetividades al 
enfrentarse en un grupo. al trabajar sobre la realidad. 
cómo se relaciona el indh.;duo en el grupo y el grupo 
en el ambiente en un momento y un lugar. 

Una de las consideraciones que se 
mencionan más a menudo cuando se llata de 
etnografía es la de que cada hecho que se obscn:a 
tiene una unidad situacional interna que lo hace 
único e inepctible. Constantemente se menciona 
que esto es esencial a este enfoque: lo que ha llC\.-ado 
a los teóricos a plantear que es dificil establecer 
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nonnas generales a partir de conocimiento 
panicular. 

Este bcc:ho se ext.iendc inclusive a la 
adopción de lécnic:as y metodos de recopilación y 
análisis de infonnación. Con todo y ello, se ha 
hecho común el recurrir a inst.nlmentos que capten la 
complejidad de la situación obscn•ada sin renunciar 
a ella. corno la entrevista no estructurada. el estudio 
longitudinal de un casa. observación panicipantc. 
análisis cualitativo. descripción narrati'\·a. análisis de 
discurso. análisis conversacional. intcraccionismo 
simbólico. etc. En ténninos generales estas téc:nicas 
tienden hacia la elaboración de respuestas holisticas 
e 1ntcrpretatn•as. 

El común de los in,·estigadorcs coinciden en 
sc:i\alar que la adopción de los métodos y técnicas de 
la investigación depende en gran medida de las ideas 
que pra·iamente se halla formado el in'\'cstigador 
acerca del problema. Lo cual llC'·a a considerar que 
la definición del hecho en gran medida depende de 
quien rc:alice la descripción: la pertinencia de los 
hechos. las dependencias que se formen entre el 
grupo y el ambiente. el significado atribuido a lo 
observado y los '\"alares que se desprendan de la 
descripción. dependen en gran medida de las 
catcgorias de análisis e inclusi,.·c de lo fino del 
instrumento de trabajo. 

Guba (1985) dentro del medio anglosajón 
ha dcsanollado una serie de criterios para garantizar 
objetividad. credibilidad. transferibihdad. cte. de los 
resultados de in'\·estigación usando el enfoque 
etnográfico que se puede resumir con la siguiente 
tabla: 



Modo naturali•t• de credibilidad. Par• coneiderar l«•• male._ D090tros 
la que Para superar estos 

invcstigaci6n producen defectos. nosotros 
puede verse los efectos 

afectada por: de 

racton:s que 
encubren e 
interactúan 

irrcpctibilidad 
de la situación 

cambios 
instrumentales 

preferencias 
del 
in'\·estigador 

dificul
tades de 
inlcr
prctación 

dificul
tades de 
compa
ración 

inestabi
idad 

prejuicios 

duran1e: 

-trabajamos 
duran1cun 
periodo 
prolongado 
-utili:zamos la 
observación 
continua 

-utili7.amos la 
triangulación 
-recogemos 
material de 
adecuación 
referencial 
-hacemos 
comprobacio-
ncs entre los 
panicipantcs 

-rcc:ogcmos 
minuciosos 
datos 
descriptivos 
-hacemos 
mues1rco 
teórico 

-utilizamos 
mé1odosque 
se solapan y 
complementan 
-elaboramos 
pistas de 
re""isión 

utilizan1os la 
triangulación 
practicamos la 
rcfrcxión 
cspis1cmológica 

después 

-establecemos 
la 
corroboración 
estructural 
-cstablcc:cftlOS 
la adccuac:ión 
referencial 
-provocamos la 
comprobación 
delos 
panicipanlcs 

desanollamos 
descripciones 
minuciosas 

verificamos 
las pistas de 
revisión 

verificamos la 
confinna
bilidad 

con la 
cspc:ranza de 
conseguir 

crc:dibidilidad 

transfe-
ribilidad 

dependencia 

confirma
bilidad 

intcrdisciplinar para 
igualmente complejo. 

descubri
mientos que 
sean 

aceptable 

relC'\o•antcs 
para el 
contexto 

estables 

1ndcpcndientcs 
del 
in'\·estigador 

explicar un problema La consideración de que la observación debe 
ser abarcadora de la situación concreta y la 
calificación de las explicaciones que esto produce 
como holisticas. ha llevado a los investigadores a 
plan1car que es más útil una aproximación 

Este es otro aspecto de la in~·estigación 

etnográfica: se busca la integración de los campos 
del conocimienlo que sean pcninen1es al problema y 
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esto hace que incluso se utilicen métodos propios de 
las disciplinas que se tocan durante la investigación. 
esta particularidad del enfoque hace que sea posible 
pensar en equipos de investigación compuestos por 
cspcc:ia1istas en diversos campos del conocimiento. 
Sin embargo. c:omo hace notar Rockwcll (1994). esto 
es en este momento muy dificil ya que la ctnografia 
es dificil de aprender. depende de una práctica 
constante y de periodos largos de trabajo de campo. 

Es sumatnenlc dificil entrenar ayudantes 
para que hagan una obscn,.ación etnográfica 
comparado con c1 entrenamiento de un personal 
para aplicar una encuesta •por ejemplo-. esto se debe 
a que la pertinencia de lo obscn·ado -las catcgorias 
que el in'\·cstigador consuuyc para organi7.ar su 
observación y los significados atribuidos a los 
hechos- son subjetivos. muy complejos y se ''an 
construyendo conforme la in"·estigación ava117.a. en 
muchos casos. esto hace que la etnografia sea 
suniamentc personal y dcpcnd..'I de la desuez.a e 
intuición del investigador en gran medida. 

Esta tal "'ez sea la razón de la diversidad 
metodológica que hace dudar a algunos académicos 
de la '\'alidcz de la etnografia para explicar los 
problemas que plantea la educación. 

Tal diversidad incluso ha llegado a hacer 
que el enfoque etnográfico tome una serie de 
nombres como: 

-investigación ecológica 
-enfoque cualitativo 
-enfoque naturalista 
-ctnografia critica 
-pedagogía de la liberación 
-in'l.'estigación panicipativa 
-etc. 

Como hacen notar Benely y Corcnstcin 
(1994). estos nombres no son exactamente 
s1non1mos. Cada uno representa un punto de vista 
diferente con respecto al objeto de investigación y 
asume posturas distintas sobre el destinatario de los 
conocimientos que se producen y la mcdid..'I de su 
aplicación práctica. desde un punto de vista n1ás 
amplio. cada uno define un rol del in'\·estigador con 
respecto a su medio. Esto puede ser el resultado de 
la diversidad de e:\.-pcriencias locales que han dado 
lugar a construir instrumentos teóricos que 
satisfagan esas condiciones. 

Es interesante notar cómo en el contexto 
latinoamericano. la adopción de los enfoques 
cualitativos en investigación educativa ha estado 

so 

procedida por movimientos de reivindicación de lo 
local y por la asimilación de pedagogías más criticas 
hacia el medio sociohistórico de nuestros pueblos. 
En panicular a partir de la pedagogía de la pregunta 
y de la pedagogía de los oprimidos de Paulo Frcyre 
(1974) se abre un gran campo de acc:ión para la 
educación centrada en las masas populares. 

Este origen le ha dado un matiz especial a 
la investigación de la cnsctlanza en cuanto al 
destino e inOucncia de los resultados de 
investigación. Escobar Gucncro (199.a) menciona 
que mientras en el medio anglosajón la ctnografia 
tradicionalmente ha permanecido distante de los 
ccnuos de decisión educativa. en latinoamérica a 
panir de la pcdagogia participativa y de la 
in,.·cstigaciónwacción. ha tomado un rol más 
dinámico al asumir que la finalidad de la 
investigación educativa es crear conciencia en los 
actores del proceso de ensci\anz.a-aprendi7.aje para 
promo'\·cr un profundo cambio social. 

A fin de cuentas lo que se pretende es 
liberar a la persona de la dependencia hacia un poder 
autoritario que lo atrapa para esclavizarlo. 

Ambas posturas representan extremos en 
cuanto a fines de la investigación etnográfica en 
educación. Por un lado tenemos al in"·estigador que 
se asume como un observador que va a describir y 
teoriz.ar sobre determinado caso. y por el otro al 
investigador que se asume como un actor del proceso 
educativo. que puede influir grandemente para la 
transfonnación del medio en el que vive. 

Rockwell (1994) sci\ala que si bien los dos 
enfoques se han presentado en forma sincopada. y 
que ambos han generado imponantes lineas de 
investigación y resultados .. es un hecho que mientras 
que el primer enfoque es descriptivo. el segundo es 
mayonnente prescripli'\'O. 

Esta diferencia se manifiesta en las 
imenciones iniciales del investigador si persigue 
dcn1ostrar objetivos y conceptos preconcebidos con 
respecto al objeto de in,·cstigación o si pretende 
deducir estos del estudio de caso. 

De cualquier manera. el hecho de 
considerar o no al investigador como un sujeto 
transformador del hecho que obscn_.a es de mucha 
imponancia. ya que afecta la conciencia que este 
tenga de la imponancia de su trabajo en el medio en 
que este se desarrolla. 



Este problema depende en gran medida no 
sólo de lo que el investigador considere que es su 
labor; depende de las condiciones locales: la 
inserción del propio in'\.·cstigador en esferas de 
decisión.. la imponancia que se de a los resultados de 
in'\'CStigación en el des.·1rrollo de polfticas educativas. 
que el investigador desarrolle o no labor docente. que 
tenga la capacidad de transmitir los resultados de su 
trabajo a sus alumnos. que los alumnos estén en 
condiciones de aceptarlos y quieran ercer que son 
"'•diosos para ellos. etc. 

En los estados Unidos se h.'1 desarrollado 
una modalidad de in,·cstigación denominada 
•colaborativa•. que implica un estrecho "·inculo entre 
docentes e in\·cstigadorcs. para el desarrollo de 
lineas y su puesta en practica. El caso de f'.1éxico es 
diferente. "'ª que el 'inculo in,·estigación~occncia es 
muy estrecho. los in,·estigadores se ded.lcan en la 
mayoría de los casos a la docencia. lo que hace que 
tengan una pcrspccti\-a ntuy diferente del problcnm 
educativo y su capacidad de actuar en su 
transforntación. La especialización. sin embargo, 
está llegando a nuestras universidades con bastante 
rapidez por medio de la creación de Institutos de 
Investigación bastante más vinculados con In 
industria y las dependencias gubcrnan1entales que 
con la universidad y la sociedad. 

Creo que uno de los imperativos para la 
puesta en marcha de programas de in,·cstigación en 
educación es el vínculo constante entre el 
investigador y la rcahd.."ld de la ensci\an7...a. sea por la 
via colaborati\·a o por su panicipación como actor 
del proceso de ense1'\anza-aprcndi:.t'..ajc. 

Dentro del medio anglosajón. se ha dado 
una corriente denominada •etnografia critica" que 
asume un punto intermedio entre los dos extremos 
que se han mencionado ""La necesidad de investigar 
desde la práctica para la transformación de la 
práctica... L.."l rcali7..ación conjunta de este trabajo 
con estudiantes y profesores. buscando con ello 
encontrar alternati\'as para conocer mejor su 
cotidianidad escolar y actuar sobre ella 
transfonnándola"=. 

La etnografia critica asume que la 
elaboración de la tcoria es un proceso donde la 
realidad se transfonna y la nlisma investigación se 
construye. Se asume que la panicipación de los 
sujetos de la educación en el proceso de 
investigación los hace más conscientes de su propia 
realidad y los ayuda a irla reconstn..1yendo. mientras 

que la investigación va descubriendo nuevos 
procesos de transfonnación. El problema de todo 
ello es el describir cómo el propio proceso de 
observación genera un cambio en la realidad que se 
observa. 

Una via privilegiada para ello es un estudio 
longitudinal panicipativo. Se asume que la 
in'\·estigaeión es un hecho colectivo donde la 
observación del grupo de trabajo se hace desde la 
perspectiva de cada panicipante. para en una 
siguiente fase de análisis de lo observado. poder 
entender los aspectos pcnincntcs y significativos en 
la realidad del grupo así como el proceso de 
transformación a lo largo del trabajo en el aula. 

Un instrnmento que podría ser útil es la 
elaboración de un diario de clase por panicipante. 
una relatoría de sesión (rolando el rol de relator) o la 
entn:visla a los panicipantes en diferentes momenlos 
del desarrollo de la situación de estudio. La 
organi7..ación de un curso mediante un grupo 
operativo de trabajo es muy útil. ya que se puede 
asumir la in"'estigación como una tarea del curso. 

Otra forma de analizar lo observado es por 
medio de la loma de •muestras" aleatorias de 
desarrollo del curso de duración constante mediante 
vidcograbación. Esta forma de trabajo ha sido 
utili7.ada para el análisis de la cnsci\all.7..a de Ja 
ciencia en la carrera de Biología por Campos. 
Gaspar y Lópcz. 

El análisis se efectúa describiendo cuatro 
niveles de abstracción. Cada uno de ellos engloba al 
anterior mediante unidades de codificación cada vez 
más generales: 

1. Primer nh-cl. Descripción de los eventos. es el 
registro de pan.icipaciones de maestros y alumnos. 
puede ser \'Crbal o no '\'erbal. o en forma de acciones 
espontáneas. 

2. Segundo ni'\'el. Asignación de códigos a los 
componentes de los eventos. Significados de estos 
eventos (asentir. preguntar. etc.) 

3. Tercer nivel. Codificación de códigos. Formas 
de componamiento más globales o esquemas de 
con1pon.amicnto . 

.i. Cuano nivel. Valores epistémicos. 
Codificación de esquemas. Lo que se desea 
transmitir como \'alares culturales del grupo del 
maestro. al que los alumnos desean acceder. 

Es muy interesan1e este proceso. ya que 
implica el descubrimientos de los "·alares que 
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subyacen al dcs.."lrrollo de la realidad colidi:uua del 
aula. por ouo lado. es un instrnmento de análisis 
muy eficaz. ya que permite detcct.,r C"\'entos. 
conductas. estilos de cnscftal12" ..... '·alorcs. cte. que son 
recurrentes en el desarrollo del curso. 

Otra ''entaja que se obscn-a con respecto a 
este instrumento es su sofisticación; creo que pcnnitc 
tener al dcscubieno el proceso de análisis que e 
empica y esto tiene por lo menos tres ventajas: 

1. Permite un conuol epistemológico externo. 
2. Es más fácil entrenar a un equipo de 

in,·cstigación si se conocen ?as catcgorias y técnicas 
de recopilación y análisis de información. 

3. Permite, bajo un criterio unificado. analizar 
comparativamente un gran número de casos. 

La desventaja de este instrun1cnto con 
respecto a la narración o el diario de clase. es que no 
logra una 'isión tan completa de los C"\'Cntos del 
aula. Creo que una combinación de ambos podría 
ser factible y benéfica. 

En general, en los estudios etnográficos se 
observa que: 

1. El campo de la etnografia es muy heterogéneo y 
está fucnemente condicionado por la diversidad de 
experiencias locales. es aun lejano un consenso. 
pero ello no debilita esta posición teórica que es en 
esencia polisémica e incluyente. 

2. La posición critica de la etnografia parece muy 
adecuada dado que es muy complejo el problema de 
la influencia reciproca investigación-rcalid.'td 
cducati"'ª· esto sólo puede responderse mediante e1 
análisis de lo especifico local. Por otro lado. parece 
muy dificil una aproximación a un problema de 
investigación educativa que no parta de 
posicionamientos previos ante la práctica. 

3. La elaboración de metodologías e instrnmcntos 
de trabajo más explícitos y que pcnnitan un control 
más riguroso es muy adecuado para garanti7.ar la 
utilización de criterios comunes que permitan un 
mayor intercambio de ex"]>Cricncias. Es urgente 
emprender an."ilisis comparath·os. 

4.2. La aplicación de la etnografia a la 
investigación educativa. Casos de estudio 
en la UAM. 

El trabajo que se resci\a a continuación data 
de 1983. cuando empezó a disci\arsc con el objeto de 
que fuera unni evaluación de la educación a nivel 
superior en México. Los autores de este trabajo. Cid. 
Oniz. Bernat y de la Garza (1991) n1encionan que 
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esta investigación no hubiera sido posible sin que en 
México se hubiera dado un gran cambio en la 
politica educativa durante el sexenio de Miguel de la 
Madrid. que cambió su mira hacia la evaluación 
educativa y abandonando la rcali7.ación de proycct.os 
y planes. que eran el enfoque principal de la 
in,·estigación en educación hasta el sexenio anterior. 

Esta coyuntura.. sin embargo. fue muy 
problemática para la investigación cducath-a de ese 
tiempo. ya que los enfoques teóricos y metodológicos 
que se manejaban por entonces no satisfacían la tarea 
de C"'aluar a una Uni,·crsidad como lo que es: un 
conjunto muy complejo de problemáticas y ámbitos 
de ,.¡da si¡:nijicati\•os en que se desenvuelve la 
existencia de una comunidad con inlerescs diversos. 

Fue necesario abordar esto con otro 
enfoque; que por entonces hacia su entrada al ámbito 
nacional (Universidad Vcracruzana. UANL. UNAM) 
pero que tenia algún tiempo de aplicarse en et 
ámbito anglosajón; lo que se llamó enfoque 
"cualitati\.'o• (sobre todo a panir del congreso de 
Bogotá de 1981) o "naturalista". que no era sino 
considerar en toda su riquc7.a situacional los datos de 
la vida en la universidad para al comprenderlos. 
establecer su significado y evaluar su pcninencia en 
el proceso educativo. Esto. sin lugar a dudas, hizo 
que se considerara a la realidad de la ensci\an7..a 
como compuesta por el trabajo en el aula: con el 
imcrcambio maestro-alumno. la realidad 
administrativa de la institución. las políticas 
educativas; hasta la situación sociopolítica del 
momento para los usuarios del sistema uni,·crsitario. 

Viéndolo todo como dependiente de un gran 
proceso es que se puede comprender en toda su 
complejidad el fenómeno y se pueden extraer de él 
los aspectos que son significantes para los actores del 
proceso. El ámbito en que se desarrolló este trabajo 
de in,·estigación fue la UAJwf,. en sus tres divisiones. 
para lo que se hicieron algunos estudios de caso. de 
los cuales se publicaron cinco. que son 
representativos de la rcalid.'td educativa en ese 
n1omento; uno de Ciencias y Ancs para el disei\o 
(dos de ellos directamente en el área de 
Arquitectura). El trabajo se divide en seis capitulas 
y un anexo metodológico. 

El primer capitulo trata sobre la génesis del 
proyecto. antecedentes y la problemática teórica que 
planteó. El hacer legitimo el proceso de evaluación 
planteó a los investigadores el problema de 
considerar un continuo donde en un extremo 



estuviera una ~-alu.."lción externa desvinculada de la 
comunidad uni'\-crsitaria y en et otro una asamblea 
plenaria donde se expusieran los problemas e 
inquietudes de los unh'Crsitarios. Se optó por un 
canüno intermedio trabajando con obsen-adores 
dentro de situaciones reales de trabajo. 

Como supone teórico se tomó el •paradigma 
de la a-aluación cualitativa en cducación•1

• Se 
consideró a-aluación al •examinar sistemáticamente 
los C\o"Cntos significativos que ocurren dentro y como 
consecuencia de un programa establecido. con el fin 
de mejorar este progratna u otros similares que 
tengan el mismo propósito genera1" 4

. 

El proyecto para la evaluación de la 
universidad incluyó en su fonna definitiva cu.airo 
etapas: 

a) Promoción del pro~·ccto~ integración de grupos 
de trabajo y preparación metodológica de los 
n1ismos. 

b) Análisis cstadistico general y estudios de caso. 
c) Trabajo con gnspos institucionales~ discusiones 

estructuradas con los grupos para recoger 
sugerencias. juicios y prescripciones de los 
panicipantes. 

d) Difusión de la e'\"aluación~ para que la 
comunidad panicipara en la formulación e 
implemantación de planes de acción con el propósito 
de mejorar la docencia. 

Una de las más grandes dificultades con las 
que se topó la instrumentación del proyecto fue la de 
discutir el paradigma metodológico dominante y de 
hcc:ho plantear otro alternativo (y en muchos 
aspectos contradictorio). Otra dificultad fue la de no 
hacer mucha .. parsimonia metodológica" y no tener 
ninguna pretensión teórica previa. 

Estos dos últimos aspectos redundaron en 
una falta de comprensión de las intenciones. 
instrumentos y alcances de la investigación. lo cual 
llevó al prin1cr equi¡x> a trabajar desmotivado y en la 
.. pcnun1bra teórica". creo -y esto lo digo como una 
critica a más de 1 O al1os de distancia- que la 
"parsimonia". a la que se refiere con disgusto Cid 
( 1991 ). y la "falta de pretensiones teóricas.. C.» 
minaron el primer a'\"ancc de la investigación. pues 
desecharon ritos de "iniciación" y "aceptación" en la 
comunidad académica. No hay que dejar de lado el 
hecho de que Cid (1991) acababa de llegar de una 
unh·ersidad de los Estados Unidos ,. esto tal vez 
hacia que se viera con recelo y con c:;uo también al 
proyecto que encabc7.aba. 

El segundo capitulo trata sobre un estudio 
de caso re.'11izado en el área de ciencias básicas e 
íngenieria a los alumnos del tronco general de 
asignaturas. 

El trabajo recoge las opiniones de alumnos. 
docentes y administrativos sobre la institución y los 
actores y retrata las circunstancia cotidianas del 
proceso de cnscftanza-aprcndizaje. Es interesante 
que incluso se ~icen entrevistas a .. tres tipos de 
alumnos• fuera del claustro universitario. en su 
hogar o trabajo. lo cual nidencia que el •estilo de 
componamiento• que exhibe el estudiante durante su 
dcscmpcfto en la institución es el reflejo de una 
realidad que engloba hasta el circulo familiar. con su 
aceptación rechazo. o indiferencia. por lo que el 
estudiante hace~ la posibilidad de tener un espacio 
fisico para aislarse y trabajar; la realidad socio
económica de su circulo y la imponancia que el 
mismo estudiante otorgue a su carrera profesional. 

Cid ( 1991) en este estudio de caso deja '\"Cr 
que hay tres tipos básicos de estudiantes en el área de 
ciencias básicas e ingeniería. El los categoriza de la 
siguiente 1113nera: 

a> estudiantes que provienen de un nivel 
socioeconómico medio. con educación prC"-ia en 
escuelas paniculares y que han entrado a la 
universidad por ser la "n1ejor de las baratas". Estos 
nmchachos tienen un entamo familiar que favorece y 
alienta el estudio. son hijos en su 1113yoria de 
profesionales y tienen un rendimiento académico 
bueno. SegUn pudo darse cuenta Cid ( 1991 ). su 
inserción en el campo laboral es f3ci1. 

b) estudiantes que no tienen una preferencia 
institucional especifica y que no consideran a la 
educación como algo de primera imponancia. sino 
como una más de las actividades que realizan. Son 
alumnos vinculados con muchos ambientes y con 
intereses muy variados. 

c) Estudiantes que consideran el estudiar un 
privilegio. que eligen la institución en base al 
prestigio académico y a la posibilidad de lograr una 
movilidad social. A estos estudiantes su cntomo 
familiar les es mínimamente fa'\·orable. 

Cid (1991) observa que la evaluación del 
profesor -¡x>r ejemplo- por pane del alumno es muy 
variada y a ,·eces francan1ente contradictoria; esto 
visto a la luz de los antecedentes del alunino hace 
que no se perciba como es en apariencia sino como 
una compleja reacción al medio del aula 
condicionada por los antecedentes del mismo 
alumno. Asin1isn10 hace notar que el estilo de 
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enscn.anza del prorcsor también influye en ta nmnera 
en que el alumno evalúe la educación~ con lo que la 
realidad csc:olar debe pensarse como algo complejo 
dependiente de la ,,..isión del individuo )' su 
asimilación de lo que se le pretenda ensenar_ 

También demuestra que factores como 
'"dircctividad'" <0mo el cuo de un maestro de la 
clase de complementarias que describe-; 
•generalidad• <amo la maestra de fisica- o 
'"sistcmaticidad'" <amo el estilo de enscftan.za de la 
maestra de quimica-. a pesar de ser '\'istos de una 
rnanc:ra más o menos homogénea por los alumnos. su 
evaluación es muy "-a.riada. Cid ( 1991) critica la 
actitud fatalista de algunos maestros y el que éstos 
para no tener problemas se muestren pcnnisivos con 
la calificación. Hace notar que esto genera una 
actitud desinteresada hacia la educación y esto es 
dcsmoti,,.-ante. 

Describe tres tipos de respuesta del 
estudiante al ambiente: 

a) el que sólo confia en si mismo. se relaciona con 
et estudiante •a• descrito antes. 

b) et que establece redes de relaciones para 
desarrollar su trabajo. 

e) el que busca un máximo de eficiencia de las 
horas-salón de clase por las actividades 
extraacadémicas que realiza. 

Las tácticas de aprendi7.aje. los recursos que 
utili7.an ~· su '\.'isión de los prorcsores y la institución 
son notablemente diferentes. 

Un aspecto que llama la atención es el 
hecho de que algunos alumnos hagan énfasis en la 
necesidad de aprender más '"técnica.. o 
"mecánicamente• a panir de la resolución de 
ejercicios y que se dé menos imponancia a la teoría. 

El tercer capitulo. de Edu..1.rdo de la GarLa 
V.( 1991 ). es un análisis de caso de los Ultinlos 
trimestres de la carrera de Arquitectura. comienza 
dando cifras de reprobación en la carrera y 
justificando el que su estudio se centre en los talleres 
integrales y opcrati,,.·os ya que se les considera el eje 
curricular de la carrera. 

El hecho de que hubiera un gran nUmero de 
reprobados en el decin1oprimer trimestre de la 
carrera hizo pensar al autor en estudiar este caso en 
panicular. Anali7.a como antecedentes del caso las 
opiniones de los alumnos y la experiencia de la 
revisión de los trabajos de los reprobados por panc 
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de la dirección del depanamento para luego relatar el 
proceso observado durante el trin1estrc. 

Sen.ata que la muestra lo componian 67 
alunmos de los turnos matutino y vcspcnino. La 
ma)·or pane de la descripción se centra en el Integral 
,·espcnino (un profesor titular. dos auxiliares y 46 
alumnos) donde se desarrollaba el proyecto de un 
centro comunitario. La organi7.ación del grupo era 
en equipos pcqueftos que en algún momento del 
trimestre escogían el proyecto de uno de los 
miembros del equipo para desarrollarlo con más 
detalle. 

En general la descripción del autor hace ''er 
que la mistna organi7.ación de la carrera da más 
imponancia a ciertas materias en las que es 
imposible presentarlas en extraordinario sino que 
hay que UC"\.-arlas de nuevo. Esto UC"\.·a al estudiante a 
acunlular una mayor angustia y buscar salidas fáciles 
para aprobar el curso. Un aspecto relacionado con 
ello es el hecho de que los alumnos al inicio del 
trimestre tornaran un tiempo para C"\o•aluar et •estilo 
que acepta del maestro• y adaptarse a él. De la 
Garz..'1 ( 1991) hace notar que la aceptación emocional 
del alumno por el maestro así como el 
reconocimiento de su dcscmpci\o~ romenta un 
desarrollo creativo mas amplio y una sensación en el 
alun1no de saúsfacción con su trabajo. 

Uno de los aspectos más interesantes del 
ensayo es el sci\alamicnto en tomo a los criterios de 
calificación. que son ,,.-ariadisimos y que lh:van a una 
práctica que se ""ª haciendo a tientas. llena de 
tropiezos. El rol del 'talento' '\.'ersus el Uabajo arduo 
y constante. la discute como criterios muy subjcti,,.·os. 

Esto lo llc'\'a a plantear que la ensci\anz.a de 
la arquitectura se practica anesanalmente. y que las 
pretensiones de racionalizarla (con un énCasis en la 
metodología del disci\o. como en este caso) no han 
cambiado mucho la práctica pedagógica cotidiana de 
las instituciones del pais. 

Seda.la que entre los profesores existe 
mucho despotismo que en algunos casos enn1ascara 
una falla -real o imaginaria- en el mismo maestro. 

Otra cosa que hace notar es el papel que 
juega la imagen del proresor en el proceso educati,,.·o. 
Si éste se mucsua como una figura de autoridad. que 
los alumnos respeten. se da una relación disciplinada 
maestro-aprendiz. En cambio. si no existe esa 
n1cdida de admiración y al proícsor se le considera 



como igual no hay la ccnc7.a en el alumno de que 
esté rcc:ibiendo una •buena• educación. y esto afecta 
su dcscmpcflo en la escuela y su motivación para 
actuar. El autor scftala que en tanto esté involucrada 
la creatividad como un componente fundamental 
para el dcsanollo de la carrera. lo subjeth·o tiene que 
jugar un papel fundamental para C'\'aluar los 
resultados educati,·os. 

El autor critica el que a pesar de la 
csuuctura tan racional del plan de estudios de la 
c::arrc~ no se ha dado una ''crdadera integración de 
las materias en los talleres integrales y no se 
manejan -incluso a ,.cces ni se conoccn
metodologias para la enscftan7..a constantes~ si bien 
se han hecho explicitas en el plan de estudios. 
También denuncia una falta de continuidad en el 
programa del tronco general con el resto de la 
carrera; la mayoría de las opiniones que recoge 
califican este periodo como una pérdida de tiempo 
que les impide ''er aspectos sustantivos de la 
profesión. 

Por su pane los profesores opinan que los 
estudiantes tienen una carencia general en la 
búsqueda de infonnación pcninente para el diseno. 
en el análisis critico de los espacios que se viven. 

Por último y con10 una critica general al 
sistema. narra el caso de un estudiante al que sus 
profesores consideraban "talentoso" que pagó a un 
compaí\cro (menos talentoso) para terminar unos 
planos; con lo que trata de demostrar que es dificil 
evaluar c1 talento de un estudiante en base a su 
trabajo. 

El cuano capitulo. escrito por Cid y 
Berna t .. ( 1991) es un estudio de caso de un curso 
especial rcali7.ado por los alumnos y profesores del 
operativo 11 de arquitectura en el que se elaboró un 
proyecto para una comunidad de la ciudad de 
México. bajo la tutela de un arquitecto de mucho 
prestigio y cx-pcricncia en el área de discllo 
pan.icipativo en la institución. 

La experiencia de un trabajo real reponó. 
segUn los autores. beneficios concretos al grupo de 
estudiantes. como una inayor integración para el 
trabajo en equipo~ esto se dio en la medida en que se 
asumió un compromiso con los ''ecinos con los que 
se trabajó en vez de con la institución únicamente. 
También reponó ,·entajas en el aprendizaje a 
organizarse con10 un grupo de trabajo para otros 
cursos. 

Además scftalan que se motivaron mucho 
los estudiantes con este trabajo. pues existió un 
contacto constante con Ja práctica que redundó en un 
trabajo más feliz que hizo a los estudiantes sentir la 
universidad más como •su casa•. Otro beneficio fue 
la capacid."ld desarrollada para criticar proyectos 
ajenos. 

El quinto capitulo, de Jorge Oniz (1991). 
trata sobre la cancra de Diseno Industrial. Lo más 
imponantc del capitulo es lo tocante a la definición 
de la etnografla en educación y el estudio de caso 
como herramienta de trabajo. 

Oniz ( 1991) define su metodología en 6 
pasos: 

a) marco teórico. 
b) análisis documental 
e) observación panicipante 
d) diseno. IC"·antamiento ,. análisis de encuestas 
e) edición y transcripción. de entrevistas 
O redacción del trabajo. 

Etnografia lo define como un "proceso de 
construcción mediante una observación personal y 
directa de la conducta social. Una forma de trabajar 
en una cultura en panicular en los ténninos más 
cercanos posibles. destacando las formas en que sus 
miembros observan el universo y organizan sus 
conductas al interior•s. Se considera que en el 
análisis del proceso cducati'\.·o es necesario entender 
que interaccionan complejamente un gran nUmero de 
variables como son. por ejemplo: 

-la ubicación del aula 
-antecedentes y espcctativas de los panicipantcs 
-el plan de estudios 
-el ruido (comunicativo) 
-la asignación de grupos 
-la seriación de materias 
-condiciones de iluminación y limpieza del aula 
-didáctica 
-grado de conciencia política de Jos panicipantes. 

Oniz ( 1991) define estudio de caso como 
"una descripción minuciosa de la inayoria de Jos 
elementos que aparecen al interior de una (sic.) 
aula... con observaciones minuciosas encuestas ,. 
entrevistas con el niayor nlamero de panicipantes ... ~l 
propósito del estudio de caso es entender más que 
tcori7..ar ... los estudios de caso son de gran utilidad en 
situaciones complejas en las que intervienen varias 
variables interconectadas"6

• 
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Recomienda capturar la infonnación en el 
lugar donde se trabaja. anotar el n1ayor número de 
elementos )' sucesos del lugar de obscn·ación: 

-diálogos 
-dcsanollo de la clase 
-inten·enciones 
-rol del nmcstro 
-ruido 
-iluminación 
-muebles. etc. 

Asimismo scftala que la obscn-ación panicular 
(con'\·ertirsc en actor) es prh;legiado. Esto es muy 
imponante )·a que explota un paradigma de 
i:n·cstigación que resalta los aspectos más 
significalÍ'\r'Os del proceso de enscr\an7.a-aprcndi7..ajc. 
Es imponante tomar esta metodología de trabajo 
para ir generando consensos que hagan aceptable 
para circulos académicos más amplios el trabajo 
hecho desde la etnografia. Es imponantc acotar que 
el punto de '\ri.sta del obscn,oador es determinante del 
resultado de i n"·estigación, debiendo hacer explicitas 
las intenciones de éste y registrando las 
periódicamente. ya que en un estudio longitudinal es 
fácil que las intenciones C'\'olucioncn mucho con el 
tiempo. y por otro lado. el registro de este can1bio 
podria ser una C\.'idencia Util para la interpretación 
de los resultados del estudio. 

En general. el trabajo que se ha. presentado 
en este resumen resalta una de las cualidades mas 
imponantcs de la in,,.estigación etnográfica. que es la 
de por medio del registro minucioso de los C\.'Cntos 
de un escenario en un tiempo largo de obscr,,.ación. 
conseguir la elaboración de una interpretación de la 
complejidad de una situación donde un gran nUmero 
de variables interactúan. Esto garantiza uno de los 
objeti\'Os de este enfoque de in'\·estigación que es el 
de entender los hechos que se obscn·an como el 
resultado de la interacción de los hechos del 
ambiente en que se producen. Esta '\0 ia. además de 
ser privilegiad.."l para los estudios centrados en los 
problemas cducati,,.os puede ser de gran ayuda para 
comprender las relaciones de los habitantes con su 
lugar de vida. ya que según lo que hemos planteado 
hasta este n1omento. estas relaciones podrian 
estudiarse como un caso especia 1 de los fenómenos 
pedagógicos. 

4.3. Planificación metodológica de una 
investigación etnográfica. 

Los ntétodos etnograficos suponen aden1ás 
de un acercan1icnto epistcrnológicamcnte cauteloso. 
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una planificación previa que garantice que su 
utilización ha de hacerse conscn·ando la mayor 
objetividad que sea posible. dadas las condiciones de 
la obscnración y la naturaleza del problema de 
investigación. Esto es de mucha imponancia. ya que 
la objetividad en los métodos y herramientas 
utili7..ada.s durante el trabajo es un control 
indispensable para garanti7.ar un minimo aceptable 
de confirmabilidad. credibilidad y transferibilidad de 
los resultados obtenidos~ lo que posteriormente seria 
importante si se emprende un estudio de más alcance 
basado en el análisis comparado de experiencias 
similares acontecidas en otros contextos. 

Un control epistemológico de este tipo exige 
el que se hagan explicitas las hettamientas de 
in,.·estigación. desde su planificación hasta la 
C\.'aluación de su pertinencia dado el problema 
estudiado y el contexto del estudio. Un trabajo 
pionero en la definición de las metodologías 
aceptables para la investigación etnográfica -sobre 
todo en lo tocante a su aplicación a los problemas 
pedagógicos- es el que han hecho las maestras Goctz 
y le Compte (19118). 

El trabajo intenta generar consenso en tomo 
a la definición de métodos y técnicas de trabajo. ha 
sido discr\ado para in,,.estigadores que practiquen la 
ctnografia o estén interesados en conocerla. pero 
sobre todo está dirigido a estudiantes de postgrado. 
Se organi7.a a partir de lo que seria una secuencia 
ideal de investigación. desde la elección y disci\o de 
una in,·estigación desde la perspectiva etnográfica 
hasta la C\o·aluación de su validez y utilidad práctica. 
considerando que en este enfoque no se admite que 
se considere una separación de los individuos y su 
contexto para su estudio: además de que se debe de 
tomar en cuenta que la interpretación global de los 
hechos depende de la ,;sión de los panicipantcs en la 
experiencia que "construyen y reconstruyen la 
realidad social mediante la interacción con los 
restantes miembros de su comunidad"7

• 

El objetivo de la ctnografia en educación es 
hacer una descripción minuciosa de los sucesos del 
aula~ de su cotidianidad. Para con ello retratar las 
"'isiones del mundo de los participantes y de ahí 
obtener las estructuras de significado que como 
grupo construyen para explicarse su mundo. Con 
esto se busca una mayor comprensión de: lo que 
sucede en un contexto cducati"'o para actuar en su 
nlcjora. "Una ctnografia es una descripción o 
reconstrucción analitica de escenarios y grnpos 
culturales"H. 



El origen del parndigrn.'I etnográfico se 
relaciona con una reacción anle las me1odologias 
basadas en el análisis cuantitativo de los dalos de 
estudio. 

Goctz y le Comptc (19K8) hacen una 
distinción entre los modos de trabajo de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo separándolos por cuatro 
dimensiones o continuos que se refieren a: 

a) La forma de llegar a la teoría, es dcc:ir, 
deduciéndola de lo observado o "construyéndola" 
inducthtamcnte a panir de los hechos. La primera 
suele realizarse a partir de un marco prefijado de 
hipótesis a conlrastar y la segunda se va formando en 
el curso de la in,·cstigación. 

b) El origen de los datos que alimcnran a la tcoria. 
es decir. su dimensión objeti,·a o subjetiva. 

c) La fonna de producción de la tcoria; si es a panir 
de la verificación de unos supucslos prefijados o si se 
trata de la generación de esos supuestos a pani r de la 
experiencia de los panicipanlcs en el hecho que se 
estudia. 

d) La manera de presentar los resultados. esto es en 
fonna consuucthta o enumerati\ta. 

Con estas cuauo dimensiones elaboran un diagrama 
que explica lo inadecuado de encuadrar a un estudio. 
y a los instrumentos. técnicas y métodos que usa en 
una ca1egoria especifica. Descubren que hay niaticcs 
entre los extremos de las dimensiones descritas que 
hacen aceptable y útil el intercalar métodos y 
técnicas para aumenlar la '\'alidez de un estudio o 
"·erificar los datos que por una "'ia se obtienen. 

CONSTRUCTIVO +--------------- ENUMERATIVO 
GENERATIVO~---~~-----------------~------~-.:;¡SUBJETIVO 

I 
VERIFICATJVO 

INDUCTIVO 

11polog1as 

Lo que si es patente según Goctz y Je 
Compte C 1988) es que Ja in,·estigación etnográfica 
tiende a ser más inducti,·a. generati,·a. constructi,·a y 
subjetiva. Las auroras ad,•ienen que el pensar que 
entre la investigación cualitativa y cuantitativa no 
existe más que una dicotomia es erróneo. Es posible 
usar los medios de ambos enfoques para favorecer la 
veracidad y fiabilidad de los resultados de 
investigación. 

El disci\o general de la investigación debe 
ser compatible con la perspectiva teórica que subyace 
en él; Jos métodos e instrumentos a seleccionar 
entonces se ajus1an más a la invcs1igación en su 
conjunto. 

La teoría en Ja investigación etnográfica se 
va constru:ycndo y perfeccionando confom1e la 
investigación se va rcali;r..ando. Las técnicas de la 
etnografia pueden combinarse con las u:cnicas 

nun1erac1on I 
OBJETIVO 

DEDUCTIVO 

e.:\.-pcrimentales a fin de validar los resultados de una 
investigación; la utilización de técnicas 
c.xpcrimentales o la de medidas estandarizadas 
fa,·orccen la posibilidad de generalizar los 
resultados. Cuando es posible realizar muestreos 
sclccth·os. esto fa'\·orccc el encontrar aspectos 
significativos de lo que se estudia. Esta fonna de 
muestreo. según las autoras. es preferible al 
aleatorio. ya que fa,·orccc el considerar una gran 
complejidad de aspectos al realizarlo. Además 
ad,•ienen que el muestreo sclecth·o puede anteceder 
al alca1orio por describir a grandes rasgos las 
carac1eristicas del objeto de estudio y favorecer 
después un muestreo aleatorio nlá.s especifico. 

La ctnografia. al partir de la antropología. 
tiende a elaborar descripciones minuciosas del grupo 
estudiado centrándose siempre en el concepto de 
cultura y con una aguda sensibilidad a la 
significación del componamiento humano. Esto tal 
vez sea el producto de la fonna en que la etnografia 
ha evolucionado de ser una simple descripción a una 
inlcrpretación de los hechos culturales. La 

87 



preocupación fundamental de la manera en que se 
transntitc la cultura. de la fonnn en que una cultura 
extrafta penetra a una nativa. moth··ó el gran interés 
de este enfoque de investigación por los procesos 
educativos. 

El estudio de escenarios urbanos (a panir de 
la sociologia de la Universidad de Chicago), acercó a 
sociólogos y antropólogos a interesarse por la escuela 
y el estudio directo del aula. Este podría scllalanc 
como el otro gran antccc:dc:nte del paradigma. 

Según Goetz y le Comple (19K8), la 
tradición etnográfica en educación ha generado cinco 
tipos de trabajos: 

1. Historias biográficas y profesionales o análisis de 
roles de individuos. 

2. Microctnografias de pcqueftos grupos de trabajo 
o de juegos en clases o escuelas. 

3. Estudios de clases escolares como si fueran 
pcquctlas sociedades. 

4. Estudios de instalaciones o distritos escolares 
como si fueran comunidades. 

5. Comparaciones de investigaciones de los tipos l. 
2, 3. 4. 

La psicología psicoanalítica con su énfasis 
en la interpretación de documentos y en el análisis 
inuospccti"'º• asi como la psicologia del desarrollo 
con sus registros observacionales minuciosos. han 
sido de gran influencia para la etnografla. La 
sociologia del conocimiento. y la •NuC'\.•a sociología .. 
de Young. también han sido influencias sustantivas. 

El fin de la ctnografia. según Goctz y le 
Compte (1988) es unir la actividad investigadora. 
con la lcoría de la educación y las preocupaciones 
prácticas que surgen de la cotidianidad del aula. 

En general estos antecedentes han llevado a 
la ctnografia a sugerir que todo proceso de 
lcorización llC"·a implicit.."lS las "experiencias 
personales de quien lo realiza.. de unas normas 
socioculturales generales y cienas tradiciones 
filosóficas... contiene supuestos acerca de la 
naturaleza de Ja rcalidad"9

• 

Una im.·estigación que ha de considerarse 
completa. deberá cubrir por lo menos siele fases: 
" 1. El foco y fin del estudio y las cuestiones que 
aborda. 

2. El modelo o disci1o de investigación utili7..ado y 
las razones de su elección. 

3. Los panicipantes o sujetos del estudio y el (los) 
esccnario(s) y contcxto(s) investigado(s). 
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4. La experiencia del investigador y sus roles en el 
estudio. 

S. Las estrategias de recogida de datos. 
6. Las técnicas empleadas para el análisis de los 

datos. 
7. Los descubrimientos del estudio: inlcrpretación y 

aplicaciones. • 1º. 

La relación de la teoría con el discfto de las 
estrategias de investigación. depende del nivel que 
adopte la Icaria utilizada en el contexto de la 
investigación. se distinguen 3 niveles de validez y 
fonnalización de la tcoria: 

l. La •aran Tcorfa• o paradigma teórico que "son 
sistemas fuenemenle interrelacionados de 
proposiciones y conceptos absuactos que describen 
predicen o explican cxhausti"-a y no 
probabilísticamcnte grandes categorías de 
fenómenos" 11

. Los modelos teóricos. en el mismo 
ni"·cl. son más laxos y definen conjuntos de 
supuestos que configuran una "\-isión del mundo. 

2. Las lcorias fonnales y de rango intermedio son 
proposiciones interrelacionadas con un alcance más 
limitado y toman una base de datos empíricos muy 
delimitados. 

3. Teorías sustantivas. que "son proposiciones o 
conceptos interrelacionados que se centran en 
determinados aspectos de poblaciones escenarios o 
liempos·1=. Se refieren a lo concreto 
específicamente. 

Las tcorias sustantivas "° en menor medida 
las teorías fonna.les son las -más usadas c:n la 
elaboración de discftos etnográficos de in,·estigación. 
El grado de '\'alidez.. credibilidad. generali7...ación. 
aplicabilidad.. precisión y fiabilidad. mejora 
radicalmente cuando se hace explicito el papel de la 
teoría en la investigación. 

Esto está muy relacionado con la 
determinación de el fin de la investigación. El foco 
del trabajo fija sus parámetros orientado por la 
leoría. Goctz y le Compte (1988) afirnmn que el 
papel del trabajo de investigación se hace interactivo 
con la teoría ya que sobre el proceso se refuerza .. 
cambia. se rcfom1ula. cambia de orientación. cte. de 
modo que hay una adaptación constante entre el 
trabajo y el modelo teórico del que se halla partido. 
Esto hace que a pesar de que los fines se planteen 
desde el principio. estos se adapten de tal fonna que 
cambien en el curso de la in,·cstigación. lo cual no le 
resta méritos a la etnografia. 

La teoría puede influir de tres maneras: 



l. Una tcoria establccid.., puede determinar In 
fonnulación del problema. 

2. La problemática se puede definir por la tradición 
teórica que domine el área disciplinar del 
investigador. 

3. Los in,,·estigadorcs pueden utili7..ar la tcoria para 
explicar problemas de su práctica. 

Tras haber dctenninado el foco de la 
investigación. se elige el modelo de trabajo que sea 
más adecuado para llC'\."arlo a cabo. Las autoras 
sugieren que. en general. los modelos más utilizados 
en etnografía son: 

a) el estudio de casos 
b) el análisis de muestras 
c) la experimentación 
d) la in,.·cstigación obscrYacional cstanciari7..ada 
e) la simulación 
O la obscnración panicipante 
g) los análisis históricos 
h) Los análisis de fuentes documentales 

Cada modelo tiene eficacia al aplicarse a 
una determinada necesidad de observación. por 
ejemplo. el estudio de casos se usa si se requiere un 
análisis intensivo y profundo. los análisis históricos 
cuando existen fuentes documentales del pasado 
como C"';dencia~ cte. Cada disciplina suele preferir 
un cieno modelo: la tcoria psicodinámica utiliz..'1 la 
observación de casos clínicos. la psicologia ecológica 
la obscrYación en los contc.xtos reales. Pero en 
general lo que se pretende de estos modelos es "una 
descripción holista de la interacción natural de un 
grupo en un periodo de tiempo. que representa 
fielmente las visiones y significados de los 
panicipantcs" i:.. 

También la aproximación teórica. de la que 
pana la investigación tiene relación en la selección 
de las poblaciones a estudiar y en los procedimientos 
para et muestreo. "Habitualn1ente. las personas. 
tiempos y escenarios son las poblaciones 
principales"14 que se consideran. 

En general. se considera que la toma de 
decisiones durante el proceso de investigación 
depende de una estrecha interacción entre las 
actividades. lo que origina una revisión y adecuación 
constante del problen1a y la teoría. 

En cuanto a los mCtodos de selección de las 
poblaciones a estudiar. Goctz y le Comptc ( 1988) 
sugieren que se puede hablar de dos cxtren1os de un 

continuo: los métodos basados en una selección 
aleatoria donde se aplican criterios estadisticos para 
determinar el tamano de la muestra representativa de 
la población y los métodos selectivos no aleatorios 
donde se identifica la muestra mediante criterios. El 
poder de generalización de los resultados de un 
estudio depende en gran medida de la fonna de 
selección de la muestra. esto. sin embargo. para las 
teorías que utilizan la etnografia es un problema de 
menor imponancia. por lo que en la mayoría de los 
casos un muestreo selectivo es adecuado y brinda 
resultados satisfactorios. 

En algunos casos un muestreo selectivo 
puede ser un paso anterior al muesuco aleatorio ya 
que puede definir con antelación y con mayor detalle 
las caractcristicas de una población. su falta de 
homogeneidad. cte. y orientar la selección de los 
sujetos para un estudio. 

En otros casos. la utili7..ación de criterios 
estadísticos después de hacer un muestreo sclccti,·o y 
un estudio etnográfico. puede aumentar el poder de 
generalización de una in,,·estigación o puede mostrar 
puntos débiles para su réplica. En general. los 
muestreos selectivos son más adecuados cuando el 
factor escenario y momento histórico son 
imponantcs para la in ... estigación. Además de que. 
por lo regular. un mucsueo aleatorio es más usual 
cuando se utilizan instrumentos estandarizados 
(cuestionarios. encuestas) que implican poca 
interacción del investigador y los sujetos de estudio. 

Los muestreos basados en la utilización de 
criterios por lo regular panen de la identifi~ción de 
1nforman1cs e/ave que introduzcan al investigador al 
escenario del estudio~ en ocasiones esto facilita la 
elaboración de redes interrelacionadas de sujetos que 
van haciendo C"''idente la composición de la 
población. 

Otro criterio es la selección de casos 
extremos. lo que indica la "amplitud del espectro" 
del fenómeno que se estudia. Otro es ta selección de 
casos tipicos. la de casos únicos o raros. casos 
reputados y la selección de casos comparables. 

En general. el criterio para la selección. 
debe estar de acuerdo con el modelo que se utiliza 
para investigar y con lo que se desea obtener: por 
ejemplo. es común que las historias biográficas se 
basen en la selección de casos reputados. mientras 
que los estudios interculturales se basen en la 
selección de casos contparabtes. 
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La localización de la población a estudiar 
depende de- la delimitación de conceptos y 
caracteristicas buscadas. Las poblaciones pueden 
estar delimitadas •artificialmente•. mediante 
criterios propios del investigador que busque 
poblaciones dispersas y sin relaciones 
interpersonales reales o •naturalmente• situadas en 
un lugar y con relaciones estrechas entre los 
miembros del grupo. Un ejemplo de ello seria el 
análisis de los edificios del siglo XVII en Monterrey 
(población dispersa) o el análisis del barrio de las 
tenerías {población bien delimitada). 

•i.a locali7.ación de las fuenlcs po1enciates 
de datos cs. pues. un proceso que depende de la 
delimitación de las poblaciones. asi como de sus 
dimensiones )"atributos constitutivos•' s. Cuan10 más 
grande es una población. se hace l1lás ncccsa.rio eJ 
uso de instrumentos de muestreo probalistico. La. 
locali7.abilidad de los grupos depende de: 
a) marcos teóricos o conceptuales que infomian a la 

investigación 
b) análisis empírico de los grupos 
e) grado en que pueden reconocerse como grupos 
d) su estabilidad y pcrn1cabilidad. 

El acceso al escenario de es1udio se facilita 
con la utilización de infonnanles. El rol del 
in,.·cstigador en la población que estudia define qué 
es lo que puede saber y que no. por lo que es 
necesario que et investigador haga explicilo el rol 
que asumió en el informe de investigación. 

Por lo general. el acceso por medio de una 
tercera persona que conoce ambas panes es muy 
adecuado y facilita la entrada. El acceso a través de 
las jerarquías altas de poder en el grupo t.."'lmbién es 
un facilitador. 

El contac10 con los datos pueden ser formal 
o informal. Cualquiera de las dos formas va a 
facilitar el acceso a un cieno tipo de información. de 
los fines que se busquen depende la manera de hacer 
contacto con los datos. 

Goctz y le Comptc (198!!) recomiendan que 
cuando se entre a una población determinada. se 
realice una diagramación del escenario y la 
distribución de la población. para aclarar al 
investigador la situación que impera en el sitio. En 
general es recomendable el man1ener cont.."'lcto con la 
mayor diversidad de personas en el escenario de 
estudio. 
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En cuanto al rol del etnógrafo en el trabajo 
de campo. Goctz y le Comple (1988) sugieren que la 
caracteristicn que le distingue en la rnayoria de los 
casos es la de •mediador• entre el grnpo y poderes 
ajenos a este. Es n::c;omcndable para una más rápida 
adaplaeión del investigador al conlcxto que investiga 
el aprender el •idioma• y pautas de componamien10 
del grupo para asimilarse a éste. integrarse a las 
rchlciones del grupo y adoptar un rol aceptable. Sin 
embargo. también es recomendable mantener la 
pcrspccth'll )' conservar la objethidad en el trabajo, 
evitando el •convertirse en uno más de la tribu•. El 
alejamicnlo del escenario debe ser paulatino y lo 
menos daftino posible para el grupo que se estudia. 

El •rranquco de fronteras" implica el que el 
etnógrafo pueda fácilmenle cambiar de rol como 
cambia de escenario en sus in'\·cstigaciones. El 
respeto de las fono.as culturales ajenas a la del 
in,.·estigador es impcrati'\'O duranle el trabajo. El 
efecto del rol sobre et acopio de dalos de campo es 
de1cnninan1c. tanto como la influencia de la cultura 
del in,.·cstigador en la interpretación de la cultura del 
grupo de estudio. 

La elección del mé1odo adecuado de 
recogida de datos depende de los fines y marco 
1córico del estudio. Los mélodos nlás usuales en la 
investigación etnográfica son: 

a) la observación 
b) las entrC'\istas 
e) análisis de contenido de anefactos humanos 
d) encuestas 
e) recogida de material documental 

O etc. (incluye los instrumentos especiales 
disci\ados ¡x>r el investigador) 

Se pueden distinguir enue estas lécnicas y 
mélodos dos categorías. las inleractivas y las no 
intrusi,.·as. Las interactivas son las que asumen que 
et investigador juega un papel fundamental en la 
construcción de las respuestas de campo. La fonna 
de observación más in1eractiva o reactiva es la 
par11c1pan1e. donde el invcs11gador se con"•icrtc en 
un miembro actuanle del grupo que estudia. 
Requiere una estancia prolongada con el grupo de 
estudio y facilita la comprensión del sentido de lo 
que se obscn,.a; sin·c para "'crificar la distancia cnue 
lo que se observa y lo que creen los panicipantes que 
hacen. sin·e para verificar lo que se espera de la 
aplicación de un experimento y ayuda a intcriori7.ar 
rruis adccuadan1cnte la cultura que se estudia. 



Lo más recomendable para realizar unn 
obscnración de este tipo es registrar los fenómenos 
más relevantes (quien está en la escena. que se hace. 
donde y cuando se sucede el fenómeno) para rcali7..'1r 
interp,etaciones de los hechos. 

Las entrevistas pueden tener tres formas: 
a) estandarizada prcsccucnciali7..ada 
b) cstandari7..ada no prcsccuenciali7..ada 
e) no estandarizada 

Las entrevistas del tercer tipo pcnnitcn un 
flujo de la infonnación más crcali''º )' natural. 
Nonnalmcnte se asocian a fases exploratorias. Las 
cnuevistas estandarizadas son más especificas sobre 
los datos útiles al investigador~ por lo regular la 
fonna más acabada para ello es la aplicación de 
encuestas a grandes poblaciones. Se recomienda 
para la obtención de datos sobre la constitución del 
grupo. jcrarquias y nonnas de comportamiento la 
entrevista no estandarizada. El orden de las 
preguntas es preferible de preguntas descriptivas. 
preguntas estructurales (\.'gr. "'como construye su 
mundo"') y preguntas de conu-astc (significados en el 
mundo del respondiente). Et lenguaje usado ha de 
ser claro y significath·o para et entrC\o·istado. Es 
recomendable hacer aplicaciones piloto con el fin de 
afinar ta entrl:'i·ista ~· ajustarla a tas condiciones del 
contexto en el que se aplique. 

Se dcS.."IConscja el que el entrevistador hable 
más que el respondiente y que utilice preb'1lntas 
inductorias que rC\o·clen una respuesta que "espera" el 
investigador. 

La obsen:ación no panicipante es una 
estrategia de los métodos no interactivos. No es muy 
crcible una participación nula -como sugieren 
algunos autores- pero la descripción de los hechos 
observados (como en etología) es lo mas cercano al 
ideal no reactivo. La observación est.."l.ndari7 ... ·uia por 
periodos de tiempo es muy usual ~· útil si se quieren 
descubrir pautas recunentcs de lenguaje o 
componanliento. 

Es común. sin embargo, que a veces se 
levanten datos irrelevantes para la investigación y 
hagan "'ruido" al proceso de análisis. 

En proxcmia es común el narrar flujos de 
componamiento en el tiempo. 

Se recomienda para estas técnicas el 
permanecer al margen de interacción con el grupo de 

estudio. Estas técnicas son frecuentes en la 
microctnografia. La selección de los períodos de 
obscnr'ación debe tener relación con la pcriocliz.ación 
natural de las acti\o-idades del grupo observado. 

La recogida de objetos y documentos es otra 
fuente de datos muy importante. Goctz y le Compte 
(1988) recomiendan que se debe averiguar la 
procedencia de estos objetos. quien los ha producido. 
como. que significados se les atribuyen (manifiestos 
y latentes) como se usan. c:u.ánta gente tos utiliz.a y 
en donde. •1a no utili7.aci6n de cienos objetos puede 
resultar tan fC'\.'Cladora como la presencia o el uso de 
otros·' 6

• 

El regisuo minucioso de los datos facilita el 
posterior proceso de análisis e interpretación de los 
misn1os. 

El fin del análisis por lo regular es 
encontrar ,;nculos y relaciones entre los registros 
obscn·ados. Este proceso en ctnografia ocune a lo 
largo de todo el estudio.. es un proceso que se va 
dando al parejo de la r<:cogida de datos. Goctz y le 
Comptc (1988) describen ues formas generales de 
anali7..ar los datos: 

a) La teoriz.ación: percepción. 
contrastación. agregación y 
determinación de vínculos y 
especulación. 

comparación. 
ordenación: 

relaciones y 

b) Estrategias de selección secuencial: selección de 
casos negati,·os. selección de casos discrcpantes. 
muestreo teórico y selección de las implicaciones de 
una tcoria. 

c) Procedimientos analíticos generales: inducción 
analitica. comparaciones constantes. análisis 
tipológico. enumeración. protocolos observacionales 
estandarizados. 

La interpretación de los resultados del 
análisis por lo regulaT se realizan mediante una 
combinación de alguno de los siguientes métodos: 
consolidación teórica. aplicación teórica. utilización 
de metáforas y analogias y síntesis. 

Denuo del análisis. la tcori7..ac:ión consiste 
en descubrir y manipular las categorías abstractas y 
las relaciones entre ellas. "'Se usa para... las 
explicaciones del cómo y porque de los 
fcnómenos"' 1

.,. 

Este proceso consiste en una serie de tareas 
formales que se detallan arriba. La percepción 
consiste en el "'análisis de la complejidad de los 
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fenómenos en sus contextos naturales... todos los 
factores constitutivos de los fenómenos o que 
influyan en ellos•••. 

La comparación. contrastación agrcgación y 
ordenación son el establecer esquemas de 
clasificación para ordenar los datos; se buscan 
sccnejanzas y diferencias entre fenómenos. 
continuidad y causalidad. 

La dctenninación de '\rinculos y relaciones 
consiste en •determinar la secuencia de los 
fenómenos y efectuar inferencias rcspcc1o de su 
asociación .. co'\·ariación y causalidad rcciproca•' 9

• 

La especulación supone un juego 
probalistico con ideas. construir categorías de gran 
alcance y rcali:zar inferencias sobre su aplicación. 
significado. cte. 

Las estrategias de selección secuencial "se 
trata de un proceso abicno con el que... se 
dctenninan nuC"\'OS conjuntos de fenómenos para su 
análisis":o se pueden anali7.ar casos negati'\·os; que 
son excepciones a la regla; casos discrcpantcs. que 
son casos que modifican o pcñcccionan el constructo 
elaborado mediante la observación de casos típicos; 
se puede hacer un muestreo teórico buscando "la 
teoría que mejor se ajuste a los datos de que se 
dispone":'. Se puede por último hacer una 
triangulación constante de los datos que se recavan 
con otros casos documentados para aumentar la 
confian:za de las propias inferencias. 

Entre los métodos analíticos generales está 
la inducción analitica. que consiste en el ex..'lmcn 
constante de los datos en busca de categorías y 
relaciones que se van modificando en el curso de la 
in'\•estigación. Las comparaciones constantes 
consisten en la elaboración de categorías para 
agrupar los datos. para compararlos en esos 
diferentes niveles durante el proceso de recavado de 
la información. 

El análisis tipológico "'consiste en dividir 
todo. lo que se observa en grupos de categorías sobre 
la base de algun.."I regla de descomposición de los 
fenómenos"::. 

La enumeración se usa para describir la 
frecuencia de aparición de los fenón1enos 
observados. El uso de protocolos estandari:t .. ados y 
obscn.·ación de periodos de tiempo precisos son útiles 
para esta técnica. 
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El hacer explicito el proceso de 
construcción de la investigación habla bien de los 
apoyos y procedimientos empicados, lo que redunda 
en un adecuado trabajo. La autoevaluación constante 
es muy adecuada para elevar el nh·el de calidad de la 
investigación. 

Notas. 

1 Rueda Beltrán y otros (compiladores). La ctnografia 
en educación. UNAM. Mé><ico, 1994. P. RS. 
'ibid. P. 100. 
3 Cid. Raúl y otros. Evaluación cualitativa en la 
educación superior. UAM, México. 1991. P. 16. 
4 ibid. P. 17. 
'ibid. P. 14S. 
6 ibid. Pp. 148-149. 
7 Goctz. J.P., Le Comptc, M.O. Etnografia y diseno 
cualitativo en investigación cducati"~· Morata. 
Madrid. 1988. P. 13 
11 ibid. P. 28. 
9 ibid. P. S7. 
10ibid. P. S8. 
11 ibid. P. 60. 
'°ibid. p. 61. 
13ibid. Pp. 73-74. 
1 "ibid. P.77. 
'"ibid. P.106. 
16ibid. P.16'. 
17ibid. P.17S. 
'"ibid. P.17S. 
19ibid. P.179. 
'ºibid. P.181. 
"ibid. P.183. 
zzibid. P.189. 
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CAPITULO V. TRABA.JOS ANTECEDENTES, CUATRO ETNOGRAFIAS. 

En esta segunda panc se mostrará el trabajo 
de campo desarrollado en las comunidades y las 
ctnografias centradas en el aula de clases de 
arquitectura. Considero que los cinco capitules 
siguientes son la panc central y más imponantc de 
este cstUdio. Se ha prcfcrido presentar la evidencia 
recogida respetando hasta cieno punto el orden 
histórico de su construcción. para mostrar cómo 
fueron evoluc:ionando las hipótesis del trabajo. cómo 
se fueron afinando los instrumentos de estudio. cómo 
empezó a surgir como algo muy imponantc para la 
in'\'Cstigación la idea de un conocimiento 
colccti'\"amcntc construido ,. cómo surgió 
"naturalmente" una relación cstÍccha de la práctíca 
pedagógica con el diseno participativo. 

Esta segunda panc se divide en cinco 
capitulas. El primero de ellos. capitulo V. hace una 
compilación de algunos trabajos antecedentes. 
mostrando las hipótesis iniciales sobre las maneras 
en que los habitantes urbanos entienden y organizan 
unos medios flsicos particulares. desde los espacios 
públicos hasta la intimidad de su morada. Como 
n1uestra de unas posibilidades de lectura del entorno, 
después de haber rcOcxionado sobre estas hipótesis 
se inclu~·e en la pane final del capitulo un análisis de 
un elemento urbano en la ciudad de Zacatccas. El 
capitulo VI es el informe de una etnografia realizada 
en el barrio del Realito en Guaidalupc. N.L. donde se 
ha explorado sobre los modos en que sus habitantes 
comprenden su entorno. En este capitulo. constn.aido 
en forma de un di.ario de campo, se exploran las 
posibilidades de lectura del entorno bas3ndosc en 
una metodología ya estandariz.ada a la par de la 
exploración sobre las estrategias de "internamiento" 
de los investigadores en una comunidad. como paso 
prC"..¡O e indispensable para la gestión de talleres de 
panicipación de los habitantes en el discllo de 
mejoras a su lugar de vida. 

El capítulo VII. que fue construido 
simultáneamente en tien1po con la infommción que 
resume el capitulo VI. trata sobre la puesta en 
marcha de un taller de diseno panicipativo hecho plr 
los habitantes del Realito y el taller de proyectos de 
la maestría en discllo arquitectónico de la UANL. 
Esta etnografia es vista como una experiencia 
cducath·a. Se muestra el diario IC"·antado por 
sesiones en los que se narra la C'\.'Olución de la 
adaptación del gruJXl de estudiantes al trabajo en 
equipo como grupo operativo ~· la puesta en practica 

de los talleres en conjunto con los habitantes~ 
haciendo una descripción porn1enori7 ... a.d.a de los 
procesos grupales implicados en la gestión de la 
in,·cstigación prC'\.·ia a la puesta en marcha de los 
talleres de participación )' del desarrollo de los 
procesos de discfto en estos. 

El capitulo VIII es una etnografía centrada 
en un aula de clases de la licenciatura en 
arquitectura de la UANL. en el que me involucré 
como un miembro más del grupo de alumnos y pude. 
en una experiencia similar a la descrita en los 
capítulos VI y VII. tomar el punto de ,..¡sta de los 
estudiantes de la carrera durante el trabajo de un 
taller de proyectos. lo que enriqueció notablcn1entc la 
comprensión de los procesos de adaptación grupal 
durante el trabajo de disci\o. a la par que amplió el 
horizonte de aplicación de unos métodos de lectura 
arquitcctónic..,, y trabajo en panicipación a otro estilo 
docente diferente del de la experiencia de los 
primeros tres capítulos de esta segunda pane. 

Por último. el capitulo IX es el resumen de 
la gestión de ta1leres de diseno panicipati,·o para la 
mejora de un área del campus de la UANL en San 
Nicolás de los GarL.."'l. N.L. Se hace una descripción 
ponnenoriz.ad.a de los procesos grupales dentro del 
aula y en los talleres con los usuarios del área 
escogida para el estudio. En esta experiencia 
paniciparon los miembros del taller de proyectos de 
la maestría en disci\o arquitectónico. estudiantes y 
personal docente de las Facultades de ingcnieria 
ci'\·il. ingeniería mecánica y eléctrica. ciencias 
químicas y tnatcmáticas. Se hizo una etnografia 
centrada en el trabajo del aula. en el capítulo se 
presenta como un diario de clases para ser fiel al 
orden con el que fue recogida la información. 

5.1. La forma del lugar de vida: 
problemas de interrelación de estructuras 
físicas )' de creencias de los habitantes. 

La esquina nor-c:ste que forman las calles de 
Ancaga y Colegio Ch.'11. es una propiedad enclavada 
casi en el centro de una gran zona comercial. 
dominada por el cruce (a escasos 150 n1cuos) de las 
calles Juárez ,. Madero en MonterrC'\.·. La zona 
alrededor de ~sta propiedad está co;,,stituida por 
comercios de giro variado y por los que diariamente 
pasan miles de personas. además de que a una 
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cuadra de distancia. al oriente. en la esquina de 
Juárcz y Artcaga se encuentra el ntayor nodo de 
uansportc urbano de la ciudad. 

A pesar de esta ubicación y del ,·alor de la 
tierra en el sector. por esta esquira.., han pasado en los 
últimos diez aftos S casas comerciales. desde tiendas 
de artículos electrónicos. hasta negocios de 
alimentos. Actualmente. sólo queda una 
consuucción abandonada de lo que fue una pizzcria. 

Por los comentarios de los "'ccinos de la 
zona. todos los negocios han fracasado y debido al 
poco ingreso económico. se han mudado o 
definiti,,·amente se han declarado en quiebra. Las 
otras tres esquinas del crucero son. la pane trasera de 
una iglesia y dos edificios comerciales que han 
pcnnanccido en la zona durante un periodo muy 
grande de tientpo. 

Enue los propietarios de negocios en este 
sector de la ciudad. existe la costuntbrc de 
"monitorcar" los demás negocios para ver como 
trabaja la competencia. qué ingreso económico est..""Í.n 
generando los negocios. que zonas resultan 
preferidas por la gente. Esto se ha convenido en una 
costumbre a la que se han adherido eomponamientos 
supersticiosos que "'ª" desde las curas espiritua.les de 
los edificios hasta el pensar que hay lugares donde .a 
pesar de su prh;Jegiada ubicación. ningún negocio 
puede tener éxito. ya que sobre estos opera una "mala 
suene" que seguirá al que ponga un contcrcio alli 
hasta llevarlo a la quiebra. 

Estos hechos sugieren algunos problen1.a1s 
interesantes~ el ,,·alor catastral que en buena medida 
resulta un parámetro objetivo para medir la 
rentabilidad del suelo urbano en áreas comerciales. 
es constante en todo el sector. solamente se eleva un 
poco por la calle de Madero y Jutircz. así el valor 
comercial de la tierra tenderá a uniformarse sobre 
este criterio y fluctuará dccrccientcmcntc desde las 
calles principales. a las secundarias y las terciarias. 
Adcntás. si sobre el terreno ya existen cdaficacioncs 
en buen estado. la rehabilitación )" puesta. en 
funciones del edificio. implica que el tiempo de 
recuperación del capital invcnido es cono. 
reduciéndose notablcntcntc los costos financieros. 

A pesar de esto. este criterio. centrado en el 
,·alor monetario de la tierra urbana no resulta un 
parámetro confiable para evaluar el valor de este 
predio. prácticamente es un sucio condenado al 
abandono. pues la sensibilidad que han desarrollado 
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los comerciantes para detectar lugares que tendrán 
éxito en una 7.0na. les indica que este no es un lugar 
adecuado para instalar un negocio exitoso .. 

Esto podría significar que en la base de la 
evaluación que un habitante hace de una 7.0na 
subyace una estructura de valores mucho más 
compleja que guarda relaciones con la organización 
física del medio urbano circundante. pero que se 
encuentra interrelacionada con las creencias que los 
habitantes han desarrollado con respecto a lo que es 
un •buen medio• para los negocios. Esto podría 
luego traducirse en un sentido global de evaluación 
que hace que un comerciante con alguna experiencia 
en el comercio capte de fonna global el 
•funcionamiento• de la 7.0na y pueda predecir la 
factibilidad del éxito de un negocio que se ubique en 
el lugar. 

Lo cual nos lleva a suponer. como lo ha 
hecho Alcxander ( 1973 ) 1

• que la estructura de ese 
lugar se compona como un conjunto de sistemas 
interrelacionados donde cada pane es 
intcrdcpcndientc ~· la variación de algún elemento. 
sea en el ni,•el de la organi7.ación de formas fisicas o 
en la estructura de creencias de los habitantes. 
afectará el est..,do parcial del conjunto en un 
momento del tiempo~ de esto. los habitantes de la 
zona se han dado cuenta. aunque su explicación se 
haga a panir de un tabú relacionado con fucr.r..as 
negativas que operan sobre el lugar. 

Esta explicación es igualmente efectiva ya 
que la estructura del sistema al que llamamos sector. 
zona o tranta urbana. se determina a panir de los 
objetos fisicos en su interacción compleja con la 
cstnJctura social del grupo humano que la habita. 
con sus creencias y con las imágenes de un medio 
ideal de ,·id.."1. Pero ¿como se organi7...a el sistema? 
¿existe una relación entre el sistema de ,,-alares que 
proyectan los habitantes sobre el lugar durante el 
proceso de su evaluación y la imagen de los objetos 
fisicos en los que se dcscnvucl'\'C su vid.."I? 

El barrio del oriente del primer cuadro de la 
ciudad. entre las calles de Washington y Carlos 
Salaz.ar. al poniente de Félix U. Gómez colinda con 
la colonia obrera (al oriente de la misma avenida). 
Ambos barrios estuvieron ocupados desde las 
primeras décadas del siglo XX por empleados de la 
Fundidora de Fieno y Acero de Monterrey. que por 
ese entonces estaba en el C:\.1.rcmo oriente. en los 
limites del área urbana de la ciudad~ los habitantes 
del primer cuadro en esta zona eran en su mayoria 



empicados de confianz..'I de la compaiUa a la que la 
empresa les habla construido la casa con créditos 
baratos sobre su trabajo. La tra7.a urbana es 
sumamente ordenada: obcdccc a un pauón regulador 
en n:úcula de 100 x 100 m. 

Pero lo que más llama la atención es la 
homogeneidad en las '\'Ívicndas (muchas hechas en 
serie) con su fachada hasta el limite del terreno. de 
un piso. y la total inexistencia de arboles en las 
banquetas. -todos han sido plantados en los patios 
interiores o en los parques de la 7.ona-. 

La colonia obrera en can1bio (Ohu ... 1989) 
f"uc habitada por empleados del sindicato rojo de la 
empresa. que rentaban el sucio a los propietarios 
originales de esos terrenos y en su m.ayoria 
prcn:enían del sur del estado. de San Luis Potosi. 
Vcracruz y Tamaulipas. 

Las rentas y los despidos obligaban a que 
muchas familias constn.n,.eran vrvlcndas 
pro,;sionalcs de madera (lejabanes) para poder 
rentar a menor precio en otro terreno sin perder su 
habitación. mudándola completa de lugar. Esto ha 
hecho que aun ahora en esta zona sigan existiendo 
este tipo de \'l\"icndas de madera. 

La traza del lugar es notablemcnlc menos 
regular. tal '\"ez debido a las presiones que los 
especuladores inmobiliarios ejercieron sobre las 
autoridades encargadas del ordenamiento urbano. 
La arquitectura de la zona es muv variada llena de 
color y arbolada hacia las aceras y -los patios. 

Algunos habitantes de este sector me han 
contentado cómo es casi imposible que tanto los de la 
obrera como los del primer cuadro circulen por las 
calles del barrio \·ccino; de hecho Félix U. Gómcz 
(el antiguo camino a Ciudad Victoria). se ha 
con,·enido en un muro inf"ranqucable para ellos. A 
pesar de esto. cualquiera que sea ajeno a esta zona 
puede circular sin ninguna dificultad de un lado a 
otro. 

Los habilantes del lugar han construido un 
límite 7.onal que tal vez responda a una dinámica 
histórica en la formación de la comunidad y que 
tiene manifestaciones tan objetivas como la 
hostilidad de los habitantes de cada barrio para con 
los habitantes del barrio vecino. la imagen de Jos 
edificios o la organi7..ación de los jardines. La cabal 
existencia de "células urbanas .. diferenciadas y que 
constituyen subsistemas de au1onomía relativa en el 

sistema urbano. llama la alención hacia otro 
problema de base: si la din.1mica histórica en la 
apropiación del sucio urbano tiene como resultado la 
segregación de zonas m.ás o menos homogéneas de 
ciudad ¿que elementos las ""Uelvcn homogéneas. 
con10 se establecen los limites comunales. y de que 
manera se estructura el subsistema? 

5.2. Problem•s de método par• este 
estudio. 

Surge el imperativo de una aproximación 
n1e1odol6gica más adecuada al problema. que 
considere prccisamcnle Ja interdependencia entre el 
habitante y el medio fisico como elementos 
fundamentales de explicación. Es sobre Ja 
e"'"Ploración de las respuestas de los habitantes donde 
se han empc7..ado a encontrar datos que hablan de la 
necesidad de una aproximación de base que se 
funda.menle en ta exploración histórica ,. el estudio 
etno¡,:ráfico. Esto. sin embargo. implica algunos 
problemas. )'a que la consideración de una dinámica 
histórica de la génesis del grupo y la apropiación del 
sucio urbano. se crürcnta con la consideración de las 
respuestas individuali7.adas. que no obstante su 
valor. pues son pane de las ,·ivencias colectivas. 
renejan posiciones personales pcnncadas por la 
panicular experiencia de habitar. pues ..... la 
imaginación aumenta los valores de la realidad":. 

Es en esta dialéctica. entre la vivencia 
personal inleriori7..ada y las paulas y sistemas de 
relación del grupo en donde podría moverse una 
melodología apropiada para este estudio. 
Estableciendo una analogia con el territorio. la 
dialéctica puede u~·arsc al extremo del 
enfrentamiento del sitio que se apropia el individuo 
contra los lugares de relación comunitaria. Pero esta 
analogía entre la ,;da interior imaginaria-,ida 
e,..1crior social y la interioridad intima del espacio 
apropiado-exterioridad colectiva del espacio de 
todos~ podría ser más significativa que la simple 
analogía "'espacial" (mi espacio imaginario con10 el 
interior de mi ,.¡,•ienda). ya que el espacio, la 
configuración de los objetos fisicos que se ordenan ,. 
dan un scnlido panicular al lugar de ,;da podri~ 
entenderse como una extensión-imagen de la 
comunidad que lo habita. 

El caso de los Falis de CamerUn o los 
Dogones de la cuenca del allo Níger en J\.tali. 
lratados en la primera pane de este trabajo. pueden 
ejen1plificar cón10 una imagen -en este caso la del ser 
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humano- si rvc para dar orden desde el territorio 
hasta la '\"ivicnda y su decoración. Estos casos. en los 
que esta analogia es tan f:'.ridcnte y dircctn han sido 
cuidadosamente estudiados y dcbidan1cnte 
documentados~ pero como lo ha demostrado Ekambi 
(1974). aün en los lugares donde la apariencia del 
hábitat es no humana -<t dcshurnani7...ada por Jos 
anc.factos de anificialidad de lo modemo- la casa. 
extensión de la psique por medio de unos objetos· 
dotados de vida. posee un corazón <I espacio de 
intimidad recogida. mi concha- su dominio ha de 
entenderse desde esta perspectiva como la traducción 
de la organización de la psique humana~ desde lo 
profundo-terráqueo hasta lo aéreo y racional. Como 
la analogía de Bachelard ( 1965 ). que represen la 
desde este punto de '"ista un tipo más de metáfora 
antropomoña aplicada a la organización del sitio en 
que se vh·e. 

A pesar de esta dialéctica entre comunidad y 
,.¡da privada <I lugar de la interioridad y el lugar de 
todos. la alcoba y la plaza pública-. es dificil tra7 .... "tr 
en abstracto un.."l línea dh"isoria clara entre los 
espacios individuales y los lugares comunita.rios; es 
posible encontrar respuestas pcm1eaclas 
profundamente por la experiencia del medio 
ambiente1

• que revelan un proceso de interiori:t .. ación 
que puede entenderse como un fenómeno de 
aprend1;:aje .. que hace que cada respuesta acerca de 
la manera en que es entendida la organi:.r..ación del 
espacio público y del espacio íntimo sea de carácter 
siluacionaJ. donde la experiencia dc1 medio poclria 
entenderse como un proceso dinán1ico en el que los 
habitantes que actúan sobre CI lo transfonuan y son 
transformados constantemente. 

Este proceso de mutua transformación entre 
el medio y la persona. implica para la elaboración de 
un estudio sobre los modos en que el hábitat es 
construido por sus habitantes y sobre las n13neras en 
que estos modos son asi"1ilados por la con1unidad
constructora. el que se elaboren lecturas profundas a 
las respuestas que llacen los habitantes en el medio 
ambiente. 

Muntai\ola (197-4) ha sei1alado cómo. el 
sitio puede entenderse como el encuentro de las 
fonnas fisicas y los mcxlos de relación social~ a esto 
ha denominado sitio socio-fisico. y apunta cómo Cstc 
encuentra una definición precisamente en el 
entrecru7..a.micnto de la noción existencial de habitar 
-implicada profundamente en el acto figurativo de 
construir un n1cdio ambiente- y el hablar. como 
opcratiVi7 .... 'lCión de un comporramu•nto condicionado 
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por la colectividad. que se reOcja en la ntanera en 
que se organizan los usos en el lugar a panir de los 
rituales que la gente utili7..a para integrar sus 
acti,·idadcs a las fonnas fisicas del sitio. 

Esto sugiere que considerar la experiencia 
figurati,·a de formar el lugar -)' el dibujo puede ser 
una herramienta privilegiada- en paralelo con Ja 
narración de la vivencia de habitar por los 
habitantes. pueden ser fuentes de datos para un 
estudio de esta naturalC7..a. Como se ha apuntado en 
el capitulo cuano. la utilización de varias fuentes de 
datos. en este caso de naturaleza diferente: la 
primera como artefactos o documentos producidos 
por los mismos habitantes y la segunda como el 
resultado de una obscn.·ación longitudinal y 
entrevistas rcali:.r..adas por el in,·cstigador .. pueden 
brindar apoyo al proceso de validación de las 
hipótesis por su mútua adecuación referencial 
durante el proceso de interpretación. 

Pero estas dos fuentes de datos reclaman 
diferentes fonnas de interpretación -pero 
complementarias- ya que ambas fuentes explicarían 
aspectos parciales del mismo fenómeno. Por otro 
lado. como se verá a lo largo de loda esta segunda 
pane. en algunos casos estas dos fuentes de datos se 
pueden solapar como estrategias complementarias de 
recogida de infonnación. 

Por ejemplo. el proceso de dibujar un mapa 
del lugar en que se ,i,·e puede apoyar a la loma de 
conciencia. durante la entrevista. de algunos 
elementos del entorno que por cotidianos no se les 
considera imponantcs: o a la entrada en confianza 
con el investigador para pla11car sobre cosas que sólo 
a los que son familiares se les comunican. 

Las estrategias de interpretación no están 
del todo separadas del proceso de recogida de la 
información en campo. Como se ,·era en esta 
segunda pane. la anotación cotidiana de los hechos 
observados. las entrevistas. la recogida de 
documentos, etc .. transformó las hipó1csis iniciales 
del trabajo~ cada nueva observación al tiempo que 
apoyaba otras observaciones pr~·ias proponia otros 
problemas y otros matices a las primeras 
interpretaciones. por necesidad burdas. Por ello la 
presentación de los datos. siendo fiel al orden de su 
recopilación implica una estrategia del proceso 
interpretath:o: El del análisis del proceso de 
construcción de las hipótesis del trabajo. 



En este capitulo se anali7.arán cuatro ca.sos 
de estudio. Los tres primeros fueron rcaliT.ados en 
folTilB panicipati"-a con los habitantes de los sitios de 
estudio antes de plantear el discfto de investigación 
de este trabajo. p:>r lo que han de considerarse como 
antecedentes incluso del tnarco teórico ("•er la 
primera pane de esta investigación). Fueron panc de 
dos eursos de critica arquitectónica impanidos en la 
maestria en disello de la UANL durante 1994. 
sinriendo corno ejercicio de im.·cstigación de unas 
posibllidade.-r de lectura de la arquitectura basándose 
en las experiencias de quienes cotidianamente usan 
los lugares. 

Resultan la primera puesta a prueba de unos 
métodos de estudio. por lo que su rc\'isión puede 
ayudar a comprender el proceso de C'\.'olución de esta 
fonna de aprox.itnarsc a una lectura de la 
arquitectura. que con el tiempo indicó sus relaciones 
con los procesos de producción del hábitat y las 
implicaciones pedagógicas de aproximarse 
participatn•amente con los habitantes para 
comprender (construir-reconstruir) el lugar en el que 
,;ven. 

El cuano caso fue realizado al finali:l'..ar el 
proceso de recopilación de datos (que se resun1e en 
los capitulas VI. VII. VIII y IX). durante el in"·iemo 
de J99S. como un ejercicio de "lectura rápida" de un 
medio urbano a tra"·és del análisis de un elemento de 
su espacialidad ·aparentemente accident..'ll· por lo 
que podria considerarse como un resumen de esas 
posibilidades de lectura exploradas en las primeras 
aproximaciones al problema. 

En cada uno de los casos se presentan las 
condiciones en que fue hecha la observación. los 
instrumentos utili7..ados ,.. los documentos recogidos. 
para un control metodológico posterior. 

5.3. Cuatro etnografías. 

Caso J. 
En este primer ca.so se estudia a la colonia 

Rcgina de la ciudad de Monterrey. La etnografia fue 
rcali:zada durante un periodo de seis n1escs. Fue 
rcali:zada como un trabajo de curso de critica 
arquitectónica en la maestria en diseno 
arquitectónico de la UANL por mis aluntnos y yo. 
Inicialmente se planteó la necesidad de entender quC 
influencia tendrian los elementos arquitectónicos
urbanos en la lectura que los habit.."lntes hicieran de 
su lugar de vida. desde el marco del barrio hasta su 

vi"ienda panicular. Para ello se decidió realizar un 
estudio comparado de dos áreas urbanas con 
diferentes caracteristicas morfológicas (una de una 
estructura radial simétrica y ordenada y la otra de un 
tra:r.ado orgánico y de mayor tarnafto). 1-'I segunda 
área. urbana es estudiada en el ca.-ro 2 en este mismo 
capitulo. 

Los estudios se rcali7.aron utili7..ando 
cntf'C\.•istas parcialmente estructuradas "' se 
recogieron dibujos que los mismos habitantes 
rcali:zaron durante las sesiones de entrC'\.·istas. Se 
hi:r.o una grabación magnetofónica de cada sesión. 
que luego fue puesta en común con el grupo (seis 
personas). discutida y se revisaron los avances de la 
interpretación que se fue haciendo por escrito 
durante el tiempo de la investigación. 

Se recurrió al análisis panicipante para la 
rcali:r.ación del estudio~ babia un estudiante por cada 
zona anali:zada que era habitante del sector. lo que 
hizo más fácil el acercamos a los vecinos y permitió 
tener una '\"i.sión •interna" (desde la pcrspccti'\'a de 
quien habit..'1 el lugar) muy útil durante el proceso de 
interpretación de los datos lc'\'antados. 

Los datos IC'\.·antados de cada sesión de 
cntrt!";stas se discutieron en las sesiones de trabajo 
revisando cuidadosamente la grabación. haciendo 
transcripciones de los pasajes que rf:''elaran datos de 
in1erés al fin de comprender la manera en que los 
,·ccinos del barrio •teian"" su hábitat .. seguidamente se 
analizaban estos pasajes junto con los dibujos 
rcali7...ados por los habitantes para encontrar posibles 
interpretaciones a ellos. Se fueron dcscanando las 
interpretaciones que consideramos menos "\.·craces. 
hasta que predominaron unas cuantas que son las 
que más adelante se utili:zan como hipótesis que 
explican los hallazgos. 

En estos primeros dos casos no se tomó 
conciencia clara del rol de "coordinador de grupo". 
por lo que es posible que mis propias 
interprcLacioncs hallan sido tomadas como las 
mejores durante las sesiones de trabajo. Después de 
rcali7 .. ar esta experiencia se integró la idea de una 
panicipación más "horizontal" del coordinador ,. los 
alumnos en el proceso de trabajo de cada scsió~. ya 
que se quiso pan.ir de la idea de una construcción de 
conocimiento colectivamente gestado. En los 
estudios que se resellan en los capítulos Vl. Vll. VIII 
y IX este objetivo se integró concicntemcnte desde el 
disci\o de cada experiencia hasta su puesta en 
practica. Es posible "leer entre líneas" esta diferencia 
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de estas primeras aproximaciones y aquellas. 
Creemos que esto es una pane muy impon..."lnte del 
proceso de construcción de esta investigación. Estos 
resultados serán anali7.ados en las conclusiones 
generales de esta segunda pane. 

La colonia Rcgina está ubicada al none de 
la ciudad de MonterrC"\· entre las calles Servicio 
Postal. Ruiz ConineZ: Guerrero y Manuel L. 
Barragán. Colinda al none con el antiguo Campo 
Militar (hoy parque "Niftos Héroes"), al sur con la 
colonia del Prado. al oriente con la colonia del Norte 
y al poniente con la colonia Hidalgo. 

El barrio se dhridc en dos zonas. una 
habitacional y la otra industrial. separadas por la 
calle Unh·crsid.ad en el sentido Nonc-Sur. Para este 
caso. después de rcahz.ar las prin1eras 
aproxitnacioncs de camp.>. la zona de estudio se 
limita al área habitacional. es decir. al poniente de 
ª"'enida Universidad. P.: ... 

FI¡!. J 2. Colonia Rc¡:1na en A/ont(•rrcy. Uh1cac1ón. 

La forma fisica de la traz..a es muy sencilla: 
pane de un centro al que convergen cuatro calles y 
dos más que se adhieren al norte de la tra7...a en 
sentido oriente-poniente. Esto forma once n1anz.anas 
con Doscientos tres lotes de 8 x 25 cada uno 
aproximadamente. 
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Los usos habitacionalcs ocupan 
aproximadan1cntc el 70°/o de la colonia. mientras que 
el resto son comercios. talleres. oficinas y dos 
hoteles. concentrados principalmente en el centro al 
que convergen las calles y por la calle José Mariano 
Salas. 

La colonia se empezó a fonnar en las 
décadas de los cuarentas y cincuentas. Los primeros 
pobladores dicen que eran tierras de labor que 
pertenecían a Don Adolfo Zambrano. quien producía 
cebada para la ccn:cccria Cuauhtemoc. Actualmente. 
casi inalterada. está la casa de rayas de esa época. 
por la calle José f\.tariano Salas y que desde 19.tO 
habita Doi\a M..'lruca. 

Los habitantes de la colonia en su mayoría 
han sido empicados de las fábricas de la zona. como 
Coc."1 Cola. Pei\a Blanca y Ccrvcccria Cuauhtemoc. 
Los lotes fueron adquiridos en propiedad mediante 
su compra y cada vecino ha construido. 
independiente de los otros. casas unifamiliares que 
han ocupados ellos mismos. 

Los limites de la colonia han pcnn.anecido 
casi inalterados con el paso del tiempo. Las personas 
del lugar parecen haber estructurado su espacio 
vi,·encial hacia el interior del barrio. ya que al none. 
por ejemplo. en el limite del campo militar. donde 
hay una barda alta y ciega a todo lo largo del predio. 
las casas "dan la espalda" y cierran la vista. al sur 
pasa lo mismo. ya que una empresa de transpones ha 
hecho un gran muro que marca un limite tajante al 
espacio. 

Esto ha sido parecido en los lados oriente :y 
poniente: sobre ª"·enida Universidad. el gran 
movimiento "'ehicular ha segregado la zona 
industrial de la habitacional~ e incluso. aunque 
administrativan1ente sea el mismo barrio. los propios 
habitantes no lo reconocen así y se repliegan hacia el 
lado poniente constn.iyendo un limite de gran fuer.l'..a. 
Antes de la ampliación de la calle Manuel L. 
Barragán. el limite poniente estaba dibujado por una 
acequia de riego que scguia el en1palmc de la via 
~1atan1oros~ sin duda. este limite configura una 
ntarca que históricamente era muy imponante 
cuando el predio se dedicaba al cultivo. lo que resulta 
más interesante es que los ingenieros militares hayan 
respetado este elemento en la configuración de la 
tr:u...a. Al ampliarse la calle. desapareció este canal 
de riego y et gran movimiento vchicular ha 
segregado aun más al barrio. sólo existen por este 



naneo dos papelerías que funcionnn prccis.-.menle 
donde han colocado un scrn."\foro sobre la calle José 
M. Salas. 

Es interesante notar cómo los habitantes 
han aislado al barrio mentalmente como una 7.ona 
perfectamente diferenciada y con pocas 
interrelaciones con ta trama urbana que la rodea. Al 
pcdirsclcs que dibujaran "el lugar donde •"Íven" han 
entendido en planta la estructura radial concéntrica 
como nodo central del dibujo; en algunos casos, las 
calles son entendidas solamenle como Uncas. pero el 
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Fig.J.3. ,,\lapa . .; '"cntalc ... · de dos hahuanlc ... · dc 
Rcgina. 

En algunos casos. la estructura se completa. 
ubicando el nombre de los amigos del barrio sobre 
sus casas; la nccquia y un obelisco que ocupaba el 

centro del ncxto radial de calles aparecen en los 
dibujos de los habitantes más "\-'Íejos de la colonia. 

Ha)' un primer nivel de correspondencia 
entre la estructura del dibujo. que se "ccnlra .. en et 
foco del que parten las calles radiales y la 
ccntrali7.ación de acti"\-idades comunitarias~ ha'\· 
también <amo se verá más adelante al trazar u~ 
comparación con el ca.~ 2·una relación muy fucnc 
del tamafto y fonna fisica ·rígidamente estructurado 
en un patrón radial simétrico en dos ejes ~e la traza 
con la relación forma real· mapa mental. En este 
caso en especial es imponantc notar cómo a una 
respuesta fisica clara de la traza y los usos. hay una 
comprensión y lectura (orientación en el lugar) m..'is 
precisa y efectiva por el habitante. 

Parece haber una relación entre el grupo de 
edad del habitante y la esfera de acción. que se 
traduce en una circunscripción cercana del lugar 
apropiado para la 'ida: tos dibujos de una jovencita 
de doce ai\os se limitan a dos cuadras de su calle. los 
valores espaciales en el dibujo parecen corresponder 
con la experiencia sensorial inmediata ya que los 
pasillos de su cas.-. de ''ccindad se vuelven 
larguisimos. incluso más grandes que las casas. y 
rentatan en una isla -la casa ""concha .. _ .. rodeada de 
la nada. porque no hay ventanas con las que se ,.ca el 
exterior. El limite nonc. con el campo militar se 
hace una barda en alzado. a pesar de que todo el 
resto del dibujo se ha construido en planta. 

Los dibujos de un nifto de once a11os son aun 
mas expresivos de este reconocimiento del territorio 
inmediato. Su capacidad para la representación 
figurativa parece estar notablemente dcs."Irrollada. la 
fonna fisica de la cuadra donde habita es triangular 
en planta y asi lo entiende él en el dibujo. que 
maneja con gran realismo y concentración en los 
detalles. 

La man7...ana es roda fachadas. no ha,· 
interior tras ellas. Los postes se han magnificad~. 
son mayores a las casas~ aunque las fachadas se 
muestran con10 lánlitcs de un interior desconocido y 

cierran la cuadra donde habita. los postes se ha;,. 
dispuesto del centro a la periferia. es decir. a pesar 
de esta rígida circunscripción de territorio de acción 
el ccmro radianle de la colonia sigue ejerciendo un 
don1inio sobre el sentido general de orientación en el 
espacio. 
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Fig-: 14. Alapa n1ental de .. la cuadra·· de un niito de 
siete altos. 

Al dibujo de su cuadra. se yu.xtapone una 
imagen dctalladisima de su habitación. sus cosas. su 
casa mostrando toda su ornamentación~ un mur"\cco 
que lo acompai\a desde pcquerlo. yace plácidamente 
en la cama frente al televisor. 

Fig. 15. Retrato de la hah1tac1im del 1r11smo nulo. 

Nociones como fonna. escala. sin1etria y 
jerarquía se superponen fuencmente con una 
estructura espacial orgnni7..ad.a mediante sitios 
comunitarios ccntrali7...ados precisamente en el 
"centro" de la forma radial concéntrica de la tra7 . .a~ se 
puede plantear con10 hipótesis de trabajo que es 
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precisamente esta correspondencia la que define el 
sentido de orientación para el habitante en su 
ambiente. 

Caso 2. 
La colonia Las Puentes. al none de la 

ciudad de Monterrey se empezó a construir en el ano 
de 1957. sobre terrenos de labranza alejados del 
ccnuo de San Nicolás que. en ese tiempo. toda,,·ia no 
se conurbaba con la ciudad de Monterrey. Los 
primeros habitantes -muchos de los que hoy "i"•en en 
el lugar- son en su mayoría empicados de las 
empresas de la zona. Con el paso del tiempo y por su 
ccrcania con Ciudad Uni'\·ersitaria. esta zona se ha 
poblado parcialmente por estudiantes foráneos. lo 
que constituye una pane considerable de la población 
que cambia constantemente de domicilio. 

La mayor pane de la colonia está compuesta 
por vi'\;endas unifamiliares hechas en serie y 
modificadas por los '\"CCinos a tra'\"éS del tiempo. Los 
lotes típicos son de 10 metros de frente por '\"Cinte de 
profundidad. 

El rasgo más caracteristico de la traza son 
un par de avenidas que se cruzan al centro de la 
colonia y que segregan en cuatro secciones al barrio: 
el limite del flanco none y poniente es la 
canali7.ación del arroyo del Topo Chico. al sur las 
vias del ferrocarril \." aJ oriente la colonia Arboledas. 

F1g. 16. Colon.ia La.'> p",;Cntcs 
Ubicación. 

Alontcrre.v. 



La fonna en planta del cauce del arroyo y de 
las vias del ferrocarril. configuran un paralclcplpcdo 
irregular que sólo tiene una estructura clara por el 
cruce de avenida San Nicolás)' a\.'Cnida Las Puentes; 
el tnanzancado -siguiendo los Umitcs de la antigua 
propiedad- es de fonna irregular. 

Las calles principales se encuentran en un 
islote de semáforos que funciona como rotonda y que 
por un cerco de perfiles de acero impide el que la 
gente lo use; esto sumado al tránsito denso y rápido 
de las ª'-c:nidas. hace que este cruce. al contrario de 
lo que sucede en la colonia Rcgina. donde el centro 
por las noches es un campo de fútbol callejero. ni 
siquiera atraiga con1ercio y mucho nJcnos lugares de 
u.so comunitario. 

Los dibujos que han hecho los habitantes 
sobre su lugar de ,;da. relegan a un lugar secundario 
este cruce y concentran su atención dibujando la 
zona como motivo central de su representación. 
sobre uno de los cuadrantes (normalmcn1e en el que 
habitan). Es notable como en comparación con los 
dibujos del Caso 1 Cstos no pueden interpretar la 
fonna de la traza mas que en una esfera de acción 
muy cercana y que se concentra en el cquipamicnlo 
comunitario y comercial para definirse. 

( 
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Flg. 17 ... \lapa mental de un hah1tantc ele Las 
Puentes. 

Este dato conduce a suponer que la escala 
del lugar -que en caso de Las Pucnles se cuadruplica 
con respecto a Regina- puede ser una variable 
determinante del sentido de orienlación en el sitio. 
pero ¿que define en términos cualitativos la esfera 
terrilorial apropiada corno barrio por el habitan1c? 
esta primera evidencia parece indicar que las dos 
calles que estructuran la tra7 .. a del barrio al no ser 

espccificamcnte lugares aptos para la relación 
comunitaria. funcionan como limites que segregan 
en cuatro panes al conjunto mayor -incluso los 
habitantes circunscriben de esta manera su área 
apropiada- pero aún con esta circunscripción. no 
existen elementos csuucturantcs en la fonna o en el 
paisaje que sirvan COIDO orientadores. cuando menos 
tan ""eficaces como los de la colonia Rcgina: también 
es posible pensar que puede haber un factor rclath.·o 
al área (en términos cuantitativos) que cstablc7.ca 
limites para la esfera de acción. aunque esto podria 
ser sólo definido en ténninos de la situación 
especifica de cada sitio habitado. 

De cualquier manera. los habitantes parecen 
construir su mapa mental (considerando 
hipotéticamente que la construcción "dibujada .. 
obscn:a las mismas etapas que la elaboración del 
mapa mental) a pan.ir de elementos marcadores que 
van de la definición de Umilcs hasta la ubicación de 
pun1os nodales que dan cuerpo a la definición de un 
"in1erior 1erritoria100

• Este proceso es sensiblemente 
diferente al del caso 1 ya que la existencia de un 
pun10 nodal de mucha importancia -tal \."CZ por la 
convergencia de sirnctria. jerarquía y punto de 
reunión de los habitantes- hace que sea el elemento 
cstructurante inicial en este proceso. Es decir que 
mientras que los habitantes de la colonia Regin.a 
dibujan ""del centro a la periferia•. los habitantes de 
Las Puentes lo hacen de los límites a los puntos 
inlcriores de in1erés-uso cotidiano. Lo que llama la 
atención hacia considerar al ambiente como un 
elcmenlo imponante en el proceso de reconstruirlo 
asimilandolo. 

Esta diferencia entre la forma en que los 
habitanles construyen un sistema general de 
orientación. que podria relacionarse estrcchamcn1e 
con la apropiación del lugar público por la 
comunidad que habita la zona. puede indicar cómo la 
vida cotidiana que se desarrolla en el espacio 
comunitario e intimo podria ser detcnninantc en la 
jerarqui;r..ación de elementos ordenadores de la tra:za. 
en su comprensión. en su interiori7..ación y en el 
proceso de aprend1::a;c mcd1oamb1en1al de los 
hah1tattt1.•s. 

ca.~o 3. 
Se ha mencionado cón10 la consideración de 

una estricta delimitación de los espacios exteriores -
en el sentido de los usos colccth:os- con respecto al 
lugar individual. resulta sumamente dificil dado que 
esa abstracción se dilu\.·e en una serie de ni\.·eles de 
intimid..'ld hacia el int~rior de la concha apropiada. 
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como lo ha demostrado Ekambi (1974). Esto hace 
dificil una determinación conceptualmente válida 
para •separar• la esfera de lo público-externo de lo 
intimo-interno. ¿Hasta que punto. por ejemplo, en las 
colonias populares de nuestro pais, la calle es una 
prolongación de la casa en las fiestas, en las 
procesiones o en el cotidiano juego de pelota de 
tardeada. y hasta que punto la fiesta o el juego es 
actividad de relación con otros -didáctica- o 
interiori7.ación del barrio como •mi propia casa•? 

Podría escribirse mucho de est.."I. gradación 
de grises de la n:cá.mara a la plaza, sin embargo 
suele presentarse como ~·idcncia inmediata el he.cho 
de que adentrarse a una casa es abrir las puenas de 
un cosmos apropiado. La profunda relación que 
parece existir enuc la morada y la persona no suele 
ser tan sencilla e inmediata para el que la pretende 
entender, muy al contrario, parece como si entre el 
habitante y la casa todo fuera un continuo y cada 
rincón, cada mueble fuera un órgano sensorial que 
proyectara a la persona que habita; •ta casa natal es 
más que un cuerpo de vivienda. es un cuerpo de 
suenos ... '° Es el centro del que irradian los ,;entos )" 
todos los pájaros. El centro del universo. 

Al igual que en los dos casos estudiados 
previamente hemos preferido recurrir a la respuesta 
directa del habitante, hemos pretendido adentramos -
siguiendo esta metodología- en e.n· microuniverso 
personal de una morad.."'l. 

En este estudio de caso nos percatamos que 
los habitantes. al definir el espacio de su casa se 
concentran en cienos aspectos como proyección. 
interiori7..aci6n. apropiación. etc. Esta etnografía 
trata sobre la rnancra en que se ha "pcrsonah7...ado" 
cada habitación de la ,;viend.."'l de dos hermanas en la 
ciudad de Monterrey a panir de una serie de objetos 
que se repiten en toda la casa en series que se van 
haciendo nlás completas conforme se hace menos 
intimo el espacio. 

Este trabajo fue rcali7..ado durante el 0101)0 :y 
el invierno de 199-l. En él panicipó el L"'lller de la 
materia de critica arquitectónica de la maestria en 
disei\o arquitectónico de la UANL. formado por 
cinco personas. Una de las panicipantes del curso 
era amiga de una de las habitantes de la casa. lo que 
hizo posible que se permitiera el acceso a la casa y su 
análisis. El objetivo planteado desde el principio era 
el de anali7 ... ar el interior de una morada como 
cualquiera. No se consideró necesario que la casa por 
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anali7..ar se ajustara a un modelo de la vanguardia 
arquitectónica o que tuviera valores plásticos 
gratificantes para el gremio de arquitectos locales. 

Se hicieron entrevistas personales de la 
infonna.nte del taller con las habitantes de la casa v 
fueron grabadas magnetofónicamentc. i..a"s 
grabaciones fueron uanscritas respetando las 
expresiones y el lenguaje usado por las enua;stadas. 
Este material fue puesto en común y discutido 
durante las sesiones de taller en la tnaestria; se 
anali7.aron en paralelo los dibujos que se hicieron 
durante las cnuevistas. como fue hecho en los dos 
casos anteriores. Se redactó un irúonne final con los 
resultados del análisis. 

Durante el proceso de trabajo nos 
percatamos de que existian scmcjall7..as significativas 
entre la organización de espacio-uso-significado de 
la casa estudiada con vhdendas históricas de otras 
culturas. en especial con las de .. tradición orientar 
(según la clasificación de Shocnauer); por lo que se 
consultó continuamente la obra de este autor. 
Además se consultó el trabajo de Elcambi (1974) 
porque durante el proceso de inlerpretación de la 
información nos pudimos percatar de que ex.istian 
series de objetos que aparentemente -centraban" la 
vivencia emocional de las habitantes en cada 
habitación. 

En particular hay varios aspectos que 
parecieron interesantes de la consulta de estos 
trabajos: La profunda relación que existe entre el 
modelo de ,;vienda patio desarrollado por las 
culturas de medio y lejano oriente y adoptado por 
nosotros como herencia cultural (Schoc:nauer. 198...t). 
donde una "pantalla de espíritus .. es constante con10 
elemento que fomenta la intimidad inlerior y 
configura una antecámara scmipública; parece tener 
relación con el muro que hace las mismas funciones 
en el recibidor y al que los ocupantes han adherido 
imágenes "protectoras.. (una virgen. un crucifijo). 
Lo más interesante es que después de cnuevistar y 
que dibujaran su ,.i,·ienda. nos hemos percatado de 
que hay una serie de objetos sobre este muro. que se 
repiten en series especificas en las demás 
habitaciones y que parecen proyectar aspectos 
simbólicos de la '·ida de ellas; esto cs. que si 
aceptan1os la tesis de Ekan1bi ( 1974) de que el 
hábitat se determina en general por series de objetos 
constantes para una cultura (en occidente no rebasan 
el número de 35 en tres acon1odos estadísticamente 
preferidos) ~· que los que rebasen esta nón1ina serán 
objetos de individuali7..ación del hábitat. podríamos 



realizar -a partir de cslos últin1os- una lcc&ura 
psicosociológica del lugar y el modo de vida de sus 
habitantes a pan.ir de los objetos. 

De una lectura como esta se pudo observar 
cómo la serie completa únicamcnle se presenta en el 
recibidor sobre la •pantalla de espíritus"'. 

En cienas culturas de Costa de Marfil (que 
históricamente han tenido influencia en la región). 
existe la costumbre de poner máscaras al exterior 
sobre o a tos lados de la puerta de entrada (una 
sobrcvivicncia son las cruces. ajos. santos. etc. en 
nuestras casas) que simboliza un espíritu protector de 
la ,,.hricnda. nonnalmcnte asociado a un animal 
totémico. que impide la entrada de malos espíritus al 
interior.. esta podría ser una asociación válida para 
los objetos en cslc n1uro. pues al igu.."11 que la 
máscara. simbólicamente son una potencia extenm 
asumida por su portador (como en la danza ritual). 
es decir. al tiempo que es entidad protectora. es un.."'l 
proyección reciproca entre el sujeto y el objeto. 

La rnáxima concentración de objetos de la 
serie se halla en los lugares "sociales· de la C.."'lsa. esto 
podria estar relacionado con esa proyccción
prolccción a la que se aludía. En la región. la 
costumbre de bendecir una casa rociando c..-..d.a 
habitación con agua bendita o la cura espiritual que 
se practica en las casas rociando preparados de 
hierbas y agua. está relacionada con esta noción de 
protección espiritual y a la vez con una actitud 
paralela de apropiación del lugar. Al i¡;ual que en 
este ritual. la apropiación mediante la colocación de 
objetos pcrsonah;r..ados en la vivienda puede explicar 
esta concentración precisamente en las áreas de trato 
con el exterior. ¿Como actúan estos "objetos de 
apropiación" como estructurantes del espacio íntimo 
y como imponen cotos a la actuación de lo público en 
el territorio individual? una hipótesis puede sci\alar a 
considerar a estos objetos como "marcadores" del 
espacio territorial del individuo y que funcionan 
organizando el map.."'l mental del terri1orio; esto 
conduce a una consideración de fondo: la estructura 
del n1apa menta.I como instrumento de un sentido 
general de orientación en el lugar es esencialmente 
de la misma naturale;,r_ .. a. cuando el habitan1e se piensa 
en el barrio o en el espacio íntimo: es decir. barrio)" 
casa no son estructuras discontinuas: el sentido de 
orientación establece gradaciones mucho más 
complejas que csL'l. Es10 puede llevar a suponer que 
existen elementos estructurantes de proyección
apropiación en el barrio. y por la evidencia 
comentada en los casos 1 y 2, es posible pensar en 

los espacios de relación comunitaria como elementos 
del sistenta de orientación. 

Esta hipótesis conduce a una consideración 
paralela con respecto a la proyección de la eslnlctura 
social en esos elementos y es que la sola 
consideración de este fenómeno hace suponer que la 
capacidad organizadora puede darse en el sentido 
figurativo-espacial y en sentido semántico. es decir. 
que a la vc;r. que orientadores espaciales en el lugar. 
son elementos con una fuenc carga cultural que 
forman al habitante para su actuación en la 
comunidad. Lo que nos lleva a pensar a la 
ar-quitcctura en su dimensión didáctica. 

La consideración de estas hipótesis conduce 
a pensar que la explicación ambiental del habitante -
como la de los comerciantes de Juárcz y f\.1.adcro con 
respecto a una esquina con •1a niala suene""- debe 
quedar como dato indispensable de una explicación 
n1etodológicamcnte ,·álida. ~·a que esta respuesta 
ofrece ~·idcncia de los "·alorcs que se proyectan 
sobre el sitio y de como los entiende el habitante 
dentro de su realidad cuhural. 

La casa está ubicada en la colonia Lomas 
del Campestre al oriente del municipio de San Pedro 
Gar.J"...a García. N.L. dando "la espalda" a un pcquei\o 
cerro que anicula toda la traza del barrio. Fue hecha 
como una casa en serie de un conjunto habitacional 
pcquefto por una compaftia constructora local. Lucia. 
la hermana mayor. la compró ya construida. No tuvo 
ingerencia en la torna de decisiones sobre el proyecto 
111.ás que en la aplicación de algunos acabados. el 
mobiliario y su dcc;oración. Verónica. siete ai\os 
n1enor que su hennana fue a vivir con ella cuando ya 
estaba totalmente terminada y habitada la casa. 

Lucia tomó la decisión de hacerse de una 
vivienda propia para salirse de su casa paterna y 
"tener un lugarcito propio" (en palabras de la 
ocupante de la vivienda). como la "casa del árbol" en 
el traspatio, ya que la C.."'lsa se halla a poca distancia 
de la de sus padres. Aunque esto le ocacionó 
problemas en un principio. sus padres lerrninaron 
aceptando su decisión. Y no obstante esto. la 
"presencia" del padre en todos los rasgos dccorati'\."OS 
de la casa es evidente. El padre de Lucia y Verónica 
es pintor: por Jo que en toda la casa se exhiben sus 
pinturas (menos en la rccántara de Lucia). 

Lucia se enc..·uga del mantenimiento y 
sostenimiento económico de su casa. mientras que 
Verónica vive corno invitada. Esto parece reflejarse 
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en la apropiación sobre los espacios de la casa de 
ambas ocupantes. Verónica se circunscribe a su 
recámara acomodando sus cosméticos. botes de 
productos para el pelo y fo1ograf1as sobre un mueble 
que guarda •todo" lo de ella; su sitio sccrclof'o. 
Mientras que Lucia ocupa tcxlo el resto de la casa. 
Verónica ha dicho en la entf'C''ista que le parece 
sorprendente cómo Lucia pudo prefigurar cada 
habitación. cada rincón de la casa. dándole a cada 
espacio un matiz panicular. pero haciendo un todo 
homogéneo. 

Tras el análisis en grupo de las cntre\!istas y 
Jos dibujos de las habitanlcs de la casa nos 
percatamos de que se repctian una serie de elementos 
que era posible conclacionar con irn.iigcnes concretas 
C'\'ocadas en las pláticas de las habitantes, con rasgos 
de la personalidad de las ocupanlcs. con su relación 
con su padre (en sentido concreto y figurado) y con 
sus sueilos sobre la •historia'" de sus pr-opias ,;das en 
el futuro. Eslos rasgos parecen corresponder con los 
objetos que pueblan cada una de las h..'lbitaciones. De 
este análisis se elaboró una matriz de cnlrad..'ls 
múltiples que correlacionaba los objetos con el lugar 
concreto en el que se hallaban. con lo que 
posiblemente expresan en sentido psicológico 
(correlación de la personalidad con los objetos) y con 
una intención en sentido general de cada espacio 
(síntesis objeto-pcrsonalidad-significado·lugar 
concreto). Esto nos JIC'\·ó a elaborar una lisra de los 
objetos que se repetían en la decoración, que 
correlacionarnos con los lugares en que se hallaban 
(ver planta esquemática de la casa y lista de objetos) 
y con el atributo significativo que les era conferido 
por las habitanles, con lo que se pudo observar que 
había una relación signific.·uiva enlrc el nivel de 
intimidad del espacio al interior de la casa. la serie 
de objetos de "pcrsonaliz.ación" utiliz.ados en cada 
habitación y la presencia de lo palemo-lo personal en 
la decoración. 
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F1¡.:. JS. Casa de Lucia. Planto ba;a. 

Eslos in.st.n.1mentos de análisis se resumen 
en las dos listas siguientes; se ha preferido mostrar 
las entr~'istas utilizando las transcripciones literales 
de estas para no '""'iolcntar'" el sentido original de lo 
que las habitantes expresaron de su lugar de ,;da 
(ver apéndice 1 ). estos análisis se derivan por entero 
de las interpretaciones de grupo de este matc.rial. 

Fig. J 9. Ca.~a de Lucia. Planta olla. 



Tabla 5.1. 1- objeto. ""de: pe..-allzación"" de: cada c:spaclo. lo que: c:spresan c:n 11c:ntillo paicolóaico. la 
w.caci6a slplflcaalwa de cada ~abltac:W.. y el lusar concreto en el que 11e hallan: 

Elementos u objetos 

Ederior 
-Reja en cochera. acceso y 
vencanas 
-jatdln dc:sén.iCO(cactus.pic:dras.c:1c.) 
Sintc:sis global de la cxpycsi6n de la habilac:i6n·persona: 
Lucia: negaci6n de: los vlnc:ulos con su casa paterna. 

Acce.> Priec:lpal: 
-Exterior: acceso. cst.rccho con plantas 
-Interior: 
-"Muro Principal"(todo el conjunto) 
-Esc:ulturas de bano:padrc.madrc e 
hijo.madre amamantando a su hijo.etc 

-Cruz 

-Virgen de Guadalupe 

Sintesis global de la expresión de la habhación-pcrsona: 
Lucia: yo-suci\o - el padre vigilante. 

Arc:a Social: 
Sala: 
-Cuadros (la mayoría realizados 
por su padre) 

-Nicho de madera 

-Escultura de mujer 
-Sillas de bejuco 
-Adornos de 2 o 3 elementos 
Síntesis global de la expresión de la habitación-persona: 
Lucia: yo-quiero scr~I padre vigilante 

Comedor: 
-Cuadros(todos rca.li7.ados por su 
padre). 

-Cuadro de un nicho 

Lo que posiblemente 
expresan y /o significan 

-seguridad. limites de la propiedad 

-silencio.soledad.autosuficiencia.agresividad 

-sorpresa. dirección intimidad 

-panc medular de la vida de Lucia 
-Presencia o ausencia 
del valor de la familia 
anhelo de Connar su familia 
relación interpersonal 
·presencia del padre. no 
s61o en sentido espiritual 

protección.marca de 
valores cristianos esperanza 
-Protccci6n presencia de 
la madre.signo de cristiandad 
modelo de mujer 

-Presencia del padre. 
dcpcndcncia-indcpcndcndcncia 
del padre 
-Admiración por los trabajos 
hechos oon la madera 
recuerdo de su padre. dominio ,;sual 
-Reflejo de si misma 
-lndi~idualidad.grandeza 
-Compaftia.familia.3-trinidad 

-Presencia del padre. 
dcpcndcncia-indcpcndcncia 
del padre.Todos estos cuadros 
tienen un agrupamiento 
de: ,·arios elementos 
compai\ia familia.etc. 
-Nicho:intcrior oculto.intimo. 
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-Escultura de majcr con 3 
calaba7.as 
-cubiena de cristal de la mesa 

Slntesis global de la expresión de la habitación-persona: 
Lucia: yo-necesito-ser (con aprcntio) 

.lardla 
-Tn:s angelitos de bano en la pan:d 

-Arbol grande en esquina 

Slntesis global de la expresión de la habitación-persona: 
el padre. Los fines de semana con la familia. "ida de infancia. 

Area de Senicio: 
Cocina: 
-Mobiliario 

Lavanderia: 
-Mobiliario 

Síntesis global de la expresión de la habitación-persona: 
Lucia: Yo-soy 

Dlauibuldor )" E.calera 
-Presencia de la madera.ruido al 
subir o bajar 
-Cuadro (lexlll de las 3 indias) 

Síntesis global de la expresión de la habitación-persona: 
Transición del lugar del padre al lugar de Lucía 

Area lnlima 
E•tancia(Cuano de T.V.): 

-Lámpara.mujer orando 

-Elementos que se rcpitcn:pcscados 
jarrones. velas.mujer. 

-Cojines en el piso 
Síntesis global de Ja expresión de la habitación-persona: 
Lucia:yo-cucrpo. Sensualidad.deseo 

Recámara de Lucia 
-Cruz (sobre la cabecera) 

-Jarrón azul con alcatraces. 

IOK 

que acoge. envuelve. y protege 
-Mujer que abraza.protege 
tiene y cuida 
-Transparencia.fragilidad 
pulcritud. feminidad 

-PrOlccción.resguardo. 
gula 
-Presencia de algo dominante 

Funcionalidad.practico. 
lógica 

Funcionalidad.práctico. 
lógica. 

-Dirección.presencia. 
suspenso.calidez-hogar 
-Compafteras,compaftia.3-
Trinidad.matern.idad 

-Rccrcación,büsquc:da de 
cmocioncs.inforrnación. 
-Mujer.identificación 
fcmcnina.orando:c:omunión con 
Dios. ,;da espiritual. 
-Mujer ). pescados:scnsualidad 
acogida.feminidad. 
Jarrón:capacidad de contener.poseer.Velas y 
pcscado:simbolos cristianos 
Informalidad.relajamiento. alegria. 

-Protección.bendición.espiritualidad. 
presencia del Padre. 
-Fcminidad.,·ida.scncillcz 
sensualidad.recuerdo de 



-Pintura de india con nifto rccagicndo 
alcatraces 
-Presencia del color azul 
-Baúl. 
Sintcsis global de la expresión de la habitación-persona: 

la abuelita 
-Maternidad.búsqueda. 
colorido.alegria 
-Tranquilidad.paz..nostalgia.frlo 
-Guardar cosas significativas. 

Lucia:yo me reprimo-mi padre ltlC ,·igila. busco un sitio secreto pero siempn: el padre está allí. Intimidad fria: 
itnagc:n de S11sana y los v'ejc:1s. Lucia se sabe en peligro de en'\·ejcccr. sublima esto con la imagen de la abuela. 

Rec:-ara de VeÑaica 
-Qbjctos sobre la cómoda 

-Cieno desorden 

-Teléfono.libros.reloj 

Sintcsis global de la expresión de la habitación-persona: 
La casa de Lucia: nlás que una liberación es una atadura. 

-Presencia y apropiación 
del lugar de Verónica. 
individualidad 
-modo de vivir menos 
rigido.natural.a1egrc.valor al momento 
no a las cosas. 
-Comunicación.apcnura. 
sed de saber.disciplina 

Verónica: me n:fugio en mi concha pcquefta porque soy joven y libre. de las ataduras de Lucia. 

Biblioteca 
-Librero monumental 

-Estilo conscrvador<lásico 
-Textil.con mothro de desieno 

Síntesis global de la expresión de la habitación-persona: 
Verónica: )'O soy (me resigno a ser) trabajador soy m.i PADRE 

-Búsqueda e importancia 
del desarrollo del intelecto. 
-Pcnnancncia 
-Silcncio .. solcdad.árido 
áspero. autosuficicnte 

Tabla !§.2 .. Objeto• que acotan el ni .. ·el de intimidad de cada habitación y su connotación profunda: 

A TRIBUTO DEL OBJETO Y GENERO 

A -Nichos (concepto) 

Femenino-sensualidad 

B-C>bjctos rcligiosos:Virgcn. 
cruz.. mujer orando 

Masculino-,·igilancia 

e-Cuadros o esculturas u otros 
objetos realizados por el padre 
de Lucia y Verónica 
Masculino ... prcscncia 

O-Esculturas o cuadros con motivo 
de maternidad o familiar 
Femenino-deseo 

-Entrada.recibidor .comedor. 
sala.estancia(juguctero) 

-Entrada.estancia.Recámara 
de Lucia y Vcrónicajardin. 
cocina 

-Entrada.sala.comedor .cocina 
recámara de Verónica. 
biblioteca 

-Entrada.recamara de Lucia. 
escalera 
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E·EscultUl'aS que contenga mujeres 
Femenino-deseo 

F-Pcscados.cn adornos.dibujo 
tapccc.cn jarrón..etc. 

Feanenino--lo sexual 

G·Adornos de 3 piezas 

Numcrología de lo di,·ino. 

H.Motivo de Dcsicno 

Masculino--rigidcz 

1-Vclas 
-Madera 

-Colores melón y ,·crdc. 

Masculino-sensualidad.religiosidad 

Oc estas dos listas es posible deducir en 
términos generales que hay una tendencia a mostrar 
los rasgos paternos (vigilancia. moralidad. 
sensualidad reprimida) conforme más "público" es el 
espacio. que la presencia del padre es avasalladora y 
"castrante" (si es posible aplicar este ténnino n una 
mujer) de la expresión plena de la libcnad de Lucia. 
lo que lleva a pensar que la •independencia" que 
buscó al "hacerse de un lugarcito" está llena de 
dependencia reprimida. Esto podría ser el resultado 
de la "uaición" a unas costumbres sociales que 
marcan la pauta exacta para el abandono del hogar 
paterno por una mujer. En la recámara de Lucia esto 
es llevado hasta la frialdad. hasta el sentimiento de 
una "vigilancia" cuidadosa de la vinud. que podria 
en el fondo ser la vigilancia funiva de la núbil 
Susana por los tres decrépitos viejos. 
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·Entrada.sala.estancia. 
comedor 

-cntrada(tapctc).cscultura 
en sala y estancia. dibujos 
en un jarrón en la estancia 

... §ala:J indias.velas.estrellas y venados(éstos 
últimoscn Na"'idad) . 
.Comcdor:mujer con 3 calabazas.cuadro con 
3janoncs. 
·Patio: 3 angelitos. 
·Estancia:juguetcro con 3 
"'Clas rojas.en el piso 3 cojines. 
-Bibliotcca:adorno de 3 rccipienlcs en la 
mesa de ccntrode la salita. 
-Entrada:3 cojines en banca.3 esculturas de 
barro. 
·Escalcra:textil con 3 indias 

-Jardin de la fachadn.texti l 
de la bibliotcca.pcquei\o 
cactus en el mueble de T.V. 

-SaJa(en Navidad).cstancia y con1cdor. 
·Se presenta en loda la casa. 
como elemen10 de unidad. 
-En casi loda la casa excepto 
en la recámara de Lucia. 

En cambio. para Verónica el conflicto de 
dependencia-independencia parece no afectarla como 
a su hermana. Ella es una visita. un huésped 
transitorio . .)"in pertenencia -"' sin posesiones. Para 
ella la casa es una casa del Qrbol. Lo que llC'\·a a 
pensar que hay dos relaciones significati"'as de la 
casa y sus habitantes que son muy imponantes para 
su lectura: La casa es el retrato psicológico de sus 
ocupantes; pero este retrato es fiel en tanto halla un 
sentido de pcnenencia al lugar. Una especie de 
posesión mutua que lo mismo que ser el ,·ehículo de 
la expresión de los habitantes puede ser la prisión de 
unas imágenes que lo atan a conflictos; es decir. la 
casa es potencialmente liberadora (un ciclo personal. 
el lugar de las ilusiones de infancia) o escla,·izante 
(un infierno en el que se ata la expresión de la 
sensualidad). En este proceso juegan un papel muy 



imponan1c los objclos •de pcrsonaliz..,ci6n"" del 
hábitat.. ya que son los apoyos inaterialcs de la 
expresión psicológica de los habitanles. por lo que 
tienen una nalurale:z.a simbólica. el conocerlos puede 
facilitar la lectura del hábitat. 

Por otro lado. es sorprendente cómo los 
objetos de apoyo a la pcnonali7..ación del lugar son 
tn8s imponantcs en tanto el uso de la habitación sea 
más social. lo que se traduc:c en una mayor cantidad 
de c:stc: tipo de objetos en las •reas públicas y menor 
en las Intimas. Pero el sentido especifico que las 
habitantes han conf"erido a cada objeto opera como 
un indicador del significado global de la habitación. 
es decir que la elección de los: objetos para apoyar 
la toma de posesión del espacio no es arbitraria. 
depende del grado de cercan/a de la habitación con 
lo recóndito de uno mismo. lo que l/C\.'a a la idea di~ 
enlazar a la imagen-casa con la imagen·humana y 
en un término más general ubica a la idea de la casa 
muy cerca de la idea del .~ilio sagrado. (hcnnetisn10 
de lo más rccóndito-.lo s..-igrado). 

Es imponante. tras anali7..ar estas 
consideraciones el preguntarnos si estos indicios 
significath.-os es posible encontrarlos en los sitios 
urbanos exteriores. si existen objetos de apropiación 
de las comunidades que establecen ,,;nades 
si.gnificati,,·os de tos habitantes con el lugar en el que 
,,,,,.en. 

Ca.~o 4. 
Durante una semana del ,,·erano de 1995 se 

elaboró la observación de una serie de elemen1os en 
la traz.a )' la arquitectura de la ciudad de Zacatccas 
aparentemenle accidentales pero que guardaban una 
relación estrecha con la definición de limites 
territoriales de los barrios que componen la ciudad. y 
que .. ,,.estibulan'" áreas urbanas exteriores que son 
usadas ,·arlad.amente. 

Esta serie de obsen·aciones se hizo con un 
grnpo de tres personas. Se detectaron los sitios en 
que este elemento se presentaba. se le clasificó por 
tamai\o y tipo. lo que puso en evidencia una relación 
de la escala con el uso. Se hizo un levantamiento 
fotográfico de eslos elementos y se tra7..aron croquis 
csquetnáticos de su fonna fisica y su relación con el 
área urbana circundante. Después de clasificado el 
material se procedió a entrevistar a los habitantes de 
las áreas "'ecinas al elemento. para tratar de entender 
la forma en que éste era entendido por los usuarios. 
su función en la configuración de la organi7..ación del 
barrio. 

Esto tuvo como pnxlucto final un 
documc:::nto para apoyar una panc del curso de critica 
arquitccc:ónica de la maestría en diseno 
arquitectónico de la UANL. por lo que su 
presentación atiende también a un interés didáctico 
que podria ser un adelanto a la elaboración de 
material para la puesta en marcha de taUeres 
pedagógicos-medioambientales orientados a los 
habitantes de la ciudad. 

Sobre el paramento de la calle Diaz Ordaz 
se obscn,.a un pcqueno accidente en et alineamiento 
de las fachadas. Aparentemente se trata de un enor 
del tm7.ado que genera un ensanchamiento al área de 
banqueta y que los "'CCinos del lugar han 
aprovechado para sembrar algunos árboles y 
prm·ocar una pcqucfta plazoleta que da acceso a un 
grupo de ,,;,,"iendas. Esta inegularidad de la tra7.a. 
que ha generado en este caso un espacio scmipúblico. 
puede en realidad ser un elemento tipico del trazado 
y no un ""accidente" o descuido en el alincan1iento. 
Durante una ,,.¡sita a este centro histórico nos hemos 
percatado de que esta forma de concebir la traza. a 
partir de la creación de recodos que "conan• la "ista 
franca y ortogonal y generan este tipo de lugares. es 
uno de los recursos plásticos más utili7 ... :tdos por los 
anífices que han dado vida a la ciudad de Zacatccas. 

-~· ...... _,,..~,, 
~ . . •7, .!:L.)> 
·~~~-?· 
~ 
~~~ 

Fig. 20. Un recodo sobre la calle Dia: Orda: en 
Zacatccas. Zac. 
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El historiador saltillcnsc Anuro Villarrcai7 
opina que este recurso del traz..ado obedeció 
originalmente a necesidades defensh·'DS, pues 
pcnniúa la posibilid."ld de tener un lugar como 
parapeto de tiro durante un asedio. o un sitio ideal 
para emboscar al enemigo. Con el paso del tiempo 
los habitantes han transformado el uso original 
posibilitando una "·ariada nómina de usos al mismo 
elemento urbano. como en este caso que se ha 
cercado el espacio con postes de concreto como una 
medida de apropiación del espacio de banqueta por 
los vecinos del lugar. A este elemento lo podríamos 
denominar recodo. 

El recodo puede tomar formas muy '\'ariadas 
y prestarse a un..'1 infinidad de usos. De hecho. el 
cambio en el uso del centro urbano de Zacatec..'ls. que 
desde hace ""arios anos ha tendido a con"·enirsc en 
un centro de scn·icios y comercial. dcspla7.ando poco 
a poco al uso habitacional. nL"ÍS que transfonnar al 
elemento plástico lo ha adapL'ldo a la C' ... olución del 
centro; un callejón de "'hiendas de pronto se puede 
desalinear en su tra7 . .ado. generando una zona de 
transición a mediación de camino entre las dos calles 
que lo limitan. Mientras que en otras ocasiones se 
ha apro'\'cchado el recodo como el acceso a un grupo 
de comercios con Ja ¡x>sibilidad de hacer un comedor 
en la sombra de los árboles. 

-.. . 
• 5 ... m. 
• o o 

ta • • a 
~ 

. . . . 

Fig.2 J. Pla::a que se fort'1a por el cn.\·anclram1cnto 
ele la vía y recodos que cierran la \'ISia de cstt.• 
e~pacio urbano. 
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En otras ocasiones se presenta en una zona 
de transición de barrios como un elemento que corta 
la vista franca de una calle y ayuda a la definición de 

/·"1¡;:. ..,., Una =ona mu;v compleja dondt.s !iC 

encuentran \•arias =ona ... ho"1ogt!ncas. Los rccodo.'i 
.'itn•en para ,generar :onas ele rran.•ación entre los 
harrio .... 

En la 7.ona del barrio del convento de San 
Francisco. se ha utilizado el recodo en fonna profusa 
en la traza. esto parece estar relacionado con el 
hecho de que la zona está cercana a los límites de 
varios barrios. Esta es una zona muy compleja 
dominada jerárquicamente por el conjunto 
inconcluso de San Francisco (hoy ocupado por el 
musco Pedro Coronel). Se forman una serie de 
recodos que van generando pcquei\as plazoletas que 
conan la vista de las calles. creando un entorno 
privado y tranquilo al interior del barrio. Una de 
estas incluso tiene una fuente en su cenuo. alrededor 
de la que circulan los automóviles. Pudo en un 
tiempo ser el surtidor de agua de los alrededores. Es 
interesante que en este punto Ja te"""lura del 
pavimento cambie. marcando limites de los barrios 
habitacionalcs (una estrategia de diferenciación de 
las zonas de castas tradicionaln1entc usada durante el 
'\'irreinato según el historiador saltillense Victor 
RuizN). 

En otra zona de la ciudad. dontinada por la 
iglesia de Santo Domingo. el recodo está dominado 
por una fuente adosada al basamento de la iglesia. en 
un "nodo" de distribución del agua a una serie de 
barrios del centro histórico de 7..acatecas antes de que 
se introdujera la red de ton1as donticiliarias de agua, 



pero que actualmente conserva este carácter de 
"nodo"" urbano. 

• 
• ·n . / 

~ ~/ 
Fig. 23. Pla::ucla de Santo Domtn¡;.!o. 

Una de las maneras en que la iglesia 
rcdistribuia lo recaudado mediante el pago del 
diezmo por la feligresía era. según el Dr. J. BenabcuQ 
de la Universidad de Zacatec.."ls. por n1edio de la 
distribución gratuita de agua. que se efectuaba a las 
afueras de com,:cntos y templos por n1cdio de 
sunidorcs · blicos o fuentes. 

Fig. 2-1. Frontispicio y plazuela de la is:lesla de 
Santo Domingo. 

En el caso de la plazuela de Santo Domingo 
frente al conjunto jesuita. la fuente se ha ados.."ldo al 
basamento bajo la penada de la iglesia. Esto. s1n 
duda dio pié a que se formara un sitio de reunión 
diferente al espacio atrial que sugiere en planta la 
configuración del espacio (pues hubiera pcrn1anecido 
como tal por sus asociaciones litúrgicas). La 
transfonnación a la que ha sido sujeta el sitio lo ha 
convertido en un Cn.Jce de vehiculos "" en un 
estacionamiento que actualn1cntc sirve ;., musco 

Rafael Coronel y a la iglesia de Santo Domingo. En 
el ensanchamiento de la calle Diaz Ordaz se forma 
una plaza con una fuente (un antiguo surtidor 
pUblico). lo que sugiere que este elemento pudo 
haber estado estrechamente asociado a la 
distribución de agua en los barrios y ser el ""centro 
noctal" de un conjunto de barrios. lo que lo podria 
connotar como un ""objeto" usado para significar los 
limites de áreas homogéneas. 

El uso defensivo del elemento ha sido 
rebasado. adaptándose como un centro de 
distribución de agua-lugar de reunión y 
transforni.ándosc en un espacio que pcrmi ti era el 
n1ostrar una perspectiva amplia de los edificios 
representativos del poder colonial. 

Ln catedral de la ciudad de Zacatccas no 
tiene un atrio frontal como la maoyoria de las 
iglesias novohispanas construidas durante la época 
de la colonia. El espacio abieno hacia su lado 
poniente puede hacer las veces de uno. el 
alineamiento de los edificios adosados a este lugar se 
ha retraido con respecto al paramento de la calle 
frontal de la iglesia para fonnar ahora un espacio de 
dimensiones considerables. 

Fi¡:. 25. Planta de la pla:a lateral de la Catedral. 
For111ada por el ensancha111i1.•nto de la calle. 
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El sitio ha pasado a ser una ""crdadcra pla7 .. a 
que hace posible lograr una vista del conjunto de la 
catedral. Aquf el lugar sirve para dar lucimiento a la 
catedral colonial. probablemente se haya hecho con 
posterioridad a las obras de la iglesia. 

A tra'\.'és de estas observaciones se puede 
deducir cómo un elemento de la espacialidad urbana 
puede tomar f"onnas mU)· variadas y puede ser usado 
de maneras muy distintas pero en realidad sigue 
conscn'ando su csp'ritu original. es decir. la 
configuración espacial que lo define. El paso que ha 
tenido este elcmen10 en su adaptación a los 
diferentes usos: como un elemento de defensa. un 
cenuo de distribución de agua y lugar de reunión. a 
un espacio que sin.-e para representar más 
adecuadamente el equipamiento de poder de la 
ciudad. hacen C"idente la estrecha relación que 
existe entre la imagen originaria y el modo en que el 
habitante lo adapta a una cotidianidad especifica. 

Bachclard ( 1965) ha definido a Jos rincones, 
las esquinas. como los espacios originarios donde el 
ser despliega toda su fantasía de habitar una 
interioridad10

. Estos recodos que fom1an pcquei\as 
esquinas dentro de la trama urbana gu..'lrdan un 
profundo significado para los habitantes de este 
lugar. es muy inleresante que este mismo elemento 
aparezca ya en ciudades como Ur 200 anos a.c .• 
Babilonia en el ano 600 a. C .. como un remanso al 
lado de la me7.quita en un Mahallah en Damasco en 
nuestros días. etc. Pero Jo que resulta sorprendente 
es que la orientación que guardan la mayoria de estos 
sitios en la ciudad de Zacalccas y las que se observan 
en las reconstrucciones de Ur (Woolley) y Babilonia 
(Ungcr) son sumamente similares. Lo que hace 
suponer que esta sea una supcn·h·cncia cultural 
heredada de la pane islámica de nuestra cultura. 
donde el aspecto de orientación podría ser un indicio 
para la lecturJ simbólica del elemento. 

Cabe sctlalar que aunque el renacimiento no 
establece canónicamente este tipo de tra:r..ados. de 
hecho se aplica como algo al margen de la cultura 
oficial (reglamentación urbana de Felipe Jf) lo que 
probablemente haya ocasionado el que sólo se 
considere a este elemento como un capricho 
pintoresco de la espacialidad novohispana y no como 
un elemento que facilita la diferenciación territorial 
de la ciudad) y sea una cla'\'e para su "lectura". 

En el capitulo VJ se estudiará el caso de la 
manera en que los habitantes de una colonia popular 
de Guadalupe.. N.L .. entienden su hábitat. Estas 
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primeras aproximaciones del capitulo V han servido 
como un marco de referencia para rastrear la 
C"\.'olución de un.."lS formas de aproximarse a Ja lectura 
del lugar en que habita la gente. 

NOTAS. 

1 Es famoso el caso que menciona Alcxander (1973) 
de como en una esquina de una ciudad 
noncamcricana el simple hecho de colocar un 
scmáf"oro alteró las ventas de periódico en un 
expendio cercano, ya que el hecho de colocarlo hacia 
que la genlc se detuviera teniendo más oponunidad 
de explorar los alrededores, con esto quiere decir que 
el sitio se compona como un sistema que se altera 
con la introducción de cualquier elemento en él en 
función de que los objetos en el lugar observan 
complejas interacciones. 
'Bachclard. Gastón. La Poética del Espacio. FCE. 
México. 196S. p. 3S 
='Danscreau se refiere a que "el hombre ha 
rnanifest.a.do una percepción selectiva del mundo que 
lo rodea)". a la '\."ez. una fonna de modelar el paisaje 
altamente discriminatoria tendiente a hcnnanarlo 
con su "·isión interior• .Danscrcau Pierre. interioridad 
y medio ambiente. NuC"\.·a Imagen. México. 1981. p. 
161. 
'Bachelard Gastón. op.cit.p.177 "la concha concede 
el ensuefto de una intimidad completamente fisica" 
~Bachelard. Gastón. op.cit. p.49. 
t'Bachelard. en La poética del espacio (FCE.México. 
196~). se refiere a los cajones. a los cofres. como 
..... a nuestras encuestas sobre imágenes de intimidad 
solidarias de los cajones y los cofres. solidarias de 
todos los escondites donde el hombre. gran softador 
de cerraduras. encierra. disimula sus secretos." 
P.113. 
7 Comunicación personal. Enero de 1995. 
ticomunicación personal. Julio de 1995. 
9 Comunicación personal. Julio de 1995. 
1000 He aqui el punto de panida de nuestras 
reflexiones: todo rincón de una casa. todo rincón de 
un cuarto. todo espacio reducido donde nos gusta 
agazapamos sobre nosouos mismos. es para la 
imaginación una soledad. es decir. el germen de un 
cuano. el germen de una casa." Bachelard. Gascón. 
La poética del espacio. FCE. México. 1965. P. 182. 



CAPITULO VI. EL REALITO: CRONICA DE LA CONSTRUCCION 
COLECTIVA DE UN DERREDOR. 

Durante el semestre académico de 
prima"·cra de 1995 se realizó. como panc del taller 
de proyectos de la macstria en diseno arquitectónico 
de la UANL, el proyecto de un centro de barrio para 
el Realito. un barrio popular que se encuentra en 
Guadalupe. N.L. que está rodeado completamente 
por zonas residenciales donde habitan familias con 
un mayor nivel de ingreso que en este barrio. Lo que 
ha ocasionado que se establezca un .. aislamiento"' de 
esta zona de la ciudad con respecto a su entorno 
próximo. La panoquia del lugar ha congregado a 
una organi7..ación no gubernamental que se ha 
preocupado por hacer un plan de mejoras al barrio. 
asolado por la inscgurida.d. la farmacodcpcndcncia 
en los jó\•cncs y el alcoholismo en los jefes de 
familia. Una de las alumnas panicipantcs en el taller 
de proyectos conocía al párroco y sugirió al grupo 
que se podría tener un acceso tnás fácil a la 
infonnación de proyecto. lo que facilitaría el trabajo 
escolar. 

Se aceptó la propuesta después de ~·aluar 
otras cinco opciones también centradas en barrios 
populares de la ciudad. Para el uabajo de can1po se 
disci\6 una metodología de acopio de infonnación y 

análisis que consistia en: · 
-una entrevista parcialmente presccuencializ..ada. 
-la explicación de su sentido. 
·apuntes para el análisis de la entrevista v de los 
dibujos de los habitantes recopilados du.rantc el 
trabajo de campo 
-instrumentos de acopio de información (en el 
apéndice 2 se puede ver esta n1etodologia 
estandari7...ad.."t). 

Toda esta información se fue acumulando 
mediante fichas de trabajo en forma de un diario de 
campo que consistían en una sccc1on de 
"descripción" de lo observado y una panc de 
interpretación e inferencias de los datos levantados. 
Esta información era discutida durante las sesiones 
de trabajo de grupo para alimentar el proceso de 
disci\o panicipativo planteado como objcti,·o del 
taller de proyectos. El presente capitulo se basa en el 
estudio de campo rcali7 ... ado en ese taller de 
proyectos; se describe la manera en que los 
habitantes del Realito han gestado colectivamente el 
entorno en et que viven; mientras que el C..'lpitulo Vll 
es la etnografia de los hechos del aula de proyectos y 
de los talleres comunitarios narrados desde l.a 

perspectiva educativa que es su esencia. Por lo que 
parece correcto considerar a los capitules VI y V11 
como pane de un solo objetivo: comprender la 
relación de lo.\· procesos de gestión comunitaria del 
entorno fu1co con los fenómeno... educativos que 
plantea Ja in.'ierción de lo gMlpal en el trabajo 
participativo. 

Este capitulo será presentado como un 
diario de campo para respetar el orden de recogida 
de los datos tal y como se dio durante el estudio. lo 
que da cuenta de la evo1uci6n de las hipótesis y los 
hallazgos. a la par que brinda la oponunidad de 
comprender cómo se dio el proceso de aprendi7.aje v 
refinamiento de la metodología utili7...ada en est~ 
pane del estudio. 

6.1. Las primeras imágenes. De centros, 
limites, ejes, rituales y hechos cotidianos. 

Pr1n1cra sesión. 
Visita al sitio de estudio. El barrio del 

Realito esL"i compuesto por dos colonias. 25 de 
Novicn1bre. la más antigua. fundada como un 
asentamiento de poscsionarios en la década de los 
setentas y Atoyac de Alvarez. otro ascnL'lmiento de 
posesionarlos fundado en la década de los ochentas 
en las márgenes del rio La Silla en lo que fueran las 
:ircas verdes de la 25 de No,.-iembre. Aunque a 
primera vista ambas colonias parecen ser una sola 
zona homogCnca. los habitantes establecen límites 
claros entre las dos colonias .,,. diferencian 
estrictamente su espacio territorial. La. gente de la 25 
de Novien1bre aún hoy en día siente .. rencor" hacia 
los de Atoyac por la invasión de lo que ellos 
consideraban un área propia de esparcimiento y .. lo 
rn3s bonito de la colonia". Pese a ello. en la ciudad el 
barrio es conocido como El Realito. 

Conseguimos un "infonnante" que nos ha 
introducido con la gente de la colonia. A esta 
primera ,;sita fuimos Constantino, Héctor y yo1 . 

Roman. que es habitante de Atoyac de Alvarez.. esta 
rcali7.ando un censo de la parroquia sobre '\"ivienda. 
escolaridad y sacran1cntos. Nos condujo con un lidcr 
de la colonia que vive en la colonia 25 de noviembre. 
le apodan el Güero. El se ha encargado de hacer 
trabajos comunitarios y ha establecido nexos con 
personas y panidos politicos para hacer gestiones 
frente al gobierno del estado y el municipio. Ha 
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organizado un gn.ipo de Alcohólicos Anónimos y 
grupos de acción parn obras de n1cjora como rellenos 
y terraplenes en áreas inundablcs y en una 7-<>na al 
•centro• del barrio que ocupa el paso de unas tones 
de alta tensión y que los habitantes usan para jugar 
al fútbol ente otras cosas. Desde esta primera visita 
se nos ha informado que esta zona es el •roco• de 
graves problemas en la zona como pandillcrismo. 
Carrnacodcpcndcncia. basura. cte. 

--~ A JN 

Fig. 26. Barrio del Reallln en Atontcrn•y. 
Ubicación. 

Esto hace que su platica se centre mucho en 
los grupos de gente y acciones y poco en los lugares. 
La platica fue grabada en su tata.lid.ad. Se centró al 
principio en la explicación de planes de acción y 
proyectos. A lo largo de la sesión de trabajo me he 
podido dar cuenta de que hay tres centros 
imponantcs para él en la colonia. que hacen una 
triple polaridad de valores: 
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la iglesia como lugar de reunión identificado muy 
posiblcn1ente con la persona del pánoco al que se 
respeta pues •te da tu lugar•. •te aplaude mientras 
que en otro lado te dicen lárgate R\3.riguano• y que 
ha hecho labor evangélica en la colonia. El otro 
centro polar es el lugar de los camiones. una 
molestia para muchos de los habitantes de la colonia 
que los consideran invasores. y que con toda 
seguridad se identifica con sindicatos. violencia y 
arbitrariedad. El otro es la calle principal de la 
colonia.. identificado con todos. Parece haber un 
primer nivel de adecuación cnue la historia
institución·lugar como condicionante del sentido de 
orientación y del significado asignado al lugar en el 
que ,..¡,,.e el Güero. Esto tiene relación con el orden 
en que empezó el dibujo que fue de la iglesia a las 
calles. camiones, rio y calle principal. 

Los limites los identifica aislandosc en un 
punto intermedio entre •tos del Contry• a los que su 
mujer (Y a la vez el también) quisiera pcncncccr. y 
que ha hecho que el Güero pinte y arregle la colonia 
"pues hay que hacer que se ,.ca bonito como allá" ,, 
los de Atoyac, una colonia de poscsionarios situa~ 
en los m.árgencs del arrollo, posterior al 
asentamiento de la 25 de no,·iembre que considera 
como 00de más abajo.. aunque con contradicciones 
entre la imagen y lo que tienen en dinero, servicios. 
cte. Pienso que puede haber una conexion 
interesante entre la topografia real. el Conlf)' alto, 2.S 
de no'\-iembre medio, Atoyac bajo con el significado 
social atribuido a las cases •aJtas•. ·medias" ,. 
"bajas" y tal ,·ez sean un esquema que clarifique pa~ 
el Güero la estructura del lugar. correspondiendo la 
topografía física con una •topografia de clases en su 
espacio imaginario• y esta correspondencia sea un 
elemento de apoyo a su estructuración sociofisica del 
entorno. 

La frontera con Ato'\·ac es tratada casi al 
mismo "ni\'el" que el limite del Contry. a pesar de 
que hasta hace un ai\o entre el Realito v Contn· habia 
una barda que in1pcdia paso y '\-ista: ·los acc~sos se 
ubican en tres puntos~ siendo el del puente el más 
imponante y et que hace que el barrio aparezca más 
aislado. Los habitantes de Atoyac son odiosos para 
el Güero porque les ocuparon los Unicos campos 
dcponi'\'os de la colonia. con todo :). esto. reconoce su 
derecho a la vivienda y acota su propio territorio a su 
c.~ "mientras no me molesten aquí. pues que 
tengan". esto pudo deberse a su talante ¡x:tlitico y a 
que estaba presente Román. que vi'\·e en Atoyac. 



Fui insistcnlc en la idea de que el edificio 
•torre sur•. un inmueble de unos quince pisos 
construido a base de elementos prcc:olados de 
concreto y muros acristalados de vidrio espejo que se 
con.suuyó n:cicntemcntc y domina el paisaje hacia el 
poniente del barrio representaba una imagen que 
dcbi6 haberlos impactado; parece que no. Les 
impresiona más el Cerro de la Silla y lo consideran 
un bcUo elemento del paisaje que los hace sentirse 
orguUosos y hasta con status. Román aco10 que era 
bonito el edificio. su actitud me hizo suponer que 
pcnso que yo hacia la observación para hacer algo 
semejante en el proyecto que planteaba como 
objeth'O el taller. lo cual no le parecia adecuado. 
Esto me hace pensar que la imagen esta muy 
relacionado con lo cotidiano. familiar. cercano. 
usable )" que se sicnlen poco identificados con el 
"oropel" de la torre sur~ la identidad puede 
relacionarse con lo que se tiene a mano y con lo que 
se relaciona con la gente conocida y querida. 
conocen de cerca su poder de producción. 

Después me enleré que al inicio de la 
historia del barrio el cerro de la Silla representaba la 
única fuente de len.a para cocina.r y calentarse. por lo 
que esta relación-predilección podria ser tambiCn de 
carácter f'uncional. 

Los sitios que scftala como centros son los 
relacionados con acti,,"idadcs comunitarias. 

Se animó más el Güero a hablar del lugar 
cuando empczo a dibujar el barrio, esto me indica 
que la entrc,,.ista debe ser posterior al dibujo o 
ni.anejarse como act1,,.1dadcs complcmentanas 
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Fig. 27 . ..'\lapa 111ental del Güero. El Realito. 

El desconcierto inicial de ubicar su imagen 
en el papel. lo hizo hablar de los sitios como para 

ordenarsclos ment."llmente. Eslo hace suponer que su 
mapa mental se enlaza mas bien a panir de 
categorias nominales (el nombre concreto de los 
lugares que puede enlazar lo concreto fisico con su 
funcionalidad histórico-afectiva) que de una imagen 
Osica como la que se •,,1sualiza al rememorar una 
ruta. por ejemplo. Su hija terminó y afinó el mapa 
pero respetó en general la idea original y su 
estructura de lugares. El Güero quedo de Ua·arnos 
al lugar para cxplicamoslo de bulto. pues asi podría 
hacerse entender más fácil. Quedarnos de ir al día 
siguiente a las tres de la tarde. 

Segunda sesión. 
Ceremonia del Viacrucis. Rolllán.. nucsuo 

informante.. nos pidió que como una actividad que 
nos acercara a la comunidad part.iciparamos en un 
"'iacrucis que se celebra todos los "ierncs de 
cuaresma. La semana Mavor es una celebración muy 
importante del barrio. Lyñch (198S) recomienda qu~ 
una. manera muy buena de conocer la fonna en que 
una comunidad entiende su enlomo es a partir de los 
rituales. los micos y las leyendas que generan. 

Un ri1u.al casi hipnólico. Bajo el sol de la 
tarde se hace un recorrido guiado por las estaciones 
que son casas -limpisimas y adornadas- de las 
sci\oras del lugar. Fuera de su pucna o dentro del 
pónico colocan una mesa. una imagen sacra y un 
ornamento. Cada estación implica una orientación 
1i1úrgica hacia ~ria -lo femenino- o Jesús -lo 
masculino-. Los habitanles han entendido esto 
ornamentando con flores en el rnanlcl que esta bajo 
la imagen femenina y con colores lisos -purpura o 
dorado- bajo lo masculino. Cuando se atreven a 
aparecer las flores junio a la imagen de Jesús son 
pcqucl'\as y timidamentc blancas. En una casa rica 
por sus acabados. la Unica de las estaciones con el 
coche (ornamentadisimo y con la pane trasera 
rccubicna de aluminio dorado) en la cochera se ha 
dispuesto la imagen en fonna simétrica con respecto 
al automóvil. mientras que en las casas se elige un 
muro. aunque tambiCn predomina la simetría. 

El ademán de quitarse el sombrero parece 
equipararse con el de abrir de la puena en las 
estaciones. A pesar de que las casas alcdaftas 
csnnieran abicnas la casa de la estación se abre en 
un ceremonial de recepción explícita de la procesión. 
La simbología de las estaciones y su relación con el 
accrcamicnlo al pun10 culminante (climático) de la 
muene es co1Tespondicn1e a la dirección de la 
procesión hacia el ponienle. La vuelta hacia el 
oriente implica la promesa de una resurrección 
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cspc~da. El antropólogo Jorge Sada2 ha sugerido 
avcnguar la procedencia de las personas del lugar. 
pues la correspondencia de fonna y simbolo en el 
ritual puede relacionarse con alguna costumbre 
indlgena heredada. 

Esta concspondencia del sentido de la 
procesión con el eje de circulaci6n más imponantc 
de la colonia y con el sentido simbólico de ocaso
mucnc aniancccr-rcsurrcc:ción puede actuar como un 
rcCorzador de la estructura espacial del barrio. 
Román ha scllalado que la procesión sigue un eje (la 
calle Luis Echa-crrla. aunque no va solamente por 
esta calle) pues es por donde están las casas de las 
sen.oras en donde se pusieron las estaciones. que 
tiene que iniciar y concluir en la iglesia por 
ncc:csidad. Aunque ta iglesia está lejos del final del 
cje. se la imagina en ese sitio. y aunque la procesión 
•scrpcntc:c• ¡x>r entre el barrio. la ruta se imagina 
recta. Estos hechos podrian indicar cómo una 
iniagcn simbólica. en este caso rcfor.zad."Ji por un 
ritual de mucha significación para la comunidad. 
"ordcn.'I" la imagen del hábitat que se fonncn los 
habitantes. 

Por ouo lado. es interesante que mientras se 
establece una división territorial "suave• hacia 
ambos lados de la calle Luis Echevcrria (ha,· 
divisiones más "duras" hacia el Contr.· ,. Ato,·ac d~ 
Alvarcs). en el sentido Nonc Sur. ~..; el ~ntido 
Oriente Poniente. a pesar de que la calle Lópcs 
Ponillo es el eje de las torres. el lugar scft.alado corno 
el "centro• de reunión de la comunidad. no hay una 
división territorial apreciable. Esto puede 
interpretarse como relacionado con el sentido ~· 

contenido simbólico de la procesión cercn1onial del 
Viacrucis. 

En el primer capitulo se sci\alaba una 
observación muy imponante de Kevin L~"llch (1985) 
que ejemplificaba con los ritos anuales que se hacen 
en cicnas ciudades Hindúes. que tienden a "encerrar" 
ceremonialmente el espacio urbano <errado bajo el 
csqueina "mandala vasto purusa .. - haciendo una 
procesión que ''ª describiendo círculos concéntricos 
usando la vialidad existente. de los limites urbanos al 
centro. y cómo esto podría ser interpretado como un 
refof7.amicnto de los ritos propiciatorios con que al 
tra7.3r la ciudad se pretcndia encerrar al espíritu del 
lugar. La semejanza del sentido simbólico del 
Viacrucis del Realito -muene-resurrccción; ocaso
alba- con el significado profundo de las ceremonias 
prehispanicas del fues,:n nuevo. propicar el renacer 
del sol dador de ·vida. no deja de ser sorprendente. 

llK 

Esto podria indicar que existen imágenes simbólicas 
que pueden llevar a privilegiar cicnas orientaciones 
y a cstablcc:cr tipos de relación (estrecha-lejana) con 
los habitantes del sitio. Cuando menos esto es lo que 
podría indicar esta evidencia. 

Al final de la procesión Román nos presento 
con la gente y nos pidió que explicaramos las 
actividades y proyectos que pcnsabamos hacer. 
Parece que ha surgido mucha confianza. los 
habitantes nos han permitido \."isitarlos para aplicar 
las cntrcVistas. Incluso dos sctloras del ConUy que 
acompallaron la procesión se han sulll3do al proyecto 
y nos invitaron a sus casas. Pienso que seria 
con,"Cnicntc hacerlas para tener una imagen 
comparativa de gente de fuera del ascntam.icnto. 

He pedido a Constantino que explique 
primero las intenciones del taller frente al grupo de 
vecinos. He notado como ha crecido poco a poco su 
confianz.a y conocimiento en la teoría que se maneja. 
Parece como si el in"olucrarsc con estas actividades 
hagan un aprendizaje más totalizador que incluso 
involucre aspectos emocionales en el proceso. 

Algunas observaciones de campo: hemos 
notado con10 los edificios del centro comunitario 
Ccontracsquina de la iglesia) la escuela y la 
bibli.otcca.. que manejan un lenguaje arquitectónico 
muy diferente al de los otros edificios (casas. 
comercios) de la zona. han sido rallados con graffiti 
p:>r las pandillas de la zona. Esto no ha sucedido 
con la iglesia. que jerárquicamente. p:>r su escala y 
por su lenguaje se apana mucho nlás de la 
arquitectura de la zona que los otros edificios. 

Hemos planteado la explicación pro,;sional 
de que el graffiti representa una apropiación sobre un 
elemento extratlo más que una simple tra,·csura. Sin 
cn1bargo. el que se respete la iglesia implica una 
desigualdad en ese status de ""e"'-trai\o" que puede 
relacionarse con un status simbólico ~- de uso 
diferente. 

La arquilcctura de paisaje en el conjunto de 
la iglesia es ntás parecido al Contry que al barrio del 
Realito. Arboles contra flores coloridas. 
Uniformidad contra rica variedad. Arquitectura de 
arquitectos y arquitectura anónima. Hay un cambio 
perceptible entre 25 de no,;embrc y Atoyac. No sólo 
en las calles sin pavimentar de la segunda sino en 
todo el 013nejo de materiales y formas. Es muy 
con'\·enienlc el hacer un muestreo extenso en Atoyac 



aunque es un barrio peligroso. Hacerse acompaftar 
de Román es indispensable. 

Nos indicó Román que el "Güero" y el 
•Kon:.ano• (lideres de esta comunidad) querian 
platicar con nosouos. Nos dirigimos caminando 
hacia sus casas tomando la calle Lic. Héctor Flores. 
en el trayecto Lorenzo iva saludando a '·ccinos y 
conocidos. las viviendas en su exterior lucen limpias 
pero con graJJiti realizado por pandilleTOS de la 
colonia. 

Llegamos a la avenida Lic. José Lópcz 
Portillo. donde se aprecian ues grandes 1113117.anas 
con unas torres metálicas que sostienen cables de 
cncrgia eléctrica. sobre esta ª''enida hay vi,-iendas y 
comercios. 

Luego tomamos por la C.."ltle Lic. Luis 
EchC'.-crria Alvarcz hasta la calle Lic. José l. de los 
Santos hacia la derecha. frente al número 2122 
estaba el Güero revisando un cano (ahí es su casa). 
Lorenzo nos presentó. El Güero tomó una actitud 
muy cordial hacia nosouos. enseguida llamó al 
Korc.ano que vive enfrente. este se mostró un tanto 
reseco. receloso y nos ensci\ó una cstn.sctura para 
basquetbol que tenJa sobre la banqueta y que piensan 
instalar en algún lugar del parque ecológico para que 
la usen los muchachos de la colonia. Para darle más 
confianza al Korcano le explicamos quienes éramos 
y cual era nuestro objeth•o. después de esto su actitud 
cambió mucho. 

Decidimos iniciar un recorrido por los 
lugares que ellos creen son los más imponantes para 
que los habitantes de esta colonia. nos dirigimos 
hacia el none hasta la calle Lic. Sabino Gámez que 
di,-idc la colonia 25 de noviembre ,,. la Atovac de 
Ah:arcz. el cambio ambiental aqui e~ notorio ~·a que 
la calle no está p."1,-imentada. hay un desnivel 
considerable entre ta calle de la 25 de Noviembre y 
Atoyac. Durante el trayecto al parque ecológico les 
preguntamos Mee cuanto tiempo vh;an ahí y como 
era su colonia cuando ellos llegaron. y dijeron que 
unos tenian 20 ai\os y ouos l S y otros S ai\os. que no 
estaba pm.-imcntado y cada familia se abastccia de 
agua de su propio subsuelo ya que con excavar de 
uno a cinco metros hay agua. esto debido tal vez a la 
ccrcania del río la Silla. así que todos tenian su 
propia noria. Posteriormente les pavimentaron. 
alineando las casas a unas calles. 

Los dos son originarios de Monterrey 
aunque el Korcano hizo énfasis en que el es del 

barrio antiguo y que al ir fonnando cada uno de los 
hermanos su propia familia se fueron saliendo del 
centro de la ciudad a sitios más cómodos o mejores 
para vivir. 

Al indicamos los limites de su colonia 
hicieron la observación de que en la Atoyac hay 
muchos viciosos pero que ellos no sienten temor ni 
por ellos ni por sus familias. 

El Güero comentó al llegar al parque 
ecológico $Obre la Avenida Lópcz Ponillo que este es 
el lugar ideal para ubicar pistas. juegos. cte. que en 
ocasiones anteriores ya se ha tra7..ado para una 
vitapista que se ha deshecho. El Korcano ai\adió que 
han mandado oficios a Elosúa Mugucr7.a duet\o de la 
ladrillera (una fábrica cercana al barrio que 
conlalnina con sus dcsc:chos el rio que pasa por el 
margen none y poniente del lugar) con la finalidad 
de que los ayude como vecino con el material de 
desecho locali7..ado a la orilla del rio. 

Los jó"'encs hacen dcpc:lnc por las tardes 
antes de que anochezca ya que no cuentan con 
iluminación. Esto tatnbién sucede en el predio de 
propiedad federal ubicado entre el río la Silla y la 
calle Sabino Gámez aunque este lugar es muy 
cuidado de que no sea invadido por nuc:".·os 
habitantes ya que de ,·cz en cuando aun llegan a 
posesionarse y esto les eliminaría su área de depones 
en la pane oriente de la colonia Atoyac. 

Ellos desean que el gobierno municipal de 
Guadalupe o Monterrey les ayude con la realización 
de un proyecto de canchas dcponh·as. dicen que 
oficialmente su colonia penen~ a Guadalupe pero 
que cuando van les dicen que pcnenecen a 
Monterrey. sus escrituras dicen Guadalupe. N. L. 
pero que no saben porque les hacen pagar el 
impuesto prcdial al municipio de Monterrey y que se 
les "'ª el tiempo en puras ''licitas ). nadie les resuelve 
nada. Comentan que si alguien les dice cómo 
proceder en la construcción. ellos realizarían el 
pro~·ccto con la cooperación de los "'ccinos ya que 
además de contar con las ganas. ahi ,;ven 
electricistas. plomeros. carpinteros. herreros. etc .• 
que ayuda.rían con mucho gusto. 

Hay mucha gente que conc y que a veces va 
hasta el ceno de la silla: recuerdan que cuando 
trazaron la vitapista la usaron pero como las cosas se 
hacen con muy pocos recursos y como Dios les da a 
entender. pues los cxtra1los a su colonia no lo ven 
muy formal y tiran escombro y basura en el parque 
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ecológico. los que les "ensucian son "'endcdorcs 
ambulantes o del mercado sobre ruedas que lo que 
les sobra podrido ahi lo tiran y h.."lsta hay quien va y 
les lira animales muenos". 

Muchos muchachos también juegan 
futbolito en la noche en '-arios sitios del parque 
ecológico pues ellos les instalaron iluminación ya 
que consiguieron unos postes de madera )' unos 
rcOcctorcs. y para tornar la energia eléctrica "se dan 
sus habilidades" (ricn con sorna). Ellos comentan 
que es preferible tener a sus hijos ahi en esos campos 
deponivos que en otros lugares. ya que a ellos les da 
más seguridad y confianza saber donde están y que 
andan haciendo. El 17 de junio de 1993 se plantaron 
los árboles del parque con la ayuda de todos los 
'\.'ecinos y ellos mismos los riegan. estos árboles eran 
pcqueftos. El p.."ldre Miguel les ayudó mucho en 
aquella OC.."lsión y acarrearon los arboli1os desde el 
parque Espada. estos arbolitos fueron donativo del 
municipio. 

Los vecinos han donado bancas y jardineras 
que ellos mismos han construido. Consideran este 
lugar privilegiado. pues go7.an de una bella vista del 
ceno de la silla y tienen aire no contaminado. 

También iban a insta1lar juegos infantiles 
como "pasamanos y columpios" pues ya habían 
reunido los materiales necesarios. pero "el sellar que 
se los iba a fabricar falleció y ya no supieron que 
pasó con los materiales o donde quedaron y por 
respeto y pena hacia la '·iuda no la quisieron 
molestar". Estos juegos serian para que los niftos de 
la colonia no va~·an a los parques de las colonias 
vecinas pues les "hacen e1 feo". 

En una zona de pavimento a base de 
concreto que tiene el parque piensan colocar la base 
para el poste de la canasta de basquelbol. 
seleccionaron este lugar pues con los pocos recursos 
propios podrán reparar el pa\'lmento y habilitar la 
cancha. 

Junto a la terminal camionera limpiaron 
cooperativamente una buena área e instalaron unos 
tubos para colocar la red de voleibol. dicen que los 
domingos se reune n1ucha gente a jugar y que tienen 
torneos que ellos misn1os organi7..an y llevan los 
roles.les preguntamos que quien les había enscftado a 
ellos a arbitrcar los panidos y a hacer los roles. 
dijeron que aprendieron ,;cndo jugar a los 
muchachos y que nunca habían tenido problen1as. ya 
que sus indicaciones las respetaban, tambiCn 
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recibieron apoyo del patronato cerro de la silla (una 
organi7..ación no gubernamental con base en la 
parroquia del lugar) que les ensenaron a hacer los 
roles y no hacerlos "al tranca.7.o". 

Han participado hasta 18 equipos como por 
ejemplo los de las familias Marques y Rodríguez. De 
estos equipos 8 son femeniles. Dicen que los 
muchachos venian a jugar y traian sus "caguamas" y 
pensaron: •¿como le haremos para que estos 
muchachos dejen la ccn·e7..a o al menos que aquí no 
la traigan?"' se les ocurrió traer un equipo de ''olcibol 
profesional y como todos les qucrian ganar a ese 
equipo. empezaron a dejar la ccn:eza poco a poco y a 
prepararse para los panidos. En una ocasión 
tu,-ieron un panido de "·oleibol femenil bajo una 
lluvia tonencial y la gente no se movía. pues el 
pan.ido estuvo muy emocionante. El Güero dice que 
antier (16 de marJ!o del 95) compró un balón de 
voleibol con dinero de su propia bolsa y ambos 
comentan que es necesario que entre el municipio a 
ayudarles. pues no siempre pueden cooperar con 
gastos de este tipo. además de tiempo. El nuevo 
balón lo tiene en custodia Don Chuy que vive 
enfrente de la cancha y en cuanto se enteren los 
muchachos se lo pedirán. pero sólo les durará un 
ratito, pues le dan demasiado uso. La red se la 
regalaron a Don Chuy en el Tecnológico de Nue"·o 
León. lugar donde él trabaja y aunque esta tiene un 
hoyo servirá. dice que se la dieron porque a los 
alumnos les compraron una nueva. 

El Coreano dice que son muy privilegiados 
pues este lugar es "como un gran patio con vista al 
cerro de la silla ... ya lo quisieran muchos". La 
traslación del elemento de la casa al elemento urbano 
es in1eresante. Lo cual puede indicar que el barrio es 
entendido con10 una "gran casa común". 

Junto a la cancha de ''olcibol se encuentran 
estacionados muchos camiones urbanos de la ruta 42. 
ellos instalaron la tcnninal camionera en los terrenos 
correspondientes al área ,·crde de la colonia (el 
"parque ecológico las Torres")~ constrnyeron en ese 
sitio una caseta y un servicio sanitario muy precario 
(sin puen.."I y techumbre). los escapes de los camiones 
dan al frente de las viviendas. la basura que sacan de 
los camiones la dejan tirada en el piso. y por suerte 
la mayoría de los arbolitos han logrado sobre,-ivir. 

Esta terminal se encuentra ubicada en el 
crucero más imponante de la colonia en las avenidas 
Lópcz Pon.illo y Luis Echeverria. A la mayoría de la 
gente le disgust."I lener en ese lugar a los camiones 



pero lo toleran porque uno de los ducftos de la linea 
les renta .. ccotaxis" para trabajar. por lo que no 
pueden protestar. Los ducftos de la linea camionera 
son varios y hay quien tiene hasta .S o 6 camiones 
pero no vh.-cn en esta colonia. 

Otra cosa que han estado solicitando desde 
hace mucho tiempo. casi desde que se fundó la 
c:olonia. es un puente sobre el rio la silla por la calle 
prolongación Ancaga aJ noroeste de la colonia. pues 
por ese lugar cruzan los muchachos para ir a la 
secundaria y llegan con los 7.apa1os mojados y sucios. 

Nos dirigimos al lugar del cruce y en el 
camino me comentaron que la policía e inspectores 
de C!lCJlCndios de bebidas alcohólicas no se paran ni 
por cnor los dias '\·iemcs. sábados y domingos~ que 
los de salubridad tampoco van y que ha habido 
ocasiones que alguien ,·ende tacos a pocos metros de 
un perro mueno y que ellos mismos han tenido que 
acomcdirsc para sepultar animales muenos. 

Les preguntamos cuanta gente estintaban 
que '\."hria ahí y me dijeron que no sabían pero que 
babia como unas 650 casas en la 25 de noviembre y 
que faltaba considerar a los de Atoyac pero que estos 
datos se conoccrian con el censo parroquial que se 
estaba llevando a cabo. Legamos al muro ( la barda 
de Berlin. como le dice el Korcano) que di'\·ide a la 
colonia. Valle del Contry 2do. sector y la 25 de 
no,,.iembrc. 

Comentaron que ellos hay apoyado a los 
muchachos ,,-agos y rnalvi,,-icntes para adornar la 
barda con dibujos ecológicos. comentaron que un dia 
que llovió mucho. el agua reventó algunas secciones 
de esta barda y se la llC'\.·ó. 

El ria tiene poca agua. esta es transparente y 
hay pcquei\os peces. han colocado piedras grandes y 
tablones para cru;r.ar a la escuela secundaria #36. 
pero la carencia de un puente les dificulta cruz.ar 
cuando llue\."C o el río sube su nivel por aguas 
captadas en otras panes. cuando esto sucede. los 
jóvenes se '\"en obligados a tomar camión o pcsera 
que hace treinta minutos para llegar a la escucl.a 
secunda.ria por el trayecto más largo y caro pero nlás 
seguro. Entre todos desmontan una buena pane del 
cauce del rio ya que la hierba y malc:1.a alta es 
propicia para que se escondan maleantes o 
malvi'\.ientes )" pongan en peligro la integridad fisic .. , 
de los muchachos. aunque a algunos padres este 
hecho los tiene sin cuidado. En el sitio también se 
obsen·a basura como: pedazos de llantas, colchones 

viejos. fierros. L.,blas. botes. sobrantes de 
construcción. etc .• también se aprecia una estructura 
metálica de lo que fue un puente peatonal que la 
corriente del río trajo cuando el huracán Gilbcno en 
1988 y ellos lo anclaron y arreglaron para usarlo. 
pero por las actuales condiciones de deterioro que 
presenta requiere de una inversión razonable con la 
que ellos no cuentan. Los jóvenes al meter 
constantemente los 7.apalos en el río para en.u.ar a la 
escuela hacen que se les tcnnincn muy pronto y al 
hacer u.so del camión se eximen de tornar algo en el 
recreo. Y esto aunado a que no les permiten entrar 
con los 7.apatos sucios a la escuela. 

El Güero y El Korcano comentan que antes 
había juntas de mejoras en la colonia. pero que no 
trabajaban por el bien de la con1unidad sino para 
bien propio. 

Preguntamos si había vagos o mah:hientes 
por ahi. contestaron que si y nos in'\'itaron a visitar el 
lugar en su compania. nos dirigimos a la colonia 
Atoyac. pasamos por un predio grande en donde hay 
una cancha de fútbol soccer con sus ponerlas y 
árboles en los cost.."J.dos longitudinales de la cancha. 
al fondo colinda con el rio la silla. esta cancha no 
tiene iluminación; salimos por la man7.ana diez para 
luego tomar por la nueve y ocho según comentario 
del Lorenz.o Román (ningian plano de la ciudad 
registra los nombres de las calles de esta colonia) 
quien vi'\"e allí y visita constantemente. dice que esta 
gente es uanquila y que necesita mucho apoyo y 
orientación. dice Lorenzo que si "los '\."CCinos no se 
apoyan y cooperan para si mismos, entonces menos 
interés se demuestra a las autoridades municipales. 
por eso es in1ponante que todos ayuden". Las ca11cs 
de la colonia Atoyac están sin pavimentar y son muy 
estrechas de unos 5 o 6 metros de ancho. no h.."l'\" 

banquetas. las viviendas son pcquerlas y las hay d~ 
di'\"ersos nlaterialcs como madera. block. con 
aplanado y sin él. de di'\·ersos colores. unas tienen 
jardín al frente y hasta lugar para guardar el coche. 

Al aproximarnos escuchamos algunos 
silbidos y Lorenzo nos explicó que estos n1uchachos 
han desarrollado un lenguaje a panir de silbidos que 
usan para a'\"isarsc si hay algún intruso en el área. o si 
ha llegado la policía se trata de serlales de alen.a. 
Habían notado nuestra presencia. tal vez por el 
escándalo de los perros que nos acompatlaban. Se 
cuidan mucho de Lorenzo por ser el de la Pastoral 
Social de la Panoquia. y de El Güero y El Korcano 
quienes son muy respetados en esta comunidad. Al 
llegar a donde se encontraba el grupo de unos 1 S 
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jóvenes sentados en el sucio y en ambos paramentos 
de la calle.. contestaron nuestros saludos. Lorenzo 
nos presentó y nos pidieron que les tomaramos unas 
fotograflas. La edad de este grupo nuctúa entre los 
14 y los 2' aftos. Indicaron a uno que estaba a 
distancia sentado afuera de su cas.-. y dijeron que era 
boxeador profesional y que habia ido a Europa a 
pelear. En esta colonia se practica mucho el boxeo. 
inclusive tienen un ring para practicar en una de las 
calles y que hay un \tccino que es el instructor y 
naanagcr. 

Más adelante por esta mis111a calle se 
encuentra un espacio abieno de aproximad.amente 
20x.20 mctTos que colinda con el río. este sitio es una 
pcquetla área ''crde con bancas muy rudin1entarias. 
árboles y plantas orna.mentales que cuidan las 
personas °'3yorcs de esta colonia quienes riegan y 
arreglan las plantas todas las maftanas. aquí no se ha 
seguido un orden para plantar. aqui la gente también 
se coordina )' junta para mejoras de su colonia. nos 
presentaron al scnor Pedro que es uno de los 
colaboradores. pidió que tomáramos en cuenta las 
necesidades de su colonia. que una de ellas es 
fonnalizar esta pla.7..a o área verde con mejor 
infraestructura. En esta colonia la gente también ha 
puesto sus propios arbotantes. 

Seguimos el recorrido hacia los campos de 
soft.bol ubicados en la calle Lic. Antonio Flores 
Garza. el río la Silla y José Ah·arado que es el acceso 
principal o de mayor anuencia a esta colonia. Estos 
campos también f"ucron habilitados por los vecinos. 
aunque la gran rna~·oria practica el fútbol. Aqui se 
encontraba •LaJo Muletas'" que es un scnor jo\.·en que 
padece poliomelitis. él coordina el soft.bol. Comentan 
que su labor no es gratuita ya que cobra una cuota a 
los equipos que se inscriben y una pane de ese dinero 
la usa para comprar los trofeos )' el resto es para su 
manutención. 

Dicen ellos que de la calle José Alvarndo 
hacia el sur les falta mucha arboriL"_.ación. 
Comentaron que hace mucho tiempo hubo un choque 
en la esquina de Antonio Flores y José Al\'arado y 
tumbaron el arbotante municipal. que ellos saben que 
si se les cobró por los dai\os a los del accidente pero 
que hasta la fecha no lo han repuesto y por las 
noches esto está muy oscuro. En estos terrenos que 
ellos limpiaron y que son alcdailos al río y a la 
Ladrillera Monterrey, tienen campos de fútbol. 
También comentaron que en la zona paralela al 
puente José Ah·arado, por las noches y aprovechando 
la oscuridad vienen muchos "carretoneros" que 

122 

recogen basura en varias colonias del municipio de 
Guadalupe y alli la depositan clandestinamenlc y 
esto además de mal olor da mal aspecto al acceso a 
su colonia y conraminan el agua del rio y con el 
tiempo •1a na1urale7.a se cobrará estos darlos"". 

Los "·ccinos de esta pane de la colonia 
Atoyac están iniciando a preparar el tencno para 
hacer un parque atrás de la escuela primaria. k.inder 
y ccnuo comunitario. Están subiendo el nivel del 
1errcno rellenando con liena y escombro. pues dicen 
que quien:n C'\"Ílar que cuando ''cnga una CTCCida del 
río como cuando el huracán Gilbcno les llC'-·e las 
const.nJcciones ya que en aquella ocasión el agu..-. 
llegó hasta la ª'·enida López Ponillo. Mencionaron 
que a esta escuela también ,·ienen ninos de la colonia 
25 de noviembre. 

Las canchas de finbol abarcan desde Ja 
man7..ana 1 hasta cerca de la 5 y son 3 o 4 canchas. y 
Juego siguen de softbol. la colonia Atoyac está 
rodeada de un área deponiva ubicada entre las 
vl'-iendas y el río. Seguimos caminando hasta donde 
se juntan las ,.¡,.¡cndas con el rio y la calle Lic. 
Héctor Flores que es la que pasa por un costado de Ja 
parroquia. En este punto hay un cruce con una 
bajada muy pronunciada y tampoco hay puente por 
aqui se sale a la colonia Primavera y un poco más 
adelanlc está la ª''cnida Rc\.·oJución. Aquí hay un 
tramo de puente metálico el resto es el que se llC"·ó el 
río con los aguaceros y fue a dar por la escuela 
secundaria y allá trataron de utili7..arlo. aunque en 
esle sitio también les hace mucha falta. En este 
lugar que colinda con las ,·iviendas hicieron un gran 
talud para proteger las casas de la crecida del rio. 
aquf no hay iluntin..-.ción y por las noches es una 
zona peligrosa. aunque Lorenzo dice que él si se ha 
a\'enturado a pasar de noche pues tiene mucha 
confianza de que no lo asalten. La gente también 
aqui tira basura y ya en varias ocasiones se ha 
limpiado con máquin..-.. y a mano pero .. no lo 
entienden. ni cooperan y siguen ensuciando. y los de 
los camiones ya no quieren bajar hasta allí por temor 
a que sus camiones se les descompongan ... 

Por la calle Lic. Héctor Flores hay otros 
n1uralcs con temática en contra de Ja 
fannacodcpcndencia; en el trayecto mostraron todas 
las luminarias que ellos han colocado y los anuncios 
de los a·en1os de la parroquia que los m..ismos 
muchachos pintan. hicieron la observación de que les 
hace falta Jos sci\alamientos de tránsi10 v la 
nomenclatura de las calles: "o sea que impera I~ ley 
del "más fuene• como son los camiones y pcseras. que 



lo que tienen de bueno es que las calles son muy 
anchas pero esto hace que los conductores de 
vchiculos les impriman m..ú ''Clocidad ... 

El Korcano comentó que su tencno original 
era en contra esquina de la iglesia junio al cent.ro 
cfvic:o pero corno no se vino a vi'-ir pronlo &e lo 
pidieron y asignaron a otras personas. sin embargo 
admite donde vi'-c ahora es más tranquilo. 

Al pasar frente a una casa que luce grafliti 
nos comentaron que apenas hace unos dias sus 
ocupantes la hablan pintado pero las pandillas no 
respetan y esperan a que llegue la noche para hacer 
•tas pintas". que no hay respeto. 

6.2. lmligenes del lugar. El barrio 
imaginado. el barrio y la casa. Imagen y 
ellperiencia vivencial. 

Cuarta .fC.fión. 
Cuatro de la tarde (un calor infame): 

Lorenzo me llC"ºÓ con Elov. Nos lo cncontran1os con 
tres amigos en el ponal d~ su casa que está al lado de 
las torres. tomando unas cervezas. Les preguntamos 
que si los podíamos entrevistar. Dos de sus amigos. 
un •cha,·o Banda• y un taxista nos dijeron que mejor 
las preguntas se hicieran a cada persona por 
separado ,.. se retiraron. Eloy aceptó responder las 
preguntas. La entrevista se orientó en un principio a 
dar ideas sobre equipamiento necesario en el barrio. 
Poco a poco f"ui cambiando la orientación hacia la 
descripción de su lugar de vida. 

Eloy es parapléjico. Anda en un carrito 
pegado al piso con mancjcra. Pese a ello es muy 
hábil para despla7.arsc en su casa sin ayuda de 
aparatos. por el piso de concreto pulido, muy 
adecuado para ese tipo de movimiento lv muy 
fresco). 

En1pc:r..ó platicando de la colonia hace 20 
at1os. cuando él llegó. Habia pocas casas. Unas 
cinco. el no salia. Rcaln1ente se siente inseguro al 
hablar del barrio pues dice que no lo conoce. 
Imagina lugares especificas. no relacionados 
espacialmente de fonna muy clara. creo que la 
primera aproximación a la entrevista lo ha hecho 
visualizar respuestas que estén de acuerdo a un 
programa de mejoras del barrio. Hay en su dibujo 
del barrio la idea de represcnta.r campos dcponivos 
"donde se junt.."1 la ra7 .. a". Su prin1era intención era 
sólo dibujar una cancha de Fútbol. Mi insistencia en 

que lo relacionara con lo que está a sus alrededores 
hace que empiece a t..razar una tienda. una 
vulcanizadora. la calle. el camp::> vecino y el arroyo. 

Es muy inseguro de la •veracidad del 
dibujo•. creo que se siente apabuyado. Tal \.'ez la 
imagen mental del barrio esté fragmentada. difusa. 
por algo que se relaciona con su propia mm-ilid.."ld 
por el lugar. Me ha sorprendido que el dibujo esté 
exactamente en espejo con la realidad~ este hecho me 
hace recordar las explicaciones de Sami-AJj sobre el 
dcsanollo afccti''º en su relación al desarrollo del 
"espacio imaginario• corno orientador psiquico de 
los objetos oníricos y las imágenes de la fantasía 
"pero ¿no salías con la ra7.a? No~ la mera ''erdad no. 
no salia para nada•. Conoce por pláticas el lugar, 
para él han sido territorios soi\ados más que vividos. 

Creo que con el paso del tiempo se ha 
ampliado su circulo social. por lo que ha conseguido 
una mayor integración al barrio. En este caso 
especifico ¿que relación tendrá la integración al 
grupo con el mapa mental del lugar que se fonne 
Eloy? 

•Las torres" es el centro del barrio. A este 
centro sin embargo se le ve inacabado y carente. Al 
igual que todo lo que dijo el Güero. este centro se 
categori7.a como negath·o por los camiones que lo 
han tornado como estación. He notado como al 
referirse a otra gente: a los que se identifican como 
fuera del propio grupo. se menciona su mal 
componamicnto y su derecho -algo políticamente 
adecuado- a actuar y a estar. Esto me hace pensar 
que Eloy ,.e al grupo de camioneros como un grupo 
ajeno y molesto: y como invasores del territorio. La 
respuesta politica bien puede encubrir un celo 
territorial (tanto en Eloy como en el Güero. al 
referirse a los de Atoyac). 

Hav una identificación emocional con el 
lugar. que ~ percibe cotidiano. común. periférico. 
pero se considera querido y propio. He cambiado un 
poco la entrevista original. Introduje el "juego" de 
describir un barrio sm'\ado. A veces induciendo a 
ello al decir que si se tuviera en ese momento el 
¡:xdcr de cambiar el lugar ¿como se haría?, Eloy ha 
contestado que cambiando a la gente ... "pero no se 
puede. ¿verdad?"' Ja ¡.:ente dt.:finc el barrio 
1111ng1nar10. 

El barrio es la casa traspazado el umbral de 
lo personal. La tranquilidad y la seguridad parecen 
normas importantes para definir el ambiente ideal. 
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esto es cercano al concepto de territorialidad en 
etologia que se ha manejado rcfiriendonos al trabajo 
de Rapopon ( 1978) en el capitulo primero. 

De la casa de Eloy fuimos a ver al Korcano. 
Lorenzo me ha dicho que ha gestionado obras de 
mejora como limpieza. alumbrado. arborización. etc. 

Inmediatamente anota una diferencia entre 
el realito y los alrededores diciendo que mientras este 
es barrio (por lo pequcfto y socialmente compacto) 
los ouos son colonia.V. Toda su plática parece girar 
en torno a la panicipación como fonna de 
integración comunitaria; hace hiS1oria de cómo se 
han arreglado luminarias. jardineras. el parque. etc. 
El dibujo que nos ha regalado el Korcano muestra 
esta serie de acciones escritas sobre los sitios en que 
se han hecho. Es un mapa cuidadosamente hecho 
para el grupo de taller. 
~ • .....,¡.,::"'1---~ c.Muru:: 

fif~-:-~ 

Me lo ha explicado en cada pane. como 
contándome la historia del lugar. El cuerpo del 
mapa está hecho de sus acciones en su mundo; sus 
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protestas; es una representación (para mi. nuC"\.·a). 
que está en el limite de la imagen y el testimonio. 

Todo lo nombra: los limites los define 
claramente por los nombres de las calles. al contrario 
del •mapa diíuso" de la psicotopologia de Eloy. Ha 
querido definir como calle el limite del Contry y 
Realito. Le he preguntado que opina de la barda. se 
rie: •pues la barda de Bcrlin•... como a otros 
habitantes le ha parecido ofensiva. 

El predio del Contry era de donde se 
abaslccian de lena. Cuando se consuuyó ese scc:tor 
de Conuy. dice que les compraban hasta al doble de 
precio sus tencnos. Se comprende que esto era una 
maniobra de la inmobiliaria para homogeneizar la 
7..ona y poder aumentar el "-alor de la tierra. Al 
negarse a "'ender ta gente del Realito. se construyó 
esta barda para aislarlos del nuC'\.·o barrio residencial. 

Es interesante notar cómo este elemento se 
vuelve importante en el dibujo que le pedimos que 
hiciera: scftala los dos ejes principales (las calles 
Luis EchC\.·erria :)' Lópcz Ponillo). el "parque 
ecológico" (es el único en llamarlo así; he visto un 
letrero deteriorado al lado de la parada de cantioncs 
que scftala el nombre del parque. taJ "·ez el que él lo 
llame asi sea porque él es el gestor de la obra. o el 
que puso el anuncio). la iglesia. el rio y una linea que 
corresponde fisicamente a la barda. Lo más 
interesante es que este elemento no se •nombra " 
corno los denaás. y en el dibujo preparado con 
anterioridad no aparece. 

Es p:>siblc aventurar la hipótesis de que un 
lugar que representa una emoción negativa muy 
fuene (como la discriminación o el rechazo de un 
nuC'-·o habitante considerado '"superior") aparece 
como un símbolo latente que no puede apropiarse el 
habitante. Es decir no lo puede nombrar. Y que al 
igual que los centros ")Xlsiti,·os" p:>sce un peso 
especifico en la configuración de la imagen del lugar 
por et habitante. 

El centro fisico de la colonia lo ubica en el 
"parque ecológico Las Torres". lo señala corno el 
lugar más imp:>nante "es lo más principal de nuestra 
colonia. puesto que está al centro de nuestra 
colonia". El mapa que nos ha entregado es un 
testimonio y un proyecto. Le pedí que dijera como 
seria un barrio ideal. 



El ha recurrido de nuevo al dibujo. La 
imagen real se ;vuxtnpone a los suello.~. junto.V hacen 
el mapa mental. 

El realito lo hacen dos territorios en 
conflicto. El Korcano asume que si bien todos tienen 
derecho a una casa (la respuesta polltica tlpica) "la 
gente• se molestó cuando la invasión de los de 
Atoyac. A panir de sus gestiones con el municipio 
25 de noviembre fue pavimentada. Atoyac. no. 

Al final de la en~;sta me comentó lo 
imponante que fue tener escriturado su terreno 
•1ucgo no iban a decir. pues ya los ,,-amos a quitar•. 
la casa significa una seguridad y un patrimonio. Me 
comentó como al igual que en un documental que vio 
por la tel~isión su colonia fue creciendo desde un 
ca.serio hasta un conjunto urbano; que lo h.."ln 
embellecido a ,,·cces con murales. incluso en la 
-tJarda de Bcrlin"' (¿apropiación?). Que la ¡;!C.'fttón 
autónoma da orgulln y .tentido a la po.vc.tión. 

Quinta !iC.tión. 
Cu.airo treinta de la larde (hoy hace más 

calor). He decidido cntrc\;star a Lorenzo Román: 
esto por dos razones: porque considero que por su 
trabajo en la Pastoral Social conoce el barrio 
detalladamente y porque siempre está presente en las 
entrC'\r-istas y algunas ,·cccs ha dirigido las respuestas 
de los entr~'istados y es una oponunidad para que 
comprenda el sentido del instrumento y poder 
hacerle indicaciones más claras de cómo debe 
proceder para no sesgar las respuestas de la gente. 

A panir de las cntrC\.;stas anteriores he 
estructurado más las preguntas: no obstante. las 
respuestas de Lorenzo han abieno posibilidades de 
disci\ar dinámicas y plantear otras preguntas. He 
elaborado una pcquei\a guia que contiene las panes 
principales de la entr~;sm. Por ello la información 
que recavé este día ha sido más ordenada que las 
anteriores. 

Li1n1te.'í del ba,.rto: Establece el limite en el 
río y las colonias "'ecinas. Le he preguntado que 
hace diferente al barrio~ él contenta que esto está en 
función de la comunicación de la gente. Al 
describirme Conuy hace referencia más a los objetos. 
que considera valiosos y que rcncjan poder y la 
diferencia del empico de la gente (profesión vs. 
oficio). Lynch (1985) ha aventurado la hipótesis de 
que existen ciertas gentes que observan m:is los 
objetos que su consecuencia en las acciones y la vida 
de la gente (refiriendosc a la percepción de los 

conjuntos urbanos) y de ahí infiero que el prurito por 
hacer f"onnas bellas en si mismas pero inútiles se 
deriva de esta especial inclinación. Creo que esto 
más bien puede representar un comportamiento 
ligado a la relación lugar<amunidad. El territorio 
extrafto parece observarse desde fuera. es decir desde 
los signos exteriores y de alll se deducen las 
diferencias con uno. En cambio. en el propio lugar 
el territorio se obscn.-a desde denuo~ es muy 
significativo que las respuestas de la definición del 
espacio comunitario propio se concentren mas bien 
hacia las relaciones entre la gente y la panicipación. 

A pcs..·tr de que mucha gente trabaja mas 
bien al poniente de la colonia (hacia el acceso 
principal) no se han mencionado estos barrios tanto 
como el Contry (flanco oriental) creo que el rio hace 
una gran barrera psicológica. o que el uso anterior de 
esos terrenos para sacar leda ha creado un.a 
dependencia emocional de los vecinos con ese lugar. 

Pero es dificil traspasar el límite del lugar. 
Lorenzo me dice que lo otro no le da confianza "'No 
h..-.y la ntisma comunicación que aquí""; su barrio es 
"'los barrios de nosotros .. es decir. ha elaborado un.a 
categoria discreta que une a su barrio con otros 
similares. una f"orm.a de relación de lugares urbanos 
•parcialmente espacializada... Puede pensarse 
hipotéticamente que las acciones que suceden en 
"nuestros barrios"' puedan tener repercusiones entre 
sí. a pesar de que estén distantes espacialmente en la 
ciudad. Lo que podría empezar a confinnar la idea 
expuesta en el capítulo 1 de que la "'red" de hechos 
que configuran el espacio urbano es más compleja y 
con conexiones dificiles de imaginar 
homogéneamente. En la noche es más fácil saltar la 
banera del territorio. 

Le he comentado como a los nii1os del 
realito los discriminan en los juegos del parque del 
contry. Lorenzo asume que esto es un problema de 
propiedad. que el equipamiento cuesta esf"ucrzo (no 
dinero: seria interesante saber que opina del 
equipamiento un habitante del barrio vecino) y si no 
te cuesta no lo cuidas: en cicna medida se acepta el 
derecho a actuar según las reglas del propio 
1erritorio. 

El realito se divide en dos zonas. Pese a 
ello Lorenzo dice que antes si era asi v ahora no. El 
llama a los de la 25 "los de Arriba" y ~ los de Atoyac 
"los de Abajo". Al final admite que cuando hay 
problemas (de pandillas o por las novias) si se 
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dividen 111ucho las zon..'IS •se junta raz.a loca... se 
sienten con más autoridad·. 

Los lugares •más imponan1cs· para 
Lorenzo son la Parroquia. los campos de fútbol de las 
Toncs y los campos de la entrada poniente. 

He observado cómo se hace una polaridad 
muy marcada que configura el cuerpo del mapa 
mental entre los lugares •imponan1cs• y los 
"desagradables"; de hecho se podria suponer que los 
lugares •tnatos• poseen un poder de ccntra111ien10 
emocional similar a los ~ucnos• y representan 
elementos de análisis importantes. 

A partir de esta cnUC"·iSL-. empc:cé a 
preguntar por estos lugares desagradables. Lorenzo 
menciona la orilla del rio (Atoyac: oscuro y 
peligroso) y un lugar cerca del centro comunitario. 
El Güero me babia comentado co1110 esa orilla del 
rio. antes mu)' apreciada y bella había can1biado por 
la in\."asión de A10~-ac a ser muy con1amin..-.da. De 
nuC'·o el sitio desagradable (con10 en la 'barda de 
Bcrt1n• del Korcano) ... e conecta n un succ ... o ofcnsi\•o 
a la integridad del e ... pac10-comunidad. 

Estas obscn·aciones de Lorenzo hicieron 
que sacara a la plática mis obscn·acioncs sobre el 
graffiti en algunos edificios del barrio y mis hipólesis 
sobre marcación-apropiación. Lorenzo las ha 
aceptado apenas. Para él es m..'Ís factible la 
c..~licación de que son edificios abandonados. y 
algunos porque son gente de fuera y están en las 
esquinas ('donde se junta la ra7.a"). Le he sci\alado 
que esto no es asi en el ccnuo comunitario. Después 
de pensarlo un poco. asume que "·erdaderamentc hay 
talento en los que hacen el graffiti. pues "así quieren 
expresar su fonna de ser... su ideología. sus 
creencias. o qui7..á oir que también tengan problemas 
en su casa. no los comprendan o para darse a 
conocer". Todas estas explicaciones gra,;tan 
alrededor del reforzamiento de la au1ocstirna ,. la 
construcción de la propia identidad. DificilmenÍe se 
habla de la diferencia en el lenguaje arquitectónico 
de esos edificios. Vale la pena explorar esta linea ya 
que el Korcano ha indicado como los n1uralcs fueron 
una pic7..a clave en la participación de la comunidad. 

La calle más impctnanlc. ¡:x>r la que la gente 
se mueve más es Luis Echcvcrria. el eje orientc
poniente de la colonia. Este eje "1c une con lodo". 
Un extremo es la Iglesia (fisicarnentc no es asi) para 
Lorenzo. 
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Vi la oportunidad de preguntarle el porqué 
de la correspondencia del sentido del Viacn.tsis con 
eslc cje. Lorenzo dice que para que la genle vea la 
ceremonia. porque la gente circula por esta ""'ª y 
porque el sentido de la procesión está en relación con 
el horario. Dice que por la tarde se hace de poniente 
a oriente pues la gente viene del trabajo (del 
poniente). Me he dado cuenta que esto no es asi~ me 
inclino mas bien por la explicación que habia 
elaborado en lomo a preexistencias miticas 
heredadas. 

En los di.as que no se trabaja un mercado 
rodanle ocupa los alrc.dcdores de las tones. Esto 
concentra mucho a la gente en la zona. 

Me ha interesado como describe el lugar en 
relación con la integración comunitaria. Esto ha 
llevado a preguntarle como se a.sentó la gente en la 
colonia. Aparentemente. en un principio no había 
lazos de sangre entre los "·ccinos. pero con el tiempo 
los primeros tencnos se han subdi,·idido enue 
familiares o se han hecho segundos pisos sobre la 
casa paterna. Esto ha generado unidades familiares 
compactas pero scgUn Lorenzo esle hecho no ha 
segmentado la comunidad original en células 
pcquei\."\.S m.ás autóno111as. Esta obscn·ación puede 
sci\alar al hecho de que los barrios de una gestión 
similar a éste (por in,·asión) se edifican como unidad 
integral desde el inicio (incluso se les nombra 
ceremonialmente) y que las subdivisiones familiares 
no afecten <uando menos en este estadio de tiempo-
el Jnapa mental que lle\."a a elaborar el concepto de 
barrio Es posible revisar el efecto del tiempo 
anali.7.ando barrios en estadios diferentes en cuanto a 
la subdi,;sión de los predi.os. 

Con todo y ello Lorenzo supone que esto se 
debe a que "aquí si se conocc a la gente". hay mucha 
comunicación. como en otras colonias populares. y 
compara su barrio con el contry sei\alando esa 
diferencia (Abieno-ccnado en sentido de la 
comunicación). Esta observación me ha UC\.·ado a 
pensar que la estructura del mapa mental tiene más 
relación con prcccdenlcs ,;vidas que con las colonias 
vecinas. esto hace células de ciudad ITlás apanada.s 
de lo que parece; es decir. unidas "conceptualmente" 
más que fisicamenle. Es10 da oponunidad de pensar 
en formas de representación corno el "mapa 
testimonio" del Korcano y que se relaciona con el 
dibujo de Lorenzo; hecho de unidades dispuestas con 
un orden parecido a la planta del sitio pero 
concentradas como unidades simbólicas discretas. 
Me ha llamado la atención cómo estas imágenes 



están rcforz.adas por la linea continua y pcs..-.da. al 
contrario de la •,·itapista" -nebulosa y tímidamente 
trazada- que es un proyecto comunitario para el 
parque. A pesar de que los sucftos y las cosas flsicas 
coexisten en su representación mental. cst.."I 
diferencia tal vez n:Ocjc su naturalc7..a contradictoria 
(acabada-inacabada). 

"''JJl/- J.?r~~~~- .. ,,,.:; .. 
"-?p .· . ...,,--- .1~ ~-. ªr·g.._ __ c...~,_,,~ 

···<!:~ - - ~;'7--... - -t""-=- L.&l {F 
,..,...~.... .. . ~~-~~ 
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Fig. 29 . .Alnpa mental de Lorenzo. El Renllto. 

Con el dibujo de su barrio hizo el dibujo de 
su casa - más '\tivcncial que conccptual-situacional y 
lleno de personajes. Apr°'·cché para pedirle que me 
hablara de su casa. Aunque llegó hace 10 ailos y la 
casa (de su tia) ya estaba hecha. ha panicipado en 
ampliaciones y reparaciones. Tener una casa es 
imponantc. Le he pedido que me diga que significa 
su casa; "para mi ... pues para nti es lo má.xi.mo. 
porque alli está todo ... está n1i familia. están ... pues 
vamos a decir. ya sean mis hijos o mis hermanos y 
allí recibes todo... allí aprendiste a crecer a ser 
hombre o... a ser mujer; allí empezaste a ·ver a 
conocer tus primeros amigos; allá conociste lo que te 
dijeron tus padres ... tu casa es lo mejor. De que 
cuando tu tienes una casa pues es algo que a nosotros 
a todos por derecho nos corresponde tambiCn~ y 
sobre todo el tener una casa ... parJ tener una casa 
tienes que trabajar muy duro para tenerla. tu casa no 
solamente es el cuano. Ja casa somos todos nosotros 
los de la familia... si no hay unión no hay 
comunicación de nada te sin·e que tengas Ja casa" ... 
" Ja casa nunca terminas de arreglarla ... eso tan1biCn 
fonna pane de tu casa". 

Relata el proceso de construcción de la casa 
y de cómo estos recuerdos unen a la familia por el 
esfuerL.o companido. 

He pensado que barrio y casa son un 
continuo~ preguntarle sobre el significado del barrio 
puede aclarar esta idea. Lorenzo me ha hablado (en 
tCnninos menos vividos) de amistades. transacciones. 
peligros. ele. Me he dado cuenta de que realmente se 
lrata de otro universo de cosas: mientras que la casa 

conecta con Jo cntraft.ablc. protegido y 
emocionalmente central. el barrio implica un lugar 
de socialización. Esto puede tener relación con el 
sentido del desarrollo en la constnJcción del lugar. 
que va de los transductivo <mocionalmentc 
indiferenciado de lo flsico- a Jo operativo que se 
relaciona estrechamente al proceso de socialización 
de la persona. Esto se puede cnlcndcr como en el 
siguiente diagrama: 

, ...... 
,. TRANSDUCTIVO 

f ~/t:J ~ 1\ ~~~PER~pvo 
'- ...- BARRIO 

- - ~DESARROLLO 
e incluso puede rclacionarscle -a mi juicio- con el 
rCgimen de propiedad del suelo y los sopones 
simbólicos de la fonna de apropiación. 

Lo más sorprendenle de esto es que al 
pedirle que me dijera como seria un barrio ideal me 
ha respondido que como su casa. De ello pienso que 
seria posible hacer una dinámica donde se pidiera 
que se •const.nayera• un barrio ideal para compararlo 
con Ja descripción de la casa y el barrio y entender 
estas correspondencias. A final de cuentas es posible 
que como Arquitectos no hagamos más que 
reproducir rei1eradamentc la imagen de nuestro 
propio lugar de "·ida. Hacernos conscienles de ello 
podría liberarnos de imágenes que no corresponden 
con las ,;,·encías de los otros. 

z Jt,: ·~ 
~~.IiilGfl~. ;· . .. 

- .-.~..,.~ :-· -~. -~~--
Fig. 30. La casa de Lorcn:o. El Reabro. 

La calle de Aloyac según Lorenzo se fue 
haciendo confonne se hacian las casas. El deduce 
esto de que su casa se llartlaba "lole 2-l manzana 8" y 

sin embargo a pan.ir de la ,;sita de un candidal~ 
político ahora tiene nombre la calle y número la 
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casa. de lo que obscn"B que la calle cmpie7.a a existir 
cuando se la nombra. como la casa que tiene que 
tener un •apclati'\00•. f>ucdc haber una relación 
profunda cnuc la existencia simbólica de un objeto, 
el hecho de que se le nombre y la apropiación del 
lugar. a fin de cuentas podría haber una relación 
profunda entre designar y di.sellar. ambas palabras 
conectadas etimológicamente por de.~ignnrc. 

La casa sonada parcc;;c estar más cerca de su 
casa de infancia que de la actual. 

Sexta sesión. 
El dia de hoy acudimos a platicar con Doila 

M.ary Rios de Ruiz en su casa )' comercio ubicados 
en la colonia Atoyac de Ah-are:t. por la calle Lic. 
Sabino Gámez )' la boca-calle Lic. Da\!id Boccna. 
justo en los limites de las colonias 2S de no,;cmbre y 
Atoyac de Al'\'arcz.. 

Ella y su esposo llegaron hace 20 anos a 
este sitio procedentes de Arambcrri N.L. lugar de 
donde son originarios. Allá el se dedicaba a la pisca 
del aguacate y otros frutales. ella a labores del hogar. 
Se ''\'inieron prácticamente con lo puesto y sólo por 
quince días. El se inició en el trabajo de la 
albaf\ilcria sin tener conCJCimientos. ella siempre ha 
estado a cargo de las labores del hogar. Primero 
llegaron a vh;r a la colonia 21 de enero que 
pertenece también a Guadalupe. N.L. con su suegra. 
para posteriormente "'enir a ~ri'\i.r aqui. Cuando ellos 
llegaron a este lugar ya '\.-ivian sus ,·ecinos: Doi\a 
Virginia. Don David y su esposa. Dofta Mary no 
pudo precisar el por qué vinieron a ,.¡,;r a esta 
colonia. 

Doi\a Mar)" dice que aunque Arambcrri es 
muy bonito no se regresarían a vi'\.;r allá pues no hay 
nada en qué trabajar. Al llegar su casa era sólo un 
cuano ,. confonnc han ido necesitando le han ido 
agrega.;do "techitos". Actualmente tiene cuatro 
cuanos. la tiendita. la cocina y dos más. dice que 
esto es suficiente para ellos. La casa está hecha con 
muros de block de concreto. zarpeo de cemento y 
pintura. los pisos son de cemento pulido y la 
techumbre es con una estructura de madera y 
láminas metálicas. Cuentan con energía eléctrica. 
agua y drenaje sanitario pero de esto no hace mucho 
que los tienen. Se aprecia en uno de los muros de la 
tiendita una imagen de la virgen de Guadalupe con 
iluminación. Doi\a Mary dice que es dcbota de la 
virgen. Los muros de este lugar son color lila. Dice 
Lorenzo que las familias de est.a.s colonias reciben 

128 

muy seguido a familiares de visita y acostumbran 
quodarsc unos días. 

No se sienten seguros en este lugar pues no 
es de ellos y nunca les han dicho si se los venderán. 
Ellos quisieran nornaalizar su situación y poder 
•hcctaar la placa• (losa de concreto) en algo que sea 
de ellos. LIC'\o-an una buena relación con sus vecinos 
ya que todos se n:spctan y hay confian.7.a con ellos. 

Dofla Maty y su esposo tienen cuatro hijos. 
tres mujeres y un hombre. Los ucs niayores cursaron 
hasta la secundaria. la más pcquefla actualmente la 
está estudiando. La tna)'or estudió técnico estilista y 
•trabaja en una estética cercana allá arriba" (col 
Ancón del Huajuco). el muchacho es obrero en una 
fábrica de láminas de plástico también cercana (por 
Gigante r~·olución). la tercera le ayuda con la 
tiendita. Desde hace tres semanas su esposo esta 
descmplc. .. do. trabajaba en TUSA de ,;gilantc tenia 
ocho aftos en ese empico. pero por la crisis 
económica del país le tocó salir en reajuste de 
personal. por el momento se ayudan con las 
gan.'lncias de la tienda mientras él encuentra empico. 

Cuando le preguntamos sobre qué tipo de 
espacio o scn;cio para la comunidad hacia falta ella 
dijo que una guardería ya que hay familias que todos 
los adultos trabajan y no tienen con quien dejar a sus 
nii\os. 

La familia de Dofta Mary siempre usa el 
puente de concreto que está sobre el rio la Silla y que 
une con la colonia Ancón del Huajuco. A la hija más 
pcquefta no le permiten exponerse al peligro 
cruz.ando sobre el rio para ir a la secundaria. a sus 
hermanos tampoco se les permitió. ella dice que es 
preferible un trayecto más largo pero un poco más 
seguro. 

La familia de Dof\a Mary no acostumbra a 
salir de paseo ya que no les llama la atención. sus 
salidas son Unicamcntc a la iglesia de la colonia. a 
ellos les gusta estar en su casa lugar en donde se 
sientes seguros. Dice que ni de soltera allá en su 
tierra acostumbraba a salir. Las amistades de sus 
hijas ,-icncn a platicar aquí en su casa y no les gustan 
los bailes. aunque cree que a la más chica sí le 
gustarán (rie y la ve). 

¿Tienen problemas con la cercanía del rio?. 
¿con el ruido o el tráfico? "Cuando el huracán 
Gilbcrto. el rio sí se creció y el agua vino por la calle 
y se nlctio a la casa. A ,·eces pasan por aquí los 
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camiones de la ruta 42 (a los que llaman pcscras por 
costumbre) que aunque la calle no está ~n'imcntada 
es un camino más cono a la central en la a\tcnida 
Lópcz ponillo. estos camiones ,·an al centro de la 
ci.-•. El hijo de dofta Mary es muy bueno para 
dibujar rq>roducciones de caricaturas de los 
personajes infantiles de moda. nos mmtró el dibujo 
del personaje de "aw: fo!nix" de los "caballeros del 
zodiaco• los dibujos los hace en el tiempo libre: y los 
obsequia a sus &miliares y amigos. Quedó de 
hacernos a color un dibujo del recorrido de ,... casa al 
uabejo pero dentro de dos semanas ya que andarla de 
turno de larde de las 14:00 a las 22:00 horas y se 
desvela. 

La ,.¡da de esta familia es muy 
•¡num·cnida• con respecto a su barrio. consideran 
como "-alorcs muy imponantcs la dedicación al 
estudio y al trabajo como medio de superación y 
subsistencia. Tal vez su componamicnto sea debido a 
su origen y procedencia de un municipio del sur del 
estado situado en loa región ixtlcra. región que hasta 
hace algunos aftos cSL'tba prácticamente 
incomunicada. 

En este lugar como en muchos otros la 
mujer permanece en el hogar rcali7.ando las labores 
propias del mismo y el hombre trabajando en el 
campo. No se acostumbra mucho el andar afuera. 
más bien la ''ida es tranquila y recogida. 

Los dibujos realizados por Doila Mary y su 
hijo. teniendo como lenta su barrio o el trayecto de su 
casa al trabajo o al mercado muestran una gran 
ausencia de inuígcncs a·ocadoras del medio fisico. 
Son Hncas que ,·an mostrando los cambios de 
dirección en el ua~·ccto a puntos de destino. Sólo la 
casa se aUC"-'e a aparecer retratada. 

NOTAS. 

1 Desde esta sesión se ha trabajado con los estudiantes 
del taller de proyectos de la macstria en discilo 
arquitectónico de la UANL. Ellos son: Jrma. 
Margarita. Constantino. Héctor y Carlos. Todos 
arquitectos graduados. con edades que fluctúan entre 
los 27 y los 38 anos y de di"crsos orígenes: 2 
cxalumnos de la UANL. dos exalumnos del ITESM y 
uno de la UAC. Tres de Nua·o León. uno de Oaxaca 
y uno de Coahuila. 
:::Comunicación personal del 20 de marzo de 1995. 
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CAPITULO VII. UN TALLER DE PROVECTOS EN PARTICIPACION 
COMO UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA. 

A lo largo del capitulo anterior se pudo 
tener una visión general de la situación del sitio en el 
que se trabajó durante el semestre académico de 
primavera de 1995 en la puesta en marcha del taller 
de diseno panicipativo. A panir de esta experiencia 
nos fuimos percatando que unido al proceso de 
trabajo en panicipación con la gente del Realito se 
hallaban presentes procesos de integración grupal 
tanto con las organi7.acioncs vecinales como hacia el 
interior del grupo escolar involucrndo en la 
experiencia. 

Esto nos hizo rcflcx.ionar sobre la profunda 
implicación que existió en este trabajo entre los 
procesos de diseno -que por tradición disciplinar 
consideramos como lo único que debe tomarse en 
cuenta en un estudio sobre la construcción del 
hábitat- y las dinámicas de integración del grupo de 
trabajo ... muy relacionadas con aspectos politices. de 
administración de recursos ~· con lo emocional que 
implica cualquier apro.~imación a lo grupal. etc.-. 

Lo cual nos ha llevado a plantear a lo largo 
de este trabajo que cualquier intento de 
caractcri7..ación de los procesos de edificación de los 
espacios que forma para sí una comunidad es dificil 
si no se considera el proceso en su rique;r..a 
situacional real; que considerando el estado de este 
tipo de investigaciones en la actualidad sólo se puede 
hablar con justicia de situ.."1cioncs paniculares )' 
dependientes de la dinámica especial de cada caso~ 
que es necesario para definir estos procesos 
renunciar a las aproxitnacioncs onodoxas que 
pri,,;legian los productos materiales (lenguajes de 
edificación. modos intemporales. ele.) sobre los 
procesos de crecimiento de los grupos que actúan en 
la edificación del ambiente. 

Estas consideraciones hicieron necesaria la 
elaboración de unn ctnografia centrada en los 
procesos grupales de trabajo. Esta se hizo 
centrándonos en el aula. narrando y anali7.ando cada 
sesión de trabajo del grupo escolar )' del grupo 
escolar con los grupos de vecinos. Para ello se utilizó 
un diario de campo que rcsunlia cada una de las 
acti'\idadcs del grupo. El lc·vantamiento de este 
diario se hizo en fonna paralela a la elaboración 
grupal de la ctnografia ccnuada en la con1unidad de 
estudio (caphulo Vl). Este trabajo se hizo utili7.ando 
un instrumento parecido al usado en el trabajo con la 
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comunidad y descrito en el capitulo anterior. El 
instrumcnlo de acopio es un diario que registra los 
hechos ocurridos en c;ada reunión del grupo de 
trabajo. Se hizo la narración inmediatamente 
después de cada ocsión. pues la grabación 
magnetofónica o vidcográfica de las clases hubiera 
condicionado la espontaneidad de las respuestas del 
grupo. Cuando ya me tenia la sesión descrita se 
interpretaban los procesos subyacentes a los hechos. 
El malerial IC1o·antado y las interpretaciones e 
implicaciones de csre se discutieron con los tutores 
de este trabajo. 

Conforme el diario de campo aumentaba se 
hizo necesario el f1:'.'isar •globalmenre• el material. 
lo que llC'\'Ó a construir otras inrerpretacioncs de 
carácter más general y que implicaban procesos de 
mayor duración. Esto impactó en el desarrollo del 
curso. ya que a la par que fungía como coordinador 
del grupo de trabajo rcnía el rol de observador. Por lo 
que con justicia se puede e.alegorizar a este estudio 
como una etnografia panicipante. 

Las dinámicas de lrabajo en el curso 
trataron de seguir un esquema no directivo. donde el 
rol del doccnle fue cambiado por el de coordinador. 
Esto. que si bien no fue aceptado por completo por 
algunos panicipantcs. que calificaron de •demasiado 
blando" o ""carente de autoridad" el estilo docente. se 
,...¡o reforzado poco a poco cuando me integré al 
trabajo COlidiano del grupo como ""un alumno m3s00 

pero con atribuciones de responsable de la cátedra. 
Esto sufrió una crisis cuando. renunciando a ororgar 
un.."1 calificación de curso y transfiriendo esta 
responsabilidad al grupo. se desintegró mi rol de 
docente. 

El estudio duró aproximadamente seis 
meses. se IC"\·antaron observaciones de 22 sesiones de 
trabajo. en el aula. en los lugares de reunión del 
grnpo y en los talleres panicipativos con los 
habitantes del Realito. Este capilulo muestra la 
C'\'olución de este diario de campo tal y como se dio 
en su desarrollo real. No se renuncia a la 
presentación histórica del material pues el proceso de 
consuucción de las relaciones en el grupo de trabajo. 
la evolución de los procesos cducati'\·os y la 
construcción de las soluciones de diseilo con la gente 
del Realito tiene este carácter que no puede 
renunciar a su transfonnación en el tiempo. Es justo 



mencionar que Íos instrumentos de trabajo y las 
hipótesis iniciales del estudio. con este proceso. 
sufrieron una adecuación y fueron modificados 
sustancialmente. 

7.1. Primera etapa. Se Conoce la tarea. 
Primeras resistencias. 

Clase l. 
Taller: Entrega de propuestas de 

investigación. Se pidió a los panicipantcs en el 
grupo de taller de Proyectos de la maestría durante la 
presentación del curso. que llc:\o·aran una propuesta 
de estudio de algU.n barrio de la ciudad. que 
acompaAaran a esta con un plano de su ubicación y 
su extensión fisica ,. con una justificación de la 
elección basada en la.cantidad y facilidad de acceso a 
la infonnación para elaborar el estudio del curso. Se 
obscn.-a cómo un alumno (Héctor) que no llC'\-a este 
trabajo improvisa sobre el plano urbano de ouo 
compancro. Hay mucha panicipación. El alumno 
incumplido deja el nerviosismo ante una actitud del 
docente que no establece culpas y con ello gana en 
apone de ideas. 

Tres alumnas muy panicipativas (lrma. 
Margarita y Esthcla) han fonnado un grupo 
compacto (desde un curso anterior) en esta primera 
sesión obstruyendo el que el conjunto actUe 
homogéneamente; se ha planteado durante la sesión 
anterior como mecánica del curso el que se haga un 
proyecto en equipo como producto tenninal del 
mismo. 

Se ha procedido a evaluar las propuestas 
para zonas de estudio. Se establecen para el efecto 
parámetros para la elección. Se deja esto para la 
siguiente clase con el fin de evitar una decisión 
precipitada. se ha acordado -y esto pareció gustar a 
los alumnos- el que se haga la elección en forma 
democrática. aunque noto cierta suspicacia al 
señalarles que mi voto tambi.Cn conL."lrá en el 
proceso. Pienso que esto implica un principio de 
lejanía entre alumnos y n1acstro y que esta reacción 
puede estar relacionada con un scnti.nliento de 
in'\·asión de su status de "grupo de estudiantes". no 
obst.-.nte que esta actitud incluso la fomenta nuestro 
sistema de cnscnanza. me gustaria probar a ser panc 
del grupo como estrategia de trabajo-investigación y 
evaluar la eficacia de este esquema. 

A pesar de que se ha diferido la decisión 
sobre la zona de estudio. de inmediato se han 

establecido posturas y la elección se ha cargado hacia 
donde se ha presentado la información más 
cxplicitamente (el trabajo de lrma) se polariza el 
grupo y empiezan a aparecer actitudes de liderazgo 
(Esthcla) de mediación (Margarita y yo) y de 
sumisión (Constantino) tal '\'ez por lo apabuyante del 
"'grupo compacto de alumnas"'. Para cerrar esta 
sección me pongo de pié y sena.Jo una ultima '--ariable 
a considerar para la evaluación del sitio: "'que les 
parezca agradable para desarrollar un proyecto 
arquitectónico"'. Creo que con esto la decisión se 
conectó con el objeti"'º terminal del curso y con el 
producto más remolo. esto tal '\'CZ tuvo un efecto 
atenuante en la emoción por influir en la decisión de 
grupo ya que se descubrió la magnitud del tiempo 
que implica el llegar a la fa.se final del curso y anulo 
el prurilo por "cabildc:a.r" en favor de alguna 
alternativa. 

Seminario: La plática giró en torno al 
ensa,·o: "'La estructura del barrio~ del espacio intimo 
a la Que" (Nan·áez. sin publicar). Empczo sin aviso 
previo. lo que hizo que Héctor y Constantino se 
concentraran moment:incamente en pasarse los 
apuntes de otra clase. Creo que esto se debe a que la 
estructura del taller es menos rígida que el 
seminario. el grupo de alumnas asumio de inmcdialo 
el rol de "auditorio". 

La organi7..ación de la plática es similar en 
orden y contenido a la del ensayo~ sólo que se llegó a 
hipótesis más puntualizadas pues se pcnso que esto 
cumple una doble función: Hacer más comprensible 
el material y sugerir a los estudiantes que esta 
infonnación es Util para la investigación del curso. 

Parece que los alumnos casi se limitaron por 
entero a apuntar las hipótesis (sólo cuando se 
sci\alaron como tales) esto lo interpreto como una 
reacción sugerida en pane por una variación en el 
tono y ritn10 de la plática. lo cual indica cómo el 
docente puede hacer una estructura conductista y 
autoritaria con este recurso. De este hecho surge la 
necesidad de anali.7..ar los apuntes de los alumnos 
para ""er hncia donde y cómo se hace el acopio de 
infonn.ación en clase. 

Obscn·é una relación de la atención del 
alumno con el lono de la plática más vital y 
entusiasmado con el material de exposición. tal vez 
estoy tomando un rol muy dominante porque se 
produjeron pocas panicipaciones~ esto también puede 
relacionarse con el hecho de que los alumnos 
desconocen de antemano el material de clase lo que 
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me Ua-a a pensar en ,·olvcr a tener una sesión. 
asumir un rol dominante y hacer que previamente los 
alumnos conozcan el material para ver si existe una 
cottclaci6n entre la participación del estudiante el 
clima de enseftanza en el grupo y el conocimiento 
del contenido de la clase. Cabe también la 
posibilidad de que el conocimiento claro de los 
objetivos del aano (tal vez mediante la conexión 
concicntc y explicita con el material de clase) 
establezca un punto de apoyo para que el estudiante 
relacione su propia cJCperiencia con el material de 
clase; creo que ,.,.)drla la pena hacer una prueba 
especifica para esta hipótesis. 

De esta primera aproximación al taller de 
proyectos en la maestría se deduce que hay mayor 
panicipación cuando se presentan a la ve7. varias 
situaciones: 

-El conocimiento previo de lo que ·va a 
oaJrrir la sesión siguiente. definiendo claramente el 
objeth:o parcial. 

-Hacer que el alumno tenga una 
responsabilidad en el aporte de tnateriat de clase 
pero relacionando más a este con el objetivo general 
que con el parcial. 

-Una estructura de relación maestro alumno 
menos rígida y una estructura de clase maleable. que 
de pie a la improvisación y a la ap:uición de 
respuestas creativas. 

-Una actitud que deje de lado la mcc3nica 
del castigo como herramienta de coerción. 
Ante esto ha)· que aclarar que el grupo de edades del 
grupo fluctúa entre los 25 y 35 aftos y esta 
constituido por S miembros. por lo que estas 
observaciones pueden muy bien sólo operar en una 
ccologia similar a esta. o incluso que estén presentes 
variables situacionalcs que hagan especifica la 
relación de "'ariables que den estas respuestas. 
Aunque es necesario para generar recomendaciones 
útiles a la practica cotidiana preguntarse ¿Tienen 
estas obscn·aciones relación con un esquema 
adecuado para el trabajo en un grupo de 
in'\'estigación? 

Como final se observa que parece 
beneficioso para un acercan1iento docente-alumno el 
que previamente a come117...ar la sesión académica se 
haga una pcquei\a plática de temas no acadCn1icos. 
Surge la duda de que si este hecho tenga relación con 
el esque013 de trabajo (libre vs autoritario) al que 
esté acostumbrado el alumno. 

Clase 2. 
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La clase se estructuró como la anterior~ una 
primera panc de plática informal. una sección de 
taller de investigación y una de seminario. Durante 
el taller se C'\'aluaron las propuestas de sitio que se 
hablan quedado pendientes la clase anterior. Se 
introdujo la modalidad de a'3luaci6n considerando 
una propuesta preferida y otra alternati'\-a. a las que 
se asignaba un valor de 2 y 1 respectivamente para 
su calificación. 

El orden de la votación me dejó al último~ 
pese a ello no quise que mi decisión afectara el juicio 
conjunto. que se habla cargado hacia el barrio del 
Realito y a una 7.ona de la colonia Independencia. 
Hubo un empate)' se ,,.olvió a "·otar. quedando como 
sitio de estudio et Realito. 

Mucha panicipación del grupo. Sigue 
existiendo mucha distancia entre Constantino y el 
resto del grupo. 

La sección de seminario se concentró en 
hacer una descripción de los instrumentos de acopio 
de la información. ordenándolos por secciones y 
subsccciones muy claras en el pi7.arrón. Se dieron 
ejemplos de preguntas posibles para cada sección y 
de la utilidad de aplicar los diferentes instrumentos 
integralmente. se mencionó el ejemplo de un 
semestre anterior de cómo aplicar el dibujo y dejar 
que la persona hable libren1ente y con ello se 
refuerzan mutuamente las dos acti'\'idadcs. Se 
recomendó por último n:ali7.a.r una experiencia de 
preparación entf'C'\.istando a alguien de su propia 
casa para observar respuestas posibles o estrategias 
para el acopio de información. Creo que esto puede 
mejorar los instrumentos del curso. 

Ha resultado de utilidad para relajar el 
ambiente de la clase el iniciar con una plática 
informal. La elección se ha cargado hacia el trabajo 
de lnna y Margarita. se han empc:zado a establecer 
jerarquias claras en el grupo. parece que mi actitud 
menos autoritaria las ha fomentado~ Esthela se 
presenta como un centro de poder de pcrsuación. 
pero lnna parece UC'\·ar el control en lo que se refiere 
a lo académico. Hécior ha querido durante toda la 
sesión notarse. creo que es una necesidad imperiosa 
para él. Pienso que esto puede ser un csquefl\a que 
distancie al grupo al c:rcar ri'\·alidades internas. Es 
posible establecer un control sobre estos impulsos de 
liderazgo haciendo más homogéneo al grupo por la 
via del mutuo conocimiento y aprecio. pero ¿.c:omo 
lograr esto?. podria resultar del trabajo fuera del aula 
y de la discusión académica infonnal. Noté cómo 



esta jerarquía se relajó duranlc un receso en la 
cafetería de la escuela. Tal ''ez la afectividad sea de 
mucha imponancia a la hora de considerar el 
implementar un taller de investigación en equipo. 

Creo que los alumnos han querido probar 
mi liderazgo al obligar a que la decisión de la 
'\'Otación sobre el sitio de estudio cayera sobre mi. no 
obstante. el bmmcar sobre este hecho hi7.o que me 
acercara un poco más al grupo. Aún no logro crear 
este accrcamiento en la sección de seminario. Tal 
'\'CZ dcbcria dejar esta estructura de clase tan rigida e 
introducir. de manera gradual. secciones de 
seminario al taller que es donde han estado 
panicipando más. 

Parece que el clima de clase ha sido n1enos 
tenso ahora que se conocia el contenido de la clase y 
se habla asignado u11&1 tarea. 1-'I próxinm clase 'ººY a 
ensayar con proyección de transparencias sobre un 
ejemplo de Jo que hemos estado viendo para ver su 
efecto sobre la panicipación. 

Clase 3. 
La clase empezó como de cos1umbre con 

una plática infonnal. ya que dos de los cstudian1es 
no habian llegado aún. Por ello. lnna y Margarita 
me sugirieron que pusiera un corrccth.·o a la cuestión 
de la indisciplina en el horario. Apro,·ccharon para 
pláticarmc lo diflcil que les parecía la clase de 
Arquitectura y sociedad porque consideran muy 
hostil a la doccnle. el ambiente de la clase con una 
mesa muy pcquefta hace que estén muy cerca de ella 
y esto las molesta. por la cantidad tan grande de 
material de lectura. que aparte sienlen cxtrall.o y 
deS'\;nculado de su propia acti'\0 idad. 

Nolé un poco de ""malicia" en lrma cuando 
al recomendarles que acercaran la critica del 
material leído a su área de competencia y obligaran a 
que se hiciera una discusión en el campo disciplinar. 
ella sell.al6 que lo habían pensado de an1enmno. Les 
recomendé que siguieran todo el curso. a lo que se 
unió Carlos. que ya llevó la n1atcria. pues el material 
que se '\"e allí es rcaln1en1e enriquecedor. Fin de la 
plática infonnal. El tiempo de gracia para que 
llegaran los alumnos terminó y di inicio a la plática 
de seminario. Constantino y Héctor llegaron 
enseguida. 

La plática se concentró en la explicación del 
material de análisis del sitio. en el caso del diser'lo de 
una vivienda. el material fue llevado en acetatos y 
proyectado mediante un retroproyector. 

De inmediato pareció iniciarse un 
incrcmcnlo en la participación. Esto podría estar 
relacionado con dos cosas: 
-un conocimiento previo del material que se tanaria; 
-no había tanta luz en el aula. El rctroproycctor al 
centro de la mesa focalizó el ambiente. los acetatos 
parecen haber alejado la tensión por el ridículo y esto 
ha hecho más ligera Ja clase. 

Un aspecto pudo ser detonante de una lltnia 
de ideas. Al explicar la noción de una triple 
csuuctura social-flsica-"i'·cncial como modelo para 
entender la organización del lugar se conectó esta 
estructura conceptual de inmediato al ejemplo de la 
organización de poder en el aula y su correlación con 
su forma fisica. Esto tuvo cuando menos un doble 
efecto: 
.-eliminar la tensión de poder. por hacer explicita la 
tradicional relación 00'\'erticar entre maestro-alumno~ 
<onc.ctar la teoría con algo inmediato y cotidiano. 

Scguidamcn1e de esta explicación se hizo 
notar como a la noción cancsiana de un espacio 
isótropo. debía oponerse ¡x>r necesidad la idea de un 
espacio sensible-significativo que se polari7..aba hacia 
ciertas regiones especificas. generando un mapa 
""deforme"" que no concspondía con las 
representaciones que usan1os Jos arqui1ectos ('\·er 
capfrulo IJ. 

Margarita sugirió entonces la idea del 
auxilio de la representación en perspccti'\·a. Héctor 
mencionó como la noción canesiana de ejes te lleva 
a elaborar proyectos rectilíneos ajustados a rcúculas 
~· sugirió la bondad de las curvas. lrma conectó esta 
experiencia con un proyecto de una casa que había 
realizado. donde una cliente al ver una planta 
arqui1cctónica con un quiebre a 45ª que formaba un 
ángulo agudo. lo había relacionado con su idea de 
""casita de dos aguas". 

En realidad hubo mucha panicipación. a 
pesar de la complejidad del material parece haberse 
comprendido satisfactoriamente. 

Héctor parece empezar a abandonar su 
necesidad protagónica y empiez.a a sustituirla por 
aponaciones más valiosas. Es10 puede estar 
relacionado con una actitud paralela de mi parte que 
hace mis comentarios en1ocionalmente neutros ,. 
trata de eliminar indicios de protagonismo que -c-s 
imponante mencionarlo- han sido impulsos que a 
veces no he frenado a tiemJXl. 
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Parece estar operando la variable afccth.-a 
como ccmcntante del objeth·o de investigación; con 
el tiempo se perciben relaciones más estrechas. Al 
final de la clase se presentó el resultado del primer 
accrcaJlliento al sitio (la visita a la parroquia y las 
organi7.acioncs existentes) se acordó que el sábado se 
podria visitar al párroco para plantear nuestra 
propuesta. Se pidió intercambiar números de 
teléfono para ponernos de acuerdo. Esto representó 
una barrc:ra de intimidad rota. De todos panx:c que 
Héctor fue el que más batalló para romperla. Esto 
puede significar que la ncccsid.'ld de protagonismo 
oculta una personalidad rctraid.-. subyacente. Esto 
puede tener relación con sus paniculares 
preferencias ,_. el interés que pone sobre temas 
abstractos o que tengan relación con procesos 
cognoscith.·os o pcn:cptivos. es decir. que una 
personalidad nt.ás introvenida podria condicionar el 
que se hagan investigaciones hacia "el interior• de 
los procesos y se revise menos su aspecto "exterior". 
Lo cual podría canalizar estos intereses a 
investigaciones humanas más de cone "psicológico• 
que •sociológico• (como dos extremos de un 
continuo interior-exterior). 

Es particulannente interesante como el 
rnismo material mostrado durante Ja sesión sugirió 
conexiones posibles de variables no observadas con 
anterioridad. Cuando Carlos notó una relación entre 
ejes de circulación y niveles de significación de los 
objetos importantes preexistentes en el sitio. Je 
mencione que no lo habia not..-.do. Esto funcionó 
como rcfor.l'..amicnto de es..-. actitud de blisqueda. pues 
de inmediato surgieron otras posibles relaciones de 
otros alumnos. 

El no ofrecer respuest..'IS a algunos 
fenómenos (incluso declarando ciena inccnidumbre 
¡x>r los datos obtenidos y su significación) provocó el 
que se inventaran respuestas creath·as. Esto indica 
que cuando se habla de rcsult..-.dos las respuestas 
cerradas pueden anular el libre pensamiento. pero al 
mismo tiempo cabe preguntarse. ¿los objetivos -
claros y precisos- son buenos orientadores de la labor 
de investigación? ¡,Habrá que pensar en la estructura 
misma del objetivo como causante del bajo o del alto 
rendimiento creativo de los alumnos? 

Clase -l. 
Se organizó informalmente un seminario

taller. El sábado anterior ,.-isitan1os al párroco del 
Realito y quedamos de llevarle un plan de trabajo 
que contentplara etapas y actividades a rcali7.ar. 
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Se propuso en grupo una estructura que 
cubriera cuauo fases generales de trabajo: 
a) recopilación de inf"onnación mediante los 
instrumentos descritos en la metodologfa de trabajo 
(ver apéndice 2); 
b) análisis de información~ 
e) dinámicas de diseno panicipativo~ 
d) presentación de proyecto y evaluación por pane de 
los grupos usuarios. 

Se analizó cada Case por separado pues era 
necesario redactar un programa con objetivos para 
cada etapa y una o varias actividades asociadas. Uno 
de los impcrati'\'OS planteados al grupo fue hacer una 
redacción sencilla. pues estaba dirigida a un publico 
no especializado y que esta fuera políticamente 
adecuada. Este elemento se cuidó mucho pues de 
esto dependía nuestra entrada a la colonia. Et grupo 
especuló mucho sobre cada fase en el programa. Se 
fomentó mucha panicipación con esta dinámica. 

El programa de trabajo que se entregó al 
p..'irroco cubre tres fases. Se suprimió la de análisis 
ya que consideramos que esta etapa se podría cubrir 
en el aula directamente por el grupo. 

Se encargó la captura y presentación final 
del documento a Jnna y Margarita. Esta dinámica 
de taller implico el que los alumnos pensaran más 
allá del uabajo especifico de la sesión: cuando se 
plantearon las fases de discilo en panicipación y la 
de evaluación hubo una serie de propuestas sobre 
cómo llC"\o·arlas a cabo; sobre las herramientas 
adecuadas de trabajo. las dinámicas. las estrategias 
para interesar a los grupos de '\"CCinos y para 
organi7..arlos. hasta la f"orma en que se debia 
presentar el material de trabajo y el proyecto 
atendiendo al grupo de edad de los usuarios. 

Es interesante cómo en esta fonna de 
abordar el taller de proyectos se consigue "'incular la 
práctica del discilo -tradicionalmente personal y 
aislada- con la plancación de estrategias de 
cnseitan::a por pane de los alumnos. pues el 
pantcamiento en si de diferentes modos de 
presentación del proyecto dirigidos a diferentes 
grupos implica ya el pensar en la vocación didáctica 
del material de presentación del proyecto. Cuatro de 
los cinco alumnos que terminaron el curso (Esthela 
se dio de baja) son maestros de arquitectura. 

Esto puede provocar una reflexión sobre su 
propio proceso educativo y por otro lado establecer 



un vinculo -ncccs."lrio- entre peda¡;:o¡.:ln y discfto. que 
reclama el rol del arquitecto dCS\.'inculado del diseno 
de élite. tan precario corno mercado y tan alejado del 
modelo de profesional universitario en estos tiempos. 
(Habrá que preguntarse si realmente existe un 
proyecto institucional en la UANL para establecer un 
perfil de egresado "•álido para los tiempos actuales). 

Se observa una más cercana i.ntegración del 
grupo probablemente fomentada por el trabajo de 
campo. Cuando el grupo ha tenido sesiones en el 
lugar se me presenta como cc:x>rdi.nador del taller 
pero estableciendo una relación jer3rquica 
horizontal. Lorcl\7.0 Román (el informante en la 
coloni.a) y el párroco han supuesto que detrás del 
grupo hay un arquitecto •más grande• que dirige el 
curso y que tornará las decisiones imponantes. Por el 
momento creo que es pro'\·cchosa esta confusión para 
las gentes del barrio. ya que nos acogen como 
estudiantes. con lodos los beneficios del rol como 
informalidad y ccrcania. Esta actitud desde el grupo 
de alumnos refleja la aceptación del esquema no 
directivo planteado desde el principio del curso. Es 
necesario evaluar el esquema a panir de los 
resultados espccificos del grupo de taller. 

El planteamiento de dinámicas claras y 
abienas ha foment.."ldo respuest..'IS más creall\'as y con 
mayor panicipaci6n. Si se planea una din3n1ica 
compleja (como las que se sugirieron para la fase de 
disci\o) con antelación y se anali7.an ntuchas posibles 
implicaciones y respuestas durante su aplicación, 
seria interesante obscn..ar si se dan respuestas 
similares a las de una dinámica espontánea y 
sencilla. Tal ·vez la actitud ante la complejidad del 
proceso de disctlo planeado can1bic tras una reflexión 
prolongad.-. del mismo. 

Hay que C'\·aluar que efecto tiene sobre la 
acción y sobre el proceso de ensci\afl7 .. a-aprcndizajc 
el que se haga una reflexión paralela (la creación de 
un metaproc:eso) sobre el proceso educativo del 
mismo grupo. No es lo mismo que se vinculen la 
didáctica y el disctlo en el plano de la acción, es 
decir. aplicado directamente a lit tarea del curso (el 
disei\o panicipativo en una comunidad) que sobre el 
propio proceso de aprendi7...aje en el grupo de clase. 
Habrá que ver que efectos tiene la reflexión sobre los 
procesos didácticos que estan ,;viendo los aluntnos 
sobre el proceso de desanollo del curso en su 
conjunto. tal ,·ez esta reflexión podría condicionar la 
aparición de cienas respuestas con los habitantes del 
lugar de estudio y entre los miembros del gnipo de 
trabajo. 

C/a.-;e S. 
Se presentaron los primeros avances de la 

investigación de campo. lrrn..'"I repanió planos del 
área parroquial que incluye al Realito y que han 
servido como base para el censo que se está 
elaborando en la parroquia y del que nuestro 
informante en el barrio es uno de los panieipantes. 
Se dieron algunas recomendaciones sobre la 
aplicación de los instrumentos. y se hicieron 
compromisos para visitas al lugar. 

Había una fuerte fricción cnue lrma y 
Margarita por un problema en la clase anterior. Con 
anterioridad Margarita me lo había contado y yo le 
aconsejé dejar pasar el problema y comprender que 
pudo ser un malentendido sin importancia. Pese a 
ello. el ambiente de clase era un poco tenso. 

No creo que Héctor y Constantino se hallan 
percatado de ello. La sesión fue lo suficientemente 
rápida como para no 7.anjar una distancia grande por 
la fricción. lnna tampoco estaba muy enterada del 
enojo o lo sabe disimular muy bien. 

Parece que el rol de mediador puede 
corTegir a tiempo un problema que puede con\'enirsc 
con el tiempo en una grave tensión. es decir que no 
es conveniente pcnnanccer al margen de los procesos 
de adaptación afectiva del grnpo~ aunque parece más 
conveniente no ton\ar panido por ningún miembro 
del grupo en especial cuando se presenta un 
problema. Por el momento esto aparentemente no 
representó un gran dai\o al proceso educativo. 
Espero '\·er como a·oluciona la siguiente sesión. 
Puede ser que el asueto del 21 de marzo haga más 
ligera la tensión por el tiempo que se va a estar lejos. 

El formato de entrc,.;sta no ha sido muy 
bien comprendido. Puede deberse a lo largo y 
complejo del instrumento. esto indica que podría 
dividirse y aplicarse en panes. que el alumno ensaye 
con anticipación y por separado aunque esto tiene un 
problema de logística pues volver cuatro o cinco 
veces con un mismo sujeto puede ser molesto para él 
o prácticamente imposible. Les he sugerido que en 
su casa, apliquen la cnue,.;sta a amigos o familiares 
con10 ensa~·o. Creo que no lo han hecho. 

Ya se ha hecho una visita de grupo a 
enue"\.;star a un •lider" de la colonia ~l Güero-. 
Esta primera aproxintación ha servido para que se 
resuelvan dudas y se comprenda cómo usar los 
instrumentos de trabajo. Esto dice de cómo el 
"aprendizaje en la acción". que menciona Donald 
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ShOn al referirse a un estudio de caso sobre un taller 
de arquitectura en una escuela Estadounidense. 
funciona mejor que una explicación en e1 aula. Tal 
vez podria funcionar una dinámica en e1 aula donde 
los alumnos se entrevistaran unos a otros para 
ensayar la técnica. 

Clase 6. 
Se ha hecho la digitalización del plano del 

sitio. fuimos a '\'Crlo al laboratorio de sistemas de la 
facultad. Se rcpanió el trabajo de corregir los 
defectos de la digitalización . La clase ernpc7.Ó con 
la lectura de los primeros análisis de la información 
recabada en campo. He nOlado como la lectura de 
un material cierra casi totalmente la participación de 
los alumnos. Algunos puntos como la polémica que 
se hizo entre los habitantes del realito por la 
construcción de una barda que limitaba el contry de 
su barrio hizo que paniciparan por algunos 
momentos. Al entrar a explicar los dibujos que 
habian hcc:ho los habitantes del sitio de estudio. lnna 
se apuró a mostrar algunos que hicieron un grupo de 
nii\os del lugar. Esto prm·ocó que en cascada se 
dieran una serie de interpretaciones a Jos mismos 
junto con la narración de Margarita (lrma y 
Margarita han formado un equipo de trabajo de 
campo) sobre el proceso de entl"C";sta. las 
impresiones y anécdotas del día de trabajo. 

Todo lo aburrida que parccia estar siendo la 
sesión se transformó con este hecho. Con 
anterioridad babia tenido la idea de discrlar un 
instrumento en fornia de encuesta de respuestas 
abicn.as para aplicarlo a grnpos de nii\os 
aprovechando la escuela primaria del lugar como 
institución para captar esa información. 

Aproveché ese momento para introducir a la 
clase una dinámica de diseno del instrumento. Tome 
un rol poco autoritario; les pedí que pensaran en una 
encuesta muy clara por su lenguaje sencilla -por las 
actividades que pedía desarrollar- cona <ntrc S y 7 
reactivos- y que nos diera información esencial para 
el proyecto. 

Se empezó a estructurar por sus panes 
generales y luego por los reactivos paniculares. Se 
escribía en el pi:zarrón y sobre esto se debatía, sobre 
el lenguaje utilizado. el sentido de la pregunta. la 
posible respuesta. cte. 

Parece que una buena dinántica de trabajo 
pudo ser el haber hecho un disci\o individualn1entc y 
luego ponerlo en común. Es posible hacerlo aun ya 
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que al final de la clase todavía no nos convencíamos 
de que ese instrumento fuera útil para todos los datos 
que dcbiamos recabar. p:>r lo que se sugirió que se 
discftaran otros instrumentos para aplicar a otros o a 
los mismos grupos de la escuela. 

El instrumento se dividió en cuatro panes 
generales: 

A) Datos generales (nombre. cdaCÍ. 
domicilio). 
B) Descripción del barrio 
C) Descripción de la casa 
D) Juego de construir un entorno 
ideal. 

En la fonna en que este instrumento se 
mostrará a los nii\os no implica esta dhtisión. sino 
solan1cnte las preguntas y acthtidades que son las 
siguientes; 

1. Dibuja tu barrio 
2. ¿Que te gusta más de tu barrio? 
3. ¿Que te gusta menos de tu 
barrio? 
4. Dibuja tu casa 
S. ¿Que te gusta más de tu casa? 
6. ¿Que te gusta menos de tu casa? 
7. Si ahorita tuvieras el poder de 
hacer de DUC"\'O tu casa y tu barrio 
¿como los harías? (Oibujalo o 
cscribclo). 

El orden de las panes implicó un profundo 
análisis por pane del grupo; el que el dibujo se haga 
al principio de la sección se deriva de observaciones 
hechas en campo sobre la dirección de las respuestas 
de los sujetos entrevistados antes y después de hacer 
un dibujo similar: se animaban más a hablar del 
lugar tras haberlo dibujado. por lo que se acordó que 
durante las siguientes sesiones de trabajo de campo 
se baria que los habitantes dibujaran primero o 
durante la entrC\;sta. pero no después. 

El problema de lo que significa el lugar 
para el habitante (quizá un problema muy abstracto 
para nii\os de 7 a 12 ai\os) se trató como preguntas 
orientadas al "gusto". Pensamos que las respuestas 
nos ayudar.in a interpretar la inforniación en el 
sentido que buscamos. aunque no sea explicita o 
directamente. 

La última sección implica un juego y está 
mas relacionada con la producción fantasiosa. Con el 
tiempo. nos hemos percatado de que los juegos de 
este tipo resultan más eficientes para entender la 



fonna en que los habitantes mapifican el ambiente en 
el que viven que las cntJ'C"\.•istas y los dibujos de su 
lugar de vida. De hecho. una caractcristica 
imponante de los dibujos que hemos podido recabar 
es que no liC retrata al ambiente solamente~ se 
incluyen además imágenes del sitio ideal. proyectos. 
suenos. testimonios. protestas. Hay al parecer en 
estado latente una proyección del ambiente ideal y de 
los problemas del actual en la producción de 
imágenes. Hubo un debate acalorado sobre cual era 
el espacio fisico de trabajos (hojas. canulinas) para 
que contestaran los rcact.i,·os. 

lrrna propuso el hacer una prueba piloto con 
un grupo de niftos del catecismo de la Panoquia del 
Realito y Margarita sugirió aplicarlo a un grupo de 
niftas de un equipo de fútbol del lugar a las que 
habían entrevistado. 

Se les dejó el trabajo de dar formato al 
instrnmento y aplicar la prueba piloto. 

Margarita se ha impacientado con los 
resultados tan lentos del curso y dijo que "si no se me 
hacia que luego el tiempo se nos ''enia encima" (para 
hacer el proyecto) y que "luego no quería andar a las 
carreras". lnna inten.;no diciendo que en efecto al 
final del curso se acumulan muchas 
responsabilidades por las otras nlaterias l"' no iban a 
poder cun1p1ir bien). Me parece que en este 
momento se presentó una intcñercncia entre el 
objetivo curricular y el "objeti\'o oculto• de la 
calificación. Es significativo que haya sido 
Margarita y no otro de los alumnos la que dijera esto 
Ella es c.xalumna del ITESM. Supongo que el estilo 
de ensei\anz.a al que ella se ha acostumbrado es 
directi\'O y tccnocrático (objetivos claros-productos 
claros-calificación como recompensa final del 
alumno-evaluación de los mnestros por los alumnos). 
Parece que cmpie7...a a disgustarle el esquema no 
directivo del curso. 

Poco a poco con la investigación de campo 
se empic7.an a relacionar mas los conceptos 
abstractos \'istos en las sesiones de seminario con las 
vivencias del trabajo de campo. El resultado de ello 
ha sido un aumento en la participación. 

Inna en panicular fue muy perceptiva -e 
interesada- por las respuestas infantiles. Al platicar 
sobre cómo in1primir las pruebas ha hecho un 
con1entario de una amiga... educadora... trab.."ljo en 
rnimiógrafo... Esto h...~ce pensar que h.a conectado 
esta experiencia con vivencias cotidianas para ella -

la enscnanzn.. la arquitectura-. lo que implica 
necesariamente que esta conexión es fomentadora de 
una respuesta más generosa en el proceso educativo~ 
pero esto tal vez no se pueda fomentar simplemente 
con una mctodologia de enscftanza. Pueden estar 
implicados a.spoc1os de moti'\•ación que realmente 
sean independientes del proceso. ¿Que pasarla si la 
escuela se conviene en el mundo de la persona? 
¿Puede una dinámica dramática (como la que hacen 
los actores) inducir el interés y la moth-ación? 

Carlos y Héctor han exhibido indolencia 
hasta ahora. Con un trabajo en grupo como el que 
estamos haciendo esto puede representar un peligro 
potencial. Es necesario plantear una distribución 
m.1s cquitati"'ª de la carga de trabajo. Es necesario 
inducir la idea de que el beneficio del curso está en 
involucrarse profundamente en él. 

7.2. La tarea empieza a interesar. Se 
comprende "vivencialmente" el trabajo 
escolar, el grupo asume el control. 

Clase 7. 
Se tomó la clase de taller en el barrio. 

Margarita hizo una cita para aplicar el fonnato de 
entrC"\·istas que disci\amos la clase anterior. Nos 
ajustamos a la junta de un grupo de nii\os que iban a 
realizar una reunión por moti,·o del Fin de la 
Cuaresma. 

El atrio de la iglesia es realmente un sitio de 
mucha \'ida por la tarde. Incluso cuando se está 
celebrando la misa. hay mucha gente en el lugar. El 
grupo aprovechó para realizar algunas entrevistas a 
los que pasaban por ahi en ese momento y para hacer 
bocetos de la arquitectura de Ja zona. 

Fue muy interesante platicar con habitantes 
del Contry: -que parecen ser numerosos a pesar de 
que la iglesia está en la 25 de noviembre- ya que se 
deja "·er la diferencia tan grande que existe entre 
ellos y los habitantes del Realito: Constatamos que 
durante la misa. los grupos se segregan a los lados de 
la na\'e principal (usando el pasillo central como 
frontera). La expresión de su religiosidad es 
sumamente diferente; los habitantes del Realito 
practican el ritual más recogidos sobre sí mismos, 
sus actitudes est.."in más estereotipadas según se trata 
de la pane de la misa en que se hallen; sus vestidos 
les cubren más el cuerpo y las sci\oras mayores se 
cubrían la cabc:za. Los habitantes del Cont.J"'\· se 
permiten platicar durante la misa, se distraen ~ás. 
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usan ropa naás descubierta y en general observan una 
ac:t.itud más •infonna1• durante la celebración. 

Es muy interesante notar cómo los grupos 
homogéneos tienden a segregarse y a delimitar con 
bancras fisicas claras -los muebles. las cin:ulacioncs
la esfera territorial de la que se han apropiado. Hay 
una difcn:ncia más que notamos al platicar con 1a 
gente del Conuy: mientras que en su plática se 
percibe como de la tna)'Or imponancia del •tener•. la 
gente del Realito aocntúa el •hac:cr•. Esto podrla 
relacionarse con la numera en que ambos grupos se 
han apropiado del espacio que habitan o la forma en 
que han gestado sus "iviendas. unos comprandola y 
otros fabricandola. La relación que se cstab1cc:c de 
esta manera c:on el medio (como 1a que sct\ala Gatti 
al referirse a la producción o a la reproducción) 
podría pcrmcar respuestas existenciales diferentes en 
los grupos humanos. 

Se platicó con un pcqucfto grupo de nii\os. 
ya que no fue posible interrumpir la actividad del 
grupo mayor con los que h.."lbiamos programado 
acudir. Los niftos son de aproximadamente 12 ai\os, 
''cc:inos del Realito y estudian en la escuela del lugar. 
Realmente ruc dificil que contestaran a las 
preguntas. Se notaba que se hallaban cohibidos por 
la situación. No obstante, cuando les pedimos que 
hicieran dibujos sobre su casa y su barrio. se 
mostraron muy interesados y concentrados en el 
trabajo. Uno de ellos. incluso abandonó un dulce 
que estaba cc:'miendo para trabajar sobre el dibujo. 

[~-~,_ EB 
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Fig. 31. La ca."ia, la calle y el campo de fútbol de 
Ramiro. J 2 aftos. El Realito. 

138 

Son tipicos del grupo de edad de los niftos'. 
dejando ver todavía el apego a un patrón de 
composición basado en la estructura del rostro para 
los c::dificios que han dibujado. 

Existe ya en estos dibujos la noción de 
repn:scntación •casi espaciar. cmpcz.ando a dejar la 
separación de los elementos en unidades discretas. 
Los elementos dibujados mostrando su fachada se 
han dispucslo de manera que dejan evidencia de su 
ubicación relativa en la cscc:na. La CSlruelura del 
espacio en el dibujo de Ran1iro se ha capturado muy 
cercanamente a lo real. 

Es muy interesante que en algunos ca.sos la 
cancha de íUtbol ocupa un lugar central y el resto de 
los elementos se dispongan en derredor. Parece ser 
el único elemento abstraído como una •vista en 
planta•. Tal "·cz p:>r efecto de juegos ,;stos p:>r TV. 
Es posible pensar que los lugares centrales y 
"radiantes• del dibujo. representen puntos de interés 
especial para los niftos; y que esto llC\o'C a con,·cnir a 
los elementos en organizadores simbólicos centrales 
del mapa mental que se co_nstruyan. 

r!f.#t-.c 
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Fig. 32. Las casas y la cancha de fútbol de Rolando. 
JO anos. El Realito. 



Hay en todos los dibujos el tntcres por 
retratar vivencialmente la escena. Esta se ha llenado 
de habitantes haciendo muchas actividades. 
Ajustándonos a lo que opina Muntaftola de ello. 
podemos decir que las gráficas de Ramiro se hallan 
en un punto formal-operativo de la construcción del 
espacio. Va que se le ha entendido en sus relaciones 
reales y se comprende ya la polifunción social. asl 
como la dh.isión interior del espacio. En cambio 
Rolando a pesar de que entiende las relaciones de 
espacio. no trabaja una polif"uncionalidad social por 
lo que seria posible ubicarlo en un estadio operativo. 

El dia de Ramiro fue llc\"ado al dibujo; la 
maestra enscfta las tablas de multiplicar a un grupo 
de nitlos que atienden; se reflejan los intereses y los 
puntos significati'\'OS de su ,,.¡da cotidiana. 

Fig. 33. Un din de la escuela de Ramiro. 12 nito.,·. El 
Realito. 

Sorprende cómo la casa que han retratado 
no corresponde con el patrón a dos aguas favorito de 
las educadoras para ensci\ar el dibujo a los nirlos. 
Muy al contrario. sus dibujos se asemejan 
notablemente a sus propias casas. 

Esto obliga a hacer reflexiones en dos 
sentidos: 
a) sobre la influencia del grupo de edad del nii\o con 
la necesidad de una representación apegada al objeto. 

b) sobre la influencia de una arquitectura más o 
menos homogénea en la zona en la manera en que 
los niftos representan e imaginan su ambiente. 

La experiencia de campo parece haber sido 
beneficiosa para el grupo de alumnos. Hay que 
evaluarla a partir de las repuestas y actividades de 
los alumnos en las clases siguientes. De todos 
modos. los miembros del grupo por separado hablan 
acudido a recabar datos de campo; pero esta sesión 
de grupo rcsul16 una experiencia muy diferente. 

Es conveniente plantear en este momento la 
idea de una C\taluación parcial del curso; me ha 
preocupado rC"\oisar el aprovcc:harnienlo hasta csle 
momento. Una buena opción de C\.raluación podria 
tener la fomta de un informe de rcsult.-.dos. Podria 
también plantearse un cuestionario para que 
desarrollaran respuestas en fonna de ensayo. 

Cla..-oe8. 
La sesión comenzó con una presentación del 

avance de in\"estigación. Teniamos la expcc:tath·a de 
recoger y comentar las cnU°e'istas y dibujos de los 
habitantes realizadas duran1e el periodo de 
\.'acaciones de Semana Santa. En vez de ello. el 
grupo prescnló un IC'\·antamiento del "parque las 
torres". 

Esto me ha hecho reflexionar acerca del 
papel en la toma de decisiones del grupo en el 
proceso cduc.ath·o. El grupo ha asumido este papel. 
de1enninando empezar a trabajar en el 
reconocimiento fisico del terreno. Ello ha provocado 
el que se diera una experiencia de aprendizaje muy 
profunda y mati7..ada: 

a) se asumió con esta acción el control de las 
etapas de la in,·c:stigación. Se notó m.3.s poder de 
decisión y más crcathidad en el planteamiento de 
estrategias por panc del grupo. Al darme cuenta de 
ello me he apanado del mando directo del pro~·cc10 
asumiendo un rol de "control metodológico". Esto 
ha tenido el efecto de cohesionar más al grupo y 
pron1ovcr la panicipación. 

b)Estc hecho puede estar relacionado con el 
objetivo denunciado algunas sesiones antes por 
~larga.rita acerca de la urgencia por tener el tiempo 
suficiente para acabar el trabajo. lo que pudo haber 
hecho que se decidieran por un programa de fechas y 
acti,idadcs alternativo. el que ellos mi.-omos 
elaboraran. Aunque creo que este hecho debe 
cs1udiarsc con cuidado. ya que implica saber cómo 
un estudianle toma el niando de un proyecto de 
investigación. lo cual puede relacionarse con la 
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11\anera en que se involucra el grupo en el proyecto 
(por nc:ccsidades tanto cu.triculatcs como 
personales). puede paralelaft'lente tratarse de una 
~sislencla a la tarea que por fin se ha superado. con 
lo que se ha pasado a otra etapa: la a.vunclón del 
trabajo. Es interesante el que esta etapa se empc?arn 
a dcscncadc:nar a partir del trabajo de grupo 
directamente en el campo. 

e:) La experiencia de la tarea autoimpucsta h.'1 
hecho que los alumnos ""' den cuenta de las formas 
ftsicas (a veces paco notorias o muy sutiles) con las 
que tos habitantes dividen territorialmcn1c el parque: 
plantas. jardincria en genc1111, cuidado de cordones. 
tcxtwa de la tierra. "'ocación del espacio. fonnas de 
•bordo• muy pcqucf\as de tiena entre las áreas. etc. 
Esto podria indicar que una tarea realizada de esta 
nianera (con las implicaciones que tiene hacia el 
interés personal) puede fomentar una obscn.-ación 
tnás profunda del ambiente estudiado por el alumno. 
Por otro lado he dcscubieno que la tcoria ha sido 
digerida poco a poco y se ha aceptado de buena 
manera como explicación a los fenómenos 
observados. ya que: 

d) Al totnar contacto con un grupo de ·vecinos que 
los cuestionó en el sitio. la experiencia se transformó 
en la plancación de una estrategia para organi7..arlos 
y trabajar el proycc:to panic:ipa1ivo (la idea de hacer 
los talleres). En suma se han producido respuestas 
inno,·adoras al objeth·o parcial de conocer la fomta 
en que los habitantes entienden y organi7..an et lugar. 
promm·idas tal vez por la toma de mando del grupo 
en las decisiones con respecto a las acciones del 
curso y se han producido estrategias diferentes ()'a 
que se conocen de cerca los grupos de vecinos) para 
ta organi7 .. ación y puesta en Jll3rcha de los talleres 
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panicipati"'os de disci\o. Esto indica con claridad que 
un grupo operativo. que decida sobre sus propias 
acciones de investigación-acción en el sitio de 
estudio. puede resultar más productivo que uno 
dirigido tradicionalmente por un docente 
jerárquicamente superior a los alumnos. 

Esta serie de hechos me llevaron a 
c:ucstionar al grupo MJbrc el porqué de la decisión de 
elegir como lugar de uabajo de proyecto 
precisamente el "parque ecológico las torres". ya que 
-si bien parece ser el sitio adecuado- esto dcbia 
desprenderse de un proceso fonnaliz.ado del análisis 
de la estructura social y física del lugar. Su 
respuesta apuntó a scdalar que en el proceso de 
en~i.stas y visitas al lugar se han percatado de que 
este lugar es el indicado por los habitantes como "el 
centro de la colonia". por lo que piensan que es 
conecto et planteamiento. Tal "'eZ el proceso 
formatl7..ado que pretendemos utili7..ar resulta largo. 
tedioso e inadecuado. Después de ello, se ha hecho 
un diagrama de la estructura significath-a de la 
colonia para que esto ayudara a comprender la 
manera en que los habitantes han constnJido su 
ambiente. Esta forma de trabajo puede ser más 
adecuada y ágil. produciendo resultados didácticos 
similares. Pero hay que C"o-aluar esto con más 
cuidado, ya que al final de la clase "-targarita 
propuso que se hiciera junto con un infonne un 
an31isis más detallado de la estructura del lugar 
usando el instrumento planeado para et curso. El 
diagrama al que se llegó es como sigue: 
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Implica el análisis rápido de las cntr~'istas 
segregando los elementos urbanos en tres catcgorias: 

Centros: puntos nodalcs. de 
reunión o monumentos a los que los habitantes se 
refieren como "puntos de orientación•. Son lugares 
con los que se estnJctura et mapa n1cntal del 
habitantes cuando lo dibujan (trazos iniciales y rnás 
fuenes). 

Limites: Jugares que •cierran• al 
barrio; al igual que los •centros• son estructurantes 
muy imponantes de los "mapas mentales• elaborados 
por los habitantes. pero se ha notado que la carga 
emocional ptO)-ectada sobre ellos es diferente a la de 
los centros (estos últimos tnás enl37..ados con 
emociones de amor-odio. micdo-s..'l!tisfacción. 
seguridad-inseguridad. ofensa. etc.) 

Ejes: lugares de mo'\'imiento 
territorialmente •neuuos• "' emocionalmente 
cercanos a la fonna en que se en-tiendan los límites. 

Después de cst."I explicación se pidió que, 
tornando la perspectiva de los habitantes, es decir. 
como si ellos mismos habitaran la colonia. 
describieran la estructura del espacio. Asumieron 
que este ejercicio debería rcali7..arsc individualmente, 
tornaron una hoja y rcali7 .. aron la descripción. 

Se propuso una lista de tópicos a considerar 
en la descripción. pero haciendo la obscr..-ación de 
que era opcional el tomarla. Los tópicos son los 
siguientes: 

a) Cómo organiza el espacio el habitante 
a. 1) qué acth"idades rcali7.a 
a.2) cómo se segregan 
a. 3) qué formas fisicas los definen 

b) cómo define el habitante los limites del lugar 
e) qué significado tienen los lugares para la gente 
d) porqué se eligió esa zona (el "'parque ecológico 

las torres") para hacer el trabajo de proyecto 
e) qué estrategias son imponantes para iniciar su 

rcacondicionamiento 
O cómo se organiz.aria un t.-..ller de trabajo en el 

que paniciparan los ..-ccinos. 

Los documentos individuales que generó el 
grupo son descripciones del lugar que coinciden en 
sci\a1ar al lugar central del barrio como el punto 
neurálgico de la zona. se hicieron observaciones 
sobre cómo representa en lo fisico y en lo social un 
punto de encuentro y comunicación en la zona. No 
obstante. en estas descripciones se sci\ala que este 
Jugar está descuidado y sucio y que estos hechos 
molestan a los habitantes que ..-en la urgencia de 
transfonnarlo. sugiriendo el uso de su propia fuer.1 .. .a 

de trabajo para ello. Las estrategias de trabajo que 
proponen en sus escritos son coincidentes en la 
necesidad de un trabajo colectivo "de facto• sobre 
una maqueta.. los dibujos que han hecho para 
explicar lo que han escrito se circunscriben al parque 
(lrma y Carlos) haciendo una diagramación de usos
territorio-significados más fina o siguiendo 
aproximadamente el diagrama con el que se hizo un 
momento antes en esta mis013 sesión un resumen del 
análisis del sitio (Héctor y Constantino). 

AJ terminar esta acti"·idad se hizo un 
rc;sumen sumario de Jo visto durante el curso asi 
como de las acti'\idades de taller realizadas. De esto 
surgió la idea de que se entregara un infonne de 
resultados sobre lo '\"Ísto hasta la fecha. que 
contemplara además una rC"\'isión critica de los 
instrumentos de in'\·estigación del curso. una 
C"\'aluación de su utilidad~ un recuento de la 
infonnación rclC"\·ante para el trabajo de proyecto. así 
como la proposición de instrumentos alternativos de 
recopilación y análisis de Ja infonnación. A este 
informe se agregaría un esquema de trabajo 
(estrategias de organi7..aci6n) para los talleres con los 
vecinos. 

Se hizo una dinámica en la que expusieran 
ideas para organi7.ar el taller. lrm.a propuso la 
elaboración de una maqueta de trabajo. con los 
elementos que los vecinos han señalado como 
necesarios para rehabilitar el barrio hechos por 
separado. para inducir a los "·ccinos a que "jueguen" 
en la construcción del proyecto. Se plantearon 
problemas de organi?..ación de grupos; si era 
ncc:csario recurrir a líderes o a los pttrrocos; sobre 
logistica de uabajo: cómo hacer la maqueta. donde 
trabajar con los vecinos; Héctor cuestionó tomar en 
cuenta aspectos de financiamiento de un posible 
proyecto. etc. 

Hubo mucha panicipación. se cuestionó 
sobre cómo hacer una maqueta que en su 
presentación fuera congruente con la fornia en que se 
imaginan los habitantes el lugar y que lo representan 
en dibujo. que es como compuesto de "imágenes 
,;,·cnciales" desconectadas de la t.ra7 .... -i parcialmente 
pero organizadas n\ás o menos sobre esta. (para 
entender ello pueden "·ersc los dibujos recabados de 
los habitantes). 

El planteamiento llevó a imaginarse una 
maqueta rodeada de una tira de fotos de las cuadras. 
para hacer una representación lo más realista posible 
o utilizar cuadros con fotos parciales de la zona. 
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ubicados estra1egicamen1e para ""orientar"" a los 
'-'CCinos en la lectura de la maqueta. El gru¡x> 
mencionó que la segunda opción podria ser la más 
viable y cercana a la fonna en que los habitantes 
construyen su mapa mental. 

La búsqueda de un espacio de trabajo llevó a 
proponer que se le presentara al Pánoco del lugar un 
informe detallado del trabajo hecho a la fecha (ya 
que según dijo lrma nuestro peculiar modo de trabajo 
ha despertado suspicacias en él) con el plan de 
trabajo con los grupos. para conseguir que nos 
prestara un salón de la Casa Panoquial para los 
talleres. Margarila sugirió hacer un trabajo de 
análisis más detallado para ""justificar• la elección 
del sitio como punto de la transfonnación urbana. 

La sesión terminó bastante tarde. pero esto 
sorprendió al grupo. ~-a que n pesar de que se hizo 
mucho. no notamos el paso del tiempo. 

Hoy se han presentado algunos problcn1as 
pedagógicos interesantes. que pueden ser producto de 
la torna de poder sobre el proceso de cnscñan7 ... '"l
aprcndi:zajc por parte del grnpo de alumnos (la 
aceptación de la tarea). a pan.ir de un proceso 
acumulado en el tiempo del curso: 

-la relación del interés del gn.ipo con la loma de 
mando en las decisiones del proyecto y del curso. 

-la relación del trabajo en e.ampo autoimpuesto y el 
tnayor conocimiento del medio fisico-social. 

-la sensibili7.ación a los problemas comunitarios 
inducida por este hecho. Incluso en el planteamiento 
de acciones de proyecto: ha cambiado el enfoque 
general sobre el rol del di senador. antes considerado 
como un "e~-pcrimentador plástico'" generador de 
vanguardias estéticas. con el tiempo se ha vuelto un 
"trabajador social• preocupado por los problemas de 
la zona y de sus habitantes. 

-el aumento significativo de respuestas criticas e 
innovadoras de los alun1nos dentro de problemas 
abstractos (teórico-metodológicos) cuando antes esto 
era raro. 

-la proposición de soluciones más prácticas a los 
problemas. 

Parece haber un proceso de '"reflc.x1ón en la 
acción" que se rcfuerL..a con la toma de nmndo de las 
decisiones. que lleva de un conocimiento práctico -
tomado de casos reales- a una conceptuali7.ación 
abstracta más rápidamente y con más rique7..a que 
una reflexión directamente sobre la tcoria. Este 
hecho lo he constatado al comparar las respuestas de 
Héctor de las del resto del grnpo. 
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Héctor no asistió a esa sesión de campo del 
grupo y sus respucstaS son más pobres y refleja un 
menor nivel de comprensión del problcrna. Su 
asistencia al curso también ha sido irregular. 

Hay que considerar en paralelo el periodo 
de '\"3C3Ciones que prcccd.ió a esta sesión como un 
factor que eliminó el c..-.nsancio y facilitó respuestas 
más ricas y numerosas de panc del grupo. 

La dinámica de clase que se ha probado en 
esta sesión parece muy buena. 

Clase 9. 
La clase se dividió en dos secciones. La 

primera se concretó en definir la estructura de 
contenido del repone parcial de actividades que se 
presentaría al párroco del barrio para poder rcali7..ar 
los talleres de disei\o participati,·o. 

El repone se dh"idió en ucs secciones. una 
de acopio de datos. donde se especifican los 
instrumentos de recopilación y la metodología de 
trabajo~ y los datos recavados. ordenados mediante la 
hoja de recopilación de infonnación (bloque B 1 
Mctodologla del trabajo en el apéndice 2). 

La segunda sección trata del análisis de la 
información. haciendo una descripción de la 
metodología de análisis y el análisis del sitio. El 
grupo planteó la necesidad de elaborar éste a panir 
de las categorías vistas en el ejemplo que '"irnos al 
inicio del curso (un análisis basado en una casa 
habitación que fue remodelad.a)::. Esto motivó una 
discusión ya que se obscn.·ó que cada sitio y cada 
gn.ipo de habitantes podrían reclamar una especial 
aproximación. por tratarse de casos particulares. y 
que por lo tanto. las catcgorias de análisis debían 
deducirse del caso panicular y no de 
conccptualizacioncs prC'ooias. Se decidió tomar el 
ejemplo como base para hacer el análisis particular. 
Pienso que Margarita y HCctor han hecho esta 
observación por comodidad ,.. totnan este paso como 
un "requisito más" a cubrir para pasar el curso. Por 
su pane. Constantino parece mu:r interesado en el 
análisis visual del sitio. ,..a que él ha hecho mucho 
trabajo de bocetos en la zona. Se inclina mucho por 
este tipo de trabajo n\ás que por las entrC'\"istas. 
mientras que Carlos y ftdargarita son más 
desenvueltos en el trabajo de entrevistas. lona hace 
el trabajo analítico con mayor facilidad. Esta 
división de intereses puede ser beneficioso para el 
trabajo en equipo. Es interesante que al grn¡x> le 
haya animado la idea de entregar un repone de 



equipo ¡:x>r la posibilidad de •di\.'idirsc" el trabajo a 
realizar. Hay que ''er cómo ha entendido el grnpo 
esa división de trabajo y si ésta atiende a las 
inclinaciones personales o se hace bajo otro criterio. 

La tercera sección del repone trata de la 
organización de los talleres de discfto panicipati\to. 
los criterios de fonnación de los grupos de 
participantes y las dinámicas de trabajo. También se 
ha incluido una pane que describa lo que se pretende 
lograr de los talleres así como las características 
esperadas del producto. 

La segunda pane de la clase trató acerca de 
los criterios de fonnación de los grupos panicipantes 
en el taller de proyectos. Se habló de que la decisión 
debía ser cquilibrad.."t y democrática. Se especuló 
sobre el efecto que tcndria el que la organi7..ación se 
hiciera en torno a los lideres de la colonia o si se 
deberla seguir un criterio de selección aleatoria en 
base a un sonco u otro procedimiento por el estilo. 

Et criterio que prevaleció en la discusión fue 
que la medida de la selección debía cst.."u dada por el 
interés de la gente en panicipar en el taller. La 
decisión se dejó para después por rccon1end.."lción 
mía. Ello podría ser beneficioso. ya que el grnpo 
tendrá más tiempo para pensar el problema. El grupo 
va a decidirlo en una junta que me deja de involucrar 
-y probablemente esto haga una decisión mas rica y 
libre- y al escribirlo en el repone hay oportunidad 
que el criterio se medite a la luz de la reflexión 
escrita e independiente. 

El resto de la clase se ocupó en organi7...ar la 
sesión de trabajo de grupo para la realización del 
repone: para la fabricación de la n1aqueta que 
serviría para el trabajo de taller en la colonia. y para 
discutir las implicaciones de cada punto del repone 
en lo visto durante el curso. 

Se hizo ver al grupo cón10 cada punto que 
trata el reporte podía consultarse en los contenidos 
de sesiones anteriores (sobre todo las panes 
metodológicas). Pude observar que los apuntes que 
consultó r-..1argarita son los mas ordenados y 
completos. 

Se había pedido un repone personal de 
resultados la clase anterior~ l\.1argarita fue la única en 
entregarlo. 

Pienso que apane de apatía por el trabajo. 
este hecho puede reflejar una falta de continuidad de 

la tarea con el objeth.'o planteado de .. trabajo de 
grnpo". Asimismo indica que rvtargarita exhibe una 
personalidad más individualista y que responde 
mejor a esquemas dirccti\.'os. porque asume muy 
personalmente la responsabilidad de •sacar adelante• 
los productos del curso. Para ella estos productos 
parecen ser muy ímponantcs (un objetivo fijado por 
ella misma); más que para el resto del grupo. Hay 
que examinar más de cerca la idea de discontinuidad 
objetivo-tarea contra la personalidad de los 
panicipantcs en el curso. 

Cla.s:c JO. 
Esta sesión se desarrolló en la casa de lnna~ 

donde han decidido reunirse para hacer el repone 
parcial de resultados y una maqueta del sitio de 
proyecto que servirá para trabajar en los talleres 
pan.icipath·os con los vecinos de la colonia. 

La clase comenzó infonnalmente -ya que el 
sitio así parece condicionarlo- el ambiente general de 
clase fue notablemente más relajado y abierto a 
respuestaS crcati'-as que en las sesiones de la 
Universidad. se repartió a los miembros del grupo 
material fotocopiado del libro 00 Los sistemas sociales 
a tra'\.·és de ta arquitectura• de Claudia Ca'\.·eri. donde 
tras hacer el análisis del caso de la arquitectura 
Bonaerense. propone una estructura de grnpos de 
trabajo. dinámicas y fines en un proceso de diseno 
centrado en la comunidad y con un espíritu 
autogestionario. La lectura de este material puede ser 
de utilidad antes de iniciar el trabajo y la 
organización de los grupos de la colonia. Se hizo 
una expli~ción del marco teórico alrededor del cual 
gira el uabajo (la pcdagogia de Frcyrc y el 
estructuralismo de Piaget. Ver punto 2.3 en el 
capitulo segundo de este trabajo). 

Margarita asumió la conducción de la 
explicación del material que se tenia del repone. 
Explicó las panes de Cste y las modificaciones que 
habían considerado importante inuoducir a la 
estructura propuesta la clase anterior. El trabajo se 
dividió scgUn las preferencias de cada miembro del 
grupo. Margarita e lnna est..-in haciendo trabajo de 
organización y análisis de la estructura general de la 
información. Constantino y Héctor están haciendo el 
análisis visual y territorial del sitio sobre diagramas. 
Carlos está recopilando la infonnación. después de 
analizar el material escrito y su organización. se 
presentaron los diagramas. En este momento. al 
anali7..ar la estructura visual ,. territorial se '\.'oleó toda 
la atención del grupo en d~finir. en términos de la 
e.xpcricncia de cada uno en la zona. la manera en 
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que se organiza el lugar y la fonna en que los 
habitantes responden a ello: las maneras en que la 
gente se orienta (por los colores. la fonna y tipo de 
jardines. los nombres de las calles. por fonnas 
dominantes). los elementos ,,.isualcs que la gente 
considera como dominantes. la concspondencia de la 
fonna de la topografla con la estructura de status de 
las gentes del banio y las gentes que habitan en los 
barrios ''ecinos. cte. 

Se narró la manera en que los habitantes 
dcfcrcncian su zona de las otras colonias. Un 
aspecto que parcc:c interesante es la obscn-·ación de 
Margarita de cómo los habitantes de Atoyac -una 
traza intrincada y llena de recodos- han des..-.rrollado 
un lenguaje de silbidos para a'\isarsc entre ellos si un 
cxtrafto ha llegado a la zona. Se hizo la hipótesis de 
que esto podría responder a la imposibilidad de 
hacerse sella.les visuales entre ellos mismos (por la 
forma de la traza); lo que llC"\'Ó en ese momento a 
elaborar una hipótesis mas general de que el espacio 
arquitectónico podría condicionar el componamiento 
del habitante en él. Se ha llegado de la 
aproximación sobre material de trabajo no acabado, a 
la narración de hechos vivenciales. a la elaOOración 
de hipótesis generales. Este proceso pudo haber sido 
condicionado por la fonna en que se presentó el 
material de trabajo: Diagramas parcialmente 
acabados y de temática precisa (centros de reunión, 
redes de relación, circulación. cte.). Es interesante 
explorar la potencialidad de estos medios de 
presentación como instrUmcntos didácticos que 
desencadenen L"l elaboración de contenidos 
abstractos; aunque hay que '\"er esto con cuidado: las 
hipótesis. adern..-is de estar condicionad..-.s por los 
diagramas de trabajo. son el resultado de una 
relación con contenidos concrcto-,;venciales 
desarrollados con anterioridad -y con interés- por los 
alumnos. No hay que desconectar de todo este 
proceso. la emoción implicada en cada una de las 
c.xplicaciones-claboraciones-dcscubrimientos de los 
miembros del grupo. Esta pane de la clase 
concenuó mucho la atención y la panicipación 
creativa. 

La ruptura del esquema rígido del aula. 
colocando descstnicturadan1ente la relación 
jerárquica de los nliembros del grupo y sin los 
elementos de apoyo simbólico como tarima- lugar 
predominante- pizarrón~ llevó a un cambio de 
componamicnto en lo referente al ambiente más 
relajado y de participación creativa. Me llamó la 
atención un comentario de Héctor que pedía que 
todas las clases del siguiente semestre se hicieran 
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asi; en las casas de cada uno. pues era más cómodo. 
esto puede llevar a pensar al aula universitaria como 
revestida todavla de autoritarismo tensionante para 
el alumno. ¿será posible pensar en un cambio de 
métodos educativos al margen de un cambio 
profundo de la estructura arquitectónica del aula o de 
su equipamiento menos fonnal? 

La pane final de la clase 5C proyectaron 
acetatos de un proceso de discfto panicipativo 
rcali7.ado por Charles Moorc para una iglesia 
episcopal en California durante 1979 y 1980. El 
material dcscribia los talleres llevados a cabo con los 
miembros de la comunidad. su organi;r.ación. el 
material y dinámicas de trabajo y los resultados a los 
que se fue llegando. Fue imponante el mostrar este 
material • ya que esto puede alimentar el desarrollo 
del trabajo del grupo. Por otro lado. parece 
con'\'eniente comentar que al integrarse en la misma 
sesión de trabajo esta experiencia anglosajona con la 
experiencia latinoamericana de Cavcri. podria 
generar una discusión critica posterior sobre una 
fonna adecuada de trabajo en este momento y en este 
lugar. 

La clase terminó con una discusión informal 
sobre c.""pcriencias docentes de todos los 
panicipantes~ el que esto se haya dado podria indicar 
que se empieza a integrar la idea de una estrecha 
relación del diseño panicipati''º con la práctica 
pedagógica. En esta sesión se me ha cmpc7.ado a 
considerar más como uno del grupo de trabajo que 
como docente del curso. Puede ser el inicio de una 
integración ntás homogénea del grupo operativo. 

7.3. La tarea se ha aceptado. El grupo 
trabaja muy unido. 

Clase 11. 
Esta clase fue totalmente descstructurada. 

ya que se tenia la espcctativa de revisar el repone 
parcial de proyecto al grupo y éste todavia no se 
tcm1ina. La estructura general del trabajo está 
completamente definida. falta dar orden ,. editar 
algún material de entrevistas e interprctacion.es. 

La prin1cra pane de la clase se ocupó en dar 
orden a ese material. y a plantear faltantcs 
específicos a cada miembro del grupo. Incluso se 
habían elaborado una serie de listas. una para cada 
miembro del grupo. que n1arcaban exactamente el 
faltante de apones de cada uno. Se ha conseguido ya 
en esta et..'"lpa. una administración mas o menos 



efectiva de la infonnación; incluso se había incluido 
una lista de mis faltantcs. que era un archivo de 
dibujos de los habitantes. las entrevistas y sus 
interpretaciones. Me di cuenta de que no se babia 
podido revisar toda la infonnación. por lo que creo 
que es necesario integrar a estos talleres. pláticas de 
adminlst,.ación de pro;vrclos de invcst1¡.:aclñn. 
Realmente la cantidad de material que se puede 
recopilar es de gran tarnafto. por lo que puede 
resultar engorroso ~· angustiante el darle orden para 
COD\.'Cnir estos datos un instrumento útil de proyecto. 

Por otro lado es necesario C\.'ah.1ar que tan 
benéfico. en términos de la efectividad del proceso de 
enseñan.za-aprendiz.aje. resulta el hecho de 
considerar en el reporte datos metodológicos y datos 
de campo en paralelo. Una estrategia de n1ancjo de 
la infonnación podria ser a partir de un primer 
análisis de la información de campo y extrayendo de 
manera libre. interpretaciones de este m..'lterial que 
alimenten el trabajo de disci\o. 

Esta posibilidad es imponante considerarla. 
ya que se propuso. por panc del grupo. la factibilid.."ld 
de seguir con este proyecto de in,·cstigación hasta 
taller de proyectos 11. y tcnninarlo en Diciembre de 
este ano. ya que se dijo que el tema era muy 
interesante y la metodología de trabajo les ha 
parecido enriquecedora acadCn1icamente. Este 
hecho. que no se des.cana. sugiere que en este punto, 
los alumnos se han involucrado emocional
académicamentc con el proyecto. Es importante 
anotar cómo este hecho se asocia al trabajo mas 
continuo de equipo y al manejo más abundante de la 
infonnación generada ""'i"·cncialmente" en el sitio de 
estudio. Hay que c\.'aluar esto con cuidado para 
descanar la posibilidad de que la continuidad del 
proyecto sea perjudicial para el proceso cduc..'ltivo 
Esta decisión. por otra parte, fue meditada con 
anteriorida.d y discutid..., en gnapo. Yo habia 
manejado para mi esta posibilid.'ld pero estaba 
planteando el postergar su discusión hasta haber 
evaluado los resultados de este taller al final del 
curso. Sin en1bargo. creo que el presentarse como se 
hizo. va a afectar los resultados parciales de este 
taller y la noción de continuidad (contrn todas las 
espcctati\.'aS formadas desde este mon1ento) del 
trabajo de investigación. 

La prescnt..."lción del a\'ancc del repone. dio 
oponunid.ad a que se planteara una inconfomlidad 
general sobre el descmpci\o de Héctor. que ha sido 
irregular y que. según ha percibido el grupo. ha 
retrasado el avance del pro,.·ecto. Concretamente se 

pedía justicia sobre Ja calljicación alargada a una 
persona en proporción a .n¿ aportación del proyecto 
común. 

Este hecho sugiere dos cosas: 
a) que ha quedado al dcscubieno el objetivo latente 

de la calificación numérica. que se relaciona no con 
algo intangible y subjeti\.'O que es et aprendizaje 
fonnati"'º• sino con algo concreto: el trabajo 
comunitario. (lo intcrsubjcti\."O es concreto en la 
realidad del grupo) 

b) no ha quedado clara la fonna en que se va a 
otorgar esta calificación: si es por el dcscmpcí\o 
grupal (cantidad homogénea) o si es por et 
descmpci\o individual (cantidad heterogénea) o por 
algUn otro sistema que decida el grupo. 

He sido insistente en el hecho de la 
imponancia de los contenidos fonnativos (subjetivos 
e indh:iduales) para detenninar esa calificación. 
Ello llC'\.'Ó a plantear de una forma clara cuatro 
aspectos a evaluar del curso: 

a) una evaluación de c..-¡da miembro del grupo 
( rcalicfad concreta de grupo) hecha por cada 
ntiembro del grupo hacia los demás. 

b) una evaluación sumaria del curso revisada por el 
docente donde se describa el proceso de diseno y sus 
resultados (indi,,-iduales) de investigación. 

c) una apreciación del coordinador. del descmpcí\o 
de cada miembro del grupo. 

d) una evaluación directa de los vecinos al producto 
del taller. (tomando el modelo estadístico de Moore) 

El proceso de evaluación puede probar 
algunas cosas: sobre la estructura social existente en 
el grupo de taller. sobre los mecanismos de 
evaluación que proponga par si mismo el grupo. etc. 

La c;:larificación del método de evaluación 
generó discusiones sobre la ponderación de cada 
aspecto a C\.·aluar y sobre la posibilidad de suprimir 
la e\'aluación sumaria. Al final se obtuvo un 
consenso de este modelo y se calmaron notablemente 
las protestas e inconformidades. Ello lle\.·a a pensar 
que en la ecología del aula el manejo politice de las 
situaciones es una variable muy impon.ante a 
considerar. lo cual lleva a suponer que para estudiar 
el proceso de trabajo de discfto que se realiza con la 
panicipación de uno o varios grupos hay que estudiar 
como variables que afectarían al mismo (y por lo 
tanto a las características del producto esperado del 
taller) los procesos de integración grupal y el papel 
mediático que juegan en el desarrollo del trabajo las 
estructuras sociales de los grupos que panicipan en 
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él (jcrarqulas. liderazgos. ·arreglos• y •concesiones" 
al trabajo. etc.).' 

Se hizo una rcprogramación de las tareas a 
realizar para concluir el repone y la maqueta. 
haciendo un recuento de lo hecho y de lo faltante. 

Se revisó el avance y el grupo esbozó la 
fonna general del producto final. Se programaron 
las fases de trabajo para terminar las tareas. Se 
insistió en que el repone debla terminarse de tal 
fonna que pudiera entregarse al párroco de la colonia 
para que nos prestara un local para trabajar con los 
,,·ccinos. 

Esto nos llC"o'Ó a plantear como minimo tres 
talleres de trabajo. se propuso un mecanismo de 
elccc::ión que agrupara tipos diversos de '·ecinos. 
Pensamos recurrir al Güero para que junte algunos 
adultos hombres. a una jefe de mal\7.ana que vive 
junto al sitio del proyecto para que junte mujeres y 
j6'.·enes. y a Román para que organice un grupo de 
nii\os. 

Surgió la duda de cómo planear el trabajo. 
Se llegó a la idea de que debia hacerse cuando menos 
un taUer piloto para <="'-·aluar la din3mica "natural" de 
panicipación y afinarla en los próximos talleres. a 
fin de que se pueda producir como un subproducto 
del curso una c'·aluación metodológica que llC'\·e a 
una propuesta concreta de trabajo en grupo. 

Clase/~. 
La sesión se llevó a caOO durante dos días 

fuera de la uni,·ersidad en la casa de un miembro del 
grupo. El sábado anterior se trabajó sobre la 
maqueta del lugar de estudio. Se hizo la decisión de 
utih7.ar algunos materiales para el modelo ,. 
trabajarla solamente a un nivel de estudio. Se 
descanó la idea de usar recursos muy elaborados 
para el modelo. en pane por el tiempo que llevaría 
hacerlo y también porque se prefirió hacer un 
modelo fuenc. resistente y con la infonnación 
suficiente para que los ,·ecin~s trabajen sobre él. La 
sesión fue muy larga. duró de las 9.00 A.M. a las 
7.00 P.M. He notado que me he integrado más al 
grupo en esta semana: ta.1 ,·ez por el trabajo 
colectivo. Todavía el manes hay resentimiento del 
grupo porque Héctor no se ha integrado 
completamente al trabajo: sin embargo. el dejar gran 
pane de la decisión de la calificación de los 
panicipantes en el conjunto del grupo. ha hecho que 
se genere más confianz .. "1 y tranquilidad hacia el 
trabajo. refor?.andose en paralelo el grup:t operativo 
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contra un csquem.a tradicional docente -alumno. Con 
ello creo que se ha ganado camino hacia la no 
dircctividad del trabajo en el grupo de taller. 

Tal vez esta sea una razón de mi 
integración al grupo: ya dejé de representar una 
•amcWU"..a" (pcrdi mi estatus de •juez calificador 
poseedor del poder en el aula"). Ello lleva a pensar 
que esta forma de a·aluación por un consenso de 
grupo (consejo tribal) puede ser posith'3 por el logro 
de los objetivos de enseftanza-aprcndizaje; y tal ""CZ 

al poner al dcscubicno el objetivo oculto y hacer que 
una entidad superior torne el control de él (el grupo 
que califica) pierda su importancia. Esto hay que 
C"o-aluarlo a la hora de que el grupo realice el proceso 
de C"o"aluación. 

Un aspecto interesante notado desde el 
sábado es que trabajando sobre la maqueta ha habido 
más ideas sobre cómo trabajar con la gente. Se hizo 
ta sugerencia de que se registrara el trabajo de cada 
sesión con los '·ccinos del barrio en un plano pegado 
a la pared '!f' utilizar plumones donde se marquen los 
movimientos de los elementos del parque )º el estado 
final del proyecto--scsión. Al mismo tiempo se 
propuso que existiera una cámara de video que 
filmara en toma fija toda la sesión de uabnjo para 
luego interpretarla en grupo. 

El trabajo es desencadenante de contenidos 
abstracto-fonnati,·os. 

La sesión del manes se hizo por la tarde de 
6.00 p.m. a 10.00 p.m en el mismo lugar. Se uabajó 
sobre el modelo y se terminó. Los elementos móviles 
que se van a usar en las sesiones se los llC'\.ºÓ cada 
quien a su casa para trabajarlos. Es interesante el 
consenso que se ha hecho sobre la utilización de tos 
colores como elementos simbólicos que faciliten la 
lectura del modelo para los vecinos en el taller de 
disci\o. Se repanió el trabajo del repone para 
entregarlo al pánoco de la colonia. 

El que se haya cambiado de persona a la 
que "ª dirigida la tarea. "del maestro del curso" al 
"representante del grupo de ,·ecinos" -con la 
consecuente '·inculación del trabajo a un problema 
concreto-real- ha hecho un gran cambio en cómo se 
perciba la tarea. lo cual puede influir en su 
realización y en los valores que gra,;ten en tomo a la 
labor de disei\o (un arquitecto de élite "·anguardista 
contra unos arquitectos con1prometidos con la gente 
y sus problemas concretos). 



Un paso m.is adelante seria el que se 
cambiara la dirección de la tarea al mismo grupo. 
Esto puede ser beneficioso en los resultados de 
aprendi:z.'lje. ya que se pierde la '-inculación 
au1oritaria del maestro-jefe de taller con el alumno
empicado. 

Sin embargo esto podrla ocasionar algunos 
problemas. ya que la desvinculación lotal ~ue tal 
''CZ podria operaren una sociedad con un siSlema sin 
base en la dependencia laboral despótica- podria 
correr al parejo de apatla hacia el trabajo (no 
asunción de la larca). lo cual podria afcc1ar los 
rcsullados de aprendizaje. ESlc modo de trabajo de 
'\-inculación muy pcquefta entre la autoridad del 
macsuo y del alumno se ha dado muy exitosamente 
en los grupos opcrati'\'OS de 1rabajo autogest¡,•o. 
También es la base del trabajo en doctorado (aunque 
éste se UC'\·c a cabo indi,,.idualmcntc pero podría 
llC'\·arsc en grupo). Esto. no obstante. necesita una 
gran motivación porque trabajar para un objeto 
abstracto (como el aprcndiz.-.jc) es a '\'CCCS fnJStrantc. 
es ocasión para abandonar el trabajo y "ser expulsado 
del paraiso". 

7.4. Una crisis en el grupo. Se reclaman 
líderes y juslicia. 

Clase 13. 
La clase inició con la rc,,.isión del material 

de trabajo desarrollado por el grupo. Se trata de un 
trabajo muy completo y ordenado. Se anotaron 
algunas modificaciones pcquci\as y segun dijeron los 
miembros del grupo había loda'\ia algUn faltantc de 
información (muy pcqucilo. muy locali:zado }' 
visuali7..ado completamente scgUn pude darme 
cuenta). Llama la atención sobremanera que aun 
siga el conflicto por la "falta de justicia" en la 
repanición del trabajo. Se han hecho esfuerzos por 
evita:r este problema: sei\alando lo impon.ante de 
considerar la pane fonnath·a personalmente como lo 
único imponante~ otorgando poder al grupo sobre la 
calificación. etc. El descontento parece focalizarsc 
en Margarita~ ya que Je molesta mucho que no se 
trabaje al ritmo que ella quiere. Le he cuestionado 
sobre si Ja presión que siente es desde Jo que 
estrictamente pide Ja clase o si es de otro tipo. Ella 
ha respondido que hay de hecho un compromiso con 
Ja gente de la colonia y que esto la presiona (a 4 
semanas de finali7 ... ar el curso). 

Estos conflictos alejan cada '\'CZ más la 
posibilidad de que el taller de proyectos continúe el 
próximo ciclo con el mismo grupo. 

Se ha hecho notar al grupo que cumplir con 
el objeli'\'O de ensayar una metodologia de análisis es 
suficiente como contenido fornlalivo para este curso. 
Parece que esto no los ha lranquilizado. 

Después de re\.'isar el avance de 
in'\'cstigación se hizo una re"o'isión del cuadro de 
análisis que relaciona el marco teórico y el marco 
metodológico (ver apéndice 3). Se explicó la utilidad 
de este instrumento y las implicaciones que tiene en 
la C'\.'ah.aación del marco ideológico de la 
in'\'cstigación y Ja elaboración de hipótesis de trabajo. 

Ello dio pie a una discusión sobre la 
naturaleza de los métodos de análisis del sitio v su 
utilidad práctica en el discr'\o. Se sct\aló cómÓ la 
escala y el valor simbólico de habitar pueden ser 
indicadores cla"·e de la orientación ,. utilidad de la 
metodología de análisis del lugar. .. 

Con todo y ello. parece haberse creado un 
consenso en tomo a la idea de que la obscr,,.ación. y 
la obscr\"ación panicipante son instrumentos 
pri,'ilegiados para el trabajo de arquitectura en 
pan.icipación. 

Se comentó un método de análisis del sitio 
de Carl Steinetz de la Universidad de Harvard4

• que 
utih7..a en el curso de "site analysis" orientado a 
sistenias ecológicos regionales. este consiste en 
plantear un recorrido por el territorio con estaciones 
de obscn·ación donde los estudiantes pcrnlanecen 
durante un día en cada una y ,·an lomando nota de 
las caracteristicas de un sistema -por ejemplo 
hidrología superficial. nora. ele.-. Se obscn-a sólo 
un sistema hasta que se completan las estaciones de 
obsen·ación; se '\Uelve al recorrido v se analiza otro 
sistema. así hasta completar loS aspectos que 
den1andc el análisis (cada "sistema completo" se 
observa en una semana). Al final p::>r este n1edio se 
tiene una idc., más clara de cómo es la región de 
estudio. 

Se planteó en clase la posibilidad de 
trasladar este método al estudio de los sitios urbanos 
obscn·ando su "ecología cullural". Esto IJC'\·ó al 
grupo a narrar e~-pcricncias como las de brigadas de 
observación para el rescate de las poblaciones de la 
margen de un rio en Espa1la. cte. 
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La discusión llegó hasta plantear el 
problema de la utilidad de anali7.ar el sitio en el 
proceso de producción arquitectónica. Las opiniones 
se di\'id.icron y mientras que en general se aceptaron 
los métodos,. 1'.t.argarita cuestionó la utilidad de los 
procesos de análisis en la •producción rcar. Esto tal 
'\.'CZ sea una prueba de que ha dislocado el objetivo de 
cnscftanza de su práctica profesional. Tal vez el 
ejercicio de taller no ha logrado ser panc de sus 
objetivos y cspcctativas personales: no se lo ha 
apropiado. Por otro lado. esto podria tener relación 
con la dificultad de aceptar productos subjcth·os 
como justificación (¿pago?) del arduo trabajo 
realizado. 

Por su panc. lnna ha dicho cómo el mélodo 
ha hecho que sus obscn·acioncs de la i;cntc en 
relación al espacio cambien: comentó que ya lrata de 
analizar cualquier sitio en el que-'"" encuentra. Esto 
podrfa significar que el contenido teórico-ideológico 
se ha asimilado a su marco vital. Carlos y 
Constantino coincidieron en sci\alar que el método 
les parece útil para Ja práctica. Constantino observa 
esto sin la idea precisa de la utilidad en un "ciclo 
producthro" como es el caso de Margarita. Esto lo 
coloca en la antípoda ya que incluso su personalidad 
siempre está reclamando explicaciones y razones 
espirituales <l se regocija cuando surge algo en este 
sentido-. He notado que de pensar algunos conceptos 
que giran en torno a la n."lturalc7.a simbólica de las 
cosas no alcanza a retomar et hilo de la clase -se 
ausenta ensimismado-. 

Del análisis de las implicaciones ideológicas 
de un trabajo como el que estábamos rcali7 . .ando se 
scilalaron algunas fuentes bibliográficas básicas que 
podrían darse en fonna resumida a los estudiantes. 
Esto lleva a pensar en la conveniencia de elaborar 
material didáctico para este curso, que podría 
adoptarse con10 material de trabajo con grupos de 
vecinos o interesados en el entamo no 
especializa.dos. 

El material podria estar compuesto por el 
resumen de la fuente bibliográfica y una serie de 
ejercicios de refor7 .. a.rniento de lo aprendido 
disci\ados como dinámicas de observación o 
experimentación panicipante. En la pane final de la 
clase se retomó la discusión de la "justicia" en la 
repanición del trabajo. La verdad. creo que el asunto 
está tomando tintes de "linchamiento" en contra de 
Héctor ya que se considera que no ha trabajado con10 
los demás. 
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He confrontado (en especial a Margarita que 
parece estar a la cabc7..a de esta decisión) al grupo 
para que decidan si esto es por \r'engan7..a o porque 
sienlcn que se ha retrasado el trabajo. De hecho. se 
planlcó que lo que faltaba del repone para iniciar los 
trabajos en la colonia se podía entregar con un día de 
trabajo. 

Esto los llevó a una crisis. ya que quedó aJ 
dcscubicno una intención mezquina tal vez 
inconsciente pero que los avergonzó. La reacción de 
Margarita fue sorpn:si\r-a ya que dijo estar sujeta a 
una presión muy fucnc en su trabajo y que todo: la 
institución. el progralll3. el curso. etc.. no tenian 
sentido. Esto hizo que Constantino e lnna 
desarrollaran una "vergüenza ajena• y trataran de 
disculpar la actitud de Margarita. En ese momento 
se desató un aguacero. 

Cla.~c 14. 
La clase fue m.ás con...'l que de costumbre. 

Se concretó a definir la entrC'\·ista previa con el 
párroco del Realito donde le fue entregado el repone 
parcial de acthridades. Se mencionó cómo 
aparentemente hay una di\r·ersidad de opiniones con 
respecto a la metodologia de trabajo que estamos 
utili7..ando. pues mientras que el padre Abramo (de 
los dos párrocos el m.ás imponante) opina que es un 
buen modo de trabajo. ya que se involucra a la 
comunidad en el proyecto y este no se conviene en 
"un proyecto mas. como los de gobierno"~ el padre 
Homero. (que parece ser secundario en imponancia 
en la parroquia) parece reacio a aceptarla. ~·a que se 
ha formado una idea fija de lo que debería ser el 
proyecto. Nos dimos cuenta que esta diferencia de 
opiniones es real. ya que el padre Homero mencionó 
que un grupo de acción comunitaria de la parroquia 
habia sugerido que se cercara un área del parque. El 
padre Abramo sostu\r·o que eso fraccionaria más el 
espacio y seria un obstáculo muy grande para 
comunicar a los ,·ccinos que ,;ven a los lados del 
parque. SostU'\'O además que en el proyeclo había 
que in'\·olucrar a la gente de la propia zona. ya que 
sólo ésta sabe qué se necesita. Pienso que con ello 
quería decir que el grupo de acción que mencionaba 
el padre Homero .. estaba integrado por '\'CCinos del 
Contry. ajenos a la zona. Esto hizo pensar que el 
padre Abramo es n1ás sensible a este tipo de 
planteamientos de lrabajo y que .. por otro lado. está 
más consciente de la necesidad de autogcstión del 
trabajo de la comunidad. Habra que '\'er cón10 
reacciona tras ta lectura del repone parcial que 
prescnt...,n1os. 



Se scftaló que se nos prestó la sala de juntas 
de la casa parroquial para implementar los talleres 
con los ''ccinos y que por las dimensiones del local 
sólo se podla trabajar con grupos de 10 habitantes 
como máximo. 

Surgió la duda del tiempo que habria que 
dar a los vecinos. Se ocllal6 que esto sólo podria 
saberse a pan.ir de la primera experiencia; aunque. se 
comentó una experiencia parecida donde el trabajo se 
dividió na1um.Jmentc en cuatro etapas generales con 
una duración aproxintada de una hora con '-cinte 
minutoss. 

Al final de la clase se rcpanió un material 
didáctico elaborado a ral7. de la reflexión de la clase 
an1crior sobre la necesidad de contar con un apoyo 
documental para el trabajo. 

Se planteó un método de análisis de la 
infonnación de los talleres que consiste en la 
obscn.·ación en grupo de la "'idcograbación tomada 
durante et ticntpo de trabajo para hacer anotaciones 
de lo observado. Se pretende con ello captar las 
sutilc:zas del comportamiento de grupo y traducir 
esto a dos cosas: 

-La definición de los procesos de producción del 
medio ambiente por ese grupo de personas. 

-La manera en que se abstrae. jerarqui7..a y 
conceptúa el medio para su uso. 

Después de la toma de notas. se pretende 
poner en comün la infonnación para discutirla en 
grupo y obtener criterios unificados que permitan 
evaluar a manera de producir el pro,.·ccto más 
apegada a las ideas y diversidad de los grupos de 
trabajo (no hay que oh·idar que se ha pensado en tres 
o cuatro grupos trabajando independientemente). 

A raíz del pcquefto problema con Margarita 
la sesión anterior el ambiente de clase ha perdido la 
cordialidad de sesiones anteriores. Hay una 
animadversión de pane de Margarita conua Héctor -
por la "justicia en la repanición del trabajo"- que ha 
rebasado lo puramente académico. se han formado 
tres facciones más o menos hornogCncas: 
Constantino y HCctor~ Margarita lrma y 
marginal mente Carlos y él por su panc. 

7 .S. Los talleres de diseño participati,·o. 

Clases IS y 16. 

Durante las clases del 12 y 13 de junio se 
trabajó en los talleres de Diseno con las gentes del 
Realito. Se dividió en tres grupos de trabajo y se 
anotaron los resultados de cad."I sesión de taller. Se 
fotografió la secuencia general de trabajo y se 
tomaron anotaciones sobre el desarrollo del m.ismo. 

El análisis del pr0CC50 de trabajo de los 
resultados y la planificación de los lineamientos 
generales de proyecto. se llC'\o'Ó a cabo en la sesión de 
grupo del dia 20. 

En general se obscn·ó lo siguiente de las 
sesiones de trabajo con los grupos de vecinos: 

A. Hay una tendencia general a scctorizar las 
acti,tidadcs territorialmente~ es decir. ya reconocido 
et lugar de uno (zona incspccifica hasta de 2 
rn.an7.anas). se procede a trabajar sobre este territorio 
y se manda lo •sobrante" al territorio "'ccino. Las 
marcas de centralidad de ta plaza parecen hacerlas 
las dos torres de alta tensión sobre el área. ya que se 
ha trabajado hacia el interior de éstas una "'plaza 
ccntroidar. esto cs. una plaza centrada en el kiosco y 
explanada a pesar de que ta moñologia general del 
lugar es longitudinal. 

En el grupo 2 la scctori;r.ación se hizo más 
desde una perspectiva del territorio apropiado. y en 
el grupo 3 la scctori7.ación se hizo bajo un criterio 
eminentemente funcional: segregar áreas y funciones 
afines. 

B. Los elementos fisicos existentes en el parque. de 
los cuales las tones son los de mayor fuerza en ese 
paisaje. parecen configurar una división territorial 
neta. Como ya se dijo. hacen un espacio de 
centralidad que coincide con la via que en los 
..mapas mentales• elaborados previamente por los 
'\.'CCinos se scftala como el eje principal de la forma 
urbana. es decir. hay una conespondencia entre tos 
elementos del paisaje y su categorización 
significativa por los habitantes. 

Los habitantes durante la sesión de trabajo 
han procedido haciendo alineamientos con el 
"mobili.ario• del parque. esto puede significar que de 
alguna manera la forma fisica de ese paisaje 
(ntaqueta) del taller de trabajo. obliga a hacer una 
respuesta plástica especifica. Esto era de esperarse. 
ya que por un lado. el terreno disponible del proyecto 
era bastante alargado y la maqueta pcnnitia el 
trabajo cón1odo de la gente en su llaneo largo. 

Es posible que se procediera tratando de adaptarse a: 
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b.1) La fonna general del paisaje-maqueta 
b.2) La fonr1a fl.dca de or¡:nni:ación del grupo de 

trabajo. 

Por otro lado hay una l'CS'pucsta 
condicionada por la territorialidad a la forma flsica 
de organi7..ación durante el trabajo. El grupo dos. 
compuesto principalmente por scftoras vecinas de las 
dos cuadras del sur del parque se concentró en forma 
agrupada y viendo al sur para rcali7..ar su trabajo casi 
lodo el tiempo y al final esta era la pcrspccti•-a desde 
la que se obscn·aban el conjun10 que habían 
construido. 

En cambio. en el grupo J. donde un líder de 
la colonia (el Güero) controló el trabajo y donde 
hubo la segregación de dos jóvenes. trabajó más al 
lado nonc viendo al sur. 

A pesar de todo esto. dominó en los tres 
grupos de trabajo la idea de centralidad. No como 
un concepto plástico que se deri,,-ara de la forma 
fisica del paisaje por entero. sino como un concepto 
simbólico de mucha f"uerza controlado por el kiosco
ccntro. Es muy significath·o que "-arias personas 
hayan sci'Lr."llado que era necesario un lugar de 
reunión "como el kiosco de la pla.7.a Zarago;r.a ... para 
hacer bailes'" o como se recordara "la plaza del 
rancho ... que tenía un centro" 

Esto dice muy claramente que previamente 
al trabajo de diseno hay imágenes simbólicas que 
dominan la idea general de zonificación y se ,,-an 
adaptando trabajosamente al sitio. Se obscn·ó que 
con el ~"ISO del tiempo. durante el trabajo. estas 
imágenes simbólicas aisladas y aespaciales (como en 
el mapa mental de Lorenzo) se iban adaptando más y 
más a la fonna del paisaje. 

Durante el análisis se sugirió que la forma 
en que se habían ubicado los elen1entos (en "fila") 
del parque podría significar (utilizando las categorías 
de Muntai\ola) un alineamiento ritual-transducti\·o 
muy primitivo. Fue necesario acotar que si bien en 
apariencia esto era asi. en el fondo. el hecho de 
IJlanejar una jerarqui7.ación de centralidades hacia 
que la fonna no fuese un simple alineamiento. Lo 
cual lleva a una consideración más general. ~·a que: 
unafor111a urbana no puede entenderse al mar¡.:en d,_. 
su for111a de producción y la manera en que ésta se 
jerarquiza para <¡uien la usa. Por ejemplo: el 
alineamiento prehistórico de pctroglifos en Boca de 
Potrerillos. en Mina. N. L .. no ha de leerse como un 
alineamiento casual de sitios rituales hechos p:>r una 
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cultura nómada. sino más bien como un lugar 
ordenado por una trama de ritu..'lles especifica. No se 
puede analizar una forma de arquitectura -desde un 
alineamiento de rocas de un pueblo nómada. hasta 
un conjunto urbano moderno- al niargen de los 
procesos cognoscith.·os que lo generan. 

La formación de centros trajo consigo la 
creación de subccntros: se observó cómo un nifto en 
el grupo 2. ya que se había definido el lugar frente a 
su casa cogió unos juegos infantiles )' empezó a 
trabajar en esa zona importante para su vida 
inmediata. 

En un análisis estadístico de la preferencia 
de los habitantes para trabajar cienas áreas se notó al 
dividirlas en "gajos• iguales y sin significado 
terri1oríal. que hay puntos específicos donde se 
desarrolla mas trabajo: 

·más tiempo de diseno y obsen·ación 
-mayor número de ""muebles urbanos" utili;r...ados. 

Es significath·o que las áreas pico sean las 
cuadras del sur y el centro. 

Se comentó durante el trabajo que se iba a 
mandar hacia Atoyac la cancha de ílltbol. ya que 
"nada más se emborrachan y empie7 .. an a hacer sus 
destrozos". Se segrega la acti,,;dad más fuera del 
ambiente que se busca. "apto para los niftos 
pcquei\os" y se ntanda "afuera" del territorio 
apropiado. 

C. Se pudo notar que dependiendo del sexo 
dominante en el grupo de trabajo se daba una 
respuesta especifica a la organización del proyecto: 

<I grupo dos. mayoritariamente dominado p:>r 
sc1loras exhibe una tendencia a entremc7..clar 
funciones y cquipanaiento. esto generó un conjunto 
heterogéneo y "-ariado que se fue construyendo con 
alusiones constantes a la ,,.¡da en la zona. los 
problemas cotidianos, cte. y situándose siempre 
dentro de la esfera que consideraban propia (al sur). 

-el grupo tres hizo una organización que panió de 
di,,-idir (JX>r manzana) áreas hon1ogéncas de función 
(juegos-centro-depones) dominante. para luego 
trabajar sobre las áreas. 

Esto hizo un conjunto más organizado y 
homogCneo pero notablemente n1cnos alusi\'O a la 
vida que se desarrolla en la zona. 

D. Se observó que durante el proceso de disci\o. la 
gente se ,;nculó mucho con imágenes evocadas tanto 



de la zona como de su propia historia; )" que su 
conflan:a y gusto sobre lo que hacian creció mucho 
hacia el final de su trabajo sobre la rnaquet.."l. /...a.-. 
promesa.. .. de mejora .-.e aceptaron de má.-. burna 
gana a/final del trabajo que al principio. 

De todas estas consideraciones se desprende 
que una fonna pri\.ilegiada de entender cómo la 
gente organiza cognosciti'-'11mentc su lugar de vida es 
a partir del trabajo crcati""º sobre su entorno. Esto 
puede ser significativo a la hora de considerar 
métodos para comprender la organi7.ación de un 
lugar. antes de emprender una labor de diseno. Es 
necesario acotar que la pura observación c"1crna de 
un conjunto. probablemente diga muy poco a este 
problema. Lo cual nos ha llC"o·ado a plantear que 
estos talleres pueden tener también la utilidad de 
naostrar la.'f maneras en que los habitantes entiendt.•n 
su ambiente para o~an1:arlo, y que e.tole traha;o 
implica esta..'f maneras de imn¡:inar y /ns "'.\·ucito.-. 
colect1vo.s" de cambiarla 

E. Las secuencias de trabajo de los ues 
grupos fueron con10 sigue: 

Grupo 1. Jóvenes de acción comunitaria de la 
parroquia. 

l. Discusión. se pidieron antecedentes del proceso 
de análisis del sitio: se mencionó que hay una 
promesa del alcalde de arreglar esta 7.ona y mover 
los camiones. Al darse cuenta que se pueden 
beneficiar a panir de que el grupo de taller elabore 
un anteproyecto para el parque su actitud un poco 
hostil cambia a ser más abierta. Nos explican los 
hechos y las posibilidades de llevar a cabo una obra 
de mejora para la colonia. 

2. Se plantea una dinámica de trabajo. Se explica 
cómo se trabajará. de qué manera se puede disponer 
del material y cuanto tiempo (20 min.) se dará para 
"jugar" a crear el parque. 

3. El "mobiliario" del parque se dejó clasificado 
sobre una mesa a un lado del área de trabajo. se fue 
tomando confonne se fue avan7 . .ando en el trabajo. 
Una cosa que fue común a todos los grupos fue la de 
que cuando se colocaba un elemento sobre un área de 
la maqueta. no se repetía. como tratando de utili7.ar 
lo más óptimamente el espacio; (es decir que no se 
buscó generar una "zona de canchas" por ejemplo) 
esto puede indicar que las pie7.as de mobiliario 
actuaron corno "unidades simbólicas" que lo único 
que representaron para el grupo de ,·ecinos fue la 
indicación de la '--C>Cación del suelo. 

4. Hay un momento de exploración visual del lugar 
en la maqueta. un paseo alrededor y una prirncra 

decisión muy dificil. Cuando se decide por fin 
colocar el mobiliario el trabajo se hace más y más 
ágil. 

S. Se ubican los "centros". objetos que van a 
detcnn.ina.r la estructura general del conjunto y que 
no van a tener en Jo sucesivo movimiento: todo lo 
contrario. se acomoda lo dcm.iis a su alrededor. En 
este grupo se inicia colocando las áreas deponivas. 

6. La atención se concentra al ccnuo del parque 
entn: las dos torres de cnergia eléctrica. Se colocan 
los muebles periféricos cambiándolos y 
acomodftndolos para irlo adaptando poco a poco a 
una imagen deseada. 

7. Se uabaja muy rápido para definir la 
organi7.aci6n del lerritorio ajeno (Atoyac) 

K. Se pone el kiosco después de un periodo de 
"discusión imaginati"·a" sobre el ambiente que debe 
pra·alccer en la plaz.a. La decisión de ubicación de 
este elemento es tajante. hace inamovible al centro 
(que por otro lado ya lo era. pues por allí pasa el eje 
vial del barrio). 

9. Se contempla el diseno mo,iéndose en derredor 
y buscando visuales de la propia obra. Se nota la 
s:ttisfacción con el trabajo rcali7.ado. 

10. Es aprobado el disci\o por consenso del misn10 
grupo de "·ecinos y se establece un compromiso con 
nosotros para la entrega del proyecto definitivo. Se 
animnn a hablar de la posibilidad de hacerlo (ven 
mas real esa posibilidad que al principio) 

Grupo 2. Sc1loras vecinas del parque des..-inculadas 
de la parroquia. 

1. Inicia con una plática sobre los problemas que se 
tienen en la zona. desde la basura que 
constantemente deposita el mercado sobre ruedas 
sobre el parque. hasta fannacodcpendencia y 
delincuencia. Se percibe ya desde esta etapa una 
preocupación cotidiana e inn1cdiata por el medio 
ambiente. 

2. Se e:\.""Plic:a la diruimica del trabajo. 
3. Los objetos ahora han sido colocados sobre las 

casas de la maqueta desordenadamente. no como en 
el grupo anterior que se clasificaron. 

4. Hay un trabajo con decisiones muy rápidas en 
n1uchas zonas del lado centro hasta el sur de la 
maqueta. Rápida obscn·ación del sitio. 

S. Colocación de centros. que en este caso fueron 
juegos infantiles. Las señoras son muy conscientes 
de que los nii\os necesitan espacio para jugar. 

6. Al colocar los andadores y la pista para correr 
empiezan a darle "vida al espacio": hacen un 
recorrido lleno de recodos. Todo el proceso de 
disci\o está pcnncado por un enlace (lleno de 
emoción) con la realidad concreta. vi,·cncial. Esto 

151 



hace que este grupo de trabajo concrete imágenes 
más ligadas a la realidad flsica del sitio y menos 
•conceptual-simbólicas". Por otro lado este grupo 
consiguió un discfto más heterogéneo en la 
organización de las áreas de uso. 

7. Al mencionar a Atoyac se procede a ubicar el 
mobiliario de esta zona. Se percibe que el trabajo 
sobre esta á.ca del proyecto es menos emocional y 
más rápido. U.S scftoras comentan que este lugar es 
otra colonia (a pesar que administrativamente no es 
asl) y dejan el fútbol en este sitio. No hay •'ida en 
esto. 

7.1 Un nifto cmpiehl a construir su propio espacio 
en un área del proyecto cuando ya ésta quedó 
definida. 

8. Se coloca el kiosco y esto hace que todo el 
espacio en dcncdor se subordine a este centro. Es 
muy significati'\'O que también en este grupo se 
escoja el centro del parque para colocar este 
elemento. 

9. Se obscn·a todo el trabajo desde el sur (su 
territorio) hacia el none. platican entre ellas de su 
trabajo. Por consenso del grupo se aprueba y se hace 
un compromiso con nosotros para la entrega del 
proyec:to. 

Grupo 3. Adultos hombres. el líder del grupo es el 
Güero. 

l. Se explica la dinámica. En este grupo parece 
haber una organi:zación muy fuene. El Güero 
liderca el equipo y esto hace que no sean necesarias 
tantas explicaciones antecedentes como en los otros 
dos grupos. 

2. Se define verbalmente por pane del grupo de 
vecinos que cada ntan7.ana debe tener una función 
general. Se jerarquizan asi las áreas. Hay m.ás 
trabajo general que scctori7..ado como en los otros 
grupos. Pese a ello. la atención por el cenuo del 
parque es siempre ntayor. 

3. Se colocan los centros simbólicos. que en este 
caso son las canchas deponivas. 

4. Para "cercar" el área deponiva se colocan dos 
pistas para trote. Este es el final de la primera panc. 
La actividad sobre la nmquctn baja 
considerablemente de aquí en adelante. 

S. Mientras el Güero habla -y se h..."lbla- sobre el 
proyecto (no hay que ol,idar que para él este es un 
acto politice) se hacen ligeros cambios y rcacomodos 
a la disposición originat se trata de un trabajo de 
detalle. 

6. Se coloca la caseta de vigilancia y el kiosco. 
Como en los otros casos este hecho hace que todo el 
espacio se reorganice en tomo a este elemento. 
Parece muy significativo que al igual que en los otros 
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dos casos. este clen1ento ocupe el centro simbólico 
del espacio del parque. 

7. Después de esto la gente se animó a pedir una 
•fuente". que el grupo entendió como un área 
propicia para sentarse en contemplación )' no 
propian1ente el elemcnto-dcpósi10 de agua circulante. 
El Güero mencionó que era necesaria una •pucna" 
que scftalara el inicio de la colonia~ como un 
elemento que les diera identidad como unidad 
\.'CCinal. En las recientes ampliaciones a la colonia 
contry. cerca del R.calito. cada colonia tiene su 
"puerta". Al tiempo que &e definen áreas 
funcionales. se tienen que definir slmbolos de 
apropiación del espacio. que en este caso se han 
vinculado con •tos de arriba•. No puede dejarse de 
lado el comentario del Güero (ver capitulo Vl)sobrc 
la imagen deseada para su barrio más vinculada con 
el contry. y que su esposa preferirla vi,·ir allí. 

K. Se hace una evaluación ,.. se aprueba por 
consenso el trabajo que se ha emprendido. se 
establecen compromisos de acciones de proyecto por 
nuestra panc y se pacta un tiempo tentativo de 
entrega, del proyecto. 

F. Tras este brl!'.·e análisis del proceso de trabajo de 
los grupos se h..."l podido obscn·ar que en general el 
trabajo de disci\o cubrió un proceso como el 
siguiente: 

l. Análisis del lugar. Se explora su fonna 
2. Definición de áreas funcionales generales a 

panir de la colocación de símbolos que expresen esa 
función. 

3. Alrededor de estas áreas segregadas se hace 
trabajo de detalle. Vida al disci\o. 

4. Se colocan simbolos de identidad 
S. Se obscnra ~liado. caminando en derredor- el 

trabajo. 
6. Se pacta en grupo que ésta es la mejor solución. 

Este proceso difiere sustancialmente de ouo 
estudiado con anterioridad (Narváez. 1994 ). En lo 
fundamental porque en el otro proceso el paso inicial 
era la definición de truncas simbólico-funcionales 
que estructuraban el espacio~ luego se definía ntás y 
mas el conjunto. Esta diferencia puede relacionarse 
con una fonna diversa de percibir el mundo~ dada 
una manera diferente de actuar (construirlo) sobre Cl. 
Esto es: que los habitantes del Realito. que han 
gestado autónornamente sus ,.i,·iendas perciben lo 
urgente con más fuerza que los sujetos de la prueba 
de 1994. Lo que 111:'.'3 a suponer que bajo el proceso 
de diseño subyacen procesos sociales que est..1.n 
condicionando su curso y resultado. 



El proceso de análisis que se hi7.o en la 
clase del d.ia 20 se concentró en uno cualitativo. que 
desarrolló lrrna. que consist.ió en la elaboración de 
los tres estados finales a los que se llegó en cada uno 
de los talleres de trabajo. para comparar las 
soluciones )' scctoriz.ación de funciones. Se llegó a 
dctcnninar que: 

-se scctorizó el proyecto en tres 7..onas: nonc-ccntro
sur. la zona central se definió como la porción de 
tiena que quedó entre las toncs con el eje principa.1 
de la colonia al centro. 

-se consideró un centro simbólico dominado por un 
kiosco que correspondió a la 7.ona central. 

-la scctorización de acti\.;dades fue en los tres casos 
muy parecida 
Asimismo se hizo un análisis cuantitativo 
desarrollado por Héctor- que consistió en: 

1. Una tnatriz de elementos-sitio de proyecto en la 
que se contabilizaban globalmente los elen1cntos 
usados ("-cr cuadro de análisis). 

2. Una gráfica que marcaba ta preferencia por 
cienos elementos. 

3. Una gráfica que cont..'1biti7.aba los sitios del 
proyecto donde hubo más trabajo. 

De este análisis se desprendió que: 
•los juegos irúantiles. las canchas de basket. las 

canchas de "·oly y el kiosco (en ese orden) fueron los 
elementos tnás utili7..ados durante el trabajo. 

-que las áreas que concentraron ma'\·or acti,tidad de 
trabajo f"ueron la central y la zona -sur (al centro). 
Las áreas de menor acti'\.;dad de proyecto fueron los 
limites entre zonas. es decir. las lineas imaginarias 
que separaban las pc>rciones sur-ccntro-nonc ,. -esto 
parece muy significativo- la porción más alej~d..'1 de 
la zona norte que colinda. ,.. ,.a se encuentra dentro de 
la colonia Atoyac de Al'\·a~e~. 

La sesión de análisis del grupo de taller se 
concretó a elaborar una descripción detallada del 
proceso de trabajo. Junto con esta descripción se 
fueron elaborando e."<plicaciones a los hechos que 
sucedieron durante el mismo. 

Se notó que el grupo estaba batallando para 
asimilar la forma en que la información que se 
recabó en las sesiones de trabajo. podria operarse 
como un proyecto arquitectónico. 

Después de elaborar el análisis los 
miembros del grupo discutieron la fonna de 
presentar el proyecto. Hubo mucho desconcieno. ya 
que no e.xistc una guia de presentación del proyecto 
para el curso. Les recomendé que hicieran una 

planta general de conjunto y una serie de 
perspectivas en vista rasante como presentación. 
Que a esto ai\adicran una sintcsis de toda la 
experiencia. Según parece el grupo decidió otra 
manera de presentación. 

7.6. La dificil autoevaluac:ión c:olec:tiva de 
la esperienc:ia 

Cla.~c 17. 
La sesión de hO)' se concentró en C"\"aluar los 

resultados del taller. Se aplicó un examen sumario 
que tocó varios aspectos del curso. Se cuidó de que 
las preguntas fueran respondidas mediante 
enunciados abicnos y que pudieran ser escriias sin 
necesidad de recurrir a los apuntes del curso. 

La entrega de los examencs se hizo para el 
din siguiente. con esto hay oponunidad de que lo 
realicen en calma o lo respondan en grupo. La 
ultima pane de la clase se dedicó a la autoeva/uación 
del grupo. n1c di cuenta de que debian sesionar en 
forma privada. por lo que me retiré a mi cubiculo. El 
grupo se quedó en el aula. Por lo que pude averiguar 
después. hubo unn discusión acalorada cnue Héctor ,. 
el resto del grupo (cncabc7.ado por Margarita). Él 
hecho de la autocvaluación otorgo mucho poder al 
grupo; de hecho pude sentir que la relación educativa 
se hizo muy horizontal. A ,.·cccs con franca 
hostilidad. Esto ha hecho que tenga sentimientos 
muy corúusos con respecto al curso (positivos) " al 
grupo (negati,.·os a veces). por lo que he pensado-que 
este tipo de trabajo en grupos operativos - al quitar 
poder al maestro- puede resultar inaceptable para 
algunas personalidades y estar sumergido 
profundamente en lo emocional. Este hecho es de 
to1113rsc mucho en cuenta ya que creo que gran pane 
del que una metodología de ensci\anza se haga 
posible radica en las satisfacciones emocionales que 
deje a los actores del proceso de cnsci\anza
aprendi;r.ajc. 

En1rcv1s1a a Con.<rtan11no. 

El dia 1 O de JUiio le habia pedido a 
Constantino que tuviéramos una entrevista con el fin 
de evaluar el curso de taller de proyectos. que me 
narrara la experiencia desde su punto de vista. No 
fue a esa cita y el día 20 me llamó. me pidió 
disculpas y me dijo que si le podría digitalizar una 
foto para un trabajo. Yo accedí con la intención de 
aprovechar y enlrC"'·istarlo. Al llegar a mi casa me 
dijo que tenia una cita en una hora. después de 
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explicarle la pcrspccth"'1 etnográlica y cómo su 
aponación era fundamental para la in·vcstigación que 
hablamos realizado. se interesó en la entrevista y 
accedió de buena gana a no prorrogal'la snás. 

La cnuevista he estado planeándola desde 
hace cUas. pero realmente no he elaborado una 
csuuctura precisa. He preferido apr°'·cchar la 
narración libre de Constantino. iniciando con un 
'"plaúcamc el curso de taller como si fuera una 
historia ... • para ir elaborando la csln1Ctura sobre la 
marcha. De todos modos me he apoyado en la 
experiencia de los estudios de caso de la UAM ("·cr 
capitulo IV) para definir la necesidad de conocer los 
recursos. apoyos )' estrategias utili7..adas p::tr 
Constantino durante el curso. 

La entrevista finaln1cn1c se estructuró en 
seis panes: 

A. Narración de la experiencia del curso. 
La historia se concentró inicialmente en aspectos del 
programa del curso. 

B. Narración de la cxp:ricncia de trabajo con el 
grupo 

C. Apoyos institucionales y académicos para 
trabajar durante el curso. 

D. Estrategias personales de trabajo 
E. Visión del dcscmpci\o del Docente 

F. Opinión global de valores que dejó la 
experiencia en el entrevistado. 

A. Constantino empezó narrando la fonna 
en que se fue desarrollando el curso, desde la 
elaboración del plan de trabajo que implicaba como 
objetivo fundan1ental la panicipación y un gran 
acercamiento al objeto de estudio. 

Mencionó la fomL'I en que poco a poco las 
vivencias fueron adquiriendo imponancia rescatando 
lo cotidiano del lugar. le pareció que esto se derivó 
del contacto con la gente. Sei\aló que la visión de "la 
gente" cambió para él con respecto a otros ta.llcrcs de 
disci\o. adquirió una presencia más viva que incluso 
le hizo repensar este "aspecto.. del trabajo de 
proyecto. 

Este proceso lo describe como un 
"'descubrimiento de la persona, no de la gente." Las 
entre,,.istas le hacen '\."er muy cercanamente a la 
persona indh:idual. pero ad'\·iene un riesgo. ya que 
como se entrevistó a lideres de la colonia teme que 
ello haga perder una pcrspccti'\'a ntás general del 
trabajo con la gente y sus necesidades. 
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El proyecto entonces adquiere otra fonna de 
'\-'aloración. ya que la escala y el poder que tiene la 
gente para gestarlo se hace muy imponantc. Me da 
un ejemplo: el nivel de elaboración del proyecto para 
el Realito es bastante ax:queno. ya que la cohesión de 
la comunidad y su capacidad de gestar la 
construcción con sus propias inanos -•ustedes 
díganos que hacer y nosouos lo hacemos"- hace que 
los detalles los pueda hacer la misma gente. en 
cambio en una colonia como Cumbres. con una 
comunidad menos relacionada entre si. el nivel de 
definición y sofisticación es bastante mayor. 

Durante el proceso de trabajo fue 
percibiendo que las necesidades )' proyectos que 
planteaban los lideres eran muy lejanos a lo que en 
realidad deseaban los vecinos. 

El conocimiento directo y cotidiano le hizo 
valorar lo austero. pese a que la '\'anguardia 
arquitectónica la considera muy importante en su 
trabajo de diseno. ad,·iene que después del proceso 
sintió que había que regresar a lo simple. "No ha'\· 
que lucirse ... se '\-'atora lo inmediato. el lugar • .;1 
contacto con la gente, .. se sensibiliza uno". 

Se ha cambiado lo atractivo que puede ser el 
producir un proyecto que esté de acuerdo con "lo de 
m~'1·. por una respuesta a la gente y al lugar que 
elabora una respuesta emocional que es igual de 
gratificante. 

En general dh.-idió las etapas del curso en: 
-ln'\"cstigación de campo 
-análisis de la irúormación 
-interpretación de la información 

-elaboración del proyecto en talleres de 
panicipación. 

B. La experiencia de trabajo con el grupo la 
percibe como probleniática. Es dificil coordinar las 
reuniones que no son en el aula. El mayor problema 
lo observa en el desequilibrio de las cargas de trabajo 
entre los miembros del grupo. lo cual genera un 
desequilibrio en la relación. Constantino es 
consciente de que su colaboración fue irregular. Sin 
embargo. recordando las sesiones de grupo en la 
etapa de análisis le parecen muy enriquecedoras ya 
que en grupo surgen más pregunta.s y explicaciones a 
lo observado~ hay ntás opciones para la 
interpretación. 

Durante estas sesiones lo que se hacía era 
con1entar lo '\"Í'\'encial en el lugar. lo que cada quien 
h .. '1bía observado; Constantino piensa que a partir de 



ello es que se involucra el grupo en el taller. cuando 
empezaban a sacar conclusiones por si mismos. él 
cree que implica que estén •metidos· en el taller. 

Cn:c que es convcnicnlc n\antcncr el 
programa. ya que éste es la estructura del curso, lo 
que evita que el trabajo se disperse hacia otras 
direcciones. 

El ambiente tenso que vivió el grupo al final 
del curso. Constantino lo relaciona con un •c1csgas1e .. 
del equipo. ya que a nh.·el emocional este sufria 
dcsajUSlcs por no coincidir los tiempos de lodos para 
el trabajo. Supone que la dinámica de trabajo en 
equipo se rompió por un conflicto de liderazgo entre 
los alumnos. En ese momento describe que 
Margarita quería mantener un control opresi,,·o sobre 
los derruis. esto desintegró al grupo. Por su parte. él 
huyó a este problema sustrayéndose de panicipar, ya 
que no quiso tener roces y disgustos. Esto implica lo 
imponante que es para el trabajo la annonia en el 
equipo y la conciliación de in1ercscs. 

1-"1 referencia a cs10 lo llC'\o·ó de inmediato al 
momento de la evaluación. que juzga justa aunque 
consciente de que por la naturalc7...a del problema 
faltó la C'\.-aluación del grupo de ,,.ccinos. Considera 
que no era ncccs.."trio "tanlo pleito". El problema cree 
Constantino que fue la actitud de Héctor~ durante In 
evaluación él sólo se defendió. 

Constantino narra lo sucedido durante la 
evaluación. La camaradería del gn.ipo se rompió en 
un ambiente muv serio. Se hicieron dos facciones. 
Margarita. J~ y Carlos tomaron un papel 
intransigente. Pienso que el hecho de autOC"'aluarsc 
en la forma que se planteó (como una sesión plenaria 
evitando el anonimato) hizo que la autocritica se 
transfonnara en auto-ataque. Visualizo esto como 
una terapia de choque que llC"o·ó a liberar la tensión 
acumulada del semestre. Constantino comentó que 
una semana después del fin de cursos ,.¡o a 
Margarita de muy buen humor y mucho mas 
relajada. 

Constantino categorizó a Margarita durante 
la evaluación con una actitud de resentimiento en 
busca de revancha. a lrma firme y a Carlos 
equilibrado. 

Después de la calificación se eliminó la 
tensión. aunque Constantino cree que la calificación 
en si misma no fue el motivo de la tensión sino el 
"fin de semestre". la carga de trabajo acumulada de 

todas las materias (eso opina él. Margarita. que era 
la más tensa. solamente llevaba el taller de 
proyectos). calific.'1 como muy dificil y tensionante el 
problema de Héctor y Margarita. 

En general, el trabajo de taller le ha dejado 
un sentimiento positivo. Esto en gran pane porque 
considera que la aproximación fue nueva. la forma 
de acercarse al trabajo le pareció refrescante, a pesar 
de que considera que el tiempo dedicado al análisis 
del lugar fue mucho mayor que el dedicado al 
proyecto. A pesar de esto, incluso la relación del 
grupo le pareció buena. 

C. Los apoyos al estudio Constantino los ve 
casi por entero en la guia metodológica (ver apéndice 
2) que se rcpanió al principio del curso para 
desarrollar el trabajo de taller y de campo. 
Considera que el seguir estrictamente esa guía 
restringe el que se de iniciathra y crcati,-idad en los 
alumnos. Recuerda que cuando tuvieron la sesión en 
el Realito que hicieron el IC"o'antamiento fisico. y que 
dejaron a un lado la guia. sintió que el grupo se 
involucró más en el trabajo y tuvo mejores 
respuestas. tnás crcath·as. 

La facultad da un apoyo suficiente; 
n1enciona que las únicas excepciones son las fallas 
frecuentes en el clinia. que hicieron a ,·eces 
insoponables las sesiones en el salón. 

Constantino considera que el pcnencccr a 
una Universidad es un respaldo muy grande. como 
una cana de presentación para desarrollar el trabajo. 
Mencionó que el tenia como pcrspccth·a pcnenccer 
siempre a una uni,,·ersidad como personal académico. 

D. Sus estrategias personales para estudiar y 
desarrollar el trabajo consisten en hacer lo más 
r:ipido posible el trabajo de campo para sentirse libre 
y entregar su repone final del curso. 

Cuando se hizo la maqueta fue lo mismo. 
Se aisló cuando el trabajo estaba ya distribuido para 
hacerlo lo n1ás rápido posible. Creo que esto 
significa que para Constantino. el trabajo representa 
una carga. una obligación que es angustiosa si no se 
la realiza. No me di cuenta durante el curso hasta 
que medida el trabajo era una gran carga para el 
grupo. Por otro lado. Constantino además de estudiar 
trabaja cantando en un bar por las noches. lo que 
podría ser el origen de su angustia por hacer rápido 
el trabajo. 
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Cuando se rcpanieron los temas del análisis 
era para Constantino realmente indiferente el tornar 
cualquiera de los que se hablan definido para et 
repone que habia que entregar a la Parroquia. Me 
comentó que el tema que le tocó <I análisis de la 
fonna visual del lugar- le resultó muy ameno, y que 
ya conociendo c:I documento final producido por el 
taller. él c;onsidcra que fue el que más se ajustó a lo 
que a él le gusta e interesa. A pesar de ello, dice que 
se siente con capacidad de desanollar cualquier tenta 
del documento final. 

E. El dcscmpcfto docente, lo califica 
Constantino como fluido y con recursos para 
mantener la atención en el curso durante el liempo 
de duración del mismo. Menciona que él lo observó 
con mucha continuidad y con un manejo de 
infonnación suficiente. A ello at\ade que si bien el 
objcli\.'O del curso cslu,·o muy definido (lo relaciona 
con mi objeti,·o de investigación doctoral) no se 
plantearon metas intermedias, lo cual dificultó el 
dh'idir el producto del curso en cnuegas parciales; a 
ello aftadió que no se definieron con claridad fechas 
de entrega ni las caractcristicas del producto 
terminal. Trazó una con1parnción con el Maestro de 
Arquitcctura-Tccnologia. Rodrigucz Urrutia. de la 
rnis1113 rnacstria. como punlo de referencia de lo que 
deberla de ser la claridad y el orden en las enlrcgas. 
definiendo como ,·enraja el que en su curso no se 
carga el trabajo al final del semestre académico ya 
que rcpanc el trabajo duranlc el mismo en pequen.as 
entregas parciales. 

El estilo de cnscftan7.a-aprcndizaje lo 
califica como relajado. le gustaba entrar. considera 
que et curso amplió su lengu.."lje y los medios para 
hablar con propiedad sobre arquitectura. considera 
que le dio herramientas útiles para el trabajo de 
discilo. 

Con1para el eslilo "relajado" con la tensión 
que sufria al entrar con el Arq. Tamcz de la clase de 
Arquitcclura Regional (en la misma maeslria). un 
maestro muy estriclo. in1positivo y que no da 
concesiones a los alumnos. en clase de Regional "hay 
que entrar. no entras porque quieres". 

Es intcresanlc que Constanlino haga 
comparaciones explicitas y conscicnles de los 
diferentes estilos de ensci\an7 ... , de los profesores del 
semestre que cursa. Eslo indica que para anali7..ar la 
ecología del aula. hay que considerar al sistema· 
Maestria como una entidad que influye direclameme 
el desempeño del grupo panicular. El alumno está 
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integrando corno una sola experiencia al semestre. 
no sólo al curso aislado. Incluso con Margarita que 
llC\.·aba sólo una materia se daba una referencia 
constante al estilo de otros maestros de semestres 
anteriores. lo cual indica que el alumno busca un 
proyecto inlegral de estudios. De manera que si la 
Macstria no funciona como un proyecto integrado. 
incluso junto con el trabajo de campo. la calidad que 
perciba el alumno en la educación "'ª a ser difercnlc 
a que si funciona como "" proyecto. Esto es 
imponante anotarlo. ya que la a.-aluación a la 
educación es constante de panc de los alumnos. Se 
trata de adultos muy crilicos sobre el destino de sus 
horas. 

F. El curso ... •10 scnsibiliz.a a uno con 
respecto a la comunidad... uno es a \.0cces muy 
indi\.'idualista. el trabajo en equipo es necesario" 
"hay que nutrirse más de la vivencia de una 
comunidad•. En ocasiones. lo que nutre al trabajo. 
lo que moli\.-a a hacerlo, puede ser una imagen 
fantasiosa. Constantino me confesó que para él. el 
Rcalilo era un "'puebli10• con solo dos entradas. una 
por un puente. que el "isilar el lugar para él era una 
pcquena a\'enlura. 

Constantino es de un pueblo de la Sierra de 
Oaxaca. me parece muy inleresante el que haga una 
conexión del trabajo de taller con su propia historia. 
Tal \.'ez esta es una \.ia privilegiada del trabajo 
creativo: el poder tender puenles enlrc lo que se hace 
y uno rnismo. 

Entre\•úaa a Carlos. 
La enUC\.ista la habian1os acordado el 

Síibado anterior durante la boda de un amigo de 
ambos para que se celebrara el nüércolcs 2 de agosto. 
Hasta el día 3 se pudo realizar. 

Carlos me esperaba en la escuela. Oc alli lo 
in\'ité a cenar a una cantina mU'\' tradicional en 
Monlerrey: El Indio Azteca. La enira'ist.a se realizó 
después de cenar y después de tres cen·e7.3s. No 
obslantc lo que yo suponía. de que las cervezas le 
iban a "soltar la lengua"'. sus observaciones no 
¡x:rdieron objclividad y se mantuvieron centradas y 
emocionalmcn1e neutras. Apro,·cchC que otro 
compa1)ero docente de la maestria nos acompailabn 
para pedirle a Carlos que al narrar la "hisloria del 
curso" se la contara a él y no a mt para que yo 
tomara mas notas. pudiera hacer obscn·aciones mas 
"exteriores" y para que las respuestas que diera 
estu,,;eran menos sesgadas por la presión de dirigirse 
"al maestro". 



Est.-. mcdalidad. incluir un sujeto neutro y 
ajeno aJ proceso que sirva de interlocutor. resultó 
beneficioso para la ent~ista--obscn,.ación. La 
cntrc'\1ista cambió con respecto a la de Consta.ntino. 
Introdujo algunos aspectos que le interesaron o 
mencionó especialmente Carlos~ se di'\.•idió en siete 
panes: 

A. Descripción (historia) del curso conccntrad.'I en 
los contenidos de aprendizaje. 

B. Dcsc:ripción de lo grupal. 
C. Dcscripción/a-aluación de la labor docente. 
D. Estructuras de poder en el grupo. 
E. Apoyos al trabajo personal y grupal. 
F. Estilo docente. 
G. Rccomcnd.'lciones y comentarios personales. 

A. Carlos dice que al principio se 
plantearon claramente los objeth:os y la forma de 
trabajo que era mediante la creación de talleres de 
diseno panicipalivo. Hace un paréntesis para 
evaluar en general el inicio del curso diciendo que 
fue positi'\"O. Para rcali7.ar los talleres se escogieron 
colonias en el área metropolitana. Se escogió una 
que tuviera suficientes posibilidades para trabajar en 
ella. El fin del curso fue la organi;r..ación de un ta11er 
en donde la "gente dijera las necesidades y uno la 
solución". En las primeras aproximaciones la gente 
habló con mucha claridad sobre proyectos específicos 
para la colonia: una guardería. un parque deportivo. 
Carlos piensa que el proceso general del curso indicó 
que dcbcria de solucionarse el parque "'como lo más 
urgente•. A ello hubo una buena respuesta tanto de 
la gente como del grupo. 

Confiesa que desde la primera reunión en la 
panoquia "'El padre no me caía bien ... es muy largo" 
(sagaz). pero admite que a los otros si y tu'\·o que 
ajustarse a ello. y a fin de cuentas a él Je sin;ó la 
experiencia. 

Narra lo que fue el trabajo en equipo para el 
taller: se juntó el equipo. se realizaron encuestas. 
levantamiento. la propuesta teórica y se 
determinaron Jos fines, de ello se derivó un .. trabajo 
formali7..ado"' .. que scglln puede ,·isuali7 .. ar se refiere 
al libreto que resume los resultados de las 
cntrC'\'istas. dibujos recogidos de los habitantes. 
introspecciones. ele. Habla del proyecto diciendo 
que tod.."l"\"Ía no está terminado. 

Menciona que los objetivos de las sesiones 
de trabajo eran "juntarnos para discutir lo que se 
había observado... De estas juntas se determinó 
hacer una maqueta. para facilitar el trabajo de taller. 

"'Se presentó a la colectividad"; y como en un juego 
se empezó a trabajar con la gente: se formaron tres 
grupos de trabajo de ,·ccinos. La asesoría del grupo 
de arquitectos la considera mas bien moderada. 

De estos talleres. Carlos menciona que se 
dctenninaron las caractcristicas generales del 
proyecto. Durante estos talleres hubo una necesidad 
no mencionada durante la investigación de 
considerar la construcción de un kiosco que 
funcionara como un centro de reunión comunitaria. 
al •dar a luz lo flsico• Carlos considera que concluye 
el proyecto. Evalúa lo que sería este proyecto 
aceptado por la comunidad; considera que la 
aceptación de éste está en función de que se hicieron 
los grupos con gente que se sumaba en el momento. 
y scglln él. esto implicó que se diera un proceso de 
selección "'natural"; lo cual le parece positivo para el 
proceso de disci\o. 

B. En la descripción de lo grupal. Carlos 
hace más C'\-aluación que en la descripción de lo 
curricular. 

AJ inicio del semestre él sólo conocía a lrrna 
porque había tomado un par de clases con ella 
anteriomtcntc. sin embargo. no le fue muy dificil 
comunicarse con los demás ya que considera que a 
nivel de posgrado es más fácil el trato enuc 
compai\eros. Cree que hubo una buena integración 
entre los miembros del grupo. 

AJ principio el grupo manifestó mucho 
interés. estaba muy motivado para trabajar. Las 
mujeres del grupo eran las que tenian más 
entusiasmo e interés; en tanto que los hombres se 
iban "acoplando" más lentamente al trabajo en 
grupo. 

El liderazgo del grupo lo llevaron las 
n1ujcrcs en esta etapa~ por su parte los hombres 
fueron ajustándose al trabajo conforme el estudio de 
campo se realizaba. Me llamó la atención que 
Carlos confundiera el nombre de Héctor por el de 
Horacio (otro compai\cro de la ntaestria). Esto puede 
indicar un descontento con Héctor que se podría 
traducir en una sustitución inconsciente de esa 
persona por otra. 

Reconoce que en general. por panc de los 
hombres hubo una falta de disposición al trabajo por 
necesidades laborales o como en su propio caso por 
la distancia a la que '\'ive (en Saltillo a 90 knt. de la 
escuela). La participación en el trabajo de grupo 
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disminuyó con el tiempo. En el caso de: Héctor lo 
califica como motivado por la indolencia. mientras 
que en el caso de Constantino lo disculpa diciendo 
que el cree que por razones de trabajo. 

La integración de Héctor y Constantino no 
fue buena. no hubo constancia de su trabajo en el 
grupo. Aunque scllala que hubo un buen resultado 
de trabajo. este se debió más al trabajo individual que 
al grupal. Const.antino si presentó su trabajo. 

lnna y Margarita. estuvieron muy 
integradas y aportaron mucho trabajo dentro del 
documento que se presentó a la parroquia. Me 
parece que Carlos aprecia como mu~· imponantc y 
dificil la labor de organización del documento de 
in'\·cstigación. ya que según pude registrar el trabajo 
fue más o menos cquitati'\'O entre los miembros del 
grupo. pero c1 que lrma y Margarita se hayan 
encargado del acopio y edición de la información 
parece indicar a Carlos que ellas trabajaron mucho. 
Por ouo lado. es menester hacer notar que carios 
exhibe en sus trabajos y apuntes poco orden. lo cual 
puede rencjar su desinterés hacia este aspecto. tal 
'\'ez de alli que lo "·alore tanto en el contexto dc1 
trabajo total. 

El equipo fue de 4 y no de 5 personas. A 
pesar de todo. "el trabajo salió... se terminó 
satisfactoriamente. Carlos cree que hubo atraso con 
respecto a lo programado al inicio del curso. La 
mayor cantidad de panicipación y trabajo en equipo 
se dio cuando se elaboró la maqueta. El taller con 
los '\"Ccinos le pareció la pane más crcath-a del curso. 
recuerda también la escena. del levantamiento como 
un momento de gran creatividad. En ese momento 
pudo darse cuenta de que la gente. los vecinos. 
necesitan que los tomen en cuenta. ya que durante 
esa visita se acerc.."lron a enterarse qué estaba 
haciendo el grupo y de ahi surgió un grupo de 
trabajo de vecinos bien integrados que paniciparon 
en las sesiones de taller. 

Carlos agrega una renexión: en tanto el 
grupo lució más integrado. sus respuestas fueron 
menos creativas. No sci\ala el aspecto inverso. que 
indicaria que la menor integración haria respuestas 
más creati'\•as. pero creo que ello se encuentra 
implicito en su observación. Esto llC"\·a a pensar que 
Carlos considera creativo el trabajo individual y tal 
vez el colccth·o restringe sus respuestas indi'\·iduates. 

C. También et descmpc1lo docente lo 
recordó en forma de historia. "Empezó bien". Lo 
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c..,lifica como plural y comprometido. Sen.ala que ya 
conocia al maestro (Je di clases hace un al'\o en esta 
maestria. en la materia de Critica Arquitectónica; 
recuerdo que desarrolló una investigación 
panicipath·a sobre la estructura espacial-social de la 
colonia en que vi"·c en la ciudad de Saltillo). 

Carlos apunta que se propuso un programa 
novedoso. la propuesta le pareció buena y el 
resultado al que se llegó también. 

El inicio del curso se planteó una 
orientación general muy concc:tada con problemas y 
metas de la práctica profesional cotidiana. esto llC'\'Ó 
a profundizar sobre algunos aspectos de la 
metodologia del diseno. 

Carlos agrega que le pareció que al señalar 
"pasos de la metodología del discl'\o no directos". es 
decir. abandonando la forma puntualizada que 
anali7..a el problerna de la producción arquitectónica 
como una ·receta de cocina". se fomentó la 
ampliación del criterio que se necesita al aplicarlo. 
Se fomentó una actitud más critica hacia la 
producción de la arquitectura. Del rol de orientador. 
Carlos supone que se cambió al de Ascsor
moderador. 

El proceso de autocvaluación no le gustó. ya 
que considera que al estar en un plano de igualdad 
jerárquica con respecto a sus demás compafteros. la 
evaluación es mu"· dificil. Rcncxiona sobre ello ,.. 
sei\ala que se n~sita más unión de grupo para qu~ 
el proceso funcione. •se necesita trabajar más como 
grupo". 

Al final de la experiencia se dieron grandes 
diferencias dentro del grupo. A Margarita no le 
gustó el curso y los procedimientos mediante los 
cuales se desarrolló. Carlos opina que ello se debe a 
su formación de Licenciatura como egresada del 
lTESM. que operan con esquemas rigidos y con 
objeti'\·os-productos muy definidos y son poco 
proclives a la e:-i..-pcrimentación. 

Durante la sesión de autocvaluación. hubo 
gran disgusto entre todos y opina que faltó 
moderación (¿para eliminar culpa-responsabilidad?} 
de pane del maesuo. He observado que el disgusto 
se concentra en la persona de Héctor. a Constantino. 
a pesar de que trabajó mas o menos igual. se le 
considera y se le apana de esa escena. 



Carlos opina que el maestro debió 
manipular esa sesión. Creo que la necesidad de 
dirección. por un lado. y por otro la dificultad de 
calificar a los propios compafteros. son dos aspectos 
de una misma cosa. el que se ajuste el dcscmpcfto 
docente a un estilo de enscftanza tradicional y el que 
halla dificultades para adaptarse a una educación 
autoncsponsablc como la del pupo operativo. Ello 
indica que et estilo docente está muy condicionado 
en el alumno por experiencias cducati'\-as pasadas. y 
que cualquier innm•ación cducati"'ª ha de tamizarse 
a tra'\'és de esa experiencia. de ahi que una 
inncn.-ación no pueda estar al margen de un apoyo o 
del cambio profundo de las estructuras 
institucionales en su conjunto. 

D. Carlos mencionó un aspecto que llan1ó 
poderosamente mi atención. el del poder dentro del 
grupo. Según Ca.rlos. siempre existió un 
desequilibrio. el primer centro de poder fue el 
maestro. pero apcn.:ts empezó el trabajo de grupo y el 
centro pasó a las mujeres. esto lo '\isuali7..a como una 
•transferencia de poder•. Pude notar que lnna le 
agrada a Carlos como mujer: "'no me cae mal lnna" 
(risita). En un momento muy brc'\-c el poder pasó a 
Carlos-Constantino, para ,·oh.·er al Maestro. Le 
pregunté que porqué suponia que al final pasó a mi 
el poder. El solan1ente me contestó: "Pasó HCctor, 
¿no?". 

La calificación como instrumento de poder. 

E. Carlos considera que el mayor apoyo a su 
trabajo lo tuvo de sus hijas y su mujer porque "las 
quiero mucho". También trabajar con lrnta y 
Margarita fue n1otivante. Sintió que el entusiasmo 
del maestro fue un gran apoyo. tal vez como 
transferencia de moti,-ación. "Nos Oetamos a jalar 
juntos". 

Sintió un gran apoyo intelectual en el 
maestro. en los comentarios del grupo. en la 
bibliografia consultad.a y en los apuntes del curso. 

F. El estilo docente lo califica cono ••liberal. 
amplio criterio. obsesivo compulsivo. bien 
preparado". 

"Te ubicaba en lo práctico. lo que se 
necesitaba. no te llenaba con mucha infornmción ..... 
"el léxico. sencillo pero a la altura" 

G. Por último Carlos recomienda que el 
proceso de autocvaluación se haga bajo la 

supcn.risión de la •autoridad". La nota distintiva del 
curso según Carlos fue lo me7.clado que estuvo el 
trabajo con las emociones. Califica a Margarita 
como muy aprehensiva e impulsiva. 

Carlos al igual que Constantino. dan mucha 
imponancia al proceso de autOC'\.'aluación. pero como 
escena cargada de emoti,'idadcs. Parece que fue un 
punto álgido del curso y para el cual no tenían 
preparación e incluso les atemorizaba. 

Entrevista a Alargarila. 
La entrevista de Margarita se realizó el día 

18 a las 8.20 p.m. En general fue mucho más cona 
que las anteriores. y se ,·ol'\;Ó por momentos 
lacónica. Se trató de estimular la charla y se 
consiguieron respuestas interesantes aunque 
puntuales y cerrad.as. La actitud general de 
Margarita. era n1ucho menos feliz y relajada que en 
las otras entrC"\·istas a los miembros del grupo. 

La entr·C'\·ista se dividió en ocho aspectos: 
A. Historia del desanollo de la clase centrándose en 

aspectos curriculares. 
B. Historia de la clase centrándose en las relaciones 

del grupo. 
C. Dcscmpcno del docente. 
E. Relaciones de poder en el grupo. 
F. Apoyos al trabajo. 
G. Estrategias de trabajo. 
H. Comentarios y recomendaciones generales. 

A. Margarita rccuerd.-. un primer momento 
de distancia. todos estaban a la expcct.ati'\'a sin 
comprometerse unos con otros en grupo. Lo primero 
que pensó fue que se trataba de una idea novedosa. 
HuOO un planteamiento general del tema donde se 
buscó definir el beneficio que tcndria disci\ar para 
los habitantes y tomar panido por ellos. Un 
momento inicial de mucho entusiasmo. al tiempo 
que la infonnación que se daba era mu~· general. 

No se establecieron compromisos fucnes 
desde el principio. lo que hizo que prevaleciera la 
informalidad. No se acató el mismo ni'\'el de 
con1pron1iso por todos o no quedó claro qué se 
esperaba exactan1ente de cada miembro del grupo. 
La calcndari7..ación por lo tanto fue muy general. sin 
fechas de enuega exactas y sin productos definidos. 

No existió un compromiso· de liderazgo 
("como debe ser"). con el tiempo se relajó el trabajo y 
los nliembros del grupo se incsponsabiliz.aron de lo 
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que les tocaba como tarea. Entonces se perdió el 
interés y liC perdió la "medio meta tr.17.ada". 

Existió en general poca formalidad ("el que 
pudo uabajó; el que no. no"). También piensa que 
hubo poca scricdad. "Se minusvaloraba la cla&C por 
presiones externas•. En más de una ocasión en la 
última panc del curso. Margarita se quejó de una 
cxccsh"a carga de trabajo en et lugar donde labora. 
Tal vez lo que ella menciona como •presiones 
externas• y atribuye a todo el grupo. sea la 
proyección de su propia angustia derivada de su 
situación laboral y de las presiones de la maestría. 

B. Las relaciones de grupo C"\·olucionaron de 
un prinicr estado de interés que reflejó una 
cordialidad amistosa. El planteamiento de las 
propuestas de locali7..ación del sitio de in'\·estigación 
fue un moth.-o para que Margarita pensara en que 
algunas personas del grupo exhibían oportunismo y 
flojera. ya que obscn·ó que algunas propuestas 
irn:.alizables sólo se lla·aron para cubrir un requisito 
y no porque existiera un interés re.al en et curso. Es 
bastante SC'\.·era al juzgar a sus compai\eros y dC\.·etar 
sus intereses ocultos. 

Hubo un periodo de unidad en el grupo que 
se deri'\·6 de un compromiso aceptado. Sin embargo. 
por la falta de plancación esto no prosperó y se dio 
una ruptura. Entonces ella considera que empezaron 
a operar dos grupos dentro del aula. ambos 
conscientes de que había que "acabar el trabajo" pero 
sin un acuerdo en los métodos para ello. 

No hay liderazgo y entonces el trabajo se 
relaja. La respuest.."I no funciona y queda demasiado 
abicna la elección de métodos para realizar el 
trabajo. En el momento de la separación (Hace un 
ademán para enfatizar esto) desintegración e 
inccnidumbre. Al no tener moti'\·ación no se 
formali7.aron compromisos y no se pudo lograr una 
cabal unión. 

Le pregunté si podria con un calificativo 
darme una idea de lo que representaron cada uno de 
los grupos. AJ primero lo llamó "formal"~ al 
segundo "infonnal". Sobra decir qué personas 
integraban ambos grupos. 

C. El descmpci\o docente C\."olucionó desde 
la pcrspccti'\'a de Margarita de una primera etapa de 
entusiasmo y de planteamiento de una idea 
interesante. Se notó en este momento del curso que 
el maestro si sabia lo que qucria. Sin embargo. "no 
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se hizo una plancación"' y quedaron abicnas las 
cxpcc:tativas de que se trataría en clase. 

El docente dio demasiada libcnad; esto no 
lo considera malo c•pero todos los grupos son 
distintos") pero deja abierta la posibilidad de pensar 
en que tal vez no fue lo más adecuado para ellos en 
panicular. Opina enseguida que a los alumnos hay 
que hacerlos trabajar. obligarlos. Lo que me pareció 
que develaba su opinión con respecto a lo que 
dcbcria ser la educación fue su alusión al dicho "a 
"'cces las letras con sangre entran•. 

Opina que se podria calificar de 
improvisado al curso. El trabajo siempre pareció 
alcanzable. pero siempre encontró dificultades. Esto 
no impidió que el rnacsuo siempre mostrara un 
entusiasmo que los contagiaba. pero ese ánimo no 
halló respuestas en tc:xlos. Se dio mucha libcnad y 
no se hicieron compromisos. 

La pa.ne final considera que se caracterizó 
por intentar "meter en parámetros" toda la situación. 
Sei\ala que esto no era posible sin tomar "medidas 
draconianas". para ello. Después Margarita califica 
al grup:> como un conjunlo de "'ninos pcquei'los". E1 
ntaestro en este momento no quiso presionar. se 
perdió el compromiso y con ello el liderazgo. "No 
hay imagen de poder ... no hubo un fruto, puede ser 
frustrante". 

O. El estilo docente lo califica como 
"innovador. sin plancación. relajado". Le pregunté 
si el último calificati'\·o indicaba negligencia o 
descuido. fl.te dijo que todo lo contrario. pero esto le 
babia parecido positi,·o. 

E. El poder en el grupo lo di'\·ide en ues 
fases: 

1. De liderazgo del maestro. 
2. Sin un centro de poder definido ("nadie"). 

3. El poder se da a los alumnos mediante la 
fonnalidad de la calificación. 

En general considera que hubo una pC:rdida 
gradual de poder en el maestro. 

F. Los apoyos que considera que fueron muy 
imponantes. fueron el contacto con los compai\eros. 
el hablar. el haber hecho la metodología de trabajo 
en consulta de grupo. opina: "hacer una metodología 
que no teníamos... (corrige) ... o no entendíamos ... 
Un apoyo muy imponante fue la gente del realito. 



G. Las estrategias que utilizó para 
desarrollar el trabajo eran el platicar con el grupo las 
estrategias y hallazgos de trabajo para ''Cr "que me 
podian aponar•. Planear el trabajo y mantenerse 
unido al grupo. Asistir en grupo al lugar: "no queria 
desperdiciar el tiempo•. 

Se planeó en grupo cómo recopilar 
información. Se procuró obtenerla rápido (al decir 
esto hace comparaciones con otras experiencias 
como el "plan lidcr". su idiosincracia del liderazgo a 
toda costa. etc.) No sintió presión del maestro. 

H. Margarita comenta por Ultimo que le 
pareció que el curso si es una idea intercsa.nte y que 
encontró un '-alor positi,·o en esta experiencia. 
Recomienda no ceder el liderazgo a los alumnos~ 
porque "no hay compromiso ... el mexicano no actU.a 
sin presión". Me parece interesante que haga una 
alusión tan dircc::ta a la •mentalidad del mexicano" ,. 
conecte esta experiencia. que tiene para ella matice-s 
de frustrante. con una visión global de la realidad 
cultural del pais que debe representar para ella el 
mismo grado de insatisfacción. 

También recomienda -moderando su tono
no hacer muy relajado el ambiente. es necesaria una 
estricta plancación. que el objeto que se estudie sea 
más pcqueno y manejable. Hay que definir el 
programa y las obligaciones indhriduales y que "se 
refleje el trabajo en la calificación". 

Entrevista a lléctor. 
Por casualidad encontré a Héctor en la 

escuela de postgraduados. Iba a inscribirse. Le 
pregunté si podía entrevistarlo y le expliqué el fin de 
ello. Aceptó de buena gana. 

La entrevista fue bastante cona. tal "'CZ por 
la fonna de plantear las cosas mediante esquemas 
generales muy ordenados que usa Héctor. Esta se 
estructuró en siete panes. 

A. Historia del des.'lnollo de la clase. 
B. Historia de las relaciones en el grupo 
C. Descmpcno docente 
D. Relaciones de poder en el grupo 
E. AJX>yos al trabajo 
F. Estrategias de trabajo 
G. Comentarios generales y recomendaciones. 

A. El curso inició con una c.~ploración a 
diversos métodos para anali7..ar el sitio. Se vio que 
existía una diversidad muy grande en sus enfoques. 
técnicas y fines. Menciona como ejemplo el análisis 

visual del sitio de proyecto de una casa de campo que 
se presentó en las primeras sesiones del curso. 

Se hicieron muchas comparaciones entre las 
opiniones de muchos autores; una cosa que le llamó 
la atención es que estos m~odos no se vieron como 
un conjunto de •rórmulas de aplicación directa". se 
vio lo sustantivo de los enfoques. no se trató de 
imponer un esquema rígido. sino fomentar la critica~ 
obscn-ando siempre lo que se puede considerar como 
adecuado al caso que se está '\;endo. Cuando se 
estaba ,,.iendo esta pane del curso. menciona que atin 
no se tenia definida la localización del sitio de 
estudio. 

Dice que él trató de absorber lo que 
consideraba útil. 

Se describió luego en que consistiría el 
proyecto. que etapas contemplarla y la metodología 
de trabajo. se definieron los roles de cada uno en el 
grnpo y se procuró seguir lo más cercanamente 
posible el programa estipulado. Ya reunida la 
infonnación de campo se procedió a organi7.ar ,·arios 
talleres de disci\o panicipativo con los habitantes del 
Realito. 

Héctor considera dificil saber cuando 
terminar la im.·estigación de campo; hay que tener 
conciencia de los limites de la i.n,·cstigación: "Hay 
un mundo de infonnación". 

Al final sólo recuerda un gran conflicto. 

B. En el grupo no hubo responsabilidades 
mutuas al principio. La siguiente etapa. el "trabajo 
de proyectos. terminó en una falta general de 
comunicación y entendimiento. Opina que el origen 
del conflicto que se dcrh·ó de ello fue una rivalidad 
en el control del liderazgo. a fin de cuentas -
reconoce- "no se trata de competir". 

A la mayoria de los c:ompa1l.eros opina que 
lo que les intponaba era la calificación. esto "nubla 
la ,;sión para hacer una C"·aluación del trabajo. del 
grupo". Esquematiza el desarrollo de las relaciones 
de gruJX> en cuauo etapas: 

l. No responsabilidad: caracterizada por el "interés 
de conocer" 

2. Definición de roles ("cada quien toma su lugar")~ 
se caracterizó por cada quien tornando su lugar. 

3. Intereses personales y comparaciones entre los 
miembros del grupo: inccnidumbrc. 
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4. Definición de lo que se espera de cada uno. 
n:cupcraci6n de la objetividad. 

C. El desarrollo de la labor docenlc lo 
caractcriz.a como no dando liben.ad sino dirigiendo a 
cienos objetivos sin implantar una voluntad férn:a. 
Opina -para justificar esta a!iC''cración- que en la 
investigación de arqui1cctura no hay un mélodo 
exacto; no hay fónnulas cerradas. -Tienes que usar 
mucho el criterio•. •cucstionane constan1c111Cn1e•. 

Define el estilo docente como •abieno. a 
gusto. disciplinado: tu como alumno te haces al 
compromiso•. 

Con mucha an1erioridad Héctor me habia 
dicho que siempre ha tenido problemas para 
adaptarse a un estilo de m.a.ndo auloritario y que es 
reacio a cualquier in1cn10 de control. que cslo le lrajo 
problemas desde la primaria a la can-era. Dice que 
tal vez pc:>r ello. ahora disfrut..-. la docencia. 

O. El maestro nunca. lo percibió como un 
sujeto de mando. sino como •tu". '"tu dejaste que 
tu,;éramos el p:>der". entonces el grupo tuvo 
inicialh.-a para aclunr. 

Entre los alumnos el .. par" (se refiere a lnna 
y Margarita) nunca representaron para Héctor un 
poder real ("no me movieron~ creian y actuaban sólo 
como lideres"). El querer imponerle una voluntad lo 
hace actuar en sentido contrario de lo que se espera~ 
que por otro lado si acepta. las cosas a través del 
diálogo. "a fuerr.a. no". Ese liderazgo que 
pretendían ejercer Margarita e lnna se estaba 
imponiendo "a la mala"~ desde el principio ya habían 
tenido dos o tres connictos. y entonces decidió no 
hacerles caso. no seguir el conflicto ("¡,para que le 
razco?"). No le interesó pelear. 

E. Los apo~·os a su trabajo considera que 
fueron las cuarro lecturas rcsunlidas que se 
entregaron. el libro "El modo in1emporal de 
constn.iir" de Christophcr Alexander que leyó para la 
clase de critica arquitectónica. las sesiones de 
discusión de la clase ,. las sesiones de las demás 
clases que u~·ó en el. periodo (sobre todo pláticas 
con compa1,eros). 

F. Las estrategias que dice que siguió para 
trabajar fueron partir de una estructura 
prcdetenninada. para buscar información. 
interpretarla y elalxlrar el infonne. Considera que 
sien1prc operó desde las generalidades a las 
particularidades. Le pedí que fuera n1ás hacia sus 
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estrn1egias cotidianas. Amplió lo anterior: "leí. 
luego determiné las variables a obscn.•ar y los 
posibles escenarios a que me enfrentarla". Hizo una 
investigación de campo fundamentalmente 
observando y elaboró conclusiones inlenclacionando 
(•en la cabc7...a") la infonnación obscn.·ada con lo 
supuesto. Oc ello llegó a una sintcsis gráfica y a 
dctcmtinar efectos de lo observado y conclusiones. 
Scftala que él conc:cptúa su fonna de trabajo como 
partiendo de "lo objetivo• para ir a lo "subjetivo" y 
luego regresar a •10 objetivo• en su aplicación 
práctica. 

G. Comenta por último •te di~·ertiste mucho 
¿verdad? ... "' sicnlc que le sin.;6 el curso que a pesar 
de todo no tu,,.o conflictos (es cnCático al negarlo: lo 
que podría encubrir lo contrario). Recomienda que 
"no dejes al grupo tan solo"'. El origen de los 
problemas entre los alumnos Héctor piensa que está 
en el deseo de asumir una posición de liderazgo. 
luego no aceptar lo que esto implica )' el que no 
todos lo reconozcan como tal. 

Entre\!ista a Jrma. 
Le pe.di a lnna una entrevista. ella accedió y 

quedamos en celebrarla en mi cubículo el día 
,·1emes. A las 6.30 p.m. aproxirnadamenle llegó a la 
cita. Venia de unas vacaciones en los Estados Unidos 
notablemente más descansada y con una actitud más 
positiva que al final del semestre anterior. 

Le comenté que la entrevista ya la habia 
soslcnido con el resto del grupo. que se trataba de 
revisar desde sus pc:rspccth-a el desarrollo del curso y 
marginalmenlc rC\t;S&tr los resultados del taller. 
Además le sci\alé que el fonnato de esta entrevist.3 
consistía en una serie de preguntas abienas que se 
habían ido pcñcccionando a panir de las 
experiencias anteriores. 

Hacia la mitad de la cnUC"iSta llegó Carlos. 
sus intcr.,,.cnciones fueron pocas .. pues comprende que 
asi debcria ser. y creo que su presencia no afectó 
demasiado las respuestas siguientes de lnna. 

El forntato de la entrC"'ista cubrió las 
siguientes panes: 

A. Descripción-his1oria del dcsanollo del curso 
ccnrrándosc principaln1enle en aspectos curriculares. 

B. Descripción-historia de la relación de grupo. 
C. Historia~lificación del dcscmpci\o docente. 
D. Estrategias para el trabajo personal. 
E. Historia del poder dentro del grupo. 
F. Apoyos al trabajo. 



G. Comentarios y recomendaciones generales. 

A. lnna considera que el curso inició con la 
integración del gnipo. Hubo una exposición general 
del enCoquc que tendria el cuno fundamentalmente a 
partir de definir el proceso de trab.-.jo. 

Su primera expectativa era un taller de 
diseno convencional: las sesiones las imaginaba 
como en un taller de licenciatura. sin embargo. 
reconoce que el taller se salió bastante de esa 
primera imagen. La primera exposición del taller de 
discfto en panicipación fue en forma bastante 
sencilla. lnna se refiere al taller como .. otra 
pcrspccthra muy diferente"'. 

La tónica general del trabajo era bastante 
libre y Oex.ible aunque observando siempre un 
modelo general de trabajo. Comenta que la libertad 
se dio desde la integración de la elección del tema y 
del sitio de trabajo al gnipo de alumnos. 

Se n~·aron las propuestas de locali7 .. ación 
del sitio de investigación: con ello hubo un momento 
inicial de integración del grupo de alumnos. lrma 
equipara integrar a escucharse -<n-cl-trabajo: 
comunicarse. 

Con las sesiones se empezó a fomtar un.."l 
"personalidad del grupo". Al escoger el lugar de 
trabajo .. de.~ignamos las fases del curso para 
prograJnar tiempos y productos". Me parece muy 
interesante que de aqui en adelante el trabajo se 
rcali7..a -y se designa- en plural. lnnn asume que el 
curso de hecho fue planeado en equipo. Al contrario 
de lo que opina Constantino -por ejemplo-. Esto 
puede reOejar el que lnn.'I se involucró 
profundamente en todas las fases del curso. 

Las labores que reconoce como pane de las 
dinámicas de trabajo son "Tare.as. ejercicios. dibujos, 
entrevistas". Al mismo tiempo que se iba haciendo 
conciencia en la necesidad de hacer un.a 
investigación de campo muy diferente (se trat....")ba de 
una etnografía) se hacia énfasis en que una actitud 
de naturalidad al hacer el trabajo de campo 
provocaría confian7..a en los enuevistados. lrma 
recuerda que incluso se habló del atuendo que se 
debia llevar a las sesiones de trabajo en el campo. 

Todas estas actitudes ayudaron a introducir 
al grupo a Ja comunidad y a cntcndcr/n mejor (hace 
mucho énfasis en eso; que al fin del trabajo de campo 
era simplemente el entender a la gente del Rc.."llito). 

Se buscaba que la gente del lugar aceptara al grupo. 
lnna comenta que cxisúa el temor en ella de que al ir 
a entrevistar a la gente hubiera desconfianza de pane 
de ellos. ya que por lo regular se les hacen promesas 
que luego no se cumplen. lo que los hace que 
dcsconfien cada '\ºCZ que alguien quiere hacer una 
investigación. Sin embargo. hubo una buena 
respuesta. lo que facilitó el detectar las necesidades 
de la gente. 

Se hicieron contactos con la parroquia lo 
que ayudó a introducirse a la comunidad. Esto lo 
recuerda como "'acercarse a un centro... es un 
respaldo. la gente te acepta más". A otra gente -
reconoce- le era indiferente la iglesia. Pero a esta se 
le conoció durante el trabajo de campo. 

Hizo la consideración de que se trabajó por 
igual en campo y en salón de clase. En todo el 
tiempo hubo un prcx.cso de integración continuo. que 
lnna relacionó con una equidad en la repanición de 
las tareas incluyendo al docente. Durante el curso se 
hicieron constantes ajustes a la metodología de 
trabajo. Es necesario aclarar que el proceso de 
revisión de la mecodologia de trabajo de la tesis 
doctoral no fue paralelo a este otro proceso~ en este 
se dio de una manera más orgánica y menos formal: 
de hecho esto puede '\'ersc al leer este diario del 
curso. 

En el taller que se llC'\·ó en el aula se realizó 
el análisis e interpretación de los datos de campo~ los 
ajustes y reOex.iones según lnn.a surgieron del 
consenso en esas sesiones. De todas fonnas. 
considera que a esta primera fase del curso de 
información general y trabajo de cam¡x> siguió una 
claramente diferenciada de "Análisis e 
inlerprctación". donde se tomó la decisión del tema 
de trabajo y de la modalidad y diruinlica que se 
llc,·aria a cabo en el taller pan..icipativo con los 
vecinos en la panc final del curso. 

Para ello. de form.a planeada se buscó "lo 
heterogéneo". se trató de planear qué grupos usar en 
el taller de disci\o panicipath.-o. pero reconoce que al 
final se usó lo que se tenia a mano. se trabajó con 
quien se tuvo contacto. La plancación tan cuidadosa. 
no funcionó. 

lnna supone que el trabajo del grupo con la 
gente usando una nmqueta e "instrnmcntos" (lo que 
yo llamo "'mobiliario") hizo que la gente "'sintiera la 
panicipación". La decisión de que el tema del taller 
de proyectos fuera un área comunitaria surgió 
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din:ctamente del análisis de las necesidades de los 
mismos habitantes del barrio. La inforniación se 
analizó a partir de las similitudes de las respuestas 
individuales: de conclusiones de grupo se obtuvo la 
infonnación para el taller con la gente. 

lrma considera que las fallas del equipo se 
dieron sobre todo por roces personales entre Héctor y 
Margarita. Esto y los ajustes constantes a lo 
planeado. hizo que el p~-ecto se quedara a un ni\•el 
esquemático. Considera que quedó pendiente el 
trabajo especifico. Siente que les faltó trabajo; que 
debieron entregar un proyecto más acabado. después 
de las vacaciones dice que por •to del trabajo• siente 
un •mal sabor de boca•. pero que en general la 
experiencia académica le ha dejado un sentimiento 
positi,.·o. 

B. •Ayudó que algunos se conocian... La 
relación de grupo se facilitó. scgün lrma porque ya 
babia relaciones hechas con anterioridad. empezó 
con ligerc7.a: fue C'\'Olucionando hacia una mayor 
intensidad confonne el proyecto fue demandando 
más información. A este proceso lrrna le llama 
"natural•. 

Los roces por diferencia en la equidad de la 
carga de trabajo de cada uno creó "un proceso de 
desintegración (que denomina "no natural"). Aún 
asi. lnna cree que las fricciones ayudaron a devolver 
la integración en su mayor pane por la 
responsabilidad para con el trabajo. Era "antiético 
para con uno" no cumplir. lnna cree que ese 
sentimiento general se debió a que en un momento 
del curso. la responsabilidad por un producto 
tenninal se di,'idió entre lo estrictamente acadCmico 
(encarnado por el maestro) ,.. la responsabilidad con 
la gente de la colonia (encarnado por "el proyecto""). 
A pesar de los roces y di,-isiones en el grupo. el 
trabajo académico no se truncó. 

Cuando se hizo la nlaqueta se despenó gran 
unión en el gnapo. Las reuniones de trabajo las 
califica como de ambiente informal ,. forttk'll. 
relajado. En estas sesiones se notaba clara.mente qué 
trabajo hacia cada quien. Para que el grupo se 
integrara. ayudó mucho el que se saliera a cenar. el 
que se llevaran dulces a la clase. lrrna calificó la 
relación de grupo en general con un 9. Le pregunté 
porqué había dado una calificación numérica en vez 
de un adjetivo. Ella dijo que era lo que m.:is 
adecuado consideraba. ya que se trató de un trabajo 
escolar. 

16.a 

C. Le pcdi que para narrar el descmpe1"\o 
docente hiciera de cuenta que no era yo el maestro. 
que mejor se lo platicara a Carlos -que había llegado 
hacia unos momentos- para que no se sintiera bajo 
una presión muy fuene. Creo que aunque esto es 
prácticamente imposible. se procuró mantener la 
objetividad al no n10Strannc demasiado "dominante". 

lrma considera que el ser joven hacia que el 
docente fuera más accesible; notó que el dar libertad 
a la búsqueda del alumno fomentó el que expresara 
la opinión del grupo. Una pic7.a clave la considera el 
que el docente diera mucha imponancia a la opinión 
de los alumnos. 

Esto ocasionó según lnna el que se 
"cedieran derechos" al grupo de alumnos. Pero 
reconoce que esto fue cla'-·e para el funcionamiento 
del programa. se buscaron relaciones fuenes para 
trabajar con la gente. En un momento del curso. el 
grnpo asumió bastantes rcsp:>nsabilidades del 
programa. Jnna recuerda que sintió que faltaba 
dirección. que algunas cosas del sistema de trabajo y 
del an1biente de clases le parecieron poco claras. 
Opina que como alumnos. al enfrentarse a un 
programa que plantea una aproximación diferente o 
nueva. se necesita una guia. En ese momento la 
estrategia del maestro fue "regrcsarles la pelota"". que 
se responsabilizaran crcativamente de una situación 
nueva y poco controlada. En ese momento esa 
estrategia generó incenidumbrc. pero lnna apunta 
que esto después de tiempo. lo pudo ,·er como una 
pane sustantiva del proceso de trabajo. "Cuando .'fe 
trabaja en algo nuevo se está a expensas de lo 
in1prC'l>'l.'flo ". 

El sistema del docente lo considera justo. "si 
yo fuera tu. insistiría más que en la experiencia. en 
los resultados ... obligando a cumplir un calendario". 
Noté que a pesar de esta opinión. piensa que puede 
ser bueno un esquema menos dirccti'\'o y en general 
que se hizo un conflicto entre aceptar la libcnad o 
dirigir totalmente el curso. 

La participación del Maestro ayudó a la 
integración del grupo. Ella visualiz.a al maestro m.:is 
como compaftero que como nlacstro. ejerciendo un 
liderazgo sutil. 

El descmpcrlo docente se caracterizó por 
apreciar lo que dice el alun1no~ esto lo interpreta 
como darle su lugar al estudiante: "lo deja opinar y 
progranmr el curso". 



Considera que el tnaestro tiene conciencia 
de cómo desea que sea el proceso de enscftan7.a -
aprendizaje. Califica el estilo docente como flexible 
y rcsponsabilizador •Te deja expresar bobadas y no 
tienes miedo a la censura•. ~iso hacer una 
comparación con otros dcx:entcs pero se la rcscn·ó. 
•La conflan:a da libertad y la humildad confianza•. 

D. Habla de sus estrategias de trabajo con 
una frase m~· cxprcsh.-a •tiay que entrarle al toro·. 
trató primero de entender el enfoque y el naatcrial 
para luego hacer el trabajo. se piensan primero las 
tnaneras y alternativas de solución para el problema. 
Como era un ptu)'ccto de grupo. las ahernath·as se 
tenian que poner en común y discutir; había luego 
que ajustarse a la decisión del grupo. En general 
destinaba un tiempo diario para el trabajo. 

E. Le dije que me hablara acerca de las 
relaciones de poder en el grupo. Dice que existían 
personalidades muy identificadas en el grupo. El 
que tenia la palabra tenla el poder. El que hacia las 
propuestas. es decir. el duefto de la acción era el que 
tnarcaba el nimbo de lo que baria el grupo. 

Entre los alun1nos "'Las ..... (no dijo nombre) 
eran las que mostraban más prcocupación por hacer 
el trabajo )' organizar al grupo. Sin embargo. 
considera que hubo individualidades muy fuencs "El 
rnaesuo fue un lider por ccne:r.a"'. 

F. Entre los apoyos más in1ponantcs al 
trabajo. se menciona la perSC"·erancia. al Grupo. 
cuando se discutia la infonnación levantada en 
campo. al Maestro. a la Gente del lugar porque cada 
vez que se rcali:r.aba una entrevista esto motivaba al 
trabajo. También menciona la responsabilidad de 
querer sacar el trabajo y la libcnad. 

Seftala que esto último ponía en riesgo al 
producto tangible del taller: al no '·er que avan:r..aban 
los trabajos. se tuvo que programar el tiempo de 
entregas. lo cual llevó a limites a los miembros del 
grupo. Algunos se "enconcharon" haciendo el 
trabajo a su ritmo (o no haciéndolo) y otros sintieron 
angustia por ver un avance aparentemente lento. 

G. Por Ultimo. lmm comenta que el buen 
funcionamiento de un gru¡x> se dará en la n1edida en 
que el maestro enfatice qué espera de los alumnos. 
exi>licando los .. ideales" "o n1odelos" como ejemplos 
a seguir. La inccnidumbrc lle,,·a a tener 
desconfian7..a. L..'1 veracidad foment..'1 el buen 
funcionan1icnto del grupo. 

Compara esta experiencia con el "programa 
piloto"' implementado recientemente en la facultad 
para integrar en un solo taller las rnaterias de teoria 
de la arquitectura y diseno. Recomienda hablar con 
los alumnos de •escenarios posibles.. en el curso. 
Aunque a ella le molesta la ambigüedad. entendió 
que en un sistema como el que se siguió eso es lo 
deseable. Sin embargo. opina que el sistema de 
enscftanza de una institución lleva a plantearle 
limites a la libcnad del alumno. 

En la actitud de los alumnos la escuela de 
donde proceden '"si influye un poquito ... " (en el 
dcscmpcfto) lo que impona en el nh.-cl de Maestría es 
"'la experiencia de graduados". •Aunque la escuela 
te da hábitos o tendencias. afuera te fonnas... La 
diferencia que percibió cnue los alumnos de 
procedencia .. Tcc .. y los Universitarios es que los 
segundos son más adaptables y se pueden relacionar 
con gente de status y lugares muy variados. El 
sentido cabal del curso se siente en la n1edida en que 
se dé cabida a la libcnad. qu<.• cobr<.• 1mpnrtancia la 
c ... ponlnncidad. 

7. 7. La vuelta al Realito. 

Han pasado ya cuatro meses desde que 
tenninó eJ curso de taller. lnna me alcanzó en la 
escuela para ª";sanne que le había hablado el padre 
Abramo para pedirle un plano del proyecto. ya que el 
municipio les había prometido a los ''ccinos el apoyo 
cconómico para la realización de la obra. Como el 
documento que entregamos fue una memoria 
descriptiva del proceso de trabajo y croquis 
csquenláticos de la organi:r..ación espacial del 
proyecto. él nos solicitaba un dibujo más exacto y a 
mayor escala para mostrarlo a las autoridades. 

Ya con los planos hechos decidimos ir en 
grnpo al Realito a entregarlo en la parroquia. Nos 
pusimos de acuerdo y quedamos de ir el sábado 
siguiente al lugar. 

La mai\ana del sábado era soleada ,,. tibia. 
como cualquier rnai\ana de otoi\o. Llegué al- barrio 
antes que todos. En el atrio de la iglesia jugaban 
animados los niftos. las sci\oras platicaban 
saludandosc ¡x>r la calle. Me pareció realmente 
diferente el barrio ahora que ha transcurrido un 
tiempo después del estudio. Es más familiar. m:is 
cercano. Lorenzo. que ,·cnia de unas clases de 
catecismo. al venne me saludó -"¡,qué dice el 
hombre. qué te habías hecho?. ya te cxtraftábamos 
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por aqui•- se quedó platicando un momento. me dijo 
lo de la inundación de hacia un mes y de cómo 
algunas familias de Atoyac hablan perdido su casa. 
Le pn:guntt!: por su propia casa y por su tia; dijo que 
no les habla pasado nada pues su casa está "en alto" 
y que el agua del rio no llegó hasta ellos. Le pn:gun1é 
por el Güero. el Kon:ano. El<>)' y todas las demás 
personas. Todos están bien.. la vida marcha como si 
nada. cotidiana. normal. 

Parece que ya '''Bn a quitar los camiones del 
parque. pues el alcalde en una visita les ha 
prometido limpiar la zona para construir el centro de 
barrio (Y no está en campalla. lo que da posibilidades 
a esto). Me preguntó por las muchachas y los 
muchachos del curso. Todo bien. marchando 
cotidianamente. lnna. Margarita y Constantino 
fueron llegando. Noté cómo el mismo asombro de 
llegar de '\.-Uelta a un sitio familiar. lleno de 
recuerdos emocionales. empezó a surgir entre ellos. 
Se les ,.e tranquilos. Parece que los incidentes de la 
crisis desatada al final del curso han quedado atrás. 
La tormenta por fin ha amainado. 

Platicamos un rato esperando al párroco. 
Pasó mucho tiempo y decidimos entregar el plano a 
su secretaria. Luego \.'Oh'i solo a explicarsclo y a 
agradecerle por permitimos hacer el estudio. El nos 
dio las gracias por el trabajo. Nos despedimos. 
Constantino se quedó un rato. Caminamos por el 
barrio. Han pintado la biblioteca. han vuelto a 
decorar con murales la •barda de Bcrlin00

• Unos 
muchachos jugaban fútbol en la calle. El barrio está 
tal y como lo dejamos. Pero no es igual. 

La experiencia en su conjunto reclama una 
evaluación cuidadosa. pues los procesos grupales que 
sucedieron durante el trabajo modelaron fuenemente 
la dirección total del prcx:eso de disci\o. Este hecho 
por si mismo habla de que para anali7~r los pr<Xcsos 
de gestión del espacio que produce una comunidad 
para habitarlo. hay que C'\."aluar las maneras en que 
se nuxlifica el proceso por la mutua adaptación de 
los habitantes durante este prCK:eso. Este es un 
análisis que se escapa de la esfera de lo "racional". 
"controlado". •procesual"" e ingresa en el campo de lo 
emocional. lo probabilístico. lo situacional. 

Es imponante acotar que si bien esta 
experiencia fue registrada minuciosamente. el punto 
de vista del observador (el dCK:ente) condiciona la 
información a la que se puede tener acceso. Es 
necesario plantear un estudio similar en el que el 
observador se sitúe en una perspectiva di fcrente. para 
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evaluar las experiencias en conjunto y tener una idea 
de qué aspectos son comunes al proceso de trabajo y 
cuales podrian ser situacionales en el 
condicionamiento de la labor de discfto. Durante et 
semestre de invierno de 1995 tuve la oponunidad de 
asistir a un curso similar a este a ni,·el de 
licenciatura en el que panicipé como un alumno 
más. El registro de las experiencias de esta 
observación panicipante es el material del siguiente 
cap hu lo. 

La evaluación comparada de estas 
experiencias puede dar alguna luz sobre el problema 
de la integración de los procesos de diseno 
panicipativo dentro de una pcrspccti'\'a did.'1ctica. 
Esto es el material de trabajo del último capitulo de 
esta segunda pane. 

NOTAS. 

1 Un análisis panicular de la ~·olución del dibujo 
atendiendo al grupo de edad en que se ubique el nii\o 
se puede ver en Gardncr. Howard. Ane. mente y 
cerebro. Paidós. Argentina. 1987; ,.. en Muntañola. 
Joscp. La arquitectura como lugar. Gustavo Gili. 
Barcelona. 1974. 
::un resumen de este análisis ha sido publicado en la 
rC'·ista de arquitectura y discilo Enlace. en el número 
monográfico dedicado a la arquitectura de 
Monterrey. bajo el titulo "e.asa los Gemelos·. 
(Narváez. Adolfo. RC\.·ista Enlace. ano S. num. 10. 
octubre de 1995. pp. 42-43 ). 
3Estos hechos hacen posible elaborar una suposición 
más de fondo: que es poco probable el que existan 
00 modos00 de trabajo no ligados al lugar. atemporales. 
eternos. etc. y que cada proceso de trabajo po<iria 
estar sujeto a una dinámica modelada por cada 
situación panicular. Lo que dcsca.naria la posibilidad 
de una generali7~ción tan fácil y gratuita; con 
justicia sólo podria pensarse en ello después de un 
estudio comparado extenso de muchas situaciones 
diversas. 
"'Comunicación personal de no,·iembre de 1995. 
~La experiencia fue el apoyo de campo para el 
trabajo Síntesis y transformación de la imagen en 
arquitectura. (Adolfo Nan,.áez. UANL. Monterrey. 
1994. pp. 157-166. 



CAPITULO VIII. EL INTERIOR DE UN TALLER DE DISEÑO URBANO: 
LA PERSPECTIVA DE LOS ALUMNOS. 

La aprox.irnación presentada durante el 
capitulo anterior. sobre una ctnografia centrada en el 
taller de proyectos de la macstria. hizo que se 
planteara la reflexión sobre las diferencias que 
cxistirian en otro contexto situacional y en el que se 
asumiera un rol diferente por panc del obscnmdor
ctn6grafo. 

Concn:tamcntc nos preguntábamos qué 
procesos ocurren )' de qué maneras en la perspectiva 
de los alumnos usuarios de un taller similar al 
planteado en la naacstria pero con un docente 
diferente en la licenciatura. Se asumió que para c1lo 
se debería adoptar el rol de un alumno dentro del 
grupo. que se involucrara en las actividades del aula 
,. en las tareas realizadas fuera de la facultad. Esto 
Í:>tantcó dificultades desde el principio. ya que los 
grupos de licenciatura en la faculta1d de arquitectura 
de la UANL son fucncmcntc homogéneos. por lo 
regular están compuestos desde el primer semestre 
por el mismo grupo de alumnos (salvo por aquellos 
alumnos atrasados o que repitan curso). lo que 
planteaba dificultades para mi integración con10 
obscrvador-panicipante-alumno. 

La entrada a la ecología del grupo en que se 
trabajó fue lenta pero pasado un mes de clases 
empezamos a integramos a la confianz..."l de los 
alumnos. Por razones de la organización del curso. el 
grupo fue dividido en equipos de cinco o seis 
personas cada uno. Esto hi7.o más fü.cil el que me 
integrara al trabajo-obscn·ación. El esquema de cada 
sesión contempló una sección dedicada a la 
explicación teórica de los temas del curso y una 
sección en la que los alumnos e~-ponían los avances 
de sus trabajos del taller. El curso di'\·idió los trabajos 
en dos: un ejercicio de .. lectura arquitectónica" y un 
ejercicio sobre la regeneración de una zona de la 
ciudad o un determinado equipamiento. Desde el 
inicio se planteó la posibilidad de hacer dos tipos de 
ejercicios: uno centrado en una pla7.a (se escogió la 
Alameda Mariano Escobcdo) y otro centrado en un 
mercado rodante~ para observar ejen1plos de 
arquitectura permanente. frente a la arquitectura 
cfimera. Para la pane del curso en que se proyectaria 
la intcn,.ención de una zona urbana se habia 
planteado una zona de habitación proletaria. Esto 
cambió durante el curso por problemas de 
organi7 .. ación del grupo. adecuandosc el curso a la 

uti1i7 .. "1Ción de los ejemplos del ejercicio de •lectura .. 
como objetos para rc.ali7..ar un proyecto de 
intcn.-ención urban."l. 

La manera en que se levantó la infonnación 
etnográfica no es muy diferente de la empicada para 
los casos referidos en Jos dos capitulos anteriores. Se 
utilizó un diario de campo en el que se registraron 
los hechos observados dentro y fuera del aula y las 
inferencias a estos hcc:hoS. este diario fue redactado 
después de cada sesión de trabajo. 

Las observaciones se hicieron tratando de 
tomar pocas notas. ya que esto despenaría la 
suspicacia en los alumnos. Inmediatamente después 
de cada sesión de trabajo se redactaba un informe de 
lo observado. Esto se reforLó entrevistando al 
docente para tener una visión mas global del 
fenómeno. Los resultados parciales de la observación 
panicipantc y las inferencias a esta inforniación 
fueron discutidas con los tutores de este trabajo. 
Ellos propusieron diversas interpretaciones que 
motivaron observaciones diferentes. enfocadas a 
otros aspectos de la ccologia del aula. 

El presente capitulo está compuesto 
respetando el orden en que se levantó la información 
en campo. para hacer explicito el proceso de 
transformación que sufrieron los procesos grupales. 
la estructura curricular y las tareas del curso en el 
tiempo de obscn·ación. El grupo estudiado durante el 
semestre académico de invierno de 1995 fue el de la 
naatcria de disci\o urbano 111. de séptimo semestre de 
la carrera de arquitectura. Se hizo la observación no 
.-.i.-.temática de 23 sesiones en el aula y en campo. 
procurando no establecer una periodicidad rigida 
entre observaciones que afectara el examen de 
algunos fenómenos que se dieran en algunos 
momentos del curso. Para ello se analizó la 
periodización temporal del curso. cncontrandosc que 
administrativamente este se dividia en tres parciales 
de dos n1cscs cada. uno apro.°'l::irnad..'1.n1entc. y que 
durante la scrnana (con clases los lunes nliCrcoles v 
viernes de 8:00 a 10:00 a.n1.) los primeros dos dia·s 
eran utilizados para la explicación de temas nuevos y 
el 'iemes para rcali7..ar un resumen de lo visto en la 
semana. 
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La numeración de las sesiones que se 
rcscl\an seguidamente obedece al orden secuencial 
del curso completo (las sesiones n las que asistió el 
ITUICSUo). por lo que en algunas ocasiones los 
números aparcccran discontinuos. 

11. 1. El inicio de curso. La entrada a un 
srupo homosénco. 

Prim~ra visita al docente. 
Este es el prinlCr acercamiento a la 

posibilidad de hacer un taller de diseno utilizando la 
mctodologia de la experiencia de \terano del 95 
(capitulo VII) con alumnos de licenciatura. Fui a 
,;sitar a un amigo docente a la torre de la rectoría 
con la idea de plantearle esto. Anna.ndo Flores es un 
antiguo maestro de la Facultad. Estu\tO acti'\.·o )' fue 
simpatizante de los movimientos estudiantiles de 
finales de los 60's y principios de los 70's en la 
localidad. Es también docente e in"cstigador del 
postgrado. 

Le dije que me interesaba que se lle\o·ara a 
cabo una experiencia en algún grupo de licenciatura 
que él coordina como la que nosotros llevamos en la 
maestrla el semestre anterior. Lo puse en 
antecedentes sobre los métodos utilizados y los 
resultados obtenidos; me pidió que le contara cómo 
fue el proceso de trabajo. de inicio le indiqué que el 
terna del taller de proyectos no estaba definido como 
un proyecto sino como el análisis de un sitio y que el 
proyecto debía surgir como result..-.do de este y no ser 
detenninado a priori "dirccti,·amente". 

Esto pareció agradarle. le indiqué que se 
babia hecho un diario pormenorizando toda la 
experiencia~ le mencioné que la elaboración de una 
etnografia era un paso esencial del proceso de 
trabajo. ya que noté que había un cambio -después de 
la experiencia- en los \•a/ores aceptable.•• que debería 
reflejar el pro)o·ecto arquitectónico para los 
estudiantes. Esto hizo que me platicara experiencias 
de "lectura arquitectónica" que ha rcali?.ado con sus 
estudiantes de diseno urbano aquí. en las calles de 
Monterrey. 

En general le entusiasmó la idea ya que esto 
dio pie para que me platicara sus experiencias con 
alumnos "tramposos" pero de buenas calificaciones y 
con alumnos realmente preocupados por lo 
académico. 
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Me indicó que habia la posibilidad de 
integrar esta experiencia a un programa piloto que se 
llC"-aria a cabo el semestre de invierno del º95. Este 
progranta consistiria en unir temática y 
administrath·amente las materias de diseno y de 
tcoria~ que se iba a celebrar una junta ese dia para 
decidir la aplicación del programa (a este programa 
está también integrada lnna). O que si no aprobaban 
los maestros involUC'r.ldos en el programa que me 
integrara como obsctvador que podría adherinne a la 
materia de Diseno Urbano que él impane. 

A las tres de la tarde se decidió en esa junta 
que el programa era inoperante por ra7.oncs 
"administrativas• (lo que desmoti'\.'Ó mucho a la 
gente in'\.·olucrada en el proyecto); por lo que creo 
más factible integrarme a Diseno Urbano. Annando 
me pidió que le facilitara material para 
familiarizarse con el tema que propongo. le comenté 
del diario de clase de la ernografia realizada en la 
colonia y de la metodologia. Dccidi formar con ello 
un cu..-.derno y facilitárselo para su examen y lectura. 

Hasia hoy sábado 19 sé que ya lo IC)'Ó. que 
le ha parecido interesante y que por no tener su carga 
de materias definidas toda'\.·ia no puede decidir en 
cual darme oponunidad de hacer la observación. me 
dijo que incluso si a él le resultaba imposible. me 
recomendarla con algún otro maestro para que se 
pudiera hacer esto. Ayer viernes me enteré por medio 
de lrrna que el programa piloto de tcoria-disci\o 
siempre si entraba en funciones. 

Sesión..J. 
Es el primer dia que voy a hacer 

observación. Llegué a las 8.20 am y esperé en el 
aula 29. Confonne fueron llegando los alumnos el 
ambiente se llenó de alboroto. El aula 29 es el final 
de una crujía larga de salones así que forma un 
"nodo" para la reunión de estudiantes de dos salones 
de clase. En el salón hay restiradorcs que miran 
hacia el frente con un pi?.a.rrón. una tarima y un 
escritorio. Algunos estudiantes ocupan los 
restiradores fonnando pcquef\os grupos. Se hace un 
grupo cerca de donde yo estoy y decido ir a buscar al 
maestro a la prefectura que está al principio de la 
crujia. 

Paso por enfrente de algunos maestros que 
me conocen ,. no me han reconocido. sólo el 
Arquitecto Wah me saluda. se extrai\a y me interroga 
sobre mi presencia allí. Le digo que estoy haciendo 
una in"estigación dentro del taller de Disci\o Urbano 
111. Me dice con una sonrisa maliciosa: "andas de 
incógnito" como diciendo que parezco uno de los 



estudiantes. Contesto con una vaguedad. ya que aún 
no he definido mi rol dentro del gn.1po de 
obscn-ación. 

Me retiro y por la "'Cnt..·uut de la prefectura 
veo a Annando. Entonces lo espero salir. Ni él n1e 
l"CCOnocc a primera ,dsta. lo alcanzo ya que él "ºª al 
tercer piso junto con otro maestro del mismo curso. 
Me saluda y obscn-a que me veo más jm"Cn con gona 
y jcans. Me presenta con el arquitecto acompaftantc. 
que no presta mucha atención hasta que le dice que 
son Coordinador de la Macstria en Discfto. 
Llegamos a un salón del tercer piso y alguien les 
indica que se han equivocado. que es el 29 y no el 
39. Bajamos. 

En el salón el otro arquitecto tome"\ una 
esquina del salón. Armando se pone en un restirador 
pintado con spray (""mira que padre"") y me indica 
que no han llegado la mayoria de los alumnos. esto 
no parece preocuparle mucho. He comentado con 
Annando que lo que deberíamos decir sobre m1 
presencia en el salón es que soy un ""p.."lsante 
realizando su tesis"" y que necesito información. Le 
ha parecido buena idea. 

Un gn.1¡.x> de muchachas se acerca y le dice 
al maestro que donde iba a ser la clase. El observa 
en tono medio de broma que han sido m.'is 
inteligentes que sus compafteros hombres porque han 
dado más rápido con el sitio de reunión a la hora 
con'\·enida. Se ríen. Se nota el inicio de un afccto
admiración hacia el maestro que luego se vio 
reflejado en su ubicación en el au1a en tomo a él lo 
más cerca posible. 

Nos dirigin1os a otro salón con asientos 
("que facilite el control"" scglln Annando) llegamos a 
uno vacío de la planta baja en la misma cn.1jia frente 
a un jardín húmedo y soleado. En el camino noto 
que el gn.1po de alun1nas acompai\a rodeando al 
maestro y los alumnos (en grupo) que hemos 
encontrado en el camino se agn.1pan atrás fonnando 
un conjunto homogCneo. 

En el salón cada uno llega a tomar alglln 
lugar_ el maestro solicita que se haga un circulo. Se 
acomodan los bancos y se '·an disponiendo en 
grupos: "alrededor" del maestro, uno de muchachas 
de tas que parecen aplicadas. frente a él un gn.1po de 
un muchacho (que parece dominante) y tres o cuatro 
muchachos. los otros dos extremos son tres grupos y 
sujetos aislados. entre ellos me he colocado. 

El maestro toma la palabra. Empie7...a 
n:col'dando cómo tos lugares por si mismos orientan 
el uso que se les dé y responden al uso. Habla del 
teatro griego como un ejemplo de adaptación a las 
condiciones topográficas del medio en que se 
construian~ haciendo un juego de palabras. explica 
que los Romanos tornaron este modelo y lo 
transfonnaron en anfiteatro. pregunta si alguien sabe 
que es anfiteatro. No hay respuestas. sólo miradas 
nerviosas entre los estudiantes. Los in'\-ita a usar la 
ctimologia para ª''criguarto c·ustcdes llevaron 
etimologia en la prcpa. si son unos cxpcnos" (sorna) 
les pregunta que cn:cn que significa •anfibio"". Paty 
(una de las aplicadas) se a'\·entura a decir que •bios" 
es vida~ ninguno explica la climologia •anfi". El 
maestro explica que así como el anfibio ,..¡'\'C de do ... 
medios. el anfiteatro ... lo intern.Jmpc un alumno al 
lado mio diciendo que anfiteatro es donde se guardan 
los cadáveres. El niaestro explica que esto podría 
deberse a la forma y no al uso. Explica que la forma 
circular del anfiteatro facilita el control del centro 
del espacio y que éste puede inducir a componarse 
de una deterntinada manera en él. ""El estadio 
Uni'\'ersitario. es un anfiteatro ... 

El ejemplo lo traslada al espacio de esta 
reunión. Al darse cuenta de tantas coincidencias se 
rien los alumnos. Parece existir una 
metacomunic.."tción entre el maestro y los alumnos ya 
que las muestras de "juego inteligente de ideas o de 
lenguaje"" desatan risas de satisfacción y restablecen 
la atención en el maestro. 

Esto le llC"·a a establecer el segundo tópico 
de la sesión (el primero se refiere a la naturaleza 
interdepcndiente de uso y lugar) que es el de elaborar 
una historia critica del lugar que se analiza. 
Empieza recordando lo "isto en la clase anterior 
sobre las ordenanzas ,. condiciones de fundación de 
la ciudad No,.·ohis~ en el Noreste de MCxico. 
Pregunta entonces si alguien recuerda esto. Se 
menciona casi en general la presencia del agua. El 
maestro menciona algunos otros como la presencia 
de .árboles. frutos. la salud de los naturales. etc. 
f\.tcnciona lo que en la crónica. del Capitá.n Alonso de 
León aparece de la "fundación a medio camino" 
explicando sencilla y amenamente las condiciones 
del mon1ento y porque no se da esta foml3 de fundo 
(relacionando implicit..-imentc fundación con acción 
politica). Para concluir que si bien los criterios de 
Carvajal y Monternayor eran válidos. lo que 
n1enciona Alonso de León podria considerarse una 
forma de planificación regional ya independiente de 
los criterios de los prin1eros colonizadores. que 
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incluian por supuesto a las leyes de Indias. En este 
momento de la clase hay silencio y atención general. 

El maestro pregunta que si alguno conoce 
un mercado sobre nacelas. Hay asentimientos con la 
cabeza (Una alumna -Cclina- sale sin pedir permiso 
y tarda bastan1e. dos m..-\s llegan y el maestro las 
in\'ita a sumarse al circulo: movimicnlo de sillas 
para hacerles lugar). Les pregunta si han ido al 
super .. dicen algunos que si. Les pregunta si han ido 
a una •uenda de raya•.: casi la tnayoria dice que no. 
Hace una explicación de cómo estos espacios que 
aparcn1emen1c son lo mismo podrian CSt..'"lr 
estructurados de fonna difercn1c. Les encarga. que 
durante el fin de semana "'isilcn el mercado que se 
pone al nonc de Colón por Venustiano Carran7.a~ 
ruido general y conversaciones sobre la locali7.ación. 
Celina -que acaba de llegar- dice ¿que no es donde 
matan ahi mismo a los animalitos (actilud de 
lástima) mi papá. seguido compra cabritos alli" (risas 
generales) El maestro interviene diciendo que es un 
espacio poético (risas) por la form..'"l de presentar los 
productos y la respuesta del espacio al uso. Hace un 
paréntesis preguntando si alguien sabía qué era un.., 
tienda de conveniencia. "Pues donde compras lo que 
te con,;ene" (intento de "juego de p."llabras" del 
alumno al frente del maestro que exhibe seguridad) 
"¿no será donde te "·enden lo que les conviene'?" 
contesta el maestro haciendo un doble juego que 
desata risas. Les explica que estas tiendas son como 
los O.x.xo y Super 7 y que "·aldria la pena que 
hicieran un análisis del mercado. el super y estas 
tiendas para que compararan los tres modelos: se 
establece una tarea. de inn1ediato se pregunta fecha, 
se acuerda el lunes. Es la primera vez que se abren 
las libretas. observo que mis compalleros a los lados 
anotan lugar de tarea y fecha de entrega. El maestro 
les e""-plica que lo que quiere como repone es un 
croquis (o una serie de dibujos) tomado después de 
darle dos vueltas a1 lugar: una en un sentido y la otra 
en el otro. para después tomar nota de lo que más les 
h.., llamado la atención. Toman notas algunos 
alumnos. Se está disipando la atención. hay 
pcquei\.,s pláticas. 

El n1aestro pregunta que si se ha traído lo 
que se encargó (que dos alumnas se habían 
comprometido a traer). Cclina toma la palabra ~· 
dice que hay una colonia en las faldas del cerro de la 
Silla que se llama "Héroes de Naco7..ari" ... corrige .. 
"Héroe de Naco7..ari:. que conoce al párroco ... que el 
grupo de la iglesia ... que hace dos años que no va 
pero que cree que estú bien... se llega en 45 
minutos ... está lejos"'. Los habitantes han hecho su 
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colonia. El maestro le prcgunla sobre qué tipo de 
construcción predomina. Ella dice que •no todas las 
casas son construcciones" que algunas son de "las 
que les ,·an agregando. que "'ªn creciendo• las dcrTL.'ÍS 
son •upo... tejabancs... la iglesia también es un 
tcjabán•. El maestro pregunta si las casas son de 
•bloques ... asi ... con su techo (ademanes) Celina 
contesta que si. Le pide disculpas al maestro por no 
haber lla-ado el mapa de locali;ración porque lo dejó 
en su casa. El maestro bromea con ella diciéndole 
que él y iodos sus compaftcros confian en que así sea 
que "está muy bien guardado... (risas]. Paty le 
muestra al maestro un mapa de la ciudad con la 
localización de una zona sobre Avenida Azt.lán (al 
poniente del pcn...'"l)) para estudiarla. Habla sólo para 
el maestro (est..-í a la derecha de él). El maestro 
quiere insistir que ponga en común la información 
pero desiste y la escucha atento para luego él dar los 
ponncnorcs de la locali7..ación al grupo. El maestro 
les explica a todos que si las alumnas han llC"'·ado 
una opción para investigar que esto no significa que 
ellos no puedan aponar otra opción; que el trabajar 
en estas zonas donde "la gente ha decidido por si 
n1isma la locali7..ación de sus actividades" es muy 
imponante: que los universilarios [usando tono 
serio) tenemos la obligación de dar SC1'-;cio social a 
las comunidades ... 

Relaja el ambiente con algunos comentarios 
y dice al grupo si notan algo nue"o esta sesión. 
Pensé que se me iba a sci\alar. que Armando iba a 
decir que yo estaba en plan de observador... Al no 
tener respuestas niás que con respecto al cambio de 
aula. desistió de presentarme. Voy a dejar que 
naturaln1ente surja la duda sobre mi presencia allí. 
El maestro pidió conclusiones. Sei\aló al muchacho 
al lado mio. El se concretó a decir que le parecía 
bueno que se hiciera trabajo en las colonias. el 
maestro inten;no diciendo que lo que preferían los 
egresados era "trabajar en una oficina con clima". El 
estudiante responde que lo bueno era la práctica. 
Ante el cuestionamicnto de que si existirían zonas 
que fomentaran el con1ponan1iento antisocial (la idc.., 
de que lugar y componamicnto son 
intcrdcpcndientes). Hubo gran interés. se dijo que en 
efecto. que era lo más probable. cte. Me vino 
inmcdiatantentc a la cabeza la sensación de que el 
que se mencionara la cotidianid..'ld. lo que es de todos 
los dias en la ,;da de los n1uchachos. hizo que 
reaccionaran panicipativamente en la clase. 

El maestro preguntó: "a ver tu ... revolución: 
(un letrero en su camiseta) que opinas de que 
estudiemos el mercado sobre ruedas y el super" 



contesta: •que vamos a ver si en el super no n1atan 
chivos• (risa general] arregla su broma diciendo que 
le pa.n:cc bueno. que hay que hacerlo. Al final 
rcc:ordatorio de tareas para la próxima sesión. Me 
despido de Annando discn:tamcnte. me da una 
palmada en la espalda. Pn:feri no seguirlo a una 
junta de los maestros de Diseno Urbano 111 para que 
los alumnos no me liguen con la administración~ 
pcnna.ncccr n\ás neutro. 

La clase se dividió en 5 panes: 
l. Exposición de la idea de que lugar y uso eran 

fenómenos interdcpcndicntes. Ejemplos de lo más 
lejano a lo mas inmediato. 

2. Exposición de la idea de que hay que aprender 
una historia critica. Ejemplo de la historia urban.n 
rcgion.."ll. 

3. Tarea. Análisis de mercados. Panicipación. 
contexto de aprendizaje inmediato y cotidiano. 
Imágenes "ivcnciales. 

4. Exposición de lo encargado. Dispersión y 
pláticas de grupos de estudiantes en el aula. 

5. Petición de conclusiones. Cierre de sesión 
recordando tareas. 

Resulta interesante cómo los estudiantes 
han reaccionado al ambiente propuesto en la clase. 
Mientras que durante el periodo de explicación 
teórica se han mostrado atentos y han dejado ta 
mayor pane del trabajo al maestro. actuando 
pasivamente; en ta sección en ta que se pidió la tarea 
de la clase anterior. en cambio. el ambiente fue m.."ls 
relajado. los alumnos se permitieron ta libre 
asociación y plática y hubo más panicipación. Ello 
puede hablar de que el rol del alumno -aprendido a 
fuerza de comportarse •en talleres" ~· "en clases 
teóricas"- cambia scgU.n las exigencias de lo que se 
haga y puede condicionar parcialn1ente tas 
respuestas hacia la clase. 

Sesión S. 
Antes de la sesión de hoy. a petición del 

maestro. nos vimos en la sala de juntas. Allí le dije 
que seria conveniente que los alumnos supieran nü 
rol de alumno-investigador-oyente- para evitar 
suspicacias y malos entendidos que pudieran hacer 
dificil el proceso de estudio de caso. El estuvo de 
acuerdo. Me dijo que le parecía interesante la 
dinámica de vernos en el salón asignado para ir 
("como los aztecas en busca de tierra") al salón 
donde se tomarla la clase. 

En el salón 29 bromea con las muchachas 
que de nuevo han llegado primero diciCndoles que 

deberían "rifar ta pane masculina del grupo para 
obtener fondos para la investigación•. ellas rien por 
el doble sentido de ta frase. Casi completo el grupo 
nos dirigimos al salón de abajo. El grupo escoge el 
aula adecuada. 

Al inicio. dispuestos los bancos en circulo. 
el maestro define mi rol preguntando -como la clase 
anterior- por si notaban algo nu~o. Le explica al 
grupo que soy un exalumno que está haciendo una 
investigación sobre disefto urbano y que iré 
esporádicamente a las sesiones. (Me presenta como 
•ecnito Muftiz ... no perdón. NaNáez•). La primera 
acti"idad es pedir ta tarea encargada la clase anterior 
que consistia en la observación y el repone gráfico 
de una •tienda de conveniencia". Nerviosismo 
general. Hoy el grupo se ha distribuido 
aproximadamente igual que la clase anterior: el 
maestro al ccnuo de un lado largo (dando la espalda 
al pi7..anón). 

Hay un grupo de "aplicadas• que rodean al 
maesuo. frente a él se ha colocado Gilbcno 
("revolución") que parece ser et líder de un grupo de 
muchachos que le rodean. yo me he ubicado en el 
extremo contrario a la puena de entrada y enfrente 
de mi está un grupo poco participativo. Toma ln 
palabra Lena y n1ucsua un dibujo en planta de una 
tienda de su colonia hecho a 1ápi7... el maestro le 
indica que debió haberlo hecho para mostrarlo a 
todos. Lena. muestra nerviosismo y empieza a 
explicar que este tip:t de locales por lo regular se 
ubican frente a calles imponantes dentro de zonas 
habitacionales. Empieza a describir el local 
("•acilando sobre si está haciendo lo correcto~ el 
maestro ta anima a seguir) explica el funcionamiento 
general recurriendo al croquis y de inmediato recurre 
a su memoria para mencionar que el tipo de anículo 
que se acomoda en la estantería y en el área de caja 
hace que se perciba una organización diferente. Al 
final de su descripción menciona que en general se 
uata de un área de "'cnta unida a una de bodega. El 
n13esuo toma la palabra y empieza a elaborar una 
explicación sobre to que significa el acomodo de los 
aniC\llos. como se organi7.an en grupos que fomentan 
su venta y al final en la caja se hallan los que se 
toman "autonláticamcnte" sólo porque están allí y 
tienen una envoltura brillante. lnuoduce la idea 
central de la clase de que la organización del lugar 
responde a una serie de factores que to condicionan. 
lo que hacer que halla que considerar como válido 
para elaborar una explicación (análisis) que llC"'C a la 
construcción de una propuesta a esa complejidad. 
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El riUno de Ja clase va a tener ese formato 
de aqul en adelante. el alumno elabora una 
descripción con la colaboración informal de sus 
compaftcros. fundamentalmente a pan.ir de 
contenidos concn:to-vivcnciales "' el maestro contesta 
descripción con la claboració~ de conceptos más 
abstractos que relacionen esas imágenes concretas 
con •variabtcs• •estructura•. •10 politico•. •1engtL"lje 
visual como transmisor de los ideales de un grupo•. 
cte. 

Es decir. el alumno en esta sesión apona 
datos concretos y el maestro los rcclabora en fonna 
de conccplos más abarcadores. AUn no se llega a la 
construcción de \."&llores epistémicos. He notado que 
ese riUno corresponde a un flujo de panicipación: 
cuando habla el alumno (contenido concreto) hay 
11\ayor participación. Esto puede deberse tanto al 
contenido que se aborda como a una •solidaridad de 
grupo• ya que la panicipación informal de 
compai\cros se concentra en la pcquei\a esfera que 
conforma el subgrnpo (el de los •aplicados• •Gilbcno 
y sus mujeres•. los que rodean al maestro)~ en 
cambio cuando habla el niaestro la panicipación 
disminuye mucho y la que hay. guarda algo de 
distancia con respecto a la figura de la autoridad. Se 
concentra en individualidades mm.· claras: Cclina. 
Lena Karla y Patricia. Esto. sin e-mbargo. tiende a 
cambiar con el tiempo, :)o-a que hacia el final de la 
clase se va teniendo un ambiente tnás relajado y con 
una creciente participación. 

Lena menciona que tiene un do que la ha. 
introducido a la tienda. lo que le facilitó mucho el 
conseguir información. El maestro le da mucha 
imponancia a este hecho ,.. menciona que el contar 
con un informante facillta siempre el acceso al 
1t1edio. 

Toma la palabra Brenda (de las aplicadas). 
explica que lo que encontró es n1uy parecido a lo de 
Lena. Menciona que la ubicación de estos locales 
con respecto al medio urbano es muy parecida en 
todos los casos. que se trata de esquinas en calles 
principales. Dice que lo que más le Uamó la 
atención es la gran cantidad de iluminación en el 
local. A esto el maestro lo relaciona con lo 
propagandistico. que tiene connotaciones politicas: la 
imagen de la arquitectura tiene la posibilidad de 
transmitir los valores que un grupo considera 
imponantes. 

Karla (que se presentó esta clase y le pidió 
al maestro que la anotan1 en la lista) menciona que 
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la planificación de estos locales obedece a norn1as de 
distancia entre ellos. que antes habia un pacto entre 
Super 7 y Oxxo para regular esto. pero que al 
romperse recientemente. hay casos en que se pueden 
hallar tiendas a una c:uadra de distancia. C>pinioncs 
en general. Ruido. 

Andrci al lado mio ha estado ca11ado 
durante la clase. esperando su turno para hablar. 
tiene su libreta abiena con un pcqucno dibujo de la 
fachada de un Super 7 y de una descripción escrita 
de lo que observó. Me ha llamado la atención -por lo 
que pude leer de reojo- que tanto la estructura 
general del ensayo como el lenguaje utilizado son 
muy adecuados al tema. El ensayo es claro y lógico. 
Se le ve ncn;oso y a la espcctati\.·a de mostrar su 
trabajo. Varias alumnas tornan alternadamente la 
palabra para explicar sus experiencias. Se capitula 
esta sección de la clase mosuando cómo este método 
es de utilidad para cmpc7.ar a elaborar una lectura 
sobre la arquitectura urbana. 

AJ final se rC"\.-isan las propuestas sobre las 
comunidades a estudiar. Cehna saca una Guía Roji y 
el maestro le scdala que ese mapa es inadecuado para 
mostrarlo a la clase. Paty toma la palabra y saca una 
ampliación del área urbana de estudio y un croquis 
esquemático de cón10 llegar al sitio. Se menciona 
que el papá de Paty tiene por allí una fábrica de 
alimentos y unos locales. El sitio se llama •colonia 
Croe•. El maestro menciona que le parece un buen 
sitio ya que es posible hacer una comparación con los 
alrededores que son asentamientos planificados por 
Fomerrcy. Pregunta en general sobre qué piensan 
con respecto a la gente •¿que hace diferente a los de 
la colonia Croe de FomenC)·? ¿será el empleo? a ver: 
¡,a que se dedican en FomenC)·?. Las respuestas 
hablan de que los de Fomcrrey tienen trabajo 
intermitente. que son albat\ilcs. plomeros; y que a los 
de la Croe los protege el sindicato... Cuestión 
abien.a. 

El maestro pide conclusiones. Ser\ala al 
grupo frente a 1ni el que se niuestra nl.ás nervioso 
(vacilando entre hablar y no hablar) es Rolando (el 
Rojo). El naaestro le pide que elabore unas 
conclusiones. Se ruboriza. en1picz.a a hablar con 
dificultad; el naaestro le dice que no se ponga 
nervioso. que nos hable de sus impresiones. Esto lo 
tranquiliza y hace un resumen de las características 
fisicas de las ticnd...'ls de conveniencia. Luego sci\ala a 
Gilbcno y este quiere bron1car. el maestro lo 
reprende suavemente ("esgrin1a retórica•) y Gilbcno 
se queda callado y enojado. 



Al final el maestro encarga las rareas para 
la siguiente clase. el supcrn1ccado. Le pregunta al 
grupo que si ya ·vieron la camisa que trae ... silbidos ... 
que qué notan. Cclina le dice que es una camisa de 
discftador por la •marca bordada en la botsa•. El la 
desprende ,.. les dice que es la etiqueta de unos 
plátanos que compró en el super. que es bien fácil 
engaftar a la gente con eso. que lo que le hubiera 
costado doscientos pesos le salió en cincucn1a y un 
kilo de plátanos. Que se "fregó a la propaganda" 
(aludiendo a lo dicho sobre la propaganda como 
lenguaje de dominio de los intereses de un grupo 
sobre otro). Risa general. Cuestión abiena. Les 
dice que deben fotnL'llizar más las entregas. que esa 
tarea de la tienda de conveniencia es el ·documento 
1 ... acumulable para el curso. 

8.2. Entusiasmo inicial por rl trabajo. Lo 
concrcto-vivrncial y la elaboración dr 
hipótesis. 

Se.~ión 7. 
La clase empezó un poco ta.rde, porque el 

tnacstro ya CSt.."lba en salón de abajo y nosotros 
estábamos en el 29. Una muchacha se acercó a un 
grupo de tres muchachas )' les dijo que el nmestro 
estaba ya abajo. Nos dirigimos allá.. ya había alguna 
gente y los bancos estaban dispuestos en círculo (a 
esta sesión asistieron 22 personas. A la cuartn. 18 y a 
la quinta 21 ). 

El maestro pidió que es expusiera In 
in'\·estigación del mercado. 
Que empezara el que quisiera. Nerviosismo y 
e"'"J>CCtación. Un grupo de S alumnas (de las 
aplicadas) expuso su trabajo. El maestro les dijo 
cr-...1.arisol comanda el equipo) que si traían la 
investigación. r-1.arisol angustiada preguntó si había 
que llevar algo escrito ( relacionando in'\'estigación
escrito~ conocimiento-producto material). Et 
maesuo le dijo que no era necesario. Extendieron en 
el sucio un diagrama hecho en un pliego de Bond 
cuadriculado (que correspondía al de su libretita de 
notas de campo) dibujado con plumones de colores 
para cada pane del esquema que representaba un¡t 
sección tipica de la planta. 

Antes de mostrarlo había bastante algarabía 
sobre las in1presioncs que se tuvieron en la visita 
sobre lo sucio del lugar y los olores fucnes del 
mercado. Cuando se extendió el diagrama hubo 
notablen1cnte menos desorden al hablar. sin 
embargo. en general hubo bastante participación crl 

el transcurso de la clase. La descripción de las 
alumnas empezó con la gcometria general del 
mercado. para luego describir el desorden aparente 
de los usos del sucio. El maestro intervino y propuso 
el terna general de la sesión: la interdependencia de 
la forma del lugar y el uso que le da la gente. 
Preguntó si la fonna del lugar obcdccia a algo en 
especial. Los alumnos. con la atención concentrada 
en el diagrama (que no se quitó del centro en toda la 
sesión) elaboraron explicaciones desde que la calle 
era un precedente que obligaba al orden (lo cual 
suscitó una discusión acalorada) hasta que tas 
compras en este esquema se hacen más fluidas y por 
lo tanto es preferible. Un alumno propuso que esta 
fofTila era la más •natural"" ya que de por si existían 
puntos de mayor atracción para la gente que eran 
ocupados por algunos comerciantes que llegaban má.s 
temprano y hacían que los demás puestos se fueran 
agrupando lo más cercano a estos. Me dio la 
impresión de que este alumno estaba más enterado 
del sistema con que operan este tipo de n1ercados ya 
que hizo alusiones a *dar una mordida para que te 
den un buen punto de ,,.enta• y cosas por el estilo. 
Tal vez en su medio de ,;da halla tenido contacto 
con este tipo de comercio. Un aspecto que notable es 
que las participaciones no fueron meras 
descripciones. fueron elabo,.aciones de hipótesis que 
se rcfona,.on con CJemplos del problema que se 
acababa de estudiar. lo cual h1::0 respuestas 
rtip1das, fluida.!.·. seguras y r1ca.-r. 

El estilo docente de esta sesión se 
caracterizó por hacer preguntas o plantear 
posibilidades para el juego creativo. como cuando al 
analizar la fornta les dijo a los alumnos que si el 
mercado podría "irse n1eticndo• por las calles 
secundarias. Se elaboraron muchas respuestas~ como 
que estas eran insuficientes. lo cual llevó al grupo a 
volver a explicar cómo se lleva mercancía a los 
puestos y de nue'\'O a vi'\'encias sobre lo ,;sto. 

Se abordó el problema sobre e1 orden de los 
usos del suelo. Hubo una discusión sobre el sistema 
que podria nonnar la localización de los puestos. 
Alguien habló de sindicatos. Otros después opinaron 
que C'\'idcntemcnte había un desorden aparente. pero 
que esto podria encubrir un orden que no es 
perceptible de inn1cdiato. 

El maesuo preguntó si se podria estudiar 
este ejemplo históricamente para ver la e'\'olución de 
la fonna. Marisol intervino diciendo que hace 10 
anos estaba sobre las '\'Ías (a la altura de la calle 
Colón y Vcnustiano Carranza) a esta observación 
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surgió una segunda -y más especifica- pregunta del 
maestro sobre la C'\r"Olución de los usos. 

La tnayoria concordaron en que el primer 
uso debió ser el de expendio de alimentos. Marisol 
recordó que a este mercado se le llamaba •mercado 
de los granjeros• •campesinos•. corrigió el maestro. 
fldarisol •si. si•. y que lo que se ll~·aba eran 
excedentes de la producción en los ranchos de los 
alrededores. Luego se vendieron hierbas curativas )' 
luego plantas. El maestro preguntó que si habria 
relación entre las plantas que '\'Cndian y la 
procedencia de los usuarios del mercado. 

Hubo la idea de que este tipo de comercio es 
más c:omún en el centro y sur del pais. El maestro 
observó que de las plantas que se iban mencionando 
muchas son más del clima del altiplano que de aqui. 
Cuestión abicna. A pesar de que el maestro quiso 
plantear la cuestión de la relación sociocultural del 
habitante y su entorno. legible a panir de las plantas 
que usa o prefiere. el grupo no elaboró ninguna 
hipótesis a este respecto. lo que puede sugerir que la 
elaboración de respucst..'ls como esta cst..i 
condicionado por el dominio de ciena literatura 
especializ.ada sobre el tema. 

El maestro preguntó que si en el resto de la 
ciudad se pide una licencia sanitaria o el uso de 
rastro para matar animales. porqué aquí se permite 
la rnatanz.a en el lugar. Hubo respuestas muy 
variadas. El alumno al lado mio sugirió casi para si 
mismo que era pane de un medio de ,..¡da y 
supcn"ivencia. El ITlc"lestro indujo una explicación de 
orden político. Sugirió que tras de este tipo de 
comercio hay organi7..aciones muy poderosas que 
incluso han puesto en jaque al municipio. Sin 
embargo. la respuesta que prevaleció en el ánimo del 
grnpo fue la de que era lo más aceptable para la 
gente que usa et lugar. Se descana la explicación 
política tal ,·ez por ajena o situada en otra esfera de 
intereses diferentes a la cotianidad de los alun1nos. 

Mansol en franca confrontación dijo que "lo 
que pasa es que la sociedad rcgiomontana es muy 
fresa ... no se quieren ensuciar los pies yendo a esos 
lugares". Silencio tenso. Empie7...a una discusión 
sobre las razones para no ir (justificando a la 
sociedad propia) "hay cosas de segunda". el lugar es 
lllás adecuado a los "alrededores que son muy 
pobres". "esto representa el medio de subsistencia de 
un grupo de gentes que es homogCnc..'1"; "tanto los 
comerciantes como los clientes encuentran 
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conveniente este mercado .. (el alumno al lado mío 
ahora más fuenc). 

La reacción del grupo se polarizó en una 
critica de la actitud clasista y •fresa• de la sociedad 
rcgiomontana (por la facción foránea) y una defensa 
de los valores de clase y el convencimiento de que 
habla una relación estrecha entre el sitio donde se 
compraba y el prestigio de los productos. '\'arias 
alumnas discutieron diciendo que •para nada• se 
pondrian unosjcans de 15.00 pesos (que aún asl •esa 
gente• regatea). Karla en voz muy baja con Celina. 
al lado de ella. •verdad que olia muy 1113r. 

Ante esta respuesta en general. el maestro 
sugirió que al estudiar un sitio y un grupo de gente 
no se debería tener repulsión por el mismo. pues esto 
alteraba nuestra capacidad de obscn·ación. El 
alumno a mi lado •hay que adaptarse" casi gritando. 
Parece haber una reacción emocional en este alumno 
que se hace más fuenc conforme los asuntos •de 
justicia y clacismo• de la vid.a cotidiana de los 
alumnos van entrando en escena. 

E1 maestro pidió otros croquis de los demás 
equipos. No hubo respuesta. pcqucfto regafto .. más 
preocupado que enojado-. Le preguntó a los alumnos 
que si ellos le agregarían algo al diagrama de sus 
compafteras. C>pinioncs sobre la falta de referencias 
a los usos ,·ccinos. •Atrás no ha"· casas". "faltan los 
accesos"; "atrás también hay camiones". cte. 

Record.ando el ejercicio sobre la tienda de 
con..,eniencia. les pregunta que a quien irá dirigido 
este tipo de comercio. Casi por consenso se 
respondió que a la gente grande. Anécdotas de cómo 
compraban los abuelitos. del horario que prefieren. 

Una alumna refiere la escena de un 
"·vendedor de milagros" con estuche y una pomada 
m.&igica. con una fomia de '\'enta que convencía a las 
señoras y viejitas pero que para ella era pura 
charlataneria. 

La sesión termina recordando a los alumnos 
que el miércoles se recogerán los primeros tres 
documentos. Se pide opinión de ello. No se 
concluye porque hay un grupo afuera esperando a 
entrar. 

Me ha Uamado la atención que se elabore 
rn.&is fácilmente una explicación hipotética cuando 
halla una C"4.-pcriencia concreta con la cual 
relacionarla. También es not..'lble que ta 



panicipaci6n se concentrara en los grupos que al 
parecer si fueron al lugar. Hay en desarrollo una 
conciencia sobre la relación fonna arquitcctónico
urbana y forma de '\"ida. 

El maestro sugirió que esta experiencia 
seria útil para la lectura mayor que planteaba el 
curso. No obstante. dejó abiena la cuestión de que 
esta misma zona del mercado podria ser susceptible 
de estudio para proponer un proyecto urbanistico 
corno el que fijaban los objetivos del curso. 

Sesión 9. 
La clase empc7.ó con la petición de los 

repones de lo observado en la Alameda Mariano 
Escobcdo. Ejercicio que se había acordado el dia 
miércoles anterior conespondicme a la sesión K. 

El grupo ya se halla francan1ente 
scctorizado en cuatro subgrnpos. El de las cinco 
ahunnas aplicadas. Gilbcno y sus mujeres. el que 
lidcrca Gcrardo y el de seis hombres que lidere.., 
Andrci. 

El maestro pregunta que porque el nombre 
de "Alameda". La respuesta inmediata de los 
alumnos se refiere a la presencia de álamos en In 
plaza. Esto llC'·a a ligar este tipo de pla7.c'1 con las 
plazas de armas. .. ¿Porqué a la pla7..a principal se le 
denomina a ,·cccs plaza de armas"? Gcrardo 
contesta que es un lugar estratégico de defensa de la 
ciud.."ld. que es un sitio de reunión natural de la 
milicia y que es donde hay lugares impon.antes que 
ha)'· que resguardar (los poderes polhicos). El 
maestro interviene diciendo que p:>r lo regular es el 
sitio donde se ubicaban las corporaciones de 
seguridad pública~ "la gendarmería". pero. que con el 
tiempo estas se han alejado del centro en las grandes 
ciudades del pais. Conviniéndose en lugares 
cspccia1i7.ados como la p<>1icia de tránsito. de 
seguridad pública. la "secreta" (corrige: "judicial"). 
cte. Menciona que tambiCn existe una "plaza del 
mercado"'. que evoluciona a una calle del mercado. 

Explica que en caso de f\.1ontcrrcy. el 
mercado estaba en los bajos del antiguo palacio 
n1unicipal (hoy musco de historia) y que se extendió 
hacia la pla7.a Hidalgo (antes "plaza del mercado"). 
La calle Marcios. alcdatla a la zona. fue tomando con 
el tiempo la función de paseo comercial. En los 
alumnos hay silencio. Atención expectante. 
Situación que siempre se repite cuando se cuentan 
"historias locales". Tal vez. se reproduce un viejo 

esquema de transmisión-oral-en-torno a la voz que 
narra. 

E:q>lica que la Alameda. al igual que lo fue 
la antigua plv..a Zaragoza. f'uncionó como un paseo y 
en ocasiones con la visita a una feria (en Alameda). 
Conmina a 11:"-isar los usos y las funciones -presentes 
y latentes- en ese espacio. 

Las primeras en presentar un croquis en un 
pliego de bond cuadriculado son el grupo de las 
alumnas aplicadas. El dibujo está hecho con 
plumones de colores que definen u.sos y circulaciones 
(pero más centrándose en el uaz.ado radial-simétrico 
de andadores). rodeado por los frentes de las 
man7.anas que lo circundan donde se ha definido en 
forma escrita el uso de cada edificio. 

Empie7....an describiendo los alrededores en 
fonna superficial para luego delinear la geometria de 
la plv.a. Explican la forma en que se mue,·e y se 
junta la gente en la plaz.a para luego elaborar una 
interpretación de la ronn.ación de grupos. Los 
ancianos se juntan en torno al edificio del lnscn. Se 
menciona sólo de paso el concepto de 
"territorialidad"": los puestos y las paradas de 
camiones configuran centros para la reunión de otros 
grupos. El maestro hace notar cón10 el equipamiento 
para ni nos y familias. como el 7..oológico y los juegos 
han desaparecido. Jo cual ha desplazado del Jugar a 
estos grupos. 

Con ello explica que las acciones que se 
emprendan en una regeneración urbana tendrán 
efectos sobre los grupos de usuarios del lugar. lo cual 
hace un compron1iso en el disei\ador de comprender 
lo preexistente y prC"\·er los erectos que podría tener 
la inten.-ención. 

El equipo de Gerardo empieza su 
explicación. su croquis. también hecho en bond 
cuadriculado. es notablemente diferente. 
~tonocrom..ítico. con más fuer.La y decisión en el 
trazo. Más esquemático. muy concentrado al interior 
y menos preocupado por los alrededores que el 
anterior. el líder del grupo hace notar que a la 
Alameda la rodea un "anillo '\'erdc" que diferencia el 
interior de la plaza del exterior urbano. De 
inmediato se refiere a los lugares donde la gente se 
concentra dentro de la plaza e identifica grupos 
claramente reconocibles de los usuarios. He notado 
que este alumno tiene mucha sensibilidad para 
entender la manera en que la gente llega al lugar y 
porqué lo usa. De allí que desanollc 
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interpretaciones con much."l facilidad. Explica Ja 
gcomeuia de Ja plaza y los diferentes usos de sus 
áreas. Lena (de este mismo grupo) lo interrumpe 
para contar cómo la fuente principal (sin agua) es un 
centro de reunión donde la gente se sienta: •debe ser 
muy cómodo el talud interior de la fuente porque 
muchos se sientan asi... con las piernas estiradas 
hacia el interior• otros alumnos se animan a platicar 
en un tono más ,;vcncial sobre sus obscnraciones al 
estar realizando este ejercicio. Se descubre que hay 
diversas opiniones sobre el uso de algunos •edificios 
misteriosos• en la plaza. •Son sut:.:stacioncs•. •no. 
no; existe el logotipo de agua )' drenaje• ... •son pozos 
de agua•. No se aclara. Sin embargo. queda de 
manifiesto que aún con una exploración objetiva. Jo 
que el in'\·estigador suponga con respecto al área de 
estudio tiene mucho peso en sus conclusiones. La 
importancia de hacer.fli:c con.fli:ctcnte de la.o; propias 
introspecciones:. 

El maestro aprovecha para mencionar que 
todo elemento que contenga el entorno debe 
interpretarse con10 la sci\al de una función. de un uso 
social~ y por tanto como C"\0 idencia de la h1stor1a 
Primera aproximación al objetivo de ""lec:r• el sitio. 

Gcrardo menciona la impresión general de 
abandono que Je ha dejado la '\'isita. Ka.ria rccuerd.-i 
que "habia unos resbaladeros grandes cerca del cinc 
Montoya"". Noté que al igual que yo. debieron de 
haber sido usuarios del parque. cuando nii\os. 

"A '\'er. la mafia del none (del salón) 
muéstrenos que traen" (el maestro). Andrci 
desenrolla su dibujo en bond cuadriculado. 

Se trata de una planla de Ja pla7.a y en sus 
alrededores dibujados en elevación las fachadas de 
los edificios que dan frente a la pla7 .. a. Se usaron 
plumones de colores que reproducen con bastante 
aproximación la crom..itica de la zona. 

Se nota que la edificación que n1ás les ha 
impresionado es la rectoría de la Universidad 
Regiomontana. antes Ja casa del gobcnudor 
Jerónimo Trcvii\o. Una construcción afrancesada de 
la época Porfiriana. Dedican algUn tiempo a 
describirla; esto da pie para que el maestro explique 
la historia de Jos alrededores de la zona. de cómo la 
Alameda era dos veces más grande que ahora y se 
llamaba "'plaza Porfirio Diaz". que en las fiestas del 
centenario. en 1910 se Je cambió el nombre por 
"Alameda Mariano Escobcdo" en honor al prócer 
patrio y que se mandaron poner cuatro arcos de 
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entrada con la efigie de cuatro héroes de la 
independencia en las cuatro esquinas de la plaza. 
Una de las alumnas del grupo de las aplicadas se ríe 
avcrgonz.ada. ya que habia afinn.."ldo <on mucha 
seguridad- que las efigies de los arcos eran todas de 
~ria.no Escobcdo. 

Andrci habla de la di'\·ersidad de estilos en 
los edificios de los alrededores. se concentra en 
explicar aspcctos de la imagen urbana. En mis notas 
de campo. aparece •conciencia de Jugar": lo cual 
define una actirud general con respecto al significado 
de lo que ha obscn'Bdo. AJ hablar del frente que da a 
la calle Washington se menciona una iglesia. Una 
de las alumnas dice que se trata de un templo 
Evangélico. El maestro explica que se trata de una 
iglesia hecha en la Cpoca de Calles. cuando la guerra 
Cristera, que funcionaba dentro de la •iglesia 
católica mexicana·. culto creado por el gobierno para 
separar la iglesia Mexicana de la Romana~ que si se 
observaba bien la iglesia se podian encontrar detalles 
en la fachada parecidos a algunos del Palacio Federal 
(del mismo periodo). Hace hincapié en que es 
necesaria una lectura histórica para cmpc7 .. "lr a 
comprender el lugar de estudio. 

Percibo que se tratan en general durante 
esta pane de la explicación "'alorcs de respeto sobre 
lo preexistente. Hay un tono moralista en ello. El 
maestro insiste en que para calificar el área es 
necesario desarrollar un conocimiento profundo 
sobre la zona. 

Andrei resalta la diferencia que hay entre 
""leer"" lo que sucede aquí y ahora (la cultura del 
momento) y ""leer" los monumentos. 

Otro de los miembros del grupo -El Rojo
rcconocc que no existe •armonía"" en el paisaje 
urbano. El maestro cuestiona en general al grupo 
sobre si este fenómeno sea el resultado de la 
aplicación de una reglamentación urbana especifica. 
Cuestión abierta. 

El grupo de Andrei habla de los usuarios de 
la pla7...a. El maestro pregunta si será posible 
cambiar el tipo de usuarios de la plaza; relata una 
noticia terrible que oyó en la radio sobre un sujeto 
secuestrado que fue abandonado en la naadrugada en 
la Alameda. lo cual le llc'\'a a plantear que la plaza. 
el mismo lugar. opera según el tiempo sirviendo a 
diferentes grupos de usuarios. 

El grupo de Andrei sostiene que el cambio 
de las rulas de can1iones can1biaria los usuarios 



potenciales de la pla7.a. pero que seria prácticamente 
imposible dado el gran nümero de rutas que pasan 
por las calles de los alrededores. El maestro habla de 
dos opciones: la transfonnación de los usos )' la de 
los flujos. 

Al grupo de Gilbcno se le habla pedido 
antes que al de Andrci que presentara su trabajo, 
pero las alumnas en ausencia de Gilbcno se 
disculparon diciendo que "apenas que llegue ... 
porque uac unas hojas ... • (que luego no usaron). El 
maestro les dice simplemente si pueden agregar algo 
que no se halla dicho en las explicaciones anteriores. 
Hacen una explicación rcpctiti\.'a. El nt.acstro 
menciona con sorna la incrcible lealtad de las 
mujeres del grupo de Gilbcno con respecto a su líder. 
•No se atf"C';eron a hablar antes de que llegaras"'. 
Por último se recuerda que es necesario que decidan 
sobre el proyecto que se ""ª a desanollar. que se 
junten en gn.ipos y que se decidan por la zona de la 
Alameda o por los mercados rodantes. Discusión y 
alianz.as ( .. ¿puedo meterme a su gn.ipo?"') 

Termina la clase. Le digo a Andrci que si 
me acepta en su equipo (mercados rodantes) me dice 
que si. que no hay problema. le explico que yo sólo 
lla'O esa clase que cómo nos ponemos de acuerdo. 
que qué hay que h.."lcer. El me dice que la \.'isita seria 
el fin de semana porque es cuando se pone el 
mercado. que se trata de un doble problema: por un 
lado detectar las necesidades de una zona urbana y 
por el otro estudiar el propio mercado. 

Alcanzo a oir que Karla le pregunta a1 
maestro cosas como la solución estn.ictural de una 
cubiena tipo para mercados... ya empieza a pensar 
en la imagen del "producto terminal" del curso. 

8.3. La planificación de la tarea. El 
desconcierto y la aventura del trabajo de 
campo. 

Sesión J /. 
La clase empezó con 1n pregunta del 

maesuo "¿que vamos a hacer hoy?" mm.intiento de 
libretas. se buscan y organizan los grupos. Se pide al 
gn.ipo que está viendo lo de los mercados que 
muestre el avance. El grupo de Andrci menciona 
que tienen pensado ir a la dirección de permisos para 
los usos de los pisos en el municipio de Monterrey. 
pues es allí donde se nianeja lo de los mercados 
rodantes. El maestro entonces elabora una estrategia 
de trabajo consistente en dividir el trabajo en dos 

equipos o dos fases: el trabajo en dependencias 
gubernamentales (regulaciones) y el trabajo de 
campo (las condiciones reales). 

Andrci plantea la estrategia de trabajo tal y 
como él la concibe~ (por cieno que antes de que 
llegara el maestro. Andrci y Pancho fantaseaban 
sobre lo que scria la experiencia del sábado. jugando 
a hacer un ºrepone de noticiero televisivo•: (con "'OZ 

de la televisión)". "El mercado está hasta la madre .. . 
hasta la madn: del macsuo está comprando aqul" .. . 
risa)~ que está centrada en la fantasia del inicio de la 
clase: grabar. enua;stas a "'icjitas. hacer patente la 
evolución del mercado en el tiempo. El 111aestro 
hace énfasis en que los instrumentos de estudio son 
imponantcs )' por lo tanto hay que definirlos 
adecuadamente. que hay que encontrar justificación 
de cada paso que se emprenda para rcsoh·cr el 
problema teniendo siempre en mente el objetivo 
general para no •perderse en el camino·. 

El maesuo habla de que el estudio se trata 
de un análisis histórico. estructural. sociológico y 
antropológico. Hace hincapié en que hay que 
entender tanto el trabajo sobre el mercado. como el 
trabajo sobre la Alameda. como el estudio general de 
equipamiento urbano. es decir. que el trabajo en si ha 
de entenderse como algo más amplio. Con ello creo 
que t.rata de darle un ,·alor agregado al estudio de 
casos espccificos: el conoc1m1ento de lo particular 
como elaboración de lo general. 

Explica a los alumnos que este trabajo tiene 
como una de sus partes mas impon.antes la toma de 
conciencia critica de la propia labor sobre el medio. 
que no se trata de "jugar a la cscuelita"'. sino de tener 
una actitud más comprometida con la disciplina. A 
partir de esta serie de reflexiones el maestro explica 
la experiencia del plan piloto que une a diseno y a 
teoría en la licenciatura y les hace ver a los alumnos 
que esta materia de Diseno Urbano 111 también puede 
operar con10 un plan pilolo. de una educación más 
critica. 

Se1'3la que como los alumnos del plan se 
deberá desarrollar un progra111a de materia ¡.x>r 
equipo para generar un compromiso personal con el 
trabajo. Explica que él considera que en la 
actualidad hay una crisis en las clases de disci\o. ¡.x>r 
una falta de preparación de los docentes que la 
impanen~ que falta un compromiso serio de pane de 
la institución para con los alun1nos y que son ellos 
quienes deben reclamar que se formalice más la 
relación institución-alumnos. Explica que le parece 
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inconcebible que con lo que se paga de cuota interna 
no se rcpanan copias de Jos programas oficiales de 
materia a cada alumno. Hace un rápido cálculo de 
costos y deduce que esto representaría una pane 
insignificante de lo que el alumno paga a Ja escuela. 
Scftala que esto puede encubrir una falta de seriedad 
de la administración que se rehusa a establecer un 
•contrato educativo• con el alumno. Conforme 
ª"-anza el discurso. el tono de denuncia se va 
haciendo más emocional y fluido. se '-'3 concentrando 
la atención de los alumnos. hacia la mitad de la 
plática se hallan absonos. 

ScnaJa que este tipo de actitudes (y hace 
referencia al simposium de arquitectura de 
septiembre~ obligatorio para los de noveno semestre 
para •asegurar• la solvencia del t:"''Cnto) sólo 
demuestran que se anteponen in1crcscs económicos a 
los académicos. Entonces invita a los alumnos a 
in,·olucrnrsc en el proceso cducati,·o con •entusiasmo 
y alegría• como un deber que demuestre una nueva 
posición ante la práctica. Sctlala -ya fonnalmenle
quc se deberá elaborar una gráfica metodológica 
donde se distribuyan las etapas de trabajo de las fases 
de análisis. C"''aluación y propuestas y se sc1lale el 
objetivo del curso. que enseguida define como un 
ejercicio de estética urban.."I y de regeneración que ha 
de entenderse como dos aspectos de un mismo 
problema. Karla que he notado que csL.-í siempre 
preocupada por el trabajo en relación al producto. 
pregunta preocupada •¡,lo tenemos que hacer al 
mismo tiempo o cómo ... ? .. El rnaestro se concreta a 
contestar que le parece que tocia acción de 
regeneración implica un ejercicio de estética urban..'J 
y de comprensión de los valores arquitectónicos 
preexistentes. Pone el ejemplo de cómo en la 
macroplaza se 1umbaron unos sabinos que eran más 
antiguos que la ciudad. que se tiraron obras 
arquitectónicas de valor histórico que eran un 
testimonio colccti'\·o irrecuperable. que ahora. que se 
pretende copiar en el proyecto •santa Lucia• el paseo 
del rio en San Antonio. Texas. no se dan cuenta que 
ese paseo se realizó gracias a las piez.as (puenas. 
herrerías. ,·igas. piedras) que resultaron de la 
demolición del centro de Monterrey cuando la 
macropla7..a. Un contrasentido. 

Indica a los alumnos que es necesario 
entendernos con10 una cultura para apreciar nuestros 
testimonios. 

Seilala que al parejo de la gráfica 
metodológica es necesario que se lle\'e una bitácora 
de decisiones que haga explícito et proceso de 
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trabajo. En mis notas de campo dibujé una gráfica 
que en ese momento me dio una idea del •desarrollo 
emocionar del discurso del maesuo. 

Intensidad 
del discurso 

denuncia 

'~º~ / 
infonnac1ón tarea~ 

Desarrollo del discurso 
Omin. 45 min. aprox. 

Es interesante apuntar que la concentración 
de la atención de los alumnos sobre el discurso es 
f1lás o menos similar a la gráfica anterior. por lo que 
se podría trazar la hipótesis de que existe una 
relación significath·a entre el grado en que el 
profesor hace suyo el discurso por la via de una 
identificación emocional con él y el ni,·el de atención 
de los alumnos. 

Al retomar el ten1a de las tareas se habla de 
los grupos que cst.3.n estudiando la Alameda. Gernrdo 
toma la palabra y propone que el diseno ha de ser 
producto de •hablar con la gente _v ver sus 
necesidades•. El maestro es insistcnle en el lema del 
rescate del patrimonio y explica cómo dos de los 
marcos de la Alameda fueron derrumbados y 
rccmpl37..ados por unos de concreto (explica que 
diferencia ha'\· entre estos arcos v marcos: es la 
primera vez q;,_.e usa el pizarrón) le ~ccomienda a ese 
grupo que visite al Arq. Paulino Dccanini. 
descendiente del constn.ictor de los arcos para que 
actúe como infonnante de ellos. 

El resto de la clase se dedica a plantear 
dudas sobre la maqueta. cómo elaborarla. a qué 
escala. etc. 

Ya finali7.ada la clase se pusieron de 
acuerdo el grupo de Andrei para ir a una visita de 
campo el sábado. Le prcgun1é que cómo le 
haríamos. me dijo que si yo pasaba por él. ya que era 
necesario estar en la escuela a las 6:30 a.n1. del 
sábado para llegar antes de que se pusiera el 
mercado. como vi que no había un acuerdo en la 
hora. le dije a Andrei que le daria mi teléfono para 
que me ª"isara a que hora iríamos al sitio. mientras 
tamo. él dibujaba un mapa que indicaba con10 llegar 
a su casa. Como ese era el dia del grito de 



independencia. el Rojo (Rolando) y Pancho 
planeaban una parranda y era dudosa su presencia 
temprano por la maftana al dia siguiente. 

El Rojo quedó de ir al mcdiodia al Palacio 
Municipal a '-cr que información conscguia. 

Sesión de trabajo de campo. Alercado del 
campesino. 

El dia de hoy es la primera visita al sitio de 
estudio que yo hago. creo que es una buena, 
oponunidad para buscar una m..."'lyor integración con 
c1 gtUp:> de alumnos que fa,'Orczca al desanollo de 
esta c:tnografia. 

Andrci me habló a las .5 . .50 A.M. para que 
lo fuera a recoger a su casa. En el camino la plática 
se centró en la relación de Andrci y Annando (el 
maestro). ya que •me trae de cábula·. me ha narrado 
una "'ez que lo hizo que sintiera pena frente al grnpo. 
porque Armando y él son de Allende. N. L. y lo 
invitó a panicipar en una plática de arquitectura para 
las scnoras del club de jardi ncria en Allende. lo que 
hizo que se sintiera incómodo. aunque admite que el 
tnaestto le cae bien v lo considera un buen docente. 
Me cuestionó sobre ;...,¡ papel en el grnpo. yo le dije 
que era investigador y también estudiante y que 
conocía a Annando por relaciones de investigación. 

Aproveché para preguntarle sobre la 
"ecología" interna del grnpo. Me di cuenta que 
Gilbcno le desagrada a los muchachos del grnpo. ya 
que llegó como alumno irregular hace unos 
semestres y rápidamente se "apoderó de las mujeres 
del grnpo". dice que "le hacen a él más caso que a 
sus no,.;os" y que le dicen •Gilbcno y su harem". En 
general le parece pedante y apro,·cchado. Oc Paty. la 
del grnpo de las aplicad.. .. s. recuerda que le decian "'la 
hechiza"' ya que llegó al grnpo con e1 pelo rnbio y 
ojos verdes y al mes era morena y de ojos oscuros. 
que parece como si se transfonnara a voluntad~ traia 
un "shado,,· rojo del ai\o" y que se nota que es "fresa 
y riquilla". que su papá fue comandante de la pohcia 
judicial y que tal '\'CZ de allí venga su dinero. 

Llegamos a la escuela como a las 6:50. los 
demás miembros del grupo estaban en una de las 
"herraduras del pegaso" esperándonos. Al llegar con 
ellos nos dijeron que el Rojo (Rolando) no había 
llegado. Se platicaba sobre la noche anterior (el 
grito de independencia) y se estableció un juego de 
apuestas sobre si vendría el rojo en ese o en el 
siguiente camión. La parada de can1iones frente al 
estadio es ,·isible desde esta banca. Se bromea sobre 

la experiencia que se va a tener. A pesar de lo 
temprano que es existe bastante buena disposición 
para el trabajo. Dos de los campaneros se 
desprenden del grnpo para ir a rectoría ("dejé mi 
celular en rccioria. ahorita '\-"engo") a hablar a la casa 
del Rojo para "'cr si "'ª a venir o si lo seguimos 
esperando. A su regreso nos informan que su mamá 
dijo que estaba donnido~ uno de los que habían ido 
dice 9bucno scftora. pues le dice de nuestra pane que 
se vaya mucho a la ..... (risa general) ,,.amos hacia et 
mercado. les pregunto a cual mercado vamos a ir. 
que cual es ()'o ya se. ellos ya han ido) toman la 
actitud de no estar muy seguros y francamente 
asumen que es un asunto sin imponancia (una 
convención de aceptación intcrgn.apal) se discute más 
o menos la localización del mercado y vamos hacia 
allá. Nos estacionamos en el extremo sur. al inicio 
del recorrido. algunos puestos aun se están 
instalando. La calnia de la mai\ana hace un 
movimiento general sin prisas. 

Una de las primeras decisiones del grnpo es 
hacer uno dn•isión del trabajo. Andrci saca y 
prepara una cámara de video con la que planea hacer 
una filmación de la experiencia. Entre Pancho. 
Andrci y yo. nos dirigimos a las instalaciones de una 
escuela alcdai\a con el plan de subirnos a la azotea 
para filmar el mercado y su contexto urbano. Los 
otros dos compafteros se quedan elaborando un 
cuestionario para entre"istar a los usuarios. Me ha 
llamado la alención que desde el inicio plantean la 
división de dos tipos de cntre"·istas para dos tipos de 
usuarios. una para compradores y otra para 
locatarios. Los cuestionarios se centraban en: 

a) una evaluación sobre el mercado en general (que 
le gusta. que no le gusta) 

b) saber que productos son los que la gente busca y 
de donde "·iene la gente. 

e) que servicios le gustaría encontrar. 

Al llegar con el velador para pedirle 
pcmtiso de subimos a la azotea. previa identificación 
como estudiantes. este nos dijo que no tenia 
autoridad para darnos el pcnniso. que teníamos que 
esperar a que llegara el administrador para ver si nos 
dejaba. Nos retiramos. Los compai\eros que se 
habían quedado haciendo et fonnato de las 
entl'C';stas. estaban recargados en una camioneta 
,.-iendo pasar a la gente. Entretanto. llegó un carro a 
la escuela. pensamos que era el adntinistrador y 
esperamos a que entrara para abordarlo y pedirle 
permiso. Se trataba de un maestro que tampoco nos 
dio permiso pero que nos dijo que por nuestra 
seguridad deberíamos fi lntar desde dentro de un 
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salón del tercer piso. Andrci habla "·isto una 
escalera que conducla a la azotea. Subimos al tercer 
piso y nos dimos cuenta que la visual era muy 
restringida y que el salón que lendria buena vista 
estaba cenado. La escalera a la azotea en esta ala 
del edificio estaba clausurada. pero se '\»eta que la de 
la otra ala si daba acceso. Acordamos subimos sin 
que nos ,,.iera el conserje. Hay una sensación de 
8'\-"Cntura. de -i,rincarsc las reglas• y '"salirse con la 
de uno• que hizo que valiera la pena tratar de subir a 
filrnar. La tarea se empieza a transfonnar en un 
juego fantasioso. Tal vez esto f"uncionc como un 
reforzador de la experiencia. 

Subimos a la azotea a film.ar. El registro se 
concentra en el n1ercado primero. luego los 
alrededores más cercanos (la colonia '\'CCina) y luego 
lo que se alcanz.."I a ,,·cr de la ciudad. Arriba se ha 
acabado el ruido de la calle. sólo ha'\· un murmullo 
de fondo constante. como la respiración de la ciudad. 
Es un hallazgo el '\r'erlo todo desde arriba. La 
fisononúa de las casas se transfonna. es posible ver 
entonces trozos de su intimidad. En la azote..-. de una 
casa. una familia se cobija con una fra7.ada tratando 
de cubrirse de la modorra de la maftana. Los techos 
del mercado muestran entonces otra naturale7.a. son 
mantas hih,-anadas. compuestas de costales y 
propaganda política reciclada. Pancho comenta que 
después del mercado usan las lonas parn cobijarse. 
El paisaje visto desde aqui arriba. con el ciclo todo 
encapotado. me hace recordar una pclicula alcrnana 
de unos ángeles que ,·cían pasar la '\"ida desde lo alto 
de la Pucna de Brandcmburgo. Se me ocurre que la 
filmación de la ciudad debería acompañarse por una 
voz en off' que fuera describiendo la poesía de la 
pobreza de las casas del barrio bajo nuestros pies. 
De golpe caigo en cuenta de la distancia de esto con 
la producción filmica de Andrci y Pancho. Han 
acondicionado los audifonos de un "walkman" al 
micrófono de la cámara para ponerle miasica de 
fondo a la pclicula. escogen una estación de música 
popular: dejan los anuncios y la escitica de fondo. 
Creo que todo esto refleja mas la realidad de ellos. 
que una voz en off. 

De pronto '\'emos entre la gente que contpra 
en el mercado a dos compañeras del grupo de las 
aplicadas. "Eh Andrei: fil malas". Percibo que a 
panir de bromear con los compai\eros empie7.a cad., 
vez más a haber una integración de mi con el grupo. 

Bajamos por donde subin1os n la azotea -
Andrei filma esto como testimonio de la "gran 
dificultad"- y nos vamos cuidándonos de las miradas 
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del conserje para no ser rcgaftados. En todo ello hay 
el gusto por saltarse las reglas de los adultos. Al 
salir de los limites de la escuela (en forma de huida) 
hay un respiro de alivio. 

Nos reunimos con el resto del grupo. que ya 
ha hecho algunas entrevistas pero que infonnan que 
la ma)"Oria de la gente no deja que les pregunten 
nada. Decidimos internarnos al mercado. Andrei 
filma la entrada. los primeros puestos de ropa y 
comida. Lo más escandaloso del lugar. la matanza 
de cabritos al aire libre está en el corazón del 
mercado. Empezamos a caJllinar fihnando por el 
pasillo del central de los puestos. Era f:'"idente que 
la cámara estaba apabuyando a algunos locatarios. 
Ruido de pájaros enjaulados. "pásele. pásele'" puestos 
de comida. gente sentada que ve con recelo. corrales 
entre los locales. olores fuencs. 

De pronto un tipo nos para el alto: se trata 
de la "seguridad del mercado". "No no pueden usar 
la cánl&lra, pásenle por allí" (entre los puestos al 
exterior; cabritos colgando. sangre) '"queríamos saber 
si podernos hacer una in"·cstigación. venimos de la 
Universidad". '"yo no les puedo decir nada. apenas el 
líder ... cámaras no queremos que tomen nada y si 
siguen adelante yo no respondo si los apedrean y les 
roban la cámara". 

Corno pudimos salimos. alcancé a oir que 
Pancho. contrariado y nervioso le echaba la culpa del 
incidente al maestro. Salimos por el flanco oriente 
de los puestos que dan a la A,,·cnida~ en el trayecto 
,;mos cómo un policia de tránsito extorsionaba a un 
líder de los locatarios "toma eso Andrei. toma eso'". 
El policía aprisa. se retiró del lugar. Creo que con 
haber constatado de nUC"'O el poder que se tiene con 
una cámara. ,,·olvió el buen ánimo después del 
incidente con la "gente de seguridad". Nos rcunintos 
con los otros miembros del grnpo. ya estaban con dos 
compañeras de las aplicadas que habíamos visto 
desde la azotea y ellas les ayudaban a entrevistar a la 
gente. 

A panir de esto nos rcplegantos en ese 
punto (el lintite sur del mercado). f\1uchas 
entrC"';stas no se llC"'·aban a cabo porque la gente se 
rehusaba a que se les hicieran preguntas. Se me 
ocurrió rccon1endarles que entrevistáramos a la gente 
de la escuela. ya que como usuarios del sector 
deberían tener una opinión sobre el mercado. 

Nos ª"'enturamos al interior de la escuela. 
no hallaban con10 empezar a preguntar. me dijeron 



que yo iniciara las entrevistas: •ánd.."llle. tu hablas 
más politico• ... •aJU hay unas viejas. vamos a 
decirles que si nos quieren responder•. El flinco se 
transformó en una manera de abordarlas~ ahora la 
imagen de •macho• se sobrepone a la de •rcponero•. 
En todo cUo noto un juego fa.ntasioso. La visita de 
estudio es casi una ,,.¡sita turística. He notado 
también que les cuesta mucho trabajo preguntar 
cosas a la gente; para ellos parece ser más fácil sólo 
obscn.·ar que interactuar. Se ven avergonzados. Esta 
puede rcprcscntar una resistencia muy fucnc para la 
elaboración de una etnografia como parte del proceso 
de disefto. Muchos estudiantes de la carrera •sufren" 
mucho cuando hay que relacionarse con 
desconocidos. Tal '"CZ por la falta de costumbre de 
hacerlo. 

Al interior de la escuela entrevistamos a dos 
alumnas. un alumno y a los empicados de la 
cafetería. Les costó más trabajo interactuar con las 
alumnas que con el resto de los entrevistados. 

Nos retiramos de la escuela; a alguien se le 
ocurrió hacer una escena de •misterio" para el final 
de la •pcUcuJa•. Se les ocurrió dibujar trazos con gis 
en la banqueta como los de los crimencs en las 
películas policiacas. Se hizo una filmación que 
incluyó la plancación de la escena. Otro juego 
fantasioso. El ensayo de otro rol. La realidad que 
propone la televisión implica la imitación de roles. 
héroes. antiherocs y situaciones. Ello imphc.."1 
respuestas imaginati,·as pcnncadas por estas 
imágenes. 

En el cano. rumbo a la escuela, jugaron a 
filmar la escena del carro de la pclicula ·e1 mundo 
según Wayne•. Preferí no llegar a la escuela. porque 
al cncontrannc con algún otro profesor conocido. 
podría perder todo lo que gané en mi integración con 
el grupo. 

Me despedí y me fui. A pesar de que se 
hicieron entr~istas de acuerdo a un guión prefijado. 
y que se dividió el trabajo y en tC:mtinos conceptuales 
el acopio de la información. creo que los juegos 
fantasiosos que se des."lrrollaron durante la 
experiencia. hacen un papel muy importante en la 
construcción del conocimiento y su rcfor.,..,amien10. 

Sesión 12. 
Antes de iniciar la clase fuimos al 

audiovisual por una tclC"·isión y una videocassetera 
para ver la pclicula que se tomó durante la ,·isita de 
campo. Pusin1os la televisión al frente sobre la 

tarima. El maestro preguntó si no se podría poner al 
centro del circulo de pupitres. pero por ra.z.ón de la 
toma de corriente no se pudo. Empc7.ó el video. 
Pancho se acercó junto al maestro para explicarle lo 
que hablamos hecho. Noté que el Rojo y Jacobo 
comentaron que Pancho debería •hacer más rollo" al 
grupo y no quedarse solo junto al maestro. 

Hay nerviosismo y expectación del grupo de 
Andrci por las escenas que pasan en el video. De 
·vez en cuando se oyen risas de los compaftcros por lo 
que pasa en la tele"-isión. Los primeros 30 minutos 
de pclicula (aproximadamente) hay bastante 
atención~ el resto del tiempo esta se disipa. Hay 
pláticas en pcquenos grupos~ una alumna •fósil"" se 
hace la donnida (tal "·ez para llamar la atención de 
Gcrardo. al lado de ella) sobre la paleta de su banco 
de clases. Noto cómo este evento hace que se fonne 
una "concha" compacta con el grupo de Andrei 
(incluido yo) se siente camaraderia y complicidad. 

La atención se recupera con la 
"dran13tización• de la película policíaca y luego con 
la escena del cano. Se acaba el video. Pancho ya en 
su lugar (cerca del grupo de Andrei) toma una hojas 
con los resultados de las entrC'\o·istas y empieza a 
relatar las respuestas típicas (¿que le gusta menos del 
n1ercado? •que me hagan entrevistas": Pancho 
confesó luego que esta respuesta la habia inventado). 
de donde viene la gente. qué compra. cte. 

El tnaestro pide entonces que se utilice el 
material recabado. que siempre se tenga en mente 
para que ,.a a sen-ir en la elaboración del producto 
final del curso. Noto que de inmediato se fonna un 
desencanto general en el gn.ipo de Andrei. Es como 
'\'Ol'\·cr a caer en cuenta en que se está en la escuela 
viviendo un sistetna opresivo de trabajos-productos 
prccspcc:ificados. El tnaestro de inmediato atiendo a 
otro caso por la premura del tiempo. Más 
desencanto. no se toma en cuenta el esfuerzo de 
producir un documento tal '·ez (y esto puedo 
corroborarlo preguntándole al nmcstro) él se sintió 
"burlado" por un video lleno de juegos y situaciones 
chuscas quizá buscaba más el "documental 
antropológico" que la •cámara infraganti... ·y es 
posible que esto moti,·ó el momentáneo desinterés 
del maestro. Sin embargo -sin que esto represente 
una defensa de la tribu- creo que en el juego pueden 
leerse creencias e interpretaciones con respecto al 
sitio de estudio. Una serie de mucnos ,. una escena 
de misterio que encubre la sensación d~ hallarse en 
"tierra brava" y luego. ya en el carro. asumirse con10 
los adolescentes de una pclicula que refuer.l'...a la idea 
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de grupo diferente a las personas que visitan el 
mercado rodante. 

El asunto seria sacar a conciencia estas 
situaciones para entonces realizar una lectura de las 
propias interpretaciones del lugar y su gente; 
implicadas en las actitudes )' temáticas de los juegos 
fantasiosos. este tipo de lectura podría. sin embargo. 
cancelar la posibilidad de un •juego libre·. Lo que 
conduce a pensar en una planificación de lectura que 
libere el proceso de "juego" del de la in1erpn:tación 
de las implicaciones de este. Por orro lado. una 
lectura más abstracia y general del ma1erial 
consuuido (ctnografia también es construcción) 
puede dar pistas sobre los "-alorcs e imágenes que 
conforman el marco de interpretación de la realidad 
en los alumnos. Puede ser eficaz el que el docente se 
entere de ello para C"-alua1r los productos de los 
alumnos. Del desencanto el grupo pasó a la apa.tia. 
Noté cómo Ja •concha de complicidad"" se rompió. 

El grupo de las aplicadas muestra un plan 
de curso que está apoyado en la estnactura que fijó 
p~;amente el maestro. especificando acciones para 
cada una de las panes. E"J>lican en que consistiría 
cada fase del trabajo. El maestro les pide que cada 
acción del plan lo calendariccn de acuerdo a Jo que 
falta del semestre académico para que el plan tenga 
más sentido como herramienta de trabajo del curso. 

El ntaestro pide que se muestre más 
material de tarea Karla muestra otro plan de trabajo 
que se concentra en los pasos para la elaboración de 
la maqueta. incluso ya con una escala definida. El 
viernes anterior me preguntó que a qué escala 
estaría un plano urbanístico que traía. Le dije que 
1 :SOOO. Ahora dice al maestro que detenninó la 
escala como la más óptima (¿menos trabajo para 
ella?) para trabajar. El 111aestro la cuestiona sobre si 
está definiendo un plan general para el curso o 
solamente para una parte de este. 

Karla se defiende diciendo que lo que ella 
propone es una manera de ahorrar csfuer;:os 
individuales al hacer una administración de recursos 
para realizar el trabajo (para Karla ""el trabajo de 
curso"" es lo que al final se entrega). Habla de que 
seria una ntanera de que la erogación de dinero para 
el ntaterial fuera equitativa. El maestro pide trabajo 
a alguien más. Karla recoge su material. Pancho se 
apura a mostrar más encuestas. 

Gilbcno n1ucstra lo que llevan de trabajo en 
su grupo. Se trata de un p1.ano urbanístico de la zona 
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de la Alameda con la lotificación de catastro y 
definido con colores los usos de la tierra. Una de las 
alumnas de su grupo habla de que han encontrado 
inconsistencias entre la inforniación de catastro y la 
lotificación real del sitio. El maestro les n:c;omicnda 
que no traten de revisar la legalidad del documento 
oficial si no que se conc:cnuen en hacer un 
la"3Dtamicnto de las condiciones reales del sitio. 

Ya fuera de la hora de clase. con los 
alumnos de la siguiente hora entrando al salón. los 
grupos de Gilbcno y Gcrardo (los dos CSlán 
u-abajando en el án:a de la Alameda) disculen con el 
maestro sobre cómo atacar el trabajo. El maestro los 
invita a que tomen un acuerdo de cooperación sobre 
la información que recaben. para optimi7..ar esfucr.LOs 
en la elaboración del trabajo del curso. Llegan al 
acuerdo de que Gilbcno estudiará lo relativo a los 
usos del suelo y Gcrardo lo de la i01agen urbana y la 
determinación de edificios y patrimonio que debe 
protegerse. 

Afuera del salón abordamos al maestro (el 
grupo de Andrei) le planteamos las estrategias de 
trabajo. El rojo hace la promesa de recabar 
información en Pisos del municipio de Monterrey. 
Se pregunta al maestro sobre Ja magnitud y escala de 
la maqueta de trabajo. Se habla de tomar un gran 
sector de la ciudad y ubicar los mercados que se 
instalan rcgulannente en el sector. El maestro 
recomienda que no sólo nos concentremos en el 
mercado del campesino. sino que tratemos de hacer 
un estudio Jruis general. 

Al irse el maestro nos quedamos 
discutiendo un rato sobre las estrategias de trabajo. 
""No Rojo. tu ni fuiste a la '\isita"; se disculpa 
diciendo que él recabó la información en el palacio 
municipal. Se llega a un acuerdo de grupo: que es 
posible negociar con el grupo de las aplicadas la 
información de la etapa de análisis por el trabajo de 
hacer la maqueta. .. Al cabo que ellas son muy 
buenas maquetistas". 

A las clases número 13 y 14. que 
corresponden a los días 20 y 22 de septiembre. no 
asisti. Este archi'\·o es el final del primer período 
parcial de los tres en que se divide 
administrativamente el semestre académico. La 
scnmna del 25 al 29 de septiembre es de examcnes 
parciales por lo que se suspenden las materias 
prácticas (incluido discrlo urbano 111) '\' se reanudan 
hasta octubre. • 



8.4. El entusiasmo inicial ha pasado. La 
tarea como una "'dura" obligación. 

Sesión 15. 
A la llegada al salón babia pocos alumnos. 

aunque el rnacsuo ya estaba alli. Andrci me 
preguntó "¿que le hablas hecho?" Conforme 
empezó a llegar la gente se dio inicio a la clase. Aún 
ya iniciada. siguieron llegando alumnos. al fi~I la 
asistencia fue menor que en las sesiones del pnmcr 
parcial (21-22 alumnos) hoy asistieron sólo 14. 

Empc7..aron los equipos de la Alameda. 
Geranio al lado del maestro. le pasó unas copias del 
catálogo
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de edificios de INAH que correspondían a 
los edificios protegidos de la Alameda y sus 
alrededores. 

También infonnó que ya habían hecho una 
inspección 'risual de la zona y que algunos de _los 
edificios que aparecen en el catálogo han sido 
alterados y otros ya ni existen. Me pa~cció 
interesante que se 01ancjc el criterio de las "ptc7 .. as 
rcscatablcs" en una acción de regeneración urbana 
conociendo de antemano los criterios de protección 
oficiaJes. y aunque no todos los edificios que se 
podrían rescatar aparecen en el catálogo. éste 
representa un criterio objeti\!O de partida para que los 
alumnos se ,·ayan fonnando el suyo en torno al valor 
de las piezas arquitectónico-urbanas. Con_ t~o Y 
ello. noté que se empieza a fonnar un entena al 
margen de Ja oficialidad (y en muchos sentidos en 
dirección opuesta) pues se cuestiona. por un lado. la 
validez del catálogo al scr\alar agudas carencias y 
ausencias y por otro lado se discute la Cucl7~ de 
INAH como organismo que protege las p1ez.""ls 
patrimoniales en la localidad. Esto puede ser 
consonante con la personalidad "rebelde y rcx::kera" 
de Gerardo. 

Las copias del maestro las pasó a Andrei 
con la indicación de que las siguiera pasando para 
que las viéramos todos. 

Después de la explicación que elaboró 
Gerardo sobre los bienes patrintonialcs de Ja 
Alameda ,. sus alrededores. el maestro le cuestionó 
sobre qué -pasaria si en las acciones de regeneración 
se decidiera "limpiarlo todo" y sólo respetar los 
bienes patrimoniales. . . 

Entpczó una discusión sobre los entenas de 
rescate. Algo que no se discutió y sin embargo pensé 
que sería el centro del deba te. fue sobre la 

descontextua.li;r..ación de una obra a la que 
siste111áticamente se le eliminan sus alrededores 
"naturales" (el caso de la capilla de Jos Dulces 
Nombres. frente al teatro de la ciudad en la 
Macropla:r.a es un ejemplo de ello). Sin embargo la 
discusión se movió más hacia lo que significaría el 
cambio de usos del sucio en la ,,.¡da de la zona y las 
¡:x>sibilidades de rcordenamicnto urbano. 

El maestro tomó la palabra para explicar 
algunos datos de historia urbana que dieran lu7: sobre 
Jos procesos de recate y los criterios de sclecc16n de 
las pie7..as patrimoniales. Me he podido dar cuenta 
de que este es un criterio de lectura que el maestro 
utiliza con mucha frecuencia y que hace que vaya 
tomando mucha importancia dentro de la 
me1odologia general de trabajo en el curso y en la 
conciencia de los alumnos de lo que está "bien" leer 
de la arquitectura. 

Habló de que la zona prácticamente estaba 
deshabitada en las postrimerías del siglo X"lX. que la 
primera década del siglo XX se caracterizó por un 
auge en la construcción en la zona. y que ~sto es 
explicable si se tonta en cuenta la exención de 
impuestos que planteó el gobierno del General Re-ye~ 
para todos aquellos que "poblaran" el lugar. Scilalo 
que el lenguaje arquitectónico más aceptado de la 
época eran las obras del arquitecto inglés AJfrcd 
Giles. que. por ese tiempo. había producido gran 
panc de la obra monumental de la ciudad (Edificio 
.. La Rcincra". Banco Mercantil. Arco de la 
Jndepcndcncia. etc.). Por lo que es probable que la 
arquitectura de la zona de estudio imitara los 
modelos del centro de la ciudad. Así. el periodo de 
RC"\·es se caracteriza por la adopción de una 
arquitectura académica.. sumamente ornan:aentada 
para el gusto predominante en la arquuectura 
vernácula (normalmente austera). 

Scz"\aló que a pesar de no estar en el 
catalogo. la arquitectura de los anos JO y 40 del siglo 
XX. que en la zona la representan un conjunto de 
cines monumentales de arquitectura aerodinámica. 
se trata de bienes rcscatables. 

Que esencialmente los criterios de rescate se 
han centrado en el valor histórico del edificio. pero 
que los criterios estéticos son dificiles de llC"\·ar a la 
fonnación de un indice '\·alorativo objetivo. por lo 
que realmente es muy dificil de sostener un rescate 
patrimonial de edificios del siglo XX basándose 
Unican1en1c en el valor arquitectónico de la pieza. 
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Y lo que es aún peor es que la falta de 
teorización sobre el valor de los edificios 
"contextuales" de "arquitectura menor" hace que se 
tomen decisiones que pueden no ser las más 
adecuadas. 

•No tenemos suficiente criterio parn valorar 
los edificios no históricos". 

Luego contó el caso de una ,.¡,,.icnda por la 
calle Wáshington que tenia elementos ornamentales 
muy raros y significath.-os como la cabeza de un 
peno de su boca bajaba un cordón (desde el techo) 
hasta el nivel del rodapié. Explicó que esta imagen. 
de la cual sólo conoce otra parecida, representa el 
lobo que arnanzó tradicionalmente San Francisco de 
Asís y el cordón que sale de su hocico representa el 
que sujeta el hábito franciscano. Mencionó que este 
elemento es muy imponante para entender el sentido 
cultural de la arquitectura del edificio. Sci\.aló que 
fue dcst.ruido en una restauración de la casa; que ya 
estaba en pláticas con el duefto para que se repusiera 
confonnc a un registro fotográfico que él babia 
hecho. Mencionó que por la plática con el duei\o se 
pudo dar cuenta de que ni siquiera sabia de que tenia 
esa ornamentación en su casa. Lo que le llevó a 
reflexionar sobre la ignorancia y la pérdida del 
patrimonio. 

Sei\aló que es nccesa.ria una lectura mas 
compleja del paisaje urbano para valorarlo con más 
justicia. que para hacer esto en la práctica es 
necesario conocer de muchas cosas y llegar a síntesis 
de ese conocimiento •Hay que cultivarse en muchas 
fornras de aprendi:t.aje". 

Pidió informe de avance a los cquip::>s 
encargados de los mercados. Uno de los alumnos del 
grup::> de Andrei: Jacobo, dijo que habian sostenido 
una reunión con el jefe de inspección sanitaria de los 
mercados y que les había proporcionado información 
estadística que ya habían procesado. El maestro ya 
sabia de esto aparentemente. Andrei dijo que las 
gráficas que mejor habían quedado eran las "pastel". 
por la plática de grupo, me di cuenta que las habían 
procesado en la computadora de Pancho. El maestro 
recomendó que en ,·ista de que el jefe de inspección 
les dijo que tomaria en cuenta sus propuestas de 
disci\o, el curso se voh·ia un compromiso que 
rebasaba lo estrictamente académico y los invitó a 
dar una respuesta más profesional. Jacobo n1encionó 
que tcnian otra cita con el jefe de inspección y que 
sería más conveniente que el maestro los 
acompai\ara "para que les hicieran mas caso". 
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Informó que la maqueta aún no estaba lista 
pero que para el miércoles probablemente estaría. 

Mencionó el maestro que le parecía que la 
semana de cxamcncs parciales habla •roto el ritmo 
de trabajo del cuno". que le parcela un poco flojo el 
ambiente. que parcela como si• se les hubieran salido 
las cabras de la majada y hubieran agarrado monte". 
les preguntó si sabian que era majada; esto lo llevó a 
definir majada... maja.. y maje... majadero ... y a 
relacionar esto con el n::poso placentero; como en la 
Maja de Goya. Explicó lo que implicaban las 
pinturas de la Maja desnuda y vestida. para llegar a 
explicar que es necesario aprender de las ancs como 
un entrenamiento para •hacer la arquitectura". Que 
si no se confonnaban con ser simples constructores. 
debian tornar este camino. Al final de la clase 
preguntó "¿que hacemos el lunes?". 

Se acordó una visita de estudio a la 
Alameda para rcali7.ar una "Lectura de grupo de la 
zona". 

AJ salir de] salón. nos pusimos de acuerdo 
para hacer una ,;sita al sitio de estudio de los 
n1ercados el domingo a las DUC"\"e de la mai\ana. 

J ·; • .;ita a los alrededores del mercado. 
El domingo por la mai\ana me lC"\•anté 

temprano para irme a la escuela. el sitio que 
habiamos acordado para reunimos. Llegué muy 
temprano y tu,·c que esperar un buen rato para que 
llegaran los compatleros. El primero en llegar fue 
Milto14 y a Ja posue seria el único. Cuando llegó me 
dijo que no babia llegado nadie. que se le hacía raro 
ya que habian quedado en estar allí a las nuC"\'e. 
Esperamos durante media hora y decidimos ir a 
rC'\oisar la zona. El objetivo explicito de Milton era el 
"ver qué c.allcs no tcnian pa,;mento, porque lo habla 
pedido el maesuo". Me explicó que habia que pasar 
esta información a las muchachas para que lo 
pusieran en la maqueta. Le pregunté que qué 
haciamos. que a donde iriamos. Sugirió. primero 
buscar el "Mercado de San Antonio". otro famoso 
mercado sobre ruedas de la zona. Preguntando. 
llegamos a este lugar. 

En el trayecto. Milton me "puso al 
corriente" (sin yo haberlo solicitado) de lo que 
sucedió mientras yo no n1e presenté a clases. Me 
dijo que tuvieron otra visita al mercado del 
campesino con los dos equipos de trabajo con1plctos 
y que habian hecho entrC'\;stas de los usuarios 



dh:idiéndolos en locatarios. clientes. genlc de la 
escuela y habitanlcs de la zona. 

Que le •habian dejado a las chavas a la 
gente de la escuela y '\.-CC:inos del sector porque asi no 
corrían peligro• y ellos habian hocho lo dem..-is. 
(di'\."Ísión del trabajo por sexos con el crilerio de 
seguridad: aceptado por todos como lo más "lógico"). 

Me explicó que sacaron un permiso para 
cnt.n:vistar y filmar a los locatarios oon el lidcr del 
sindicato que controla el RlCrc:ado pero ni asi los 
dejaron. que el mismo tipo de la seguridad les habia 
dicho que ellos podian filmar y entrevistar sólo si Cl 
los acampanaba. pero que como no tenia tiempo no 
podian ellos ir solos (Milton interpretó esto como 
una trampa). Me contó que la semana de parciales 
fueron todos los días a buscar al jefe de inspección 
sanitaria de los mercados. y que habian conseguido 
que les diera una infonnación estadística. Que el 
viernes fueron con el maestro y que nunca llegó el 
jefe a su oficina por lo que propusieron el lunes como 
siguiente oponunidad para ir con el maestro a '-'Crlo. 

Llega.mas al Mercado de San Anlonio. 

Este se desarrolla en el períntetro de una 
plaz.a y a lo largo de una calle alcdada a la iglesia de 
San Anlonio en la Colonia Mitras. Está muv cerca 
del Hospital número 17 del IMSS. Hicimos u.; paseo 
por el mercado para observar la manera en que se 
zonificaba y la configuración tisica que adoptaba. 
Toda la "'isita fue una comparación constante con el 
mercado del campesino. Es muy diferenle. mucho 
ntás tranquilo. menos ruidoso. menos len.so. en 
general se venden cosas difcrenles y se perciben 
otros olores. 

Milton me dijo que a su parecer se ·u~ua de 
una combinación del mercado y la Alameda". Hay 
muchos ancianos paseando en la plaz...a. otros se 
bolean los 7 ... apatos. Milton opina que los alrededores 
son muy difcrcnles a los del mercado del campesino~ 
que hay un hospital. una iglesia calólica. la pla7 .. a y 
dos iglesias prolestantcs. Yo le hice nomr que tanto 
la iglesia como el hospital cslán funcionando en 
domingo como en cualquier otro dia y que en si 
mismos son puntos de atracción de una ¡x>blación 
flotante en la zona. Lo cual debe fomentar la 
cxislencia del mercado. Millon no dijo nada a ello. 
Su objetivo era solamente ver qué calles lcnian 
pavimcnlo y qué calles no. 

Nos fuimos del mercado para darle una 
vuelta a la zona. A la salida del área del mercado 
nos dimos cuenta de que habia un "templo de Bethel"" 
y una iglesia cpiscopalista. Lo que nos hizo pensar 
en el núcleo total de cquipamienlo urbano no 
habitacional. 

Andu,"Ímos simplemente transita.ndo en 
aulomóvil por el sector que encierran Madero. 
Vcnustiano Carranza. Ruiz Coninez y GonzaJilos. 
De la zona alcdafta al mercado del campesino. 
Millon se concretó a ir apuntando -sobre un plano de 
la zona- las calles sin pa'-"Ímento. 

Le hice notar que al parecer (como un 
descubrimiento) cxistia una zonificación "nalural" 
bien dclin1itada por algunas calles. de los tipos de 
vivienda. Por algún tiempo logré captar su alención 
en ello y se concentró en definir las zonas 
homogéneas~ ta.mbién obscn·amos las decoraciones 
utili:r..adas en las casas de las diferentes zonas: hacia 
el mercado del campesino. casas coloridas. la imagen 
de la Virgen de Guadalupe hecha con vinilica 
policrornálica. al lado de la entrada de la casa~ 

rombos de colores que rodean un perico. patios de 
lierra. tejabancs rodeados de una espesa sombra 
húmeda. 

En los alrededores del Mercado de San 
Antonio la decoración de piedra. ladrillo. más 
monocronmtismo. casas más altas. Obscn·amos 
casas y construcciones industriales de principios de 
siglo hechas en serie. Sin embargo. Millon volvía 
una y otra '-'CZ sobre la Idea de contar las calles sin 
pavimcnlar. 

Esto me hace pensar que el tener una idea 
fija (hecha como una tarea muy especifica que hay 
que cumplir) nubla la visión para hacer una 
observación más rica ~· general. como la que se 
necesita al elaborar una etnografia. En mis notas de 
campo puse una frase con respecto a esta idea que 
transcribo: "si no hay necesidad. no hay interés". 

De regreso a la escuela ~1i lton habló sobre 
que íbamos a pasar la infonnación que sacamos de 
las calles sin pavimcnm.r a las compañeras que están 
haciendo la maqueta y que apane "le invenlo otras"; 
que al maestro "le echamos un rollo de lo que 
vimos". No quedamos en formali7..ar el "rollo" en 
ningil.n documento. tal vez en esto radique la falt .. "'l de 
inlcrés. 

St.!Sión 16. vi .... ita cit.• ca"'Pº o Jo Alameda. 
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Esta sesión se llevó a C3bo según lo 
planeado el viernes anterior en la Alameda Mariano 
Escobcdo como un ejercicio de •lectura del Jugar• 
guiado por el maestro. 

El maestro fue el primero en llegar. 
esperaba al grupo en la esquina de Pino Suárcz y 
Washington. frente al edificio de la logia de los 
masones. Los alumnos fueron llegando y 
agrupandosc en tomo a un circulo. Incluso se in,,-itó 
a otros alumnos del maestro de un curso de diseno de 
quinto semestre. 

Se empezó la clase fonnal con una 
introducción de lo que es la labor de •icctura del 
siúo•. Se ejemplifica cmpc7..ando a revisar la logia y 
los edificios \.'CCinos. La clase de lectura que empie7~ 
a hacer el ntacstro es a pan.ir de la descripción de las 
panes de la fachada. nombrándolas mediante el 
"·ocabulario de la arquilcctura clásica (columna. 
capitel. entablamento, etc.). 

Explica cómo la fomta en que se disponen 
los elementos en el edificio l"C\.'cla su papel funcional 
en la cstnJctura. con Jo que asume que este tipo de 
edificios tienen un ca.ráctcr didáctico. Al analiT..ar 
los elementos de decoración del edificio se delicne en 
el hecho de que en ninguna pa.ne -salvo en Jos 
anuncios pintados superpuestos- se pueden ver 
símbolos de la masonería (como el comp."is y la 
escuadra). Menciona que esto se pJdría deber a que 
en su origen el edificio no tenia la función de logia 
masónica. Relata que es con el gobierno de 
Bernardo RC)·cs que se introduce la masonería a la 
entidad y que t...'tmbién debe considerarse que los 
alrededores de Ja Alameda se construyeron en cs.., 
época apo~·ados por una disminución en la carga 
tributaria. Habla de que las logias masónicas. 
originalmente eran agrupaciones de constructores 
{maison: casa~ maisonncé: habitantes de la casa) que 
Juego se f"ucron haciendo agrupaciones con otros 
fines; pero que de alguna manera consen·aron est..'l 
tradición y su vinculo con el oficio de la 
construcción. 

Analiza en paralelo las tres construcciones 
aledailas a la logia. una fechada encima de la panada 
con el ano de J 908. {la del oriente) al ponicme una 
vernácula recién restaurada al lado de una 
construcción rápida y de muy baja calidad y otra. 
más hacia el oriente. hecha siguiendo patrones 
neoclásicos. de los ai\os SO. Deduce que se trata de 
un conjunto muy bien integrado que posee un valor 
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contextual que hay que considerar en el rescate 
patrimonial. 

Nos movemos hacia el poniente sobre Ja 
caJle Washington. El maestro se detiene frente aJ 
edificio de Ja iglesia católica mexicana de la época 
de Calles. 

De nuC'\.'O se "'ª de una lectura de los 
elementos de estilo a una narración de Jos hechos 
históricos que rodearon aJ edificio cuando se 
construyó y a tra"·és del úcmpo. AJ ir caminando. 
frente a la •casa del perro"" nos detenemos. Aquí el 
análisis se centra en los elementos iconológicos 
franciscanos y su relación con la tradición local 
corno una fuerza formadora de lo "·ernáculo. Se 
analizan obras de los anos 50 de arquitectura 
aerodinámica. Se apunta cómo la austeridad de 
elementos cxpresi\.·os es una característica distintiva 
de la tradición \.'Cm.ácula local con la economía de 
medios cxpresi\.'OS de lo moderno. El más 
pan.icipativo es Gcrardo. Es el jef"e del equipo 
encargado de la definición de las pic:t..as 
patrimoniales en Jos alrededores de la Alameda que 
hay que rescatar en el proyecto de regeneración. Sus 
intervenciones se han centrado en precisar datos 
históricos y del uso actual de los edificios del sector. 

Por la calle de Villagnin se revisó la antigua 
casa de Jerónimo TrC'\.·ino hoy Rcctoria de Ja 
Universidad Regiomontana. se habló del estilo 
afrancesado de esta obra del porfiriato y de la 
intcn·ención moderna que se le hizo al ai\adirle la 
biblioteca Melvil Dcwey. 

Sobre la misma calle de Villagrán se 
analizó un edificio adaptado como bodega. se 
mencionó que Ja intervención moderna a la fachada 
aUn revelaba la disposición original de los elementos 
y que el resaltar las pilastras y las esquinas 
simulando mampostería con el aplanado. re\.'ela la 
supervi\.'cncia de la costumbre de hacer a estos 
elementos simbólicamente ""los cargadores". Se 
analizó una casa dUplcx de los ai\os 20. Gerardo 
n1encionó que el uso actual del edificio era una 
vecindad y describió su interior. 

Se observó el teatro Montoya y el Cinc 
Monterrey y se dijo que eran ejemplos excelentes de 
la arquitectura aerodinámica de los 40 y 50 en la 
localidad. El maestro hizo notar al grupo que en 
estos edificios se podían encontrar elementos 
arquitectónicos que hoy presume la posmodernidad 
como novedosos. Sobre la calle de Arambcrri. 



después de hablar sobre c1 Cinc Montcney se 
empezó a observar la ,.¡da al interior de la Alamcd..'l; 
casi no se habló de ello. El maestro mencionó que si 
ya se habla ''isto (al grupo encargado de ello) que el 
INSEN se estaba ampliando. que In "-crdad era una 
ampliación muy descuidada pues pon'a en peligro la 
vida de unos árboles enormes al lado de la obra. 

Ya sobre la calle Pino Suárez se dio final a 
la sesión y se encargó la tarea. En general el grupo 
se mostró muy poco panicipativo. el paseo sirvió 
para jugar y realizar •turismo•. He obscn·ado muy 
poca sensibilidad en los muchachos para •1ccr00 los 
edificios. Se "'C poco gusto e interés por el fenómeno 
en la realidad. Las diaposithras y lo filmado parecen 
tener un erecto magnético en ellos. Tal '\.'C7. se traL'l 
de una sci\al de los tiempos; del scnorio de la 
televisión. 

Al final el maestro pidió panicipación. No 
hubo respuesta. El ambiente fuera del aula incluso 
eliminó la ""necesidad"" de rcs¡xmder a una petición 
de este tipo. 

El grupo de Andrci tenia una cita con el 
inspector de mercados en el mercado Juárez a la que 
tenia que asistir el maestro. Fuimos por la calle de 
Modesto Arrcola caminando hasta el lugar de la cita. 
Durante el ca mi no el maestro aprovechó para 
continuar con la lectura. En este grupo (ahora de 
cinco alumnos y el maestro) más pcqueno hubo 
notablemente más panicipación. Tal vez porque la 
explicación nos involucraba más individualmente 
que como grupo. 

En el mercado nos iníom1aron que teniamos 
que esperar a que llegara el jefe de inspectores. Esto 
dio oponunidad para explorar el lugar. 

En la planta baja abundan los locales de 
venta de hierbas y amuletos de brujeria. Se explora 
en el significado de los santos e imágenes. en las 
curaciones. cte. Pancho parece muy informado de lo 
"último" en hechiceria. como la "limpia"" que ahora 
se vende en aerosol. Hay muchas imágenes del niilo 
Fidencio. tal vez por la cercanía de sus fiestas. 
Instrumentos musicales. violincitos y guitarritas de 
juguete. una mui\eca Barbie como imagen de Dolores 
del Rio. rings de lucha con mui\cquitos de los de la 
triple A. Pancho dice que los cuadriláteros de 
juguete de hoy no son ya como esos (él y Andrei 
confiesan haber tenido uno) que ahora inclu~·en 
sonido ambiental}" ovaciones grabadas. 

Caminamos de nuevo a la oficina de 
inspectores~ el funcionario no llega. El maestro pide 
el teléfono y el nombre del encargado para hacer una 
cita con más seguridad. 

El niaestro se despide de nosotros. Ya sin 
su presencia el grupo se queja de que las muchachas 
que están haciendo la maqueta son ""muy najas· (no 
fueron a ver al inspector con nosotros) y que ""hay 
que llevar algo a Ja siguiente clase•. 

8.S. Se necesit• dar orden a la 
inronnación rec•h•da. Un• crisis en el 
grupo y una reivindic•ción. 

5"e ... 1ón 19. 
Llegué muy temprano. el grupo de la clase 

anterior aún estaba en el salón. el maestro no babia 
llegado. Me topé con Milton. traia una sección de 
maqueta de la zona del mercado del campesino. me 
dijo que habian estado trabajando todo el fin de 
semana en hacerla. que me habían estado buscando 
para que los ayudara y no me habían hallado. 

Nos recargamos en el pasillo a esperar al 
maestro. Al llegar nos saludó y se quedó platicando 
un rato con nosotros. Aproveché para decirle que me 
parccia que -de la visita de sitio que hicimos el 
domingo anterior- el mercado de San Antonio era 
muy diferente del mercado del Campesino. que el 
ambiente era mucho menos agrcshro que no olia tan 
""fuene" como el del Campesino. ""Si. es que allí no 
se matan cabritos y no hay corrales de animales"" 
(maestro), Milton dijo que el olor más fuene era el 
de la barbacoa y no era nada desagradable. Con ello 
me di cuenta que pese a mi percepción de ese día. 
Milton si cstu,·o alena de lo que sucedía. El 
problema no es tanto ese. sino que toda,.·ia no han 
sistematizado eso como pane de una etnografia. 

Entramos al salón. el maestro pidió que se 
colocara el material de mercados que se había traido. 
Se annó la ntaqueta de la zona del mercado~ en el 
escritorio mientras tanto. Marisol (del grupo de las 
aplicadas) le daba Jos últimos toques a la maqueta de 
todo el sector de estudio que ellos habían elaborado. 
La diferencia entre la maqueta del grup:> de Andrei y 
Csta era mucha. Las aplicadas habían conseguido 
más limpie7..a y la apariencia de su material era 
mucho más "profesional"". 

El maestro sci\aló que el domingo anterior 
había ido a caminar p:>r el sector de los n1ercados. y 
que algo que le había sorprendido. era que pese a I~ 
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rama de "impenetrable·. ""iolenta". etc. que tiene la 
zona de la Coyotera. a él le pareció todo lo contrario: 
scftoras barriendo la banqueta. niftos jugando: todo 
como si fuera cualquier zona de la ciudad. Que en 
su caminata habia visto un •0cponivo 
Ferrocarrilero" que era un parque lleno de árboles en 
el corazón del sector. )' que por ese equipamiento y 
por el origen de las familias de la zona. él se 
atra·cria a pensar que el origen del barrio fue un 
asentamiento para las familias de los fcnoc:arrilcros. 

Seftaló que era importante que hiciéramos 
constar que habiamos elaborado un análisis de la 
zona. Mencionó que este deberla incluir un recuento 
de la problemática de los mercados. de sus 
caracteristicas. Que se dcbia emprender una labor de 
registro donde constara el estudio del sector. que si 
bien ya estaba la maqueta y las gráficas. faltaba un 
estudio histórico de Ja tipologia. una justificación 
razonable para pretender modificar la estructura e 
imagen de los actuales mercados rodantes, entender 
cómo se organiza y porqué de es.."l manera. qué es lo 
que pcnsarian los usuarios de todo ello. 

También mencionó que el análisis del sitio 
como ya se había dicho. debía contemplar los usos 
del suelo del sector: las vialid..'1ides. el equipamiento 
que CKistia. para con lodo ello detectar posibilidades 
de reubicación. 

Andrei y Pancho. al lado del maestro. 
propusieron acabar de definir todo ello a partir de 
una visita al sector. y preguntaron si en la 
reestructuración que se plantea se iban a conservar 
los actuales usos a pesar de que estuvieran al margen 
de la lc:y (como la matanza de cabritos en pleno 
mercado). 

El maestro les seftaló que necesitaban 
investigar reglamentos sobre los mercados roclantes. 
Una alumna de las aplicadas sedaló que a pesar de 
los reglamentos se seguía eso haciendo pues los 
locatarios daban "mordida... Que era tan grave este 
problema que incluso la gente de tránsito. la 
ganadera. los judiciales. inspectores. gente que ni 
tenia que ,·er con el increado (oficiales que 
sobrepasan su función) entraban a esa din:imica de 
extorsión y que algunos locatarios se quejaban de que 
a '-'eces era tanto. que no les quedaba ni ganancia del 
dia de trabajo. El maestro indicó que todo ello debía 
registrarse. que aunque pareciera coloquial y sólo se 
supiera a nivel de "chisme". se le debía dar la 
fonnalidad de un informe. La misma alumna le dijo 
que los que habían dicho eso. no querían que su 
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nombre se registrara. que para ellos era peligroso. 
El maestro le dijo que en algunas disciplinas. como 
la anuopologia o la sociologia. los informes se 
consttu)·en de estos dalos "'ivenciales y que es común 
omitir o cambiar los nombres de los implicados en 
Jos hechos. Dijo que era muy importante el registrar 
lo que era el estado actual. ya que era infonnación 
imprescindible para emprender acciones de mejora 
para los mercados rodantes. 

Mientras tanto. ya desde hacia un buen rato. 
Karla se comunicaba a senas (muy divertida) con 
otra campanera en el otro extremo del salón. El 
macsuo le preguntó si quería decir algo. porque ya 
desde hacia ralo estaba distrayendo al salón con su 
juego. Se notó que Karla se ª'·ergon7.ó bastante. En 
eso el maestro preguntó .. ¿es que no se han dado 
cuenta que estoy enojado?" Que el trabajo era 
insuficiente y que se venia el tiempo encim.a. que ya 
deberla haberse acabado la etapa de análisis. La 
maqueta de las aplicadas ya estaba a la ,·ista de 
uxlos. f'wtarisol sei\aló que aunque no habían 
entregado el cronograma toda'\ia estaban en tiempo. 

El ambiente se tornó tenso. El maestro 
recomendó entonces que se juntara todo el material y 
que entonces se sabria que era de utilidad y que 
habría que desechar para desarrollar la etapa de 
proyecto. 

El macsuo preguntó al grupo de Andrei que 
si habían registrado la entre"l.;sta con Chelo. Una 
oferente del mercado de San Antonio a la que habían 
cntrC"li;stado cuando junto con el maestro fueron a 
ver al jefe de inspectores al mercado Juárez.. 

Habló un poco de Jo que se había dicho en 
la cntrC'\;sta. Pidió de tarea el que nos reuniéramos 
en equipo para completar lo que f"alta. Andrei 
preguntó que qué faltaba a la maqueta. El maestro 
respondió que unir la etapa de análisis a la de 
evaluación. Cuestionó al grupo sobre si sería 
adecuado el proceso de trabajo que se habia seguido 
hasta el momento. Esta observación. después me di 
cuenta. que inquietó mucho a Jacobo y angustió al 
grupo. No hubo respuesta. Un desconsuelo empezó a 
apoderarse del grupo. Se ha acabado el "paseo 
divenido" y empieza la presión de la curricula 
oculta. 

El maestro pidió que se desalojara el área 
para que se pusieran las maquetas de la Alameda. 
En eso. otro alumno externo al grupo. interrumpió 
por un buen rato la clase. ~1illon aprovechó para 



dccinne que debiamos ponernos de acuerdo par.! 
tcrmina.r el trabajo. Je ensené panc de mis npuntcs y 
le indiqué lo que el maestro consideraba necesario en 
el repone. Lo leyó por un rato. 

Se pidió lo de usos del sucio. Gilbcno dijo 
que no lo habian terminado de pasar. una de las 
muchachas del equipo lucia una camiseta del festival 
Ccn-antino. El maestro los reprendió porque 
•prcferian irse al Ccn-antino sin acabar su trabajo"' y 
eso nos afectaba a todo et grupo. Cicrardo llC"\.'Ó una 
maqueta realmente detallada del sitio. Un trabajo 
muy ,;stoso que completaba el infonne que habia 
entregado antes. Su explicación inició haciendo un 
recuento de Ja información a la que habían rccumdo 
para hacer la ntaqucta: usos del sucio. historia de la 
zona. bienes patrimoniales existentes. forma en que 
la gente usa el lugar (Gcrardo Jo llamó aspecto 
humanistico). la n·olución de los usos de Ja 
Alameda. Sci\aló. sentado en el sucio junto a Ja 
maqueta que este era la metodología con la que 
ha.bian trabajado. Que habían anali7 ... -.do el aspecto 
actual del sitio a panir de fotografiar Ja zona. A los 
lados de la maqueta colocaron. Lena. Cl y Celina. 
fotomontajes de cada elevación de los alrededores de 
Ja plaza. Después de esta explicación. Gcrardo 
aprovechó para decirle al equipo de Gilbcno que se 
debían poner de acuerdo en el dinero que se habia 
invenido en Ja maqueta. Su tono serio y rib"llroso tal 
vez se relacionaba con la actitud gra\·e del maestro, 
pudo haber sido un recurso de defensa de Gcrardo 
ante el "'enojo"' del docente. 

El maestro preguntó qué hacer de proyecto. 
Planteó que seria interesante aprovechar los 
"'corazones de man7..ana" p.."lra generar ambientes mas 
interiores y dar más vida a la zona. Hizo algunas 
otras propuestas. Les indicó que debían completar la 
maqueta incluyendo esos patios y que juntaran esta 
etapa de análisis con la de evaluación. 

Lena indicó que a panir de las entrevistas se 
dieron cuenta que la gente no quiere cambiar 
substancialmente el entorno. que lo más es vol\"er a 
tener el zoológico y los juegos para los niños. que lo 
que más indicaron fueron acciones de limpieza y 
rcordenamiento de los puestos que "afean" la in1agcn 
de la Alamed..."I. 

El maestro recomendó que Ja intervención 
urbana debería contemplar como uno de sus objetivos 
más imponantes. el equilibrar el uso conten1poráneo 
con el rescate patrimonial~ para no hacer del lugar 
un museo-zon..-.-muena. A Ja salida en el 

estacionamiento. Gilbcno se burla de nosotros 
porque el rnaestro "nos habia regaftado•. Pancho le 
dice que de qué se queja •si a él también le habian 
dicho"'. 

Se despide y nos \ramos Milton y yo. nos 
fuimos a la biblioteca central a ver qué 
encontrábamos sobre mercados. El grupo opina que 
las aplicadas no ,·an a conseguir información porque 
están actuando indolentemente. 

J "1sila de campo y entrevi."flas. 
En la •isita al Mercado Juárez y a la sede 

del Sindicato de Oferentes de la CTh1 se realizaron 
dos entrevistas. El grupo ya me esperaba en la 
escuela. en una de las herraduras del pegaso. Allí les 
ensci\c lo que Milton y yo habíamos conseguido en la 
Biblioteca Central el día anterior: un reglamento 
para mercados de Ja Ciudad de México de 1791 
donde se comentaban algunas reglas de zonificación 
que podrían ser precedentes de las organi7.aciones 
espaciales actuales. 

Pancho empieza a leerlo. luego Jacobo. Lo 
que les ha llamado la atención son las diferencias de 
la gramática de esa época. Mientras lo leen les digo 
que de lo que yo pude leer he deducido que existían 
dos tipos de mercados: los •tinglados" irúormalcs en 
las plazas y Jos •ca."(ones". más fonnales y 
ordenados. pero ib-ualmcnte no pcnnancntes. Les 
sci\alo que esta infonnación nos puede servir para los 
anlccedcntes históricos del problema. De allí nos 
vamos al carro para ir al Mercado Juárez. Jacobo 
obsen.·a que se han acomodado en el asiento de atrás 
como cuando fuimos a la visita de campo del 
mercado del Campesino. "Quedamos para la 
rapsodia bohen1ia toma dos" (en referencia al juego 
de la "-uelta en et carro que imitaba la escena de una 
película: al parecer.. un recurso reforLador de la 
experiencia). 

Por el camino atravesamos por una zona de 
cantinas de la calle Guerrero. Jacobo dice que sabe 
que el Rojo (que hoy no va a la visita) va seguido a 
una que scftala pues la comida es gratuita con la 
bebida (al parecer el Rojo es el mas despegado de la 
,·ida familiar de todos los demás compafteros del 
grupo). 1\.1ás adelante Jacobo comenta que el 
n1acstro no debió molestarse (el enojo del maestro le 
ha causado n1ucha angustia). Lo que noto que n1ás 
Je preocupa es la ambigüedad que ha introducido el 
maestro al cuestionar al grupo sobre la manera en 
que se estaba trabajando: "Cómo si esta bien ... luego 
¡,nos vamos a regresar?" (al inicio del curso) "¡,Para 
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que nos dice él que hagamos entonces?". Jacobo 
comenta y el resto del grupo lo apoya que él ha 
notado diferencia cnue el trato que el maestro da a 
los grupos que están trabajando sobre la Alanled.a 
que a los que están haciendo lo propio sobre los 
sncrcados. La diferencia más grande la sicnle en la 
Definición global de la tarea. Mientras que en los 
grupos de la Alameda la ascsoria es segura. y se han 
definido pasos de trabajo que son traducibles 
directa.nK:nte a productos conCTCtos. en los mercados 
no ha habido tanta seguridad. Pienso que esto podría 
tener relación con la naturalei:a mis1na de los 
problemas. Mientras que el trabajo de la Alameda se 
centra en el rescate patrimonial y de usos de un.a 
zona tradicional. el trabajo de los mercados est..."'1 
centrado en una acción (aUn no definida 
concretamenle) de mejora de un equipamiento 
itinerante. mudable y mutable. Lo sedentario 
definido. contra lo nómada indefinido 

Legamos al mercado. En el camino a la 
oficina de inspección (en el segundo piso) Andrei me 
iba comentando sobre lo barato de las flores y lo que 
le gustaban a su novia. Al llegar ·vemos al jefe de 
inspectores que nos iba a dar infonnación de una 
in'\."CStigación que ellos hablan realizado. Nos '\'Olvió 
a citar para otro día pues estaba muy ocup..-ido y no 
podía atendemos. No fue una vuelta perdida. pues 
teniamos que entrC'\.;star a Dof\a Chelo, una oferente 
del mercado de San Antonio a la que ya habian 
en~istado infonnalmente en una '\'isita que et 
grupo hizo con el maestro. Dona Chelo tiene un 
puesto en el que "'ende bisutería en el Mercado 
Juárez. 

Al inicio de la entre"".ista le preguntarnos si 
podíamos grabar la plática con una grabadora de 
reponcro. Ella se puso muy ncn.;osa y preguntó que 
para qué queríamos grabar. que de donde veníamos 
cxactanlente. que ella prefería que no. Apunt..-imos la 
entrC'\.;sta. Se trató sobre la organi7.ación del 
mercado. su equipamiento. las posibilidades de 
transformación. etc. Al final de la entrevista. el 
grupo comentó que en comparación con la entrevist...-i 
que IU'\ieron cuando los acompai\ó el maestro. ésta 
había sido más tensa y distante. "Con el maestro si 
nos hubiera dejado grabar ... con él esL-iba (Dot1a 
Chelo) risa y risa". Aunque practicarnentc esta fue 
un.a repetición de la cntrC";sta anterior y se obtuvo 
casi la misma información. Nos recomendó que 
buscáramos a una pcrson..-i de la Federación Nacional 
de Obreros y Campesinos (FNOC) que estaba 
encargada de los mercados sobre ruedas para que 
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ampliara nuestra inforniación~ nos dio una dirección 
aproximada de donde localizarlo. 

De allí nos fuimos a buscar a esa persona; 
no pudimos encontrar la dirección. Unos ,,.ccinos del 
lugar nos recomendaron preguntar en otra dirección. 
En et trayc:cto ,,.imos un local de la CTM y se nos 
ocurrió llegar a preguntar por la FNOC. de allí nos 
mandaron a un edificio. la rcccpcionista nos ayudó 
llamando a información del gobierno del estado. 
Nos dio un teléfono y nos fuimos. 

Decidimos ,.·oh·er para pedirle su teléfono. 
la recepcionista le preguntó a Pancho que donde 
'\.'ivia. pues le parecía conocido. Mientras tanto. yo 
llamé al teléfono que me babia dado y no me dieron 
la información que buscaba. Me doy cuenL"l de que 
en los sindicatos se manejan con mucha 
desconfianza y suspicacia. Casi como sociedades 
secretas. Le preguntamos a la recepcionista si ellos 
no manejaban lo de los mercados sobre ruedas o si 
nos podria orientar con quien acudir. ella nos dijo 
que si y nos 1nandó con su tia a un edificio cercano. 
Allí su tia nos tnandó con la sen.ora Vargas. 
encargada de organi7.ar los mercados rodantes de 
toda la ciudad. Pese al ambiente hostil de la entrada 
del edificio, nos atendieron con mucha am.abilidad ,. 
diligencia. La entrevistamos sobre los mismos tema-s 
que a don.a Chelo. La entrC'\.;sta fue mu'\· 
esclarecedora sobre los criterios de ubicación de lo-s 
mercados (junto a una barda. el asolcamiento '\' los 
puestos de alimentos. la seguridad de - los 
compradores. etc): sobre pugnas enue el reglamento 
del municipio y ellos. experiencias de equipamiento 
utili7..ado (como bai\os) y su resultado. cte. NotC que 
Pancho estaba muy participativo y con más 
confian;r..a que en la entrc'\'ista anterior. La cntre"".;sta 
se hiz.o conlo en "la mesa de la cocina". con la 
infonnalidad de lo doméstico. 

De '\'UClta a la Universidad dejamos por el 
camino a Jacobo y Andrei. La plática se centró en 
los juegos de ,.;deo que cada quien jugaba. En la 
Universidad. Pancho nos inforn\3 que ya se ha 
definido una división de uabajo y que a Mihon y a 
mi nos ha tocado el identificar el tipo de ,...¡alidad y la 
localización a la zona. Alcanzo a ver la estructura 
de un libreto de investigación como los que se hacen 
comunn1ente en la facultad para las clases de dise1"\o. 
Tal vez este es el origen de la resistencia tan grande 
a aceptar un programa innovador de cnsc::i\anz.a
aprendi7 ... ajc. Se ha hecho un instrumento tan 
inmóvil y omnipresente de la estructura para 
cualquier trabajo de investigación. que ya se aplica 



acrlticamente a todas las situaciones que se prcscnlen 
y esto hace que se desvincule el •proceso crc..."ltivo" 
del proceso de an.i.lisis (que se le califica como 
"rollo"). 

La integración del análisis como parte de 
lodo el proceso de producción del diseno tal ,·ez no 
sea tan fácil a la "ista de estas estn..1cturas inmóviles, 
anquilosadas y acriticas del sistema. El asunto es tan 
grave que ni aún los naacstros se han enterado 
cabalmente del significado. alcances, origen e 
implicaciones de estas maneras •tradicionales" de 
estructurar los trabajos de in\.·cstigación. 

Pancho dijo que al día siguiente había que 
"hcchar un rollo al maestro• y que luego pasaríamos 
en limpio las entrevistas. 

Trabajo de can1po en la casa de Pancho. 
La sesión del día miércoles 18, que 

correspondería a la clase número 20 del semestre no 
se llevó a cabo pues el niacstro salió a la ciudad de 
México. Ese día aproveché para leer en el salón 
mientras algunos esperábamos al maestro el 
reglamento de mercados del siglo XVIII. Quedé ese 
día con Pancho de que pasaríamos las cntrC'-·istas el 
día siguiente en su casa. Celina me vendió dos 
boletos para una rifa. Un ambiente de sosiego. 

El dia jueves 19 llegué a la escuela. Pancho 
estaba con Milton. Juego llegó Jacobo. Estaban 
esperando no se qué en la explanada de acceso de la 
facultad. Aunque yo me había hecho la espcctativa 
de que seria un trabajo de grupo. el único que tuvo 
oportunidad de trabajar fue Pancho. De la escuela 
fuimos a casa de su abuelita, que está en la colonia 
Independencia muy cerca del Santuario de 
Guadalupe en la zona más antigua de ese barrio. 
Alli trabajamos en la computadora de su tio pasando 
Jas entrevistas que habíamos hecho el martes. De 
mis apuntes que Pancho ya lc~·ó el dia anterior e hizo 
correcciones. Je dicto para que él escriba. De cada 
frase com¡x>ne su redacción y discute su contenido. 
Trabajamos así hasta completar las dos entrC'-'ist..i.s. 
Al terminarlas me ensci\a un trabajo que ha hecho 
para Ja clase de estructuras y algunas imágenes 
digitali7.adas de AJlien y Rotx>cop. 

La casa de la abuela es muy interesante. Es 
de un frente muy pequcrlo. como de 4.50 a 5.00 
metros y de un fondo muy grande (como unos 30 
metros). Se ha construido en etapas y por Ja 
topografia de la zona. hacia el freme de la casa el 
primer nivel se eleva casi la altura de un piso con 

respecto al nivel de la calle. para tener un solo nivel 
de piso hasta los cuanos del fondo que son Jos 
originales de esa construcción. 

A la entrada se halla una sala y un comedor. 
las paredes están llenas de retratos de f"amilia. Sobre 
una mesa de pared en el centro de la sala está una 
foto del abuelo mueno Parece un altar adornado con 
una veladora y un carrilo con un muftcco del ratón 
Miguclito. Un gran espejo sobre la f"oto es el remate 
de este •altar de los antepasados•. Rctraros de su 
familia en fiestas de los nietos; colocados con alguna 
indiferencia con respecto a la unidad y al orden. El 
comedor ha sido adaptado corno lugar de trabajo, la 
computadora del tío ocupa un extremo. La vitrina 
donde se guarda la "·ajilla está llena de mui\ccos. 
algunos con precios ,,.·estidos de esos que se hacen en 
c.i.sa. Olros son Budas mostrando su \.'oluminoso 
abdomen. Los sillones de la sala se han cubieno con 
silba nas. "Para que no los gasten los nietos._. es lo 
único de verse". La cocina. que da a un patio 
arbolado es eJ centro de la casa~ con decoración de 
comestibles, llena de platos. desordenada. Un 
canario en una jaula. El patio tiene el encanto de lo 
que no es formal. parece el producto de cuartos 
agregados. Colorido. \.'erdcs. amarillos. azules. El 
cu.ano del fondo es un dormitorio lleno de ropa por 
todos lados. La abuela reclama avergon:t.ada: "Ay. 
para qué Je pasaban si est..i todo tirado". 

Nos fuimos. Yo tenia que dar clases ese día 
en el posgrado. Dejé a Pancho en la Universidad. 
Parece que él vi\.'e en San Nicolás en ese extremo de 
la ciudad junto con su esposa. La condición de 
trabajo de Pancho. con sus lugares para realizar las 
tareas escolares a tanta distancia y supeditado al 
transp:>ne pUblico. hace que las respuestas que pueda 
producir estén condicionadas fuenemente por esta 
realidad, en comparación con otros estudiantes que 
pueden producir sus trabajos en condiciones óptimas 
de liempo y recursos. La crisis que desató la 
observación del macsuo en torno a la validez del 
proceso de trabajo que h.1biamos seguido hasta la 
fecha agrava Ja situación emocional de los 
estudiantes que luchan por elongar su tiempo 
inmersos en n1uchas acti\"idadcs simultáneas. Ello 
puede indicamos que la respuesta de cada alumno 
hacia el proc:cso cducath·o está fuertemente 
condicionada por su mundo particular. la realidad de 
Ja enseñanza-aprendizaje rebasa el marco restringido 
del aula uni\·crsitaria. 
Sesión 21. 

A esta clase llegué bastante temprano. En 
el pasillo me encontré a Gcrardo. Al poco tiempo 
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llegaron Jacobo y Milton. Gcrardo confesó que ·10 
sacó de onda• el maestro porque no se vcia enojado 
la clase del lunes ... •t1cg6 sa.lud."tndo a todos·. 

Gcrardo traia unas fotos 11ércas compradas 
en el INEGI de la zona de la Alameda. Al llegar el 
maestro no entramos de inmediato pues tod:l\,.ia 
babia alumnos de la otra hora en el salón. El 
maestro nos platica que el día de ayer tuvo una 
reunión en la UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
(UDEM) donde se discutieron temas de arquilcctura 
de cara a la celebración de los 400 atlos de la ciudad 
de Montel'TC)'. Dice que en toda la plática gravitó un 
sentimiento de romanticismo por un pasado idílico~ 
que la mayoría de las personas coincidía en sci\alar 
que el pasado babia sido mejor que hoy en día y todo 
se perdía en contar anécdotas. Luego cuenta 
algunas. 

Al entrar y acomodar las sillas un grupo 
(Gilbcno. Gcrardo. etc.) rodean al maestro. AJ 
parecer. Gilbcno y su gru¡x> platicaban con el 
niaestro sobre su viaje a Guanajua10 durnn1e el 
Fcsth,.al Ccn-anti no y sus impresiones de la ciudad. 

Con la llegada de más alumnos la clase da 
comienzo. Empieza con el mismo terna que hacía 
rato afuera del salón. L."l plática del dia de ayer en la 
UDEM. Pero ahora toma otro matiz al comparar la 
imagen urbana de un sitio turístico con10 Guanajuato 
o Zacatccas con nuestra ciudad. Hace un recuento de 
lo que significaría el trabajo de un arquitecto 
académico contra el de uno moderno. Cuenta cómo 
a finales del siglo XIX en nuestra ciudad. Alfred 
Giles proyectó la tumba de los Annendaiz en el 
Panteón del Carmen (además de la entrada "' la 
cripta del Cementerio). Describe en gene,.;) el 
edificio y lo compara con otro del mismo panteón 
hecho por Eduardo Padilla a mediados del siglo X.X. 
Imagina que el simple dibujo del primer edificio 
debió significar un trabajo más arduo~ y que el 
simple hecho de su factura de piedra. actuó como un 
elemento que dio más complejidad al diseno al 
in\'olucrar a la estereotomía y la definición e.xacta de 
cada cone de piedra. En ca.:Obio. la obra de Padilla. 
una envoh.-cntc muy simple de concreto manclinado. 
no implicaba al parecer la co1nplejidad de discllo 
(cuando menos al nivel de factura) que el trabajo de 
Giles. No obstante. reconoce que de esta rnanera es 
que la ciudad se construye. en la dialéctica de lo 
viejo y lo nuevo. A punto que de este modo es muy 
dificil hacer una comparación de nuestra ciudad -en 
constante renovación- con las ciudades musco 
muenas. en este C..'150 Zacatecas o Guanajuato. 
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Scí\ala que el control al crecimiento y al cambio 
llega a tanto de estos sitios que se imponen rígidas 
regulaciones que obligan al arquitecto a actuar sólo 
en el sentido que se le indique creando una tendencia 
a producir arquitectura de esccnografia con una 
aponación expresiva muy pobre. 

Una de las alumnas del gn.apo de Gilbcrto -
de los que fueron al Cen"antino- apunta que a ella le 
parece que del ejemplo concreto de Guanajuato se 
pueden obtener soluciones muy valiosas para no 
molestar los sitios patrimoniales. como las vías 
vehicularcs subterráneas o semi subterráneas. El 
maestro reconoce que estas son soluciones accnadas 
pero que demuestran que se ha forzado una 
estructura urbana a funcionar con la presencia del 
auton1ó'\-il. cuando no se le pensó sino como una 
ciudad pca1onal o para bestias de carga. Sei\ala que 
en gran pane de la ciudad. el ancho y la pcndienlc de 
las calles hacen imposible el uso del automén.-il. Que 
definitivamente (e in'\·oca a un autor) el automóvil 
'\-Íno a cambiar toda la ciudad al generar la necesidad 
del cambio '\ial. de espacios de estacionamiento. de 
estaciones de scnicio. etc. Se refiere a los modernos 
cambios en el disefto automotriz que poco a poco van 
eliminando la ncccsicL"td de un asiento trasero. 
compactando las dimensiones del vehículo. como un 
ejemplo de que hay que estar al día de esos cambios 
para prever transformaciones del ambiente 
arqui1cctónico y urbano. 

Gilbcno reacciona en defensa de 
Guanajuato (ha quedado en él como una. iniagen de 
sitio ideal de vida) diciendo que a él le parecía que 
incluso para los peatones era un sitio poco cómodo 
entonces. porque las banquetas que vio eran muy 
angostas para el tr3nsito a pie. Andrei reacciona de 
inmediato diciendo que a Cl le parecía que sin la 
presencia de automóviles era lógico que los peatones 
y los animales de carga andu\'icron por el arrollo de 
la calle. no necesariamente por la banqueta. 

El macsuo '\'Uclve al hilo de su 
argumentación diciendo que era del todo evidente 
que había una dependencia entre la gestión de Ja 
arquitectura y la fonna que adoptara la ciudad. Que 
se podía pensar con cieno grado de cenidun1bre que._• 
In acu1nulación de acciones arquitectún1cas iha 
teniendo en el largo plazo una influencia en la 
""ªgen del conjunto urbano. Menciona a Alexander 
diciendo que la ciudad se componia para este autor 
de Panems que al anicularsc resultaban en conjuntos 
mas o menos coherentes. El fin de su argumentación 
radicó en la ineficiencia de separar curricularn1cntc 



las clases de Diseno Urbano y Diseno Arquitectónico 
que no hacian mas que apanar estas disciplinas 
interdcpcndientcs hasta que sus medios 
instrumentales se voh.-ian del todo extraftos y 
desconectados en sus fines inmediatos; que deberla 
de considerarse de nu~·o una gran sintesis que 
extrajera de ambos un solo conjunto de instrumentos. 
metodologias ,.. fines. 

Mencionó que la moderna '-anguardia en 
arquitectura. en lo que hoy se considera erudición y 
genialidad está en las aproximaciones más 
conscientes de la relación del lugar con las acciones 
de p~·ccto. Que la sensibilidad por lograr un 
equilibrio con los elementos naturales (no sólo "'áreas 
'·erdcs en el papcr sino los árboles como elementos 
imponantes de la plástica). con las preexistencias 
culturales. con el lugar. ha generado aproximaciones 
más maduras a los problemas de diseno. Menciona 
como ejemplo a Mangado. un arquitecto espai\ol que 
dio hace dos meses una conferencia en la escuela. 

Después de esto pide opiniones de lo 
expuesto al grnpo. Silencio tenso. Lena sci\ala 
Limidamente que le parecen buenas estas 
aproximaciones al problema. En el grupo de 
Gilbcno se scnala que hay algunas cosas de 
Guanajuato que podrian retornarse como utiliz.ables 
para nuestros proyectos de curso. En general pocas 
inten·enciones. He percibido un poco de frustración 
en el docente por tan p<>eas respuestas a un discurso 
tan lleno de emocionalidad y tan cercano a lo que él 
considera "'lo correcto y bueno" para la práctica de la 
arquitectura. 

El grnpo de Andrei se revuelve por mostrar 
lo que se trajo de tarea (hay que reivindica.rsc frente 
al maestro). Pancho toma la palabra y menciona que 
ya se hicieron dos entr~·istas que se han pasado en 
limpio y que pudimos conseguir un reglamento del 
siglo XVU. lo corrijo: :X~ll; Pancho corrige: 1791. 
sobre mercados en la ciudad de México. Jacobo nte 
estaba diciendo por lo bajo que yo le explicara al 
maestro de qué se trataba. Pensé que seria mucha 
intervención de mi pane y dejé que Pancho (que lo 
conoce parcialmente) lo C-'J>licara. 

El hallazgo del reglamento virreinal 
emocionó visiblemente al maestro. La clase terminó. 
Todos cmpc7..aron a irse. El grupo de Andrei rodeó 
al maestro ya que nos explicaba la importancia del 
documento. 

Señaló que era significativo durante la 
época en que este reglantento se da. cuando el obispo 

de Monterrey era Llanos y Valdés, el trámite de 
pcnnisos y la petición de opiniones a los dignatarios 
del Virreinato en la ciudad de México. Mencionó 
cómo se tuvo que nombrar Académico Numerario a 
Croussct por la Academia de San Carlos. para que el 
gobernador no pusiera objeción a su labor en el 
repueblo y las obras con,·entualcs. Con ello 
ejemplificó esta dependencia estrecha de Monterrey 
con el poder Central en la Colonia. 

Teníamos una cita con el jefe de inspección 
en el mercado Juárcz. En el camino me sorprendió 
que entre la plática cotidiana saliera a relucir la clase 
y lo que se planteaba sobre la gestión de la 
arquitectura y la ciudad. Jacobo opinó que la ciudad 
de Monterrey tenia algunos sitios "·allosos que la 
hadan comparable a Guanajuato )' Zacatccas. Se 
discutió sobre si sería buena o mala una excesiva 
regulación de la imagen de la arquitectura en una 
7.ona. Con todo lo frustrante que puede ser el tener 
un grup:> poco panicipati"·o. uno como ntaestro no 
puede saber hasta donde impacta el discurso al 
alumno. cómo y donde lo rcclaborará. La libcnad de 
acción del proceso educativo se me planteó aquí con 
toda su fuer.l'...a de cotidianidad~ con su no sujeción al 
espacio del aula. 

En el mercado tuve que irme antes de que 
nos atendieran. La temperatura empie7.a a bajar. 
parece que se avecina una tormenta. 

."ies1ón 23. 
Llegué bastante temprano a la clase de hoy. 

~1c encontré en el pasillo a Gerardo y a ~tihon. 
Luego llegaron Jacobo. el Rojo y Andrci. Algunas 
de las aplicadas ya estaban en el salón. 

Milton me platicó que el •dernes habían 
conseguido con el jefe de inspectores muy poca 
información. que tan sólo les había dado una lista de 
los tipos de puestos según el producto que e~pcndía~ 
el nlimero de cada uno de ellos en los mercados 
rodantes del área metropolitana y el lugar de 
procedencia de los expendedores. Tal ,·ez había nlás 
cspcctativas en el grupo de la infonn.ación que se 
conseguiría. Milton se burló de la indolencia del que 
los atendió y de su ignorancia manifiesta en el 
manejo de los datos. 

El maestro llegó a nuestro grupo y se 
disculpó por tener que falt.."lr a la sesión de hoy. por 
una junt..-. que tenia en la Rectoría a la nlisma hora. 
pero nos dijo que le gustaria que esta no fuera una 
clase perdida. que en la ntcdida de lo p:>sible 
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t.rabajaramos sobre el tema. Se fue. Milton me 
informó que el lunes (la sesión 22) se habla visto casi 
por entero la información que Pancho habla 
entregado el viernes anterior. Al Rojo y a Millon se 
les ocurrió que habla que decirle al resto del grupo 
que el maestro iba a volver a rarisar el a'\-ancc de 
trabajo. para que se pusieran a trabajar y no se fueran 
de alli. NotC que casi de inmediato Gcrardo y una de 
las muchachas de su grupo empc...aron a escribir en 
el pizarrón. Al poco rato. nos metimos al salón a 
imitarlos y escribir la estructura del trabajo que nos 
faltaba. Nos reclamaron que también usaramos el 
pizarrón para ello. pues ellos lo hablan empc7.ado a 
usar primero. 

La estnJctura del trabajo de Gcrardo que 
tituló '"Preliminares de C"\"aluación'" es como sigue: 

IRREGULARIDADES 

l.SOCIALES 
-prostitución 

inseguridad 
~rogadicción 
-puestos ambulantes basura 

2. ARQUITECTONICOS 
-Regulación de usos del suelo 

contaminación 
-integración de fachadas visual 

-optimización de fachadas 
disci\o de jardines 
edificios en el interior 

-áreas de estacionamiento 
-mantenimiento de instalaciones 
-equipamiento 

3.JURIDICO 
-reglamentos 

El que empezó a escribir Andrci sólo 
contemplaba los encabezamientos generales de lo 
que seria el documento de evaluación de los datos 
recabados. 

A este se le tituló "Evaluación del 
problema•·. La enun1eración de las panes se hizo en 
forma panicipativa. pero siempre con la guía de 
Andrei. 
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l. ldcologia (la definió como la m.."'lnera de 
"hacer cambiar" a los locatarios de su idea de tener 
un ambiente sucio. Fue muy discutida la noción). 

2. Ubicación (la mejora de ubicación de los 
mercados existentes en la zona) 

3. Organización (yo la propuse. no se 
discutió) 

4. Integración de la zona Social 
imagen 

S. Higiene (no se discutió) 

6. Equipamiento de oferente 
de usuario 

Estos datos fueron tornados directamente 
del pizanón y de la discusión durante su elaboración. 

Este trabajo fue muy rápido. Gcrardo se 
acercó a nuestro grupo. Se platicó de los últimos 
,.¡deos de Megadcath. de la Guerra de las Gala'Cias 
(que ese dia se exhibía en la escuela). de las 
caricaturas. de que los Indios ganaron el tercer juego 
de la Serie Mundial; de la "adrenalina que hechas 
cuando ''es ,;deos de tcchno". 

Quedamos en ponernos de acuerdo para 
empc7..ar a hacer el trabajo. me dijeron que apuntara 
lo que estaba en el pi:r..anón en mi libreta. Ya la han 
tomado para apuntar cosas; allí se escribió lo de la 
cntrC"\·ista del viernes anterior. 

8.6. Revisando la realidad desde la 
perspecli'•·a del maestro. 

Entrc\•i.'>la al docente. 
La enuevista se hizo con preguntas 

parcialmente presccuenciali7..adas y de respuesta 
abiena. Se llevó a cabo de las 11.20 a.m. a las 12.05 
en el quinto piso de la torre de Rcctoria de la UANL. 

1. Objetivos. Cómo se han modificado los objetivos 
del curso. Explica que la estructura académica de la 
Facultad prC"\"e la existencia de un coordinador de 
materia; dice que este debe procurar que existan 
programas de curso; la mayoría fueron hechos hace 
mucho tiempo y se supone que deben ser revisados. 
El programa sin embargo es bastante general y 
p::rn1ite que ••se pueda adecuar al maestro y a los 
alumnos". La motivación especifica para él. que se 
maneja con estudiantes era ncis imponante la 
dimensión humana de ellos sobre el programa. 
Se1lala que el programa no está del todo definido ni 
se trata de una estruc1ura rígida. por lo tanto es 



posible hacer un •program.."11 a panir de los usuarios 
del programa mismo"". En este curso 
cspcclficamente se planteó la necesidad de estudiar 
equipamientos urbanos. El curso oficial sólo 
especifica que se deben de realizar dos ejercicios. 
uno cono )' uno largo. el primero sobre estética 
urbana y el ouo de regeneración urbana. El curso se 
puede hacer a •panir de cualquier elemento que 
integre discfto urbano•. se planteó a los alumnos 
hacer una revisión a tos equipamientos urbanos y se 
cayó en cuenta en revisar los mercados sobre ruedas 
como equipamiento y las plazas como ""sitios de 
cncucnuo de tos habitantes de un scctor"". Se 
seleccionaron el mercado del campesino y la 
Alameda. Dice que esta fue la estrategia. la ca.rga de 
trabajo y la intención del curso. 

2. E'\·olución de los objetivos originales. Se 
estableció una mctodologia bastante general con la 
intención de hacer un curso muy participativo en cJ 
que el alumno empiece a tornar "responsabilidades 
como generador de soluciones a problemas urbanos". 
Hubo una etapa como de dos semanas de detección 
de posibles problemas para ser resueltos. Los más 
,;ables f"ueron los que se tenia acceso. posibilidad de 
contar con informantes. posibilidad de investigarlo 
por el mismo grupo (cercanía a transpone 
cspccificamente). Se concluyó en un acuerdo de 
grupo que se debían resolver estos problernas. 
Determinaron una metodología "bastante general". 
que consistía en cubrir etapas de análisis. en la que 
se recopilara la n-L"ll'°'or cantid.."ld de infonnación sobre 
el problema e-histórica. sociológica, antropológica. 
jurídica. cultural""). Una siguiente etapa de 
evaluación de esta información con el objetivo de 
detectar problemas de los usuarios en estos 
equipamientos y posibles soluciones a ellos. Se 
espera sólo un listado de estas soluciones. Se pasa a 
una últinta etapa de propuestas fundan1entándosc en 
la anterior. Hasta ahora se ha concluido la prin1era 
etapa y se está trabajando en la scgund..'l. 

3. Cómo se adapta la metodologia sugerida 
por mi que se probó en el taller de proyectos de la 
macstrta al curso. Se leyó la información previa y 
comenta que le pareció bastante interesante. dice que 
le hubiese gustado resolver un caso parecido que 
enriqueciera la experiencia previa. pero consideró 
que el grupo "no reunió las condiciones necesarias 
para una experiencia de este tipo". Se planteó el 
estudio de un asentamiento irregular pero se llegó a 
la conclusión de que no se podria desarrollar 
adecuadamente en el tiempo del semestre y se optó 
por cosas más pcquei\as. Dice que ha tratado de 

adecuar la n1etodologia y la intención en estos 
ejercicios de trabajo. Se declara como orientador del 
gn.ipo parn que este acoja la idea del determinar la 
manera en que los grupos humanos van definiendo la 
estructura del sitio. la jerarqula. los elementos que 
afectan •1a instalación de una función humana" 
tratando de entender que el esto no es resultado de 
un •convenio ... o un edicto sino de una panicipación 
humana que fonna y transforma el sitio". El objetivo 
general lo define como el de entender que los 
hombres son los que toman las decisiones a estas 
necesidades "que tienen muchos nombres. en este 
caso nuestro equipamientos urbanos". 

.a. Relaciones de Gn.ipo. Aceptación de los 
objetivos de curso. Han dado más que lo que 
pudieran haber dado en un curso "automatizado. 
standard" de actuación pasiva en el pupitre y cátedra 
desde la tarima. El punto de panida pedagógico fue 
el in .. 'itarlos a hacer un trabajo profesional al nivel de 
su "capacidad de profesionalizado"" de '\'er en la 
información recopilada "'real. objetiva. válida y bien 
estudiada"'. Ha habido mucho interés del gn.apo y 
dice sentirse satisfecho en el ª"'anee planteado 
consciente y colectivamente como compromiso. Dice 
que esta experiencia rc:aln1ente fortalece la 
experiencia como profcsionista de cada alumno. Que 
la experiencia pedagógica como "coordinador del 
curso" ha sido satisfactoria. Que están integrando 
adecuadamente infonnación. panicipando en grupo e 
interdiscplinariamente. ya que panen de infomtación 
real para resolver un problema real. 
AcadCmicamente dice sentirse "n1uy contento ... 
confortm· más que contento" con el descmpci\o del 
gn.apo. Le gustarla generar un producto presentable 
a los colegas para demostrar que es más positivo este 
curso que los tradicionales. 

5. Resistencias a la aceptación de esta fonna 
de trabajo. La Unica es la no .. ·cdad (en cieno grado. 
porque no es una "novedad total" para los usuarios 
del grupo•) y dificultades para adecuarse como grupo 
de trabajo. Criuca el que toda .. ia no se puedan 
separar por completo aspectos personales de los 
profesionales. Aunque "se ha dado en muy bajo 
nivel" y no es una actitud que haya puesto en crisis el 
curso. 

6. Fragn1entación del grupo. Interpretación 
indi,;dual de la información del curso. Considera 
in1ponante la vh:encia de la experiencia total como 
un acontecimiento formati,·o. No ha considerado útil 
agn.aparlos él. prefiere que los grupos se fonnen 
"naturaln1cnte". Considera que es muy imponantc 

195 



pedagógicamente que en este tipo de problemas se 
trabaje en grupo. aunque admite que es tnás 
demandante que el trabajo indi'\ridual. Obscn-a que 
en cada ccapa del trabajo se han hecho grupos más 
grandes pero piensa que se tenderán a hacer más 
unidades pcqucftas oonfonnc se plantee la etapa de 
propuestas. Lo que hace notorias ahora las 
diferencias intergrupalcs son las diferencias en la 
carga de trabajo y económicas, pero piensa que en la 
segunda etapa tenderán a minimi7...arsc. 

7. El trabajo de Gcrardo Vs. el de Andrei. 
Ha resullado más comprensible el problema de la 
plaza que el problema del mercado. Gerardo se 
mueve con mucha seguridad "'su objeto de estudio 
está muy bien delimitado"'. El mercado es "'volátil. 
itinerante. limitado en el tiempo y en el lugar de 
estudio"' dificil de ser Ol3ncjado. Hizo diferencias en 
la forma en que se manejaban los grnpos. Pero preve 
que en este grupo lo que fue arduo al principio se 
simplificará al final y que la pla.7...a se complicará 
conforme se avance. Hace que la manera de 
enfrentar los problemas sea muy diferente. Pero ha 
notado que ambos gn.ipos han encontrado 
coincidencias entre sus trabajos. 

8. Crisis de la metodología en el curso hace 
4 sesiones. Not.."l más entusiasmo en el trabajo de la 
Alameda: en el mercado nota falta de integración. le 
molesta que tornaron un plano de propuesta urbana 
del 90 acríticamente. han inventado alguna 
información y no han dado la debida imponancia a 
la información útil (propuestas de él para estudiar 
cienos equipamientos de la zona). Se sintió 
"responsable de esta irresponsabilidad.. no ve 
resultados muy satisfactorios. E1 reclamo -dicc
tiene un sentido didáctico de mostrarles que es 
imponantc cuidar la calidad de lo que se produce no 
sólo hacer por hacer. Siente más simpatía por la 
riqueza del problema del mercado. incluso él mismo 
lo hubiera elegido como problema de investigación 
para si. Esto. piensa. que lo hace ser más exigente 
con el n1erc.."ldo sobre ruedas que con la Alameda. 
Lo considera n1as urgente como problema social de 
la ciudad. 

9. Visión de nu intervención en su clase 
como observador. Siente incomodidad porque se hn 
definido exact.."lmente mi rol en el grupo. tiene tcn1or 
de consecuencias de que sepan exactamente quien 
soy y que hago. Dice pensar que tal vez ellos lo 
sepan ya y se callen. Le preocupa que esto afecte no 
tanto las relaciones interpersonales sino el resultado 
del curso. No es un engafto. pues no se ha dado In 
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infonnación pero no se ha falseado. Aunque admite 
que por ser un curso no ordinario. es aceptable esta 
situación. Justifica mi presencia "'semioculto" 
daciendo que tal ''CZ.. al saber exactamente lo que 
hago se podrían falsear sus actitudes y los resultados 
del curso. Le mencioné la experiencia de Goctz con 
respecto a la "'falsedad"' en las actitudes de un gn.ipo 
de alumnos que supieron que estaban siendo sujetos 
de una observación y que aparecerían en un libro que 
la investigadora estaba escribiendo. Sen.ata que 
dcbcriamos tener una plática de mis obscnracioncs. 
en que se le i!lfonnc de mi rol y relación con el 
grupo. Quiere entender qué veo en mi grado de 
con,'"ivencia con ellos. Le dije que el registro que he 
hecho no puedo mostrárselo por el monaento por 
razones inherentes al estudio y éticos. Me dijo que 
requiere saber si he sido concctamente aceptado. Le 
digo que me he integrado mucho al gn.ipo y al 
trabajo. Pero sin "meterme mucho" al desarrollo de 
mi labor. 

El estilo docente que se ha manejado 
durante el curso parece estar fucnemente 
condicionado por su producción literaria. A panir de 
la enUC"o'ist.."l ha surgido la ncc;csidad de hacer una 
comparación entre ambas acti\.'"idadcs (didáctica e 
investigación). ya que esto podría rC'-·elar algunos 
aspectos relacionados con la diná.rnica .. estructural" 
manejada durante las sesiones. sobre los valores 
epistémicos que son manejados por el docente y que 
podrían ser la motivación de los cambios en el "tono 
emocional" del discurso que maneja el docente en la 
dinámica de cada sesión de trabajo. Se ha analizado 
un ensa,:.·o escrito por el n1aestro y publicado por el 
centro de in,·estigaciones de la facultad titulado 
"Consideraciones para el estudio de la 
ornamentación arquitectónica" ( 1991 ). trazando 
comparaciones constantes con la práctica docente 
cotidiana. 

En fortl\3 general el ensayo est..-i 
estructurado en cinco panes generales. esto es: una 
presentación donde se describe la rnanera en que se 
realizó el trabajo y los origcnes del mismo en la 
experiencia de quien lo escribe; una segunda pa.ne de 
antecedentes donde se busca definir el objeto del 
ensayo a pan.ir de fuentes bibliográficas; una tercera 
pane donde se define ~· se toma una posición teórica 
con respecto al probleRl3~ una cuan.'I panc que 
consiste en la elaboración de seis hipótesis que 
expliquen a satisfacción la aproximación que quiere 
trazar el autor y una quinta panc donde se pn.ieban 
estas hipótesis aplicándolas directamente al caso de 
las supcrvivnecias arquitectónicas coloniales en la 



ciudad~ al final de esta pane. se toma una postura 
con n:spccto al estudio de la arquitectura que en 
realidad es el punto de panida de la elaboración de la 
tesis de especialización y de la elaboración de la tesis 
degrado. 

Me ha parecido interesante la manera de 
presentar el ensayo ya que al igual que en algunas 
clases del curso el docente ha buscado identificar un 
problema.. tratarlo históricamente con ejemplos 
tomados din:ctamente del marco local para luego 
elaborar una conocptualización teórica sobre él y 
establecer un marco de ,,.aloración que en algunos 
casos llega hasta el nh.-cl de elaborar una denuncia, 
es decir. hace mu'· emoti,·a la toma de conciencia 
sobre un problema -de la ciudad. 

Asi también. el plantcamienlo hipotético 
general del ensayo que pane de la base de considerar 
que el fenómeno arquitectónico puede "leerse" a 
panir de tres din1ensioncs a saber: la dimensión 
flsica del objeto. la histórica y la psicológica. Esta 
fonna de entender estructuratmenle el problema de 
la lectura arquilcclónica es consonan.le con la 
manera en que la ha elaborado cuando se han hecho 
'isitas de campo a los lugares de estudio. esto es: 
empezar por una descripción física del objclo p..,ra 
luego describir el momenlo hislórico de su creación y 
los hechos hislóricos que se rencjan en la 
transformación de su apariencia. para concluir en 
una toma de conciencia de los valores cuhurales que 
subyacen al objelo, es decir. se va de descripción 
fisica. con1e~"tua1i7...ación hislórica a lectura 
simbólica. 

El curso se ha planteado hasta el momento 
como la rcali7...ación de un ejercicio de análisis y 
evaluación de un problcnm urbano real que 
culminará en la elaboración de una regeneración 
urbana del problema que cada grupo haya 
considerado para su estudio. La estructura general 
del ensayo va de la conceptu.."lli7.ación abstracta y la 
elaboración de un pcquc:no "modelo" a la elaboración 
de una prueba sobre un objeto rca.l; la did..'ictica del 
curso se ha estructurado hasta el momento como una 
rcv1s1on teórica del prob!crna de estudio que 
culminará con una "prueba" del mismo en forma de 
un trabajo de tallcr1

• 

8. 7. Se empieza a interiorizar lo que se ha 
.. leido .. del entorno. 

Trabajo en mi casa sohre una tarea parcial del 
cur."io. 

Por la manan.a Andrci me llamó a mi casa 
para prcguntanne por la maqueta del mercado que yo 
me babia llC\•ado hace unos dias. ya que 1enian que 
hacerle unas adecuaciones para presentarla al dia 
siguiente en clase. Quedé con él de estar a las 2.30 
en la escuela para trabajar. 

A la llegada a la escuela estaban Milton, 
Andrci y Pancho en una de las bancas de la entrada; 
me dijeron que si no babia traido el cuaderno en 
donde habían anorado lo de una encuesta de 
locatarios y la estructura del trabajo. les dije que no y 
regailaron a Andrei por no habcnne infonnado que 
dcbia llC"·arla. Me dijeron que habia que hacer unas 
fachadas de los edificios que rodean al mercado y se 
refirieron a la fonna de hacerlos de Karla. que sólo 
hacía un "volumen de canón con ventanitas ,. 
puertas dibujadas 00

• Andrci parecía muy preocupad~. 
desde hace varios días noté que la presión por 
terminar cmpic7.a a operar sobre él más que 
cualquier ouo del grupo. Después de unos minulos 
llegó Jacobo, salutación de rigor. nos fuimos a1 carro 
por la maqueta. 

Les propuse ir a mi casa a hacer el trabajo 
ya que alli mismo podíamos disponer de una 
con1putadora para hacer lo escrito. Aceptaron. por el 
camino Jacobo mencionó que la muchacha con la 
que estaba lo babia in,;tado al cinc porque era 
"juC\·cs de 2 x 1 ". Bulla general "hubieras 
aceptado". Les dije que porqué no iban1os al cinc y 
luego haciamos la tarea. que había una de Van 
Damme que dccian que estaba buena. Andrei se 
opuso desde el principio diciendo que luego nos 
qucd.,ria nluy poco tiempo y que no ibamos a 
1cnninar. Tomé el primer retorno que hallé con 
dirección a los cines. Ya cuando ,;cron que la cosa 
iba en serio decidieron mejor no ir al cinc y ponernos 
a hacer la tarea. En el camino a mi casa opinaron 
sobre la obra de Lcgorreta "'Biblioteca f\.1agna" de la 
UANL diciendo que les parecía falso por panc del 
arquitecto el que se sintiera "preocupado por el 
entorno"' y que de esta preocupación desprendiera un 
edificio singular para el lugar. ya que conocian unos 
depanamcntos en otro lugar con una imagen casi 
idéntica hechos ¡x>r el mismo arquitecto. 

En mi casa bajamos la n1aqucta. En el 
estudio (donde cst..1 la computadora y el restirador) 
Andrci ,;o la funda de una guitarra y me preguntó 
que si podía ,·er la guitarra y la empezó a tocar. 
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Entretanto Pancho y Jacobo empezaron a 
preguntarse sobre cómo hacer el trabajo. 

Milton se entretenía diciéndole a Andrci 
que si se sabia alguna piez.a. 

Empecé a rrabajar en la computadora con 
un modelo lridimcnsional. Terminé el módulo de lo 
que seria un pucsro del mercado y luego scguf las 
indicaciones de Pancho sobre cómo lograr recrear la 
estructura del mercado. Mientras Pancho se 
ent.rctcnia obscn.-ando y arreglando el modelo. 
Milton babia empcz.ado a jugar con un sintetizador. 
luego. por los sonidos que lograba obtener. jug.-.mos 
Andrci. Jacobo y yo alternadamente. Mientras 
Pancho y Jacobo trabajaban sobre el modelo nos 
pusimos a platicar sobre música de guitarra Andrci. 
Mil1on y yo. Luego. Pancho y Jacobo empc74'1ron a 
hacer la evaluación de la infonnación de la fa.se de 
análisis que se entregaría al día siguienlc al maestro. 
Se decidió que el modelo tridimensional de la 
computadora no seria suficiente para el niaesuo. por 
lo que cada uno despegó panc de las bases de las 
manzanas de los alrededores de Ja maqueta del 
mercado para di\:idfrsclas y llevar el edificio 
correspondiente al día siguiente )' am1arlo en el 
salón. Esta idea originalmenle de Andrci. fue 
discutida y aprobada por unanimidad. Pienso que la 
decisión encubre una preocupación sobre el pobre 
avance del trabajo en equipo y representa el asumir 
una parte de la obligación l"'ª personalmente) que se 
ha hecho explicita por el acuerdo de grupo. se trata 
de una dh·isión reglamentad.a del trabajo y 
equitativamente distribuida. Una regla de "justicia .. 
que ya había observado con el grupo de n1aestría del 
semestre anterior. 

A mi no n1c locó ninguna cuadra de 
edificios pues yo tcndria que completar el entorno 
del modelo 1ridin1ensional y llevar la maqueta al otro 
día a Ja escuela. 

Llevé a J\.1ilton. Pancho y Jacobo a la 
estación del Me1ro. A Andrei lo dejC más al sur de 
la ciudad rumbo a Ja dirección a la que yo iba. Noté 
durante lada la sesión de trabajo que había -a pesar 
del juego- mucha rensión. nerviosisn10 y 
preocupación por el trabajo que se prcscntaria al di:t 
siguiente. 

Sesión 30. 
Me habian encargado llevar la maqueta 

desde la clase anterior. cada miembro del equipo 
quedó en llevar una manzana de los edificios que 
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rodean al mercado. Llegué temprano y la acomodé 
en el fondo sobre unos pupitres. El maestro llegó 
acompallado de otro alumno de otro curso. Como 
hoy era el día de entrega de la etapa de análisis casi 
no había llegado nadie. 

Los primeros en llegar fueron Jos grupos de 
las aplicadas y el de Andrci. Se dcc:idió empezar la 
clase con el problema de Jos mercados rodantes. 
Maricruz. de las aplicadas tomó la palabra para 
hablar de su maqucla. Casi no le hablan hecho 
modificaciones al trabajo presentado la primera '\·cz. 
El maestro les preguntó sobre ello y le explicaron 
que si habían •rectificado" algunas fallas presentes 
en el primer modelo. 

La explicación pasó a Marisol. que el resto 
de su grupo nombró en ese momento '\'OCCra de ellas. 
Un poco desconccnada. Marisol prcgun1ó al maestro 
sobre qué explicar y cómo hacerlo. El maestro le 
sugirió empezar "leyendo"' Ja textura urbana de Ja 
zona. justificando el porqué de haber escogido esos 
límites (Colón al Sur. Ruiz Coninez al None. 
Vcnustiano al oriente )' Río Jordán al poniente) 
como definidores del área de estudio. Patricia estaba 
toda\.·ia extendiendo en el piso \'arios pliegos de 
papel que tenían escritos una serie de problemas 
•observados" (nh·cl de lectura) en Ja zona y debajo 
de ellas posibles soluciones de proyecto (nivel de 
in1erpretación de la lcc1ura). 

Maricn.iz retomó la palabra para explicar 
que de las ,.¡sit.."ls al sitio habían detenninado una 
problcm3tica general y luego propuesto soluciones 
posibles. Entre ellas pude obscn·ar el de utilizar 
baños en unidades n1ó\.·i1es (dcscanados de antemano 
por los mismos locatarios). 

La explicación de es1e grupo se centró en 
criterios abstractos. por lo general se recurrió a 
comcnt..-.r las soluciones propuestas que las 
situaciones de las que babia surgido la problemática 
duran1c el proceso de investigación. Tuve Ja 
impresión duranle toda la explicación que se trataba 
más de un ejercicio abstracto que del resumen de la 
Vl'\'cncia del trabajo de campo. La explicación 
exhibia grandes huecos de información "obvia" para 
el grupo de Andrei. No obstan1e. la presentación de 
su infonnación era n1ás clara y "limpia". 

El naaestro comentó que debían de 
desarrollar la capacidad para interpretar Jo que la 
zona urbana ""dice" con su fonna y textura que un 
urbanista experimentado elaborarla un sinnllmero de 



conclusiones al sólo ver unn planta de la 7.ona con10 
la que ellas llC'--aban. 

Se acomodó al centro la m.."lqueta del grupo 
de Andrci. Pancho no llegaba "JI' buena parte de la 
maqueta no tenia cdi.ficios (los concspondicntes a la 
escuela frente al mercado). El niacstro pidió un 
vocero para que explicara lo que se habla hecho en la 
etapa de análisis. Aunque mucha infonnación de esta 
etapa no está directamente rclacion.."lda con el 
contenido de la maqueta. parece operar con10 un 
r~fonador d~I discurso (re-lectura) o como un 
"apanador-de-la-atcnción-dc-mi-pcrsona• 
(tachadura: silencio de mi expresión). El grupo 
scftaló a And.rci. Este elaboró un discurso tnás 
vi\,.encial que el de Marisol-Maricru7.. 

Su explicación empezó pormenorizando los 
detalles fisicos del lugar y relatando en una form.a 
anecdótica las visitas realizadas durante el curso 
(nivel de descripción sincrónica). luego apuntó que 
durante el tiempo que babia durado el estudio h.."lbían 
notado transfonnaciones en la estructura física t..'"lnto 
del propio mercado como de los alrededores (nivel de 
descripción diacrónica) seftaló que babia visto 
crccin1iento en el largo del mercado "pero sólo hasta 
cieno punto". Pancho scftaló que aparentemente el 
tamafto fisico de toda la estructura estaba 
dctenninado por los retornos en el camellón de la 
calle Vcnustiano Carra07..a. lo cual implicaba que el 
mercado tendría un crecimiento ntaximo en fonna 
lineal. que al rebasar su capacidad tcnderia a 
derramarse hacia el interior de la colonia 
(.proyección de un escenario a panir de inferencias 
con base a la experiencia). 

Esto animó a Andrei a seguir su 
descripción ahora sobre la fonna general del 
mercado~ animándose a decir que como una 
condición general de proyecto se deberla "con.'ier\'ar 
Ja for1t1a de uso ... el folklore del lu¡.!ar". Jacobo se 
apresuró a conegi r diciendo que habria de protegerse 
el c~pirilu del mercado (tal ,·ez un nivel de sintesis 
ambiental: "genius loci" que sólo es accesible 
después de vtvenc1ar el lugar). Noté que con esta 
mención de Jacobo el maestro se emocionó v se 
interesó visiblemente en el discurso. EnscS"uida 
comentó que era evidente una adaptación de la 
imagen del mercado al lugar. Dijo que el mercado 
de San Antonio. en tomo a una plaza y a un lugar de 
apariencia n1ás ordenada y regular. era n1enos 
caótico que el del campesino en un contexto 
conflictivo e inegular. esto le llevó a afinn:u que 

babia una relación de adaptación del edificio al 
lugar. 

Como quedaba poco tiempo de clase )' se 
habla dado un limite para la exposición de los 
trabajos el maestro pidió que se empezaran a 
explicar los trabajos de la Alameda. Pancho entregó 
un csc:rito al maestro que contenia los pormenores 
del análisis; la problemática detectada (las "l=turas" 
del sitio) y las soluciones propuestas. El maestro 
recomendó al grupo de las aplicadas que hicieran 
una relación de la situación en que habían hallado la 
problemática y luego relacionaran ordenadamente las 
posibles soluciones a la problemática~ que esto les 
ayudaria a dc.c:idirsc por alguna solución en 
panicular. 

Aparentemente la capacidad de "leer" el 
sitio y la capacidad de interpretar esas •1ecturas" son 
funciones dependientes del proceso de aprendizaje. 
donde ambas "\.-ariablcs no son observables más que a 
panir de lo que el estudiante pueda elaborar en 
fonna de discurso. Es curioso. que frente al tnaestro 
esta elaboración sea c:omunmente un asunto de 
"respuesta necesaria por una demanda especifica"" (el 
examen de lo aprendido) y se caracterice por su 
indolc poco especulativo y "ce1Tado". mientras que 
entre iguales sea un asunto más espontáneo y la 
contextura de los juicios sea más abierta y 
especulativa. 

Se colocó al centro la ntaqueta de la 
Alameda. En este grupo no se determinó un ,·ocero. 
ya que Gerardo se colocó en cuclillas al lado del 
material y empezó a e:\.-plicar el proceso de trabajo 
hasta el momento. En mis notas de camp:> anoté una 
observación: "la moral lo asiste~ gran usador de la 
palabra". La mayoría de su discurso se centró en el 
rescate patrimonial (lo moralmente correcto: 
incusúonablc por los posibles adversarios). se nota 
que se ha sumergido en el tema ,.. que preparó 
(aunque sea sólo mentalmente) su explicación~ ya 
que exhibe un buen ro.anejo de la inforn1aci6n. con 
"figuras de autoridad" en forma de fechas históricas 
y de la exposición oral. 

Inició su explicación hablando de las tres 
esferas generales que toca In problemática: lo 
histórico. lo social y lo jurídico. La estructura de su 
discurso obcdecia a un csquen1a pretrazado. ya que 
cuando tenn.inaba cada tópico de su explicación se 
decía para si mismo el "'siguiente punto de la lista 
conceptual". 
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Su discurso fue de la explicación del origen 
y transformación del espacio urbano. utili7.ando una 
aproximación histórica. pormcnori7.ada en fechas de 
constnJcción de los edificios. l:''entos históricos 
asociados al momento de edificación v resaltando el 
valor patrimonial de Jos edificios de- la 7.ona; a la 
descripción de los usos sociales de la plaza. Jos 
grupos que la usan )' su problemática; para concluir 
en la explicación de posibles soluciones de discfto a 
estos problemas y reclamar la necesidad de elaborar 
una reglamentación que garantice la prcsc:n-ación 
histórica y el mantenimiento del orden social en la 
zona. El parecido con la dinámica del discurso que 
usa el docente es sorprendente. Puede indicar la 
aceptación de que los '-alores •¡mponantcs y buenos .. 
necesariamente han de apoyarse en una cstn.ictura 
conceptual para ser congn.icntes. Puede tratarse de 
una csuategia de aceptación del discurso propio a 
panir de no negar ni discutir lo que se ha aprendido 
diciendo lo que el docente quiere escuchar. 

A pesar de que antes de poner la maqueta al 
centro del salón el gn..apo de Gilbcno había pegado 
en el pizarrón un plano de la zona con los usos del 
sucio esta infonnación casi no fue usada. El grupo 
de Gilbcno prácticamente no panicipó ya que 
Gcrardo acaparó el tiempo y Ja atención. Su 
explicación se extendió más de lo estipulado y 
terminó con la presión de los alumnos y la maestra 
de la siguiente hora que en el pasillo esperaban 
entrar al salón. 

De los otros tres grupos que expusieron sus 
trabajos. el de Gerardo exhibía una mayor cohercm;ia 
en la estructura de su explicación. pero era el más 
desequilibrado en panicipación. tal parece que es 
Gcrardo el que está haciendo todo el trabajo. Me ha 
parecido sorprendente que Ja explicación de Gcrardo 
obedezca a un esquema tan similar al que usa. el 
maestro regularmente para elaborar sus 
explicaciones (descripción-histórica. problemática 
social. denuncia: en un tono emoti"·amente 
ascendente). El grupo de las aplicadas. a pesar de 
recurrir a un esquema de explicación igualn1ente 
coherente. falsea los datos e imagina soluciones con 
un manejo de la información temeroso, tal vez 
porque no se han .. sumergido" totaln1cntc en el 
problema. 

El grupo de Andrei. parece ser el que n1enos 
ha estructurado su explicación pero al parejo de esto. 
-o tal vez por ello- es el de una panicipación más 
democrática. He notado que este grupo al tomar más 
globalmente (holisticamcnte) el problenm ha llegado 
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a protosintcsis ambientales que se presentan como un 
vago "cspiritu del mercado•.. He notado que a pesar 
de lo no esquemático de la explicación que ha 
elaborado el grupo de Andrei las •piezas '·an 
naturalmente• tomando el lugar que les conespondc. 

A la salida.. Andrci le reclamó molesto a 
Pancho que no hubiera UC'\o·ado su parte de Ja 
maqueta. Parece ser el que Jll:'•a •1as preocupaciones 
y los apuros• del equipo. pero no el Uder tiránico. 
Tal vez en esto radique lo democrático (aunque 
lento. dcscstructurado y problemático) del trabajo. 
Quedamos en mostrarle el modelo tridimensional del 
mercado al maestro en una computadora del centro 
de infonnática. Yo me tu,·c que retirar antes de esto~ 
luego me enteré que no se pudo mostrar este trabajo 
por problemas técnicos. 

St.!s1ón 31. 
Esta clase es Ja primera después de la 

semana de los segundos ex.amenes parciales loda la 
semana pasada no hubo clases. 

A la llegada al salón me enconué a Milton, 
le enscilé los dibujos que habla hecho del modelo 
tl"ídimensional. los vio por un momento y luego me 
prcs1ó un libro de historietas de Supcrntan que al 
parecer era un clásico del gCnero. 

El maestro ya habia llegado al salón y 
platicaba con Gcrardo. Al poco rato fueron llegando 
los demás alumnos del grupo. Nos acercamos a los 
pupitres puestos en círculo y Ja clase da inicio. El 
maestro pregunta .. ¿Que vamos a hacer hoy? .. 
Gerardo ya le ha entregado un documento en el que 
detalla las acciones de proyecto dada la problemática 
detectada y lo que ha decidido su equipo que debería 
ser el proyecto de regeneración urbana. Entretanto 
Mi11on me explica que Doomsday (un mounstro 
dentro del libro que me prestó) al final del relato es 
el que mató a Supcnnan. Cierro el libro tratando de 
evital" distracciones. El tono de plática del ntacstro 
se ha ido loniando cada vez más severo. Ahora 
parece haber tomado el rol de "Guardián de tas 
reglas" es más exigente y menos pcrmjsivo que de 
costumbre. El maestro pide los planes de trabajo y 
e~-plica que de aqui en adelante Ja dinámica del 
trabajo en el proyecto ,.a a cambiar; ya que si bien 
durante las primeras dos panes del curso los equipos 
han trabajado cCK>pcrati,·amente cada tcnm (3 
equipos la plaza y 2 el mercado) ahora cada equipo 
debe decidir que acciones son más pcnincntes y 
elaborar un proyecto por separado. también -
adviene- deberá tener elementos de juicio para 



evaluar las propuestas de sus companeros de los 
otros equipos. Los gn.ipos de Andrei y el de las 
aplicadas se hallaban muy nen-iosos. )'a que la 
infonnación que estaba pidiendo el maestro la 
hablan elaborado el dia anterior y Pancho se había 
encargado de imprimirla. pero no habla llegado. A 
la posUc faltaria a la clase de este dla. 

El maestro saca un documento como el que 
pcdia de su carpeta. Como hace tres clases 
anteriores que se habla entregado ese material en 
bonador por un momento crcimos que era el de 
nosotros. pero se trataba del de Gcrardo; y aunque 
buscó el borrador entre sus papeles, no lo halló. 

Le explicaron Jacobo. Andrci y Maricnu. 
que el documento lo traía Pancho. El maestro nos 
reprendió porque nos atcniamos a un solo miembro 
del gn.1po y nos olvidábamos completamente del 
problema. Andrci le ensena al maestro las gráficas 
de ordenador que yo h."tbia u~·ado. El las '\.'e por un 
momento y las pasa con indiferencia. Hacía un 
momento que yo estaba hojeando el libro de 
Framplon "Historia Critica de la Arquitectura 
Moderna" en busca de un proyecto de mercado hecho 
por los constructhristas rusos en los ai\os 20. Se lo 
pasé a Andrei para que ,;era la gráfica y buscara 
dentro del texto una referencia m.ás precisa. Se trat.., 
del Mercado Sucharev en MoscU construido por 
Melnikov en el ano de 1924 al 25. Lo analizó un 
ralo v al no encontrar nada se lo enseno al ntaestro. 
Este -solamente observó que notáramos la fecha en 
que fue rcali7.ada esta obra. 

El maestro entret.."lnto explica que debernos 
sujetamos al reglamento que elaboremos. que cuando 
menos hay que hacer tres criticas frente al grupo. El 
rojo pregunta a Jacobo que si se trata de elaborar tres 
proyectos diferentes y de alli escoger sólo uno. La 
clase termina porque el maestro decide que en 
ausencia de material de análisis no hay más que 
hacer "en la sesión de hoy". Andrei me insiste que le 
diga al maestro Jo que "sé" sobre el mercado ruso. 
No Je hago caso para no interferir demasiado. El 
grupo de Andrei se acerca para aclarar lo que ha 
dicho el maestro sobre tres criticas o tres pro)·cctos. 
Et scnala que cada grupo hará un trabajo en base a 
tres propuestas solament<." escrlla.\· de solución a In 
problemática. es decir de esas tres sólo se 
desarrollará una y es la que se deberá criticar cuando 
menos ues veces. Milton entonces se queja de que 
en la reunión de discusión de soluciones n la 
problemática las aplicadas no han querido aceptar 
nada de lo que ellos proponen; y lo ejemplifica con el 

hecho de que al conectarse vialmente Venustiano y 
Ruiz Caninez. el mercado tendrá que moverse de 
lugar y que las muchachas reitcradamcnlc han dicho 
que debe quedarse donde está actualmente. 

El ltlaestro dice entonces que no tienen 
porque llegar a un acuerdo con ellas; que tomen su 
propia decisión y hagan un proycc:to de acuerdo a 
ello. que deben de tomar en cuenta que si se cambia 
de sitio el mercado se debe considerar cómo hacer 
llegar al nuevo sitio la mercancía que aún se 
transpona por tren (actualmente el mercado está a un 
costado de ferrocarriles). De allf que nosotros luego 
podamos desarrollar una critica informada sobre lo 
que las aplicadas produzcan. 

Le comento al maestro que el sábado pasado 
al pasar por Morones Prieto nle llamó la atención un 
mercado en el plan del río Santa Catarina que 
solamente tenia lonas de color azul y anaranjado: 
que esto podría indicar que al proveerles las 
cubienas de sus puestos seria posible el que se 
pudiera lograr un aspecto "hasta artístico• del 
mercado itinerante: que sabia de un escultor que 
vestia puentes y edificios para hacer sus obras de 
ane. 

El maestro agrega que se llama Chrislo y 
es húngaro~ que su producción se basa en -convenir 
lo ordinario y cotidiano en algo extraordinario". 
Hace un con1entario más bien largo de este terna e 
incluso lo an1plia hacia otros tópicos como el de la 
escultura hipcncalista. Le pregunto entonces al 
maestro que si asi podriamos manejar la estética del 
proyecto. 

El ntaestro habla de zonificar con colores: 
dado el giro del negocio como una posibilidad. Nos 
despedimos. Acordamos ""cmos el manes en la 
escuela a las 4 para empezar a trabajar. 

8.8. Problemas en las relaciones del grupo. 
La concrec1on del producto y las 
decisiones .. definitivas.,. 

Sesión dt.• trabajo en la facultad. 
Quedamos de '\remos en la explanada del 

frente de la escuela a las cuatro de la tarde. Esperé 
un lapso de media hora y al ver que no llegaban me 
fui a Ja biblioteca. Por la noche como a las 8.00 pm. 
me encontré en la cafctcria al Rojo y a Jacobo. me 
dijeron que estaban trabajando en un salón. que ya 
casi tcnninaban: fui con ellos hasta el aula. Andrci 
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estaba enojado porque dccia que habla que concretar 
algo "dibujado" para mostrárselo al maestro a lo que 
los dctnás se oponian. ya que no era noccsario mas 
que mostrar tres soluciones "escritas• (lo que habla 
pedido explicitamente el maestro). Se quejaban de 
que Pancho no estaba cumpliendo con su panc del 
trabajo. Mientras que Andn::i trata~-. de generar un 
discurso propio. con sus propios medios de expresión 
(ha asunúdo la tarea como algo '-alioso pcr se) el 
resto del grupo se concreta a cumplir las ordenes. 
Esto probablemente es lo que ha exasperado a 
Andrci. y a la postre tal ''CZ seria la razón de su 
desinterés. De hecho. en un trabajo grupal. la 
conciencia de estos procesos podria liberar a los 
estudiantes de la dinámica de obediencia ciega aJ 
amo-nmestro. 

Andrci se fue. Nos quedamos trabajando un 
rato el Rojo. Jacobo. Milton y yo. Se quejaron de que 
Andrci no cooperaba bien con el equipo y que era 
muy quisquilloso. Tenian en mente una solución que 
consideraba usar la calle de prolongación Edison 
como una altemath·a de ubicación del mercado. 
Dijeron que las aplicadas decidieron no mover de 
lugar el mercado actual. Me pidieron mi opinión. 
Les dije que consideraran tomar varias n1a1u.anas a 
Jo largo de Venustiano para hacer una plaza y alli 
ubicar el mercado. La idea les gustó y Milton tomó 
un plano de la zona para medir lo que seria 
equivalente al largo actual del mercado considerando 
que en la pla7.a se ubicarían sobre tres lados. 
Anotaron la posibilidad de esta solución y luego 
debatieron sobre sus ventajas y des"'entajas. Al final 
en la pane trasera del plano anotaron una lista de 
soluciones y relacionaron sus "'entajas y des"'entajas 
para mostrárselas al maestro al día siguiente. 

Sc.o;ión 3-1. 
L, clase empezó muy temprano. Yo llegue 

tarde. Esta sesión hubo una critica general de 
propuestas de regeneración de la zona. La critica se 
dio por equipos y cada vez que se atendía a uno. los 
otros alumnos del grupo pcnnanecian indiferentes o 
de plano ausentes del salón. A mi llegada nte 
encontré al Rojo y a Jacobo en el escritorio. El 
maestro criticaba el proyecto de las Aplicadas. Noté 
mucho nerviosismo en el ambiente. Apenas me iba a 
instalar en una silla y el Rojo me hizo sellas para que 
lo siguiera af"uera del salón. Me hizo \.'er que le daba 
vcrgucn::a trabajar sobre la propuesta frente al 
,,1ac.-.tro y que había que afinar algunos detalles que 
lo que llevaban. Nos fui1nos a una de las bancas del 
pasillo a trabajar. Al poco rato llegaron !\.1ilton y 
Andrei. 
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Le dije al Rojo que si hacia una pcrspccth:a 
de la propuesta. Andrei puso el papel y Millon el 
lápiz. Pancho nunca llegó a clase. Les pregunté por 
él y Andrei me dijo que "le dije que no te atuvieras a 
ér. El proyecto que se definió fue un híbrido de las 
propuestas presentadas al maestro la sesión 32 y 
desarrolladas la tarde del día anterior. Una de ellas 
era reubicar al mercado por la calle prolongación 
Ediso~ por ser la única calle de dimensiones 
parecidas a Vcnustiano Carran7..a en el sector y otra 
era tornar varias naanzanas de casas y comercios. 
construir un parque para el mercado y para hacer un 
arca verde en la zona y rcdensificar la vivienda en 
las áreas alcdai\as al sector. 

La solución que habían empezado a 
dcsanollar consistía en la construcción de una pla.7.a 
que uniera Edison y Vcnustiano y la rcdensificación 
de los alrededores. Comentaron que el dia anterior 
habían ido a revisar la zona donde harían la 
inten·ención. que Prolongación Edison estaba en 
proceso de pa,;mentación y que en esa zona ya se 
estaba instalando otro mercado rodante. Que al Rojo 
lo pa1teó en la espinilla un nii\o y que cuando le 
reclamó los persiguieron por varias cuadras. Que 
babia granaderos por el sector. "Hubieras ido con 
una caguama para que le confundieran". Andrei dijo 
que hubo quien les indicó que los billares estaban en 
otra calle: "Eh Rojo... le reconocieron". Risa 
general. ~1e he dado cuenta que el proceso de 
gestión (nacimiento de la solución) del proyecto está 
fuenemcntc unido a datos ,;,·encialcs. concretos; por 
lo que han ampliado el proceso de análisis; ahora 
n1as paniculanz .. ado en la zona a intervenir. pero al 
mismo tiempo. este proceso de aruilisis ampliado se 
ha unido a una "simulación ,;,·encial"de la 
propuesta. Se la rC"'·isa -<Uando menos a un nivel 
inmginario- contrastándola con lo concreto-real. 
Andrei era el más nervioso del grupo. se encargó de 
ser en ese momento quien nos itúorntaba cómo iban 
las cosas con la revisión en el salón. llegaba de 
cuando en cuando con la noticia de que ya estaban 
revisando a los de la Alameda... que ya casi nos 
tocaba a nosotros. 

El plano sobre cJ que se discutían las 
acciones de proyecto entre el Rojo (hoy muy 
participativo). Jacobo y "-1ilton era un dibujo 
esquemático de la zona hecho sobre papel 
cuadriculado con plun1ones de colores que 
diferenciaban zonas generales de uso. 

Habian empezado a diferenciar zonas 
previamente. Ahora se encargaban de situar un 



edificio de administración del mercado y un rastro en 
el terreno. Al empc7..ar a definir la pc:rspccti"-a de la 
plaz.a fue notable cómo sirvió para ubicar otros usos 
sobre los espacios que iban quedando de la 
arborización )' los edilicios propuestos; como unas 
canchas dc:ponh'BS y un ágora para actividades 
comunitarias. Sólo entonce~~ se discutió pero no se 
quiso dibujar la disposición del mercado en la pla7.a. 
Jacobo fue insistente en que se imitara la imagen de 
la Alameda. ¿Ser.in rastros de su idea de una 
preferencia por pane del maestro de los equipos que 
trabajan en la Alamcd.."I?: Ello indicaria que en el 
fondo del proceso de trabajo la moti,•ación más 
fucne es conseguir la aceptación-aprobación del 
maestro y su preferencia. 

Me llamó la atención que por un acuerdo 
general se había decidido poner un espacio jardinado 
en la centralidad de la pla7..a. Esta idea parecía tener 
mucha fuerza en la configuración del proyecto y ser 
incontro,·enible en el equipo. El Rojo comentó a 
otro alumno cxtcmo al grupo ~ue le babia 
preguntado si era el proyecto de Diseno Urbano 111-
que a fin de cuentas no se iba a hacer nada que el 
mercado del campesino scguiria donde mismo. 
Como indicando que sólo se "jugaba" que no era 
nada real .v factible. Yo le recordé lo que dccfa el 
maestro sobre la ~·entual conexión. de Venustiano 
Carran7..a con Ruiz Coninez. lo que indicaba la 
ceneza de una reubicación. El Rojo entonces se puso 
a trabajar sobre el plano. 

Andrei, nen:ioso. nos dijo que el maestro ya 
casi tenninaba con c1 último. que ya deberíamos 
pasar al salón para revisión. He notado que se 
preocupa mucho más que sus otros compalleros por 
las reglas y la forma de componamiento en clase. A 
pesar que quiere •brincarse las reglas.. y 
autocxpresarse. se halla inmerso en la contradicción 
(por la calificación) de la obediencia-rebeldía. En 
esta ocasión ha ganado "'el cumplir" con lo que se 
ordena. con la con'\'ención de una critica que "'hay 
que entregar". 

Lcgan1os al salón. el maestro aUn revisaba 
al gn.ipo de Gilbcno. Tod..·1"·ía estuvimos esperando 
como quince minutos a que nos atendiera ya que un 
alumno de otra clase que da el maestro le pidió la 
revisión de una tarea que llevaba. 

El dibujo se extendió en el piso. Andrei n1e 
insistía mucho de que yo explicara la perspectiva. a 
lo que me negué para no obstruir su trabajo. Se 

explicaron las áreas generales de la pla;r..a y las 
acciones de regeneración al entorno actual. 

El maestro se concretó a plantear preguntas 
sobre lo existente en los alrededores. El Rojo habia 
marcado sobre el mismo plano una serie de u.sos del 
sucio de lo que se dcrribaria scgUn el proyecto y de 
sus alrededores. El maestro insistió en que el 
proyecto considerara como un elemento sustancial 
del pf"O)·ccto a la arbori7..ación. ya que •1a "'cota es 
m..1.s grata bajo los árboles .. de lo que reflexionó que 
•hombre y árbol parecen ser consubstanciales". 
Durante la explicación se mencionaron los avatares 
del dia anterior en la zona de estudio. Esto pareció 
divenir mucho al maestro. 

Se mencionó al grupo reunido en torno al 
maestro que no babria clase el '-·iernes siguiente 
(bulla general) por una reunión del Consejo de 
Cultura de NuC"·o León donde se hablarla de Historia 
Urbana de Victoria. Saltillo. San Antonio y 
Monten~·. (En ocasión del cuano centenario de 
fundació.; de nuestra ciudad). Extendió una 
invitación general al encuentro. 

Hubo un momento de acuerdo sobre la fecha 
de entrega de trabajos y luego una despedida. Al 
final. se cotejaron las listas nu~·as de asistencia 
(indi'\'idualmente) para ver si todos aparccian. De 
inmediato el grupo de Andrei preguntó porque yo no 
aparecia. El maestro mencionó que yo era de 
tercera. y que sí estaba ... " pero en la lista negra" 
(Risa). 

Nos despedimos. Les platiqué ya en el 
pasillo a Andrei y a Milton sobre mi viaje reciente a 
Zacatec.as (La familia de Milton es de Concepción 
del Oro). Andrei comentó de su viaje a Real de 14 de 
los "Hippies-Chilangos". del peyote ... 

Me dijeron que no me perdiera. que como 
nunca estoy en mi casa que no pueden localizar. que 
hay que ponemos de acuerdo bien para el trabajo. 

Esta sesión asistí a un proceso de discr1.o 
verdaderan1ente cooperativo. Las decisiones fueron 
discutidas. Cada aspecto del proyecto tuvo que ser 
sopesado en grupo antes de emprender alguna 
acción. El avance parece desaniculado con respecto 
al de otros equipos de trabajo: sin en1bargo. es 
consistente a un proceso de diseno que ha estado en 
constante contacto y revisión con el entorno en que 
se esta planeando la regeneración urbana. A pesar 
de que el grupo habia decidido no decir al maestro 
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que había otro mcrc:.."ldo en la zona (n1uy cerca de 
donde se planeaba la acción de proyecto) a fin de 
cuentas se dijo entre la narración de la "aventura" 
del día anterior. No obstante. esto deja al 
dcscubicno la posibilidad de dar sólo la información 
con\.·eniente ·no toda- al maestro. A mi. en cambio. 
el proceso de discfto se me planteó claro. libre de 
todo misterio y censura. 

Tal vez sea irnponante remarcar que unido 
a este proceso de elaboración coopcrati\.·a del 
proyecto está una integración profunda y confiada -
cotidiana- de los actores del proceso. Debe ser 
igualmente importante esta empalia emocional que 
la información y las herramientas a mano~ ya que 
opera como un facilitador. 1-... presión de Ja entrega 
parcial operó también como un acelerador de las 
decisiones de proyecto. 

De ello es deducible que la obscr\'ación de 
un proceso de disci\o panicipati,·o siendo un actor de 
éste pero en una situación horizontal con respecto a 
los demás ntiembros del grupo de trabajo. es 
prh'ilegiada ya que no hay restricciones al acceso de 
infonnación; por lo que es recon1endablc para una 
in\.'cstigación de este tipo esta perspectiva. Aunque 
la completaría la que n1ira desde el puesto allo del 
que lleva el poder en el grupo. 

Sc-~íión .JS. 
La clase de hoy empezó algo tarde. A mi 

llegada habia un ambiente inform..'11 y relajado: el 
maestro ya había llegado. Se pcrcibia un ambiente 
cordial y de armonía. la mar"\ana. típica n1ailana de 
otoi\o era algo fria pero soleada. Me senté en uno de 
los pupitres. Al poco rato se acercó Milton a 
platicar. Celina también se acercó y le quité una de 
sus galletas de chocolate. Ella y Milton con1cntaron 
que todo está carísin10 en la cafeteria. que fácilmente 
te gastas hasta diez pesos en un dia. que la crisis los 
ha alcanz.ado. Celina opinó que habria que ser 
previsor y traer algo de la casa en vez. de comprarlo 
en Ja escuela. Varios grup:>s platic.."lban 
tranquilamente de cualqUJcr cosa, en uno de ellos el 
maestro comentaba sobre las últimas noucias de la 
marlana. 

Se acercó a nosotros: Celina le comentó Jo 
de la crisis. nos saludó y se fue con otro grupo. El 
Rojo y Jacobo se acercaron y me dijeron que si 
conocía a un Arquitecto (un viejo compai\ero de 
escuc1a) que les había dicho que me saludaran: que 
ellos estaban intrigados por la coincidencia. Les 
contesté con una vaguedad. y::1 que consideré que 
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definir mi rol fuera del aula a estas alturas de la 
observación que hago. podría hacer un cambio 
drástico en el nivel de comunicación que he 
establecido hasta el montcnto. De todas fonnas. al 
no darle imponancia y mostrarme cxtraftado hizo 
que el incidente fuera algo "di\.·cnido y misterioso•. 
De todas formas no he dcscanado el que ellos sepan 
exactamente quien soy. pero el hecho de que no me 
excluyan del grupo y se comuniquen conmigo al 
nivel de alumno-alumno hace intransccndcntc esto. 

El maestro pidió la atención de todos para 
dar inicio a la sesión de este dia. De inmediato las 
aplicadas extendieron su material al centro del grupo 
y empezaron a explicar los cambios que habían 
hecho al primer proyecto. Su propuesta. al igual que 
la del grupo de Andrei torna un área entre 
Venustiano Carranza y prolongación Edíson. para 
con,·cnirla en una plaz..a donde se pueda instalar el 
mercado. Su proyecto reproduce el espacio de la 
calle donde actu.."llmente el mercado adquiere su 
morfología longitudinal. Esto tal vez se derive de la 
idea de este grupo de no alterar mucho la manera en 
que se expende actualmente (algo que ellas han 
etiquetado como ""tradicional·). Han introducido dos 
diagonales a la plaza (aparentemente siguiendo un 
consejo del maestro). Al comentar sobre esta 
modificación al planteamiento inicial el niacstro. 
utiliz.ando el ejemplo del trazado de los andadores de 
la fJlacroplaza. que están orientados hacia elementos 
del paisaje que se quisieron resaltar. les recomendó 
que buscaran esa fonna de adecuación con el 
entamo. De alli comentó que además del urbanismo 
"matemático y onogonal" existía uno más natural 
que era el que la gente hacía por si misma buscando 
ejes de movin1iento entre destinos -no siempre 
rectos-. Mencionó el caso de la propia cafetería 
nuC'\.·a de la escuela. que hizo que se formaran 
"andadores naturales" hacia ella y que luego se 
aprovecharon para hacerlos ya de concreto. 

Siguieron con su explic:..'1ción diciendo que 
habían notado cómo el actual mercado esta 
scctori:t..ado scgiln el lugar de procedencia de los 
oferentes (algo que calificaron como una división 
"étnica") y que pensaban que se debcria conservar 
esta estructura separando mediante barreras 
jardinadas las diferentes panes del mercado. Por 
último el maestro les recomendó que pensaran en el 
tipo de árboles que plantarían ya que si la jardinería 
sería un elemento de dh·isión funcional de la pla7..a 
del n1ercado y tal '\."CZ el remate de algunas visuales 
de los conedores internos de la plaz...a. seria 
conveniente considerar algunos árboles de rápido 



crecimiento como los eucaliptos. Mencionó algunos 
detalles técnicos sobre protección y alimentación de 
los árboles asi como de la plancación del 
mantenimiento de los jardines. Marisol opinó que 
un mantenimiento costeado por los ,,.ccinos puede no 
ser muy adecuado por el nivel de ingreso de los 
habitantes de la zona. 

El maestro pidi6 que se presentara otro 
proyecto. Se acercó el grupo de Cicrardo y extcndi6 
su material. Empezó a explicar que los edificios 
resaltados por una linea gruesa del plano de 
lotificación eran los edificios que se habia decidido 
proteger. Entre los edificios había planteado 
corredores '\."erdcs que dieran acceso a la Alameda 
por sus cuatro lados. Las calles que rodeaban a la 
Alameda se cierran al tráfico "'ehicular en el 
proyecto. proponiendo túneles para el paso inferior 
de aulomén.'iles y con ello consiguiendo que la pla7 .. a 
se integre pcatonalmcnlc con los alrededores. 
Gcrardo durante la explicación del proyecto admitió 
que algunos •concdorcs verdes" por ser estrechos 
podrian pro'\·ocar inseguridad a los usuarios durante 
la noche. El maestro comentó que eso era fácil de 
solucionar si se controla el acceso a los concdores. 
(Con ello demuestra que al apoyar la solución le ha 
agradado la propuesta). 

Se hicieron algunos orros con1entarios. 
Mientras esto pasaba el resto de los equipos tornaban 
la libcnad de comentar aspectos de sus propios 
trabajos. El Rojo me comentó que le parcela que los 
equipos que están trabajando en la regeneración de la 
Alameda (que son 3) no han hecho tantas criticas 
como los equipos de los mercados (dos). Con ello 
quiso dccinne que en este otro proyecto se: ha 
trabajado más. Está claramente aludiendo a esta 
última pane del curso que es la de elaboración de 
propuestas. Ello tal vez significa que para el Rojo lo 
que rc:almente representa el "trabajo del curso" es 
este último periodo.. El análisis tal vez lo considera 
un "rollo". 

El maestro pidió más propuestas. No habia 
ninguna. Hizo el acuerdo con el grupo de que la 
fecha de entrega seria el 18 de diciembre. Bromeó 
sobre la fonna de la entrega (con un pastel al final). 
Gerardo propuso que se hiciera una posada. DcspuCs 
de esto dio por terminada la sesión y se fue. El Rojo, 
reuniendo al equipo de Andrei propuso que para el 
viernes se UC'\.·ara la propuesta definitiva para tener 
tiempo de hacer la entrega final. A mi me dijeron 
que si podía hacer el modelo tridin1cnsional en la 
computadora. para revisa.r los alrededores. Ln 

solución de diseno ha sido aceptada por todos. la 
tensión ha cedido por otra preocupación enfocada 
hacia la factura flsica de unos dibujos )' un modelo a 
escala. 

Sesión 38. 
La clase empezó un poco tarde. Cuando 

llegué al salón el macsuo estaba viendo una maqueta 
-hecha con poliestireno eq>andido- del área de la 
Alameda. El grupo de Andrci terminaba de colocar 
sobre una base partes de una maqueta de la plaz.a
mcrcado que proyectaban. Jacobo me dijo que me 
hablan estado buscando para terminar el trabajo pero 
que no me habían hallado. El maestro dijo que la 
maqueta de policstircno parccia un "pastel de 
bodas ... pero de arquitectos". En eso Lena se acercó 
para disculparse por el aspecto de esa maqueta 
diciendo que por la premura de tiempo. el trabajo 
acumulado de otras materias y por no tener dinero. 
hablan optado por ese material. pero que al hacer el 
trabajo se dieron cuenta que es realmente dificil 
labrar ese material. El maestro sólo dijo que no tenia 
imponancia y que se apuraran a hacer ya lo de 
presentación que hay que entregar al final (actuando 
como un "controlador de tiempos de trabajo00

). 

Después de un rato de plática infonnal el 
n1aesuo dio por iniciada la sesión y pidió que el 
grupo de Andrei hablara sobre el avance en la 
presentación del proyecto final. Observé que el 
trabajo (parcialmente terminado en ese momento) 
reflejaba más cuidado en la definición de los 
alrededores de la plaza que en la pla:z.a mism..,. 

Pancho dijo que era porque todavía no se 
tern1inaba la nmqucta. En et centro de la plaza se 
colocó un edificio. elC'\.·ado sobre pilotes. de forma 
octogonal y de cubicna cónico-truncada (lodos los 
que lo "'cían lo calificaban como un •o,:ni"). El 
m..-¡cstro preguntó que si había un referente de este 
objeto en el entorno inmediato. Pancho dijo que no. 
ya que se había considerado que el entorno estaba 
"'mal hecho" y que si se lo reproducía se repetirla 
esta n1ala factura~ que del entorno no babia "nada 
bueno" de lo cual asirse. Esto pareció provocar 
contrariedad en el Rl3estro. Mencionó que habia 
muchos elementos de valor en la zona. que el 
consideraba que el diseño podria tomar dos 
direcciones opuestas (aunque luego matizó esto con 
la idea de "una mezcla personal de éstas") ser por 
"seducción. es decir. por adecuarse a lo preexistente 
o por "violación". con una renuncia a respetar lo que 
rodea al proyecto. Instó al grupo de Andrei a que 
pensaran en cón10 seria correcto actuar en ese 
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proyecto en panicular. Pancho dijo que ellos h.-ibian 
pensado que seria mejor implantar algo difcrcnlc que 
adherirse al entorno. 

Tocó el tumo del equipo de Gcrardo. La 
comparación que hi7..o el maestro con su maqueta
pastel parcc:ió tomarla con humor. ya que su 
explicación fue Ouida y con n::fercncias constantes a 
ese 111aterial. Geranio inció su explicación diciendo 
de qué 111ancra se integraría el proyecto al enlomo 
inmediato haciendo •túneles· que 11~-aran bajo el 
nivel de la plaza la '\ialidad que la rodea. Este tema 
fue el eje de su cxplic:ación. Scftaló qué calles dcbian 
cenarse al tráfico. de qué modo se inlegraria la 
actual pista para correr y los comercios de los 
alrededores. Utilizó la maqueta para describir la 
rornaa flsica de los túneles. su pcndienle de descenso~ 
apoyándose en datos de ingeniería de tr.:insilo. y sus 
"respiraderos• en la cubien.a-piso de la pla7..a. El 
macsuo dijo que era adecuada la solución y que él 
"\"Cia que se debería pensar en la in1egración de la 
cotidianidad al espíritu del proyecto. ya que -dijo- los 
arquitectos por lo regular actuamos "'elitis1icamen1e" 
y queremos sólo en nueslros proyectos urbanos 
"muscos. la casa del gobernador. etc." y pcnsan1os 
que si nos agrada a nosolros también lo será del gran 
público y que esto nos impide ver lo bello de lo 
común. Recordó un mural de un fo1ógrafo de la 
Alameda que reunía una serie de personajes típicos; 
v cómo esa variedad de caraclercs alli relratados era 
imprcsionan1c a la \'CZ que bella. 

Después de es10 la clase lerminó. Me quedé 
un ralo platicando con Pancho y Milton en el pasillo. 
Cosas sin importancia. colidianas. 

Supe por el maestro que dos clases después 
se entregaron los proyectos y que le había caus.."ldo 
muy grata impresión la calidad de las propuestas. Se 
invitó a grupos de usuarios y au1oridadcs a la 
explicación de cada proyecto. El curso terminó sin 
incidentes. Me retiré del grupo haciendo el menor 
"rnido" posible. No he podido decirles a los 
muchachos del grupo de Andrei <on los que 1engo 
una deuda de gratilud muy grande- del rol de 
obscnrador-in,·cstigador que desempct\é duranlc el 
curso. 

Una.fiesta ele acli\•i.wno politico. 
Hace ,.a seis meses que lerminó la 

c~-pcriencia del -taller de discrlo urbano. Hoy hubo 
una fiesta popular. Después de casi dos meses de 
pugna polilica por el control de Ja facuhad. en la que 
se reclamaba la destitución del dircc1or y la 
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recuperación del orden en la escuela. todo se resolvió 
con un referendum en el que simplemente se vo1ó 
por si el director se quedaba a 1enninar su periodo 
los siguientes dos aftas o si era necesario que se 
marchara y asi convocar a elecciones adelantadas. 

El calor de la tarde no impidió el que se 
hiciera un plantón frcnle al audi1orio donde se "\'OIÓ 

hasta las 8:00 pm. La espcctación se concentró a eso 
de las 10:00 pm. cuando al dejar el rocin10 los 
miembros de ta junta de gobierno de la uni\tcrsidad y 
la junta de honor y justicia de la facultad. se 
publicaron al fin los resultados del conteo de los 
vo1os que rcc:Jarnaban contunden1cmen1e la salida 
inmediata del director. 

La algarabía no se hizo esperar; los 
es1udian1es -algunos de ellos que habían sido 
amenazados- se abrn7.aban y formaban círculos para 
corcar unos \'ersos arreglados para la ocasión y 
lomados de alguna canción de moda. En unos 
segundos iodo aquello se transformó en una ,·erbcna 
de los muchachos. 

Era como poder locar el cspiri1u. Un viento 
fresco de vida que soplaba por los pasillos y entre las 
aulas. 

Un cstudian1c gritando: "ahora si vamos a 
salir de noveno". Scgui a esa murga improvisada 
hasta las puenas de la dirección. La fiesta seguía en 
la explanada y por entre Jos pasillos. Al salir de 
dirección los miembros de ta junta de gobierno. de 
infonnar al dircclor sobre los resultados del 
rcferendum. hubo un momcnlo de silencio. Una 
es1udian1e llorando fue rodeada y confonada por sus 
compai\eros. 

Ya en la explanada me encontré al Rojo y a 
JacoOO: "¿Qué ha habido?". "¿QuC le has hecho?. a ti 
sólo se te ve en los eventos especiales". Saludos de 
viejos camaradas. Nos lomamos unas cocas. me 
dijeron que al día siguicn1e llevarían a un 1113riachi. 
pues era el día de su salida de octavo semestre. que 
"me apuntara con sesenta 'ntaracas' para la fiesta de 
la noche". El decano junló a un gn.ipo a su alrededor 
para dar un discurso de los Ul1imos acontccimienlos. 
Nos acercamos a oir. pero con el alOOro10 no se pudo 
escuchar nada. "Lo bueno es que con es10 nos 
cambió la entrega del tunes hasta el manes" 
(Jacobo); "¡,Qué dijo?" (Rojo). Un maestro se nos 
acercó y me saludó dircctamenle. Jacobo y el Rojo 
e-'"traílados le preguntaron de donde me conocía. El 
les explicó que yo babia sido ntacstro de Patricia 



(una maestra de ellos). Esto los extranó 
visiblemente. entonces les dije que habla entrado a su 
grupo como observador y que ellos ahora eran 
personajes de un libro que estaba escribiendo. Rieron 
bastante divcnidos por el asunto. Jac:obo sugirió que 
esta era una de mis broltlaS habituales que no era 
cieno. que era un estudiante más. El Rojo recordó 
entonces cxtraftas coincidencias de mi nombre y el 
de otro maestro del posgrado (yo mismo). 

Entonces empezaron a ercer lo que les 
dccia. Jacobo preguntó si babia registrado todo. Si 
ellos habian quedado •bien parados• en el relato~ que 
por qué razón no les habla dicho nada de mi 
'\."erdadero rol en el gn.1po. El Rojo intervino para 
dcc:ir que ello hubiera falseado su propio 
componamiento para conmigo. Lo único que n1e 
quedó decir es que fue una experiencia interesante y 
que los consideraba unos buenos estudiantes. Rieron 
satisfechos. Como antiguos cank'lradas. •oc todos 
modos apuntate con los sesenta pesos. y te esperamos 
en la fiesta de mai\.ana"". 

Nos despedimos. Todas las espcctali'\"as que 
me había hecho sobre lo dificil que sería decirles los 
fines reales de mi estancia con ellos en ese semestre 
de in,;crno del '9S realmente resultaron falsas. Nos 
despedimos sin distancia. La fiesta continuaba 
todavía en los pasillos. Se percibía un nu~·o aire en 
la noche. 

En general. el curso se dividió en siete 
etapas claramente diferenciadas con respecto a las 
relaciones grupales y los procesos de adaptación del 
grupo al progran1a de clases. Es notable cómo la 
periodización es más o menos constante en la 
duración de estas etapas. ya que sah·o en un 
segmento en el que se desató una crisis interna del 
grupo. la duración de cada etapa fue de 4 a 6 
sesiones. 

Hacia el inicio del curso. cuando se planteó 
una c ..... posición general de los motivos y la estructura 
curricular. se percibía un ambiente en el que la 
actitud de "revisión desinteresada del panoranm" 
predominaba en los alumnos. al tiempo de que con 
justicia sólo pcxlria hablarse de un grupo "nominal" 
establecido por la adn1inistración escolar~ todavia no 
empezaban a existir unidades grupales reales y 
comprometidas como tales al trabajo. Nos 
encontramos con una primera etapa de pro:i.·ccto en el 
que éste es del todo inexistente. 

lL-.y un cambio cualitativo muy imponante 
hacia la séptima sesión. cuando el periodo de 
•exposición inicial a la problcm.."Ítica" ha pasado. El 
trabajo en un problema real de la ciudad parece jugar 
un papel muy imponante en ello. ya que es a panir 
del conocimiento vivencial que los estudiantes 
plantean las primeras -y más ricas- hipótesis con 
respecto a su trabajo. Hay un proceso que 
caracterizaremos como •enamoramiento"" en el que 
se fonnan muchas espcctativas -a veces irreales- con 
n:spccto al cuno y sus alcances. A pesar de la 
latencia de la calificación nominal como motivación 
de los estudiantes para el trabajo. en este periodo ésta 
se encuentra rebasada por las cspcctath·as de logro 
intelectual. El ntaestro ha ordenado la creación de 
grupos libre y ""naturalmente"". Hay una etapa de 
"escarceo" en la que se asume el juego (Y las 
complicidades) como refor¿adorcs de la realidad 
grupal~ aún se pasan por alto los desequilibrios en las 
responsabilidades indi,·iduales. El grupo es una 
protounidad coherente. A pesar de que es prematuro 
hablar de imágenes del proyecto de fin de cursos. es 
significati\.'O cómo se dan preocupaciones 
"adelantadas" sobre lo que será el aspecto final de lo 
que se haga para aprobar el curso. Karla. cuando 
preguntaba al maestro si un determinado sistema 
estructural seria útil para solucionar un mercado 
(regular. limpio. unitario. an.ificioso). exhibia el 
deseo por fantasear con la imagen de su propio 
proyecto al margen del proceso que se habria 
planteado. 

Este primer "enamoramiento". idealista. 
desprendido y platónico es substituido en la sesión 
11 por una sistematización más estricta del 
conocimiento que se estaba constn.iycndo. tal vez por 
la presión de trabajar hacia el interior de una 
institución que reclama "seriedad y respeto por las 
formas". A pesar de ello. el trabajo de campo hace 
que la etapa anterior se t.raslap:. filtrando su 
entusiasmo por los nuevos descubrimientos y la 
experiencia concreta de lo ,;,..encial. El gn.ipo 
empieza a establecer compromisos internos que 
garanticen una continuidad por justicia en la 
rcpanición de cargas de trabajo. El conocimiento que 
se ha construido ahora es reforzado por el orden y su 
sistcntali7..ación~ es interesante cómo en esta etapa se 
producen las primeras imágenes del proyecto. ahora 
más infonnadas de la naturaleza real de la 
problemática del proyecto. Al parecer. este ni,·el de 
comunicación en lo gn.ipal hace muy efectivo el 
intercambio de experiencias. Al final de esta etapa es 
perceptible un dccli'\.'e de lo "emocionante" del 
trabajo. Los compromisos ahora se asumen en 
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rénninos más pragmáticos. cercanos a1 objetivo 
latente de la calificación nominal. 

Tal vez por la emergencia de esta 
contradicción entre la feligresía desinteresada de la 
segunda etapa y la asunción de compromisos más 
reales que exhiben al trabajo como un.a •dura• carga. 
a partir de la sesión 1 S es que empieza una etapa de 
resistencia hacia el trabajo. Esto se rcOeja de 
inmediato en la realidad grupal que empieza a poner 
•uabas• al trabajo en grupo. se empieza a opinar que 
es más fácil y productivo laborar indh,idualmenle. 
Esto. sin embargo. enmascara una crisis interna que 
hace que se dude de la "legitimidad" del grupo. En 
general en este periodo hay una resistencia 
generalizada hacia el trabajo, que en el proyecto se 
presenta como una serie de n·ash.-as que tienden a 
rehuir cualquier compromh,.o para con la tarea. 

En la sesión 19 se presenta una crisis pero 
ésta es inducida por la urgencia del niaestro de 
garantizar la factura de unos productos que 
"demuestren" que se ha trabajado durante el curso~ 
esta crisis es un reflejo natural de la etapa "floja" en 
que Jos cstudian1cs dudaban sobre la cfccti\.-idad de 
su propio trabajo. Cuando Jos confronta el maestro 
ante esta rcalic:L"ld intuic:L'I, hay una reacción de 
desazón. no hay mayor triste:.r . .a que conlinnar la 
predicción de una fatalidad con otra predicción de 
alguien •mejor infonnado • para ello. La reacción 
inmediata en lo grupal es la negación de esta imagen 
negra del fin de cursos. Esta crisis moti\."a al grupo a 
unirse de nuevo en el trabajo, se en1pie7 .. , a visuah:r.ar 
al maestro más que c:omo un "guia espiritual" con10 
un •amo tiránico". El poder (que se hace real por la 
calificación numérica) es concretamente identificado 
con el ntaestro. La alianza del grupo tiene un 
carácter libertario y rebelde. Es el momento en que 
se empiezan a discutir las interpretaciones "oficiales" 
y se empiezan a producir las propias a panir de la 
propia experiencia. No obstante. en el pro)·ccto de 
fin de cursos hay un dcsconcieno que "enn1udcce" 
del todo el proceso de discilo. Tal ,·ez esta crisis que 
se hizo explícita por el maestro hizo que la crisis por 
resistencia hacia el interior del grupo no se hiciera 
insostenible. 

El proceso de 1ntcrpretac1on libre de las 
"ataduras teóricas" que imponia una dependencia 
emocional muy estrecha con el maestro. hace que a 
panir de la sesión 30 se empiece a notar una 
interiorización de lo que se ha aprendido y 
cx")>Crimentado. El conocimiento. '\'ivenciado y luego 
ordenado ahora es profundo. Es la etapa en que las 
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respuestas propias afloran con seguridad. Se 
identifican los contenidos de la experiencia con los 
emocionales en el marco de la propia hisloria de 
cada uno. No obstante. empieza a aflorar una crisis 
por la justicia en la repartición de las cargas de 
trabajo; la ccnidumbrc en el conocimiento que se ha 
ganado en el plano de lo individual. puede 
relacionarse c.on un reclamo en Jo grupal por 
equilibrar los csfucrL.OS producth .. os. Ya se a~·i7_ora el 
final del curso. los productos materiales ahora tienen 
una realidad palentc. 

A pan.ir de la sesión 30 el proyecto es 
finalmente concretizado en un producto tangible. En 
Ja realidad grupal cada mien1bro ha asumido su 
función dentro del grupo. se han terminado las crisis 
llegando a acuerdos tácitos sobre funciones y roles. 
Hacia el final de esta etapa se percibe un ati,;o de 
toda la tensión del curso. pero. al ntargen de que esto 
implique el que la tare.a se ha terminado. hay una 
"feligresía" en el conocimiento generado por el 
grupo que otorga certidumbre por lo que se ha 
producido. 

Parece un dalo significativo el que el 
naaestro visualice un proceso diferente de desarrollo 
en el curso que "idealiza" cienos aspectos del grupo 
y se ciega ante otros. La re\."isión de esta perspectiva 
junto con la obscn·ad.a desde el puesto privilegiado 
de un panicipante-alumno puede brindar una visión 
más global de Jo que es la ecología de un taller de 
proyectos. sus avatares y sus productos educativos. 
Cuando los estudianlcs mismos se hacen concicntes 
de su rol dual de "solucionadores de proyectos 
arquitectónicos" y obscn·adores de un proceso de 
panicipación grupal -en el que incluso son actores
Ja etnografia empieza a tener sentido c:omo una 
herramienta que facilita una aproximación más 
infonnada al proceso de disci\o en panicipación y 
hace explícitas las relaciones del discrlo con los 
fenómenos pedagógicos implicados en /o grupal. 
Durante el mismo periodo de trabajo con el grupo de 
discilo urbano 111. se experimentó esta toma de 
conciencia con un proyecto de regeneración de una 
zona de Ja universidad en donde paniciparon 
alumnos de la maestría en disci\o arquitectónico y 
grupos de usuarios del área de trabajo. Este es el 
tema del siguiente capitulo. 

NOTAS. 

1 Un análisis más profundo de las implicaciones del 
enfoque teórico que maneja el docente puede verse 
en el capitulo 11 punto 2.1. 



CAPITULO IX. UN TALLER DE DISENO PARTICIPATIVO PARA LA 
REGENERACION DE UN AREA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. 

La pcrspecth.-a explorada duranlc el capitulo 
anterior mostró claramente cómo evolucionan las 
relaciones gnapalcs dumntc el dcsano11o de un 
trabajo de proyectos. En este capitulo la experiencia 
se llevó hasta la integración de un taller de diseno 
participativo en la que tanto los estudiantes como los 
habitantes del lugar que se pn:tcndia intervenir 
fueran usuarios de ese espacio. Se panió de la 
consideración de que si tos usuarios-gestores del 
taller de d.iscfto estaban relacionados profundamente 
con el hábitat sobre el que se actuaria -pues era panc 
de su universo apropiado- las rcspucst.."ls de diseno y 
los procesos grupales implicados en la gestión de los 
talleres de trabajo serian cualitativamente diferentes 
de los casos en que se trabajara sobre un entorno 
cxtrafto a una de las partes del grupo de trabajo de 
diseno panicipativo. 

La experiencia fue realizada dentro del 
taller de proyectos de la macstria en disci\o 
arquitectónico el segundo semestre de 199.S. Se 
IC"-·antó un diario de cantpo que narra los hechos de 
cada sesión de trabajo con el grupo de taller y en las 
sesiones de panicipación. La metodología utili7..ada 
para la recopilación de esta infonnación es como la 
utilizada en el desarrollo de los capilulos anteriores. 
Paralelamente al registro de estos hechos -la 
dimensión pedagógica del desarrollo de lo grupal en 
los procesos de trabajo- se hizo una investigación 
etnográfica sobre las maneras en que es percibido 
por los habitantes el lugar que determinó el grupo 
que se intcn.·endria; esta infonnación fue tomada 
como el punto de arranque para la puesta en marcha 
de los talleres de discf\o. 

El área seleccionada: es un espacio del 
campus que compancn las facultades de ingeniería 
mecánica y eléctrica. ingenieria civil. ciencias 
qu!micas y matemáticas que se halla en estado de 
semi abandono y es usado para funciones 
secundarias. pese a que por su ubic.."lción con respecto 
al resto del campus y con respecto a las facultades 
que lo rodean resultaría un área muy apta para 
generar un espacio de reunión que dignificara el 
entorno. 

La dinámica de trabajo en el curso consintió 
en la explicación de la metodología para la 
elaboración del estudio etnográfico previo a la puesta 
en marcha de los talleres de trabajo con la 

comunidad. Las estudiantes se inlernaron en el 
territorio buscando informan1cs que las introdujeran 
al •mundo• de cada facultad que rodeaba al arca del 
estudio. De cada sesión de enucvistas. donde 
también se recopilaron muestras de material gráfico 
producido por los habitantes. se fue redactando un 
infonnc de las experiencias que era puesto en común 
durante las sesiones de clase en la maestría. Siendo 
los resultados de la obscn.·ación interpretados 
grupalmente. De estas inlerprctaciones se deri\:aron 
hipótesis que trataron de prc\.'cr la actuación de los 
habitantes duranlc las sesiones de disci\o 
panicipath·o. sobre las razones de la di\.'isión 
territorial de la zona y sobre lo que esto implicarla en 
la posibilidad de hacer una regeneración urbana en 
una zona limítrofe entre enclaves homogéneos (cada 
facultad en este caso). 

En paralelo se fue constn.iycndo un modelo 
a escala de la zona para que uabajaran los usuarios y 
el grupo de taller. Se determinó a panir de la 
investigación de campo qué "mobiliario" era el que 
se debería elaborar para que los usuarios "jugaran" 
en las sesiones de trabajo. 

la infom1ación que se presenta en este 
capitulo respeta el orden del diario de campo 
levanlado JX>r mi durante el desarrollo de la 
experiencia. El rol que asumí durante este trabajo fue 
el de coordinador del grupo de taller-observador 
e1.nógrafo. Ello implica la entrada a otro universo de 
infonnación muy diferente al del capitulo anterior. 
así como un control más directo sobre los eventos del 
curso~ por lo que es imponantc considerar que mi 
inten·cnción fue reactiva y panicipantc en la 
~·olución de esta ctnografia. 

9.1. El inic:io del curso. Planteamiento de 
las expeclafr•·as más generales. 

Sc ... ión /. 
Hoy inicia el curso de taller de proyectos 1 

en la maestría. Hasta este momento sé que solamente 
cuento con dos alumnas: Esthela. que dcscnó en las 
primeras sesiones del semestre anterior (ver caso del 
capitulo VII) y Patricia. Ambas son doccn1es de la 
Facultad a ni,·eJ Licencialura. Están in\.'olucradas 
como panicipanles del pro~·ccto pilolo de vinculación 
de los talleres de Diseno con la Teoría de la 

:?09 



Arquitcctura1
• Esthela es egresada de los anos 80 de 

la UANL y Patricia es egresada de la Uni,·ersidad de 
Michoacán en el mismo periodo. Esthela es además 
Ama de Casa. 

La clase empezó a las 6.30 pn1 y ya 
esperaban en el salón de clase. Empecé 
preguntándoles sobre sus expectativas acerca del 
curso. Esthela y Patricia hicieron hincapié en que 
debia ser un espacio de aplicación práctica en un 
problema de diseno arquitectónico de lo aprendido 
en la· demás carga curricular de la macstria. Ello 
puede demostrar que se hace común para los 
alumnos de la rnacstria el pensar que el "'centro"' de 
la currfcula es el taller de proyectos. 

Les mencioné que este taller también podría 
ser la oponunidad para reflexionar sobre la práctica 
del diseno. Les planteé los supuestos de Donald 
ShOn sobre el "'aprcndi7.aje en la acción" que 
implican una evidencia sobre el eminente carácter 
práctico de la educación en arquileclura. 

Se mencionó la imponancia de integrar al 
estudio del disci\o la tcoria sobre los procesos de 
Oisci\o y una reflexión profunda sobre los medios y 
los fines de lo que producimos. Esthela mencionó 
que ella da en licenciatura una clase sobre 
metodología del Discrlo Arquitectónico. en la que se 
revisan a grandes rasgos autores como Broadbcnt. 
Alex.ander. Jones. entre otros. 

Se sci\aló que seria posible el hacer dos 
tipos de curso: 

a. Uno centrado en la revisión de algunas 
metodologías del disci'io arquitectónico y la 
elaboración de prácticas basadas en esos modelos. 

b. Un curso donde se definiera la lllDnera en que 
los habitantes perciben y elaboran su hábitat con una 
práctica de disci\o que involucrara a esos habitantes 
{parecido al curso del semestre pasado referido en el 
capitulo VII). 

Les indiqué que la elección de la 
orientación del curso seria responsabilidad de ellas y 
mia (como grupo) asi como la definición de los 
contenidos. métodos e instn.amcntos adecuados parn 
el trabajo. 

Esthela dijo que para ella seria n1ás valioso 
que viéramos el primer tipo de curso. p:>r la clase 
que da en licenciatura. pero que al final acataría n1i 
decisión. Patricia optó por el segundo tipo. Recordó 
a un maestro de la licenciatura que era psicólogo 
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ambiental y que los llevó a varias experiencias de 
campo. como con los purépcchas. los huicholcs. y a 
explorar el ni\r·el de satisfacción de los habitantes del 
conjunto Miguel Alemán en la ciudad de México con 
su hábitat. Narró su experiencia con las pandiJlas. 
las divisiones territoriales. los rituales de marca y 
automutilación (que interpretó como autocastigo por 
un medio poco ap10 para habitar). cte. Preguntó si el 
curso que planteaba era aproximado a estas 
experiencias y a la psioologia ambiental. Le dije que 
si y elaboré una br~·c rcscfta del cnf"oque dentro del 
urbanis010 y arquilcctura desde los aftos 'º· 
mencionando los apones de Lynch. Applcyard. 
Rapopon.. etc. Se mostraron muy inlcrcsadas por 
esta problemática. Se decidió por Ja segunda opción 
de curso. 

Se abordó el problema de la elaboración de 
una etnografia. que se definió en general como la 
descripción minuciosa de los sucesos de una cultura 
por medio de la obscn·ación -principalmente-; y en 
particular como la descripción e interpretación de la 
n1anera en que un grupo de personas percibe. 
organiza y construye el espacio que habita. Se 
mencionó cómo esto era imponante para el 
desarrollo del curso. ya que en experiencias 
anteriores se babia observado que promueve una 
aproximación diferente al problema de disci\o y 
desencadena la construcción de valores 
epistemológicos como resultado del proceso. que son 
diferentes de los que se construyen en otro tipo de 
experiencias como las deri'\'adas de la realización de 
un curso de disci\o con un problema hi¡xuético con 
unos usuarios también hipotéticos. Patricia 
mencionó experiencias con los huicholcs: con las 
mujeres purépcchas que le impcdian caminar calz.ada 
por el interior de sus vi,·iendas pues violaba el 
espacio sagrado. Se habló de cómo la consideración 
del concepto de "hábitat" en el análisis era diferente 
de la de "edificio"' ya que era más abarcadora e 
incluia al nomadismo; se n1encionó cómo el 
territorio Na'\'ajo. circundado por sus siete montadas 
sagradas. debia de en1endersc como una imagen de 
hábitat que condiciona la edificación de sus 
asentamientos perntanentes y scmipcnnancntes. Se 
mencionó que para el estudio de estos fenómenos la 
etnografía era una vía pri,'ilegiada. pues pennitia un 
conocinliento profundo de la cultura local. Se habló 
de lo diferente que era obscn·ar una sociedad urbana 
de una "primitiva" y de un n1odo muy general. de la 
diferencia sustanti'\'a que existia entre la obscn·ación 
como espectador ajeno y la obscn·ación panicipante. 



Se hizo un ejemplo de ello dentro del aula y 
observando el aula ''ccina. tratando de .. leer• tas 
actitudes de los alumnos .. desde lejos... contra la 
interpretación de lo que estaba sucediendo en ese 
momento en nuestro salón de clases. Después de 
esto se definió un programa tentati\.·o de curso 
di'idido como sigue: 

A. Seminario 
-lnUOducción 
-Lecturas selectas 
-Metodologla 
-Instrumentos de trabajo 
-Casos anteriores comentados. 

B. Taller 
-Recopilación. análisis e interpretación de 
los datos de campo 
-Elaboración de una etnografia 
-Organi7.ación de un taller de disct'lo 
participatÍ\.'O. 

Eslhela propuso que la primera pane podria 
durar unas dos semanas. yo le dije que pensaba que 
alrededor de cuatro era más real. Me preguntaron si 
había pensado en un lugar y una comunidad para 
trabajar. Les dije que si. que dcnuo de la 
uni\.·ersidad habla zonas con posibilidad de hacer 
alguna intcn·ención como el área entre ntatcmáticas. 
química. mecánica y ci,il (un .. patio de nadie .. ) que 
seria posible ·por medio de las sociedades de 
alumnos· conectarse con los usuarios más cercanos 
del área y elaborar entrc,istas. obscn·acioncs. 
levantamiento de muestras de dibujos del lugar 
hechos por ellos e integrarlos a un taller de trabajo. 
Para ello. les dije que pensaba que era conveniente 
desde et inicio del curso un."1 ntaqueta de sitio para 
trabajar )"a que según la experiencia del semestre 
anterior realizada en el Realito era un instrumento 
magnifico para el taller de diseno panicipati\.·o. 

Estu,·ieron de acuerdo ,. buscaron 
(encontraron también) conocidos y cont.;ctos posibles 
para iniciar el trabajo de campo. Se mencionó que el 
sitio tenia interés patrimonial: Ciencias Químicas 
como proyecto de Lizandro Pena. lngenieria Chil de 
Ramirez Vásquez y por los murales de Matemáticas 
realizados por el taller de artes plásticas de Filosofia 
en los años setentas. 

Noté que les ha parecido interesante. Hay 
energía y motivación para rcali7.ar el trabajo en esta 
etapa inicial; como sucedió en el taller observado en 
licenciatura. las expectativas son grandes y la 

energía que se pretende in,·en.ir en el desarrollo del 
curso puede rebasar • 10 real ... 

Se definió que la modalidad de trabajo debía 
de ser como el modelo de un grupo operativo. Que 
me interesaba que se me considerara •uno más del 
grnpo .. y que se agotara la ·venicalidacS- en nuestra 
relación. Las cuestioné sobre lo que ellas 
consideraban como .. instrumentos de poder del 
1t1acstro•. mencionaron .. conocimiento• 
.. liderazgo ... "calificación... Les insistJ en que tanto 
como para ellas. para mi esta ctnografia era algo 
nuevo por lo que .. conocimiento .. podía descanarsc. 
Se abordó el tema de la calificación diciendo que el 
KO% de esta la pondriamos como grnpo (como el 
modelo del curso pasado) y que el 20o/o restante será 
ponderado mediante un examen sumario al final del 
curso. Que se a·aluaria la constancia ya que es la 
forma en que se desarrolla una etnografia y como 
producto final si así lo decidía el grupo un informe y 
un anteproyecto resultado de la experiencia. 

En general: se abordó en fonna muy abiena 
una ,;sión posible del curso. las temáticas. enfoques 
teóricos. métodos. instrumentos y experiencias en 
trabajos similares. El ambiente de clase fue cordial. 
Se empiezan a \."isualizar escenarios y posibilidades 
para la acción. 

Scs:ión 2. 
La clase empezó tarde. ya que dos de las 

alumnas se habían cquh·ocado de aula y yo no me 
había percatado que ya habían llegado. Sólo Esthela 
estaba en el salón leyendo. Como no habían llegado 
las otras campaneras empezamos a platicar sobre los 
problemas cotidianos de las clases de licenciatura. 
del nuevo plan de estudios que se está diseñando. del 
plan piloto de tcoria~iscno. cte. Esthela oyó la voz 
de Patricia y fue a buscarla. 

A esta clase se ha sun1ado una nueva 
compai\era; f\.1arisol. es arquitecta de 26 ai'los de 
edad egresada de la Uni\.·ersidad Veracruzana. 

Se repanió 1t1aterial de trabajo consistente 
en cuatro lecturas condensadas de Lynch. Rapopon. 
Bachelard y f\.1:untañola (ver marco teórico de este 
trabajo). Me pareció conveniente el comentar los 
aspectos que parecían más imponantes de estos 
textos. El orden fue por el contenido general de cada 
lectura. se hizo una introducción rápida del origen de 
cada trabajo y su enfoque general. 
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La clase en esta panc adoptó la fonna de un 
seminario. Después de esta introducción pasé a 
comentar lo relacionado con los "mapas n1enta.lcs". 
Esthela mencionó que ella conoc'a algo de ello por 
un libro de estrategias para el •pensamiento eficaz•. 
Acoté que lo que dcbcriamos entender por este 
concepto estaba mas relacionado con la imagen que 
un habitante se fonna sobre el sitio en el que vive o 
dcsanolla sus actividades. 

Patricia estuvo muy interesada sobre el tema 
y con muchas participaciones. Mencioné algunas 
experiencias en el Realito de cómo los habitantes 
constnsyen la imagen mental de siuo en cuanto a: 

l. Limites 
2. Centros 
3. Ejes de relación 

V que esto obedecía a un orden especifico 
más o menos gcnera1i7.ado en su construcción. De 
alli. por petición del grupo se aclaró a que se refería 
cada concepto y les indiqué que Jos elementos 
urbanos podían tener diferente "función" en el mapa 
mental. )"a que -por ejemplo- un limite claro en un 
momento dado podría convenirse en un centro. Que 
el carácter que adoptara el elemento urbano dependía 
de la "distancia emocional" que este guardara con 
respecto al sujeto y que ello dependía de factores 
como la historia del elemento en relación a la 
historia de la comunidad. Se mencionó como 
ejemplo el de la •earda de Berlin" en el Realito~ se 
narró cómo este límite había cenado la continuidad 
de un territorio del que depcndia la supcnrivencia 
cuando apenas la comunidad eran refugios de 
emergencia tver capitulo Vl en esta segunda panel. 

Esto dio pie para que Patricia narrara la 
historia de un amigo que vivía en la zona urbana que 
fue destruida para hacer el proyecto de Macroplaz.a 
en Monterrey que se resistia a ser desalojado y que 
llamaba a la Macropla7.a la .. pla7.a de Berlín": habló 
también del problema de los asentamientos 
irregulares en los alrededores de Morclia después del 
sismo del KS en el Distrito Federal que se creaban 
como .. centros" que agrupaban fan1ilias y que poco a 
poco tendían a unirse en "manchas" con1unes. 

Se relacionó esto con la tra7 .. a. de las 
ciudades tradicionales mexicanas y su 
correspondencia con una estructuración de status 
social del grupo de personas según vhiera con 
respecto a la pla;r.a de armas. Patricia n1encionó la 
predilección de su papá por el centro con respecto a 
la periferia. Relacionamos esto con la ciudad 
musulmana. su orden en cofradias o Mnhallahs. que 
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regulan el status de la casta según la distancia de la 
cofradía con la me7.quita. Y de cómo esta unidad 
étnica. gremial. familiar y social en la mayoria de los 
casos estaba rodeada por una tapia y poscia cuando 
mucho dos o ues entradas. 

Esto nos lla·ó de nUC"r'O al Realito. su barda 
'" sus dos entradas. Esthcla mencionó al 
~ntamiento que está ·arriba" de más palomas 
limitado por una barda; ""más urracas"" ~ije- risa 
general. Les indiqué que si se paraban en el 
estacionamiento de Walman Las Torres. podrian ver 
cómo una barda separa el barrio residencial del 
Contry de una zona popular. Que era posible ver 
diferencias generales en casas. tr;u.a y ""egetación 
predominante que hablaban de una diferencia de las 
organi7.aciones sociales que habitaban ambos lados 
de la barda. 

Patricia mencionó cómo en un lugar del 
estado de Michoacán. sólo divididos por una 
carretera. se halla el lugar en el que v1'.-en "los mas. 
pero más ricos del esta.do" y del otro lado los ""más. 
pero más fregados"". 

Anoté en el pi7.anón la clasificación que 
hace Lynch de los mapas mentales y que tiene un 
claro orden creciente de dificultad y sofisticación en 
su elaboración. Con ello abordamos un segundo 
punto. el de la relación que hay entre el medio fisico 
y la imagen que el habitante se forme de él~ y la 
relación de la construcción de esa imagen y el 
aprcndi;r.aje del sujeto. De allí se mencionó la 
impon.ancia del factor edad en estos procesos. 

Se hicieron ejemplos de Ja manera en que 
dibujaba el medio fisico un habitante de la colonia 
Rcgina y uno de las Puentes. cómo el primero era 
n13.s exacto con respecto a la traza \.'ial. pues su zona 
de vida era más pcquei\a y la forma era fácilmente 
aprehendible (una traza radial-simétrica. Ver 
capitulo V. caso 1 y caso 2) y en el segundo caso los 
dibujos estaban rodeados por limites definidos pero 
la organización "interior" de la colonia dependía de 
puntos de interés especifico (como la tienda. la 
carnicería. etc.) aniculados de una manera no mu,· 
relacionada con la forma fisica real del lugar. . 

Se mencionaron los trabajos de Rapopon 
( 1978) con respecto a estas fonnas de representación 
del n1cdio fisico. Eslhela habló de un compendio que 
mostraba de una manera mu,· sencilla los resultados 
de varias líneas de in\.'cstiga~ión relacionados con la 
psicología ambiental. Quedó de llevarlo a clase. 



Patricia dijo que incluso el conocimiento del medio 
se relaciona con el lcngtL"lje. que ella tiene un prin10 
en el D.F. que la in\>iló (disfrazada con una camiseta 
de •Thc Cure") a observar a los chavos Banda de una 
colonia donde él vive; de cómo tienen un lenguaje de 
scftas. Le dije que podria deberse a la presencia de la 
policfa. Le mencioné el caso de Atoyac y su lenguaje 
de silbidos. 

Patricia dijo que incluso a vcc:cs se generan 
•corporaciones" como en el caso de una pandilla de 
la preparatoria en que ella esttn•o que se mandaban a 
hacer camisetas con un logotipo que los identificaba. 
Esthela mencionó el caso de los pcpcnadorcs como 
un ejemplo de su lenguaje especial. Patricia dijo que 
ella trató de hacer una investigación en Jos tiraderos 
de basura con ayuda de un amigo pcnodista. pero 
que los despidieron a pedradas. Esthcla y yo le 
dijimos que era lógico pues en muchas ocasiones la 
prensa se presta a •juegos sucios" que los perjudican. 

Patricia arregló esto diciendo que como 
quiera habia hecho contactos con algunos lideres y 
que era posible hacer una. investigación del modo de 
vida en estas comunidades. 

Al final de la clase me preguntaron algunas 
cosas sobre problemas con la inscripción escolar. que 
el administrador no les hacia caso. Les dije que lo 
arreglaría si me lo daban por escrito. 

Esta clase hubo mucha panicipación. 
También se habló mucho sobre ejemplos concretos. 
Me llamó la atención que se partiera de un problema 
en el campo de la construcción de la in1agcn y se 
llegara a hablar de historia. de las in1plicacioncs 
sociológicas. de la fonna urbana. etc. hasta temtinar 
con "chm.·os banda" y "asentamientos marginales". 
Es posible que un enfoque con respecto ;i la 
problemática disciplinar despierte en el estudiante la 
elaboración de ciertos valores que actúen por 
afinidad en otros campos disciplinares y rcclan1en 
explicaciones desde estas perspectivas. 

Con todo y ello he sentido que tanto a 
Esthela como a Patricia (a Marisol no tanto. tal vez 
porque esi..; en su primera sesión) les interesan este 
tipo de cuestiones y se hallan muy motivadas por lo 
que sus respucst..-.s están enriqueciendo el proceso de 
la clase. 

El ritmo de la clase se voh;ó muy fluido tal 
vez porque una idea se fue asociando con otra y con 
otra... formando una cadena que hizo ágil el 

transcurso de la clase. Les he pedido como 
responsabilidad para el curso que elaboren un 
resumen de alguna lectura que consideren que se 
relaciona con el terna para ponerla en común. 
Esthcla me inf"ormó que se habian empezado a 
trabajar en la maqueta del sitio de estudio. Palricia 
dijo que un amigo de lngenieria Civil le indicó que 
"seria muy útil un área de computación común para 
los alumnos de exactas• {primera prefiguración del 
producto material del curso). 

9.2. L•s prime ... • hipótesis • p•rtir de 
"vivencias•• rrlacionad•s con la teorí•. 

Ses1ún 3. 
La clase empezó un poco tarde. ya que 

Patricia y Marisol me pidieron permiso de terminar 
de aplic.."tr unas encuestas de la clase de Crítica 
Arquitectónica. Yo tenia planeado el pasar unos 
acetatos sobre el análisis de un sitio donde se discftó 
una ,;,·ienda rural en los alrededores de MonterrC\.·. 
sin embargo. al revisar el material me di cuenta q~e 
al hacer el examen de la geometría del sito 
preexistente no se daban suficientes explicaciones de 
su utilidad en todo el proceso de an."ilisis; situación 
muy diferente a lo que se hizo en el estudio de la 
visualidad y organi7..ación del Realito donde la 
correlación de los limites •naturales" con la 
gcon1etria del conjunlo urbano era C"·idcntc. Esto me 
hizo pensar que antes de pasar los acc1atos seria útil 
discutir Ja manera en que el análisis de la csuuctura 
geométrica de un sitio puede n,:,.·ctar pistas para 
elaborar una lectura critica de su proceso de gestión 
y transfonnación. 

Patricia y Marisol se integraron a Jos pocos 
n1inutos. Esthcla llegó ya iniciada la clase; las 
preguntas iniciales fueron sobre el porqué de estudiar 
la geometría de un lugar urbano y cómo pensaban 
que era el proceso de producción de la organización 
de un conjunto urbano-arquitectónico. 

Patricia se puso de pie y tomó el plumón 
para hacer unos diagramas que ejemplificaran la idea 
que lenia ella ("ahora ~·o tengo el mando" Patricia al 
tomar el plumón en tono de burla. -Lo imponante 
no es tenerlo. sino niantcnerlo- n1aestro). 

Hizo el ejemplo de Guanajuato como un 
sitio que se fue configurando con un rucne 
condicionamiento del sitio fisico en que está 
enclavado: un "'alle muy estrecho con el río que 
atraviesa Ja ciudad al fondo de éste. Patricia opinó 
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que la t.raza tan irregular de las calles y callejones se 
derh-aba por entero de las condiciones topográficas. 
Le hice la obsen"Dción de cómo la Colonia 
Independencia en Montern:y. en algunos punlos se 
ajustaba al esquema de una retícula ortogonal de 
cuadrados que se rcpcda a pesar de que Ja topografia 
no fuera muy adecuada al esquema~ que esto se podia 
ver desde el Palacio Municipal hacia el ceno de Ja 
Loma Larga. Patricia intcnino diciendo que incluso 
eso era común observarlo en la rcfundación de 
Monterrey de Croussct de finales del siglo XVIII. Le 
cuestioné si la traza de Guanajualo no tendría 
relación con esquemas de organi7.ación de las 
eiud..-.dcs musulmanas. 

Se empezó a fomiar un consenso en lorno a 
la idea de que la imagen del lugar urbano podria ser 
el resultado de imágenes culturales heredadas que se 
ajustaban <n un proceso histórico- a las condiciones 
flsicas preexistentes. Esthela opinó que babia 
ciudades •desordenadas"" como Guanaju..·110 (llegó 
después de la explicación de Patricia) A lo que se 
respondió que tal vez se trataba. de un orden más 
complejo o diferente. 

Ello me IJC"·ó a plantear -siguiendo a 
Lynch- que la ciudad podría ser diferente scgUn el 
tipo de gestión que Ja originaba. Una primera 
clasificación gestada en grupo fue la siguiente: 

a) Ciudades h1perd1SeiJadas_ Se recurrió al ejemplo 
del París Haussnianiano que menciona Waher 
Bcnjarnin y al de la Macroplaza en Monterrey para 
definir intervenciones urbanas y proyc:ctos de 
ciudades donde se controla fuenemcnte el proceso de 
gestión: detrás de ello hay imágenes preconcebidas 
con mucha exactitud que pueden encubrir sistemas 
politicos basados en el auloritarismo y el despotismo 
de un dictador o una oligarquía dominante. 

b) Ciudades d1.'icltadas. Se explicó que el caso de 
Mile10. reconstruida según el proyecto de Hipodan10 
al final de las guerras medicas contrasta con la 
reconstrucción de Atenas del mismo periodo que 
reprodujo la antigua tra7..a~ y cón10 las ciudades 
pos1eriorcs del ática. en la expansión colonial griega. 
iban a reproducir este esquema de relicula onogonal. 
Se mencionó la opinión de Lynch sobre la 
planificación de las ciudades coloniales~ Patricia 
mencionó que el caso de Morelia era tipico de este 
tipo de ciudades. ya que reprCKlucia el esquema de 
una ciudad ideal renacentista de Leonardo. 

c) Ciudades planificada ... _ Se n1encionó que este 
tipo de esquemas que obedecían más a reglamentos 
de construcción y desarrollo urbano que a imágenes 
prefijadas como en el caso de las "ciucfades 
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disen.adas•. o que estaban organizadas alrededor de 
centros económicos o de poder y podrían 
relacionarse con organizaciones sociales ~i.s 
plurales o que estaban constituidas por múltiples 
centros de poder político en conflicto y negociación. 

Patricia mencionó el caso de Morolcón 
con10 un crccimien10 que se dio en un ca.serio a 
panir del nacintiento de un santuario rraariano por un 
hecho histórico concreto. 

d) CiMdades "e.spontánea.<t". Les pregunté que 
siguiendo el orden de acción sobre la gestión de la 
ciudad. que esquenia podrla escapar a los 
reglamentos. Patricia dijo que las ""ciudades 
perdidas" por ejemplo. Se ,,·ohtió al ejemplo de 
Atoyac de Ah·arcz. Y se pudo tra7..ar la hipótesis de 
que si bien este tipo de asentamientos parecen 
organizados de forma caótica. responden a imágenes 
culturales concretas que se adccúan al n1cdio fisico 
en que se encla,-an. Lo que las pone al nivel de 
complejidad de gestión de las intervenciones 
hipcrdiscftadas. El problema es -se dijo- descubrir 
merced a qué fuerzas se estructura el ascntanUcnto. 
qué simbolismos se hallan latentes en la imagen de 
Ja arquitectura ""espontánea". Patricia mencionó que 
esto podria relacionarse con algunas costumbres de 
culruras norafricana.s -por ejemplo- que organizan su 
asentamiento a panir de rituales muy bien 
codificados. Se mencionó el caso de Jos Gurunsi con 
su planificación a panir de Ja existencia de un árbol 
sagrado baobab~ a Jos bosqui111anos y su 
asentamiento también en torno a un árbol cerca del 
lugar de iniciación (el ""circulo ritual de las danzas"")~ 
a las ,.¡,,;endas rurales de la zona del golfo Nonc de 
México. que se organi:zan alrededor de un árbol 
prccxistenle. Se jugó con la idea de que esto podria 
encubrir Ja ncc.csidad de asirse a la imagen arcana de 
casa-cirbol. Esthela mencionó cómo en algunas 
culluras se considera al árbol con10 lo que media 
entre lo terraqueo y Jo celeste. 

Se mencionó el antiguo simbolismo de 
Tonan (nuestra antigua niadrc de piedra) en la 
edificación de Tcotihuac.án. Se llegó a la idea de que 
al igual que e n la casa -como ha dcscubieno 
Ekambi- donde los obje1os organi;,r..an simbólicamenre 
el hábitat. en el asentamicn10 podria haber símbolos 
organizadores del lugar_ se tocó el tema de la 
conrinuidad espacio intin10-cspacio público y se 
n1cncionaron los hallazgos del Realito como 
ejemplos que hablan de una discontinuidad. Entrar a 
la casa. es abrir Ja pucna de otro universo. 



Se llegó al terna de 13 territorialidad. 
Durante estas elaboraciones el grupo se hallaba cada 
vez más absono; se iba llegando al núcleo de las 
vivencias cotidianas. me pareció interesante cómo la 
participación se fue haciendo emocionalmente menos 
neutra. Esthela contó historias de la intimidad rota 
por la visita inesperada de amigos a su casa; Marisol 
contó la visita de su suegra de Veracruz. 
Recordamos a la escena de la pcllcula "Doctor 
Zhi~'3go" donde después de la revolución de octubre 
en la c:asa familiar con'\-enida en alojamiento 
comunitario el más anciano de los antiguos dueftos. 
colérico le recuerda al comisario soviético que son 
ellos (los que han in,-adido su territorio) quienes 
están en terreno ajeno y no él y su familia. 

Mencionamos cómo una lectura asi del 
lugar podria hacerse desde la misma aula de clase. 

Se pidió el a'\-ance de la investigación. 
Esthela elaboró una clasificación de los estudiantes 
que usan el sitio que se está estudiando. 

a) Los "semidioses" de la Facullad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (FIME). que invadieron un 
terreno de lngenicria Ci'\-il y Matemáticas con un 
edificio de laboratorios. De andar parsimonioso. 

b) Los .. apáticos" de Civil. que sólo ven el lugar 
pero no lo usan. prefieren su área bien cercada. 

e) Los "'enclaustrados" de Matenláticas que salen 
poco al área o no sa.len. 

d) Los "miedosos" de Química que pasan rápido por 
el lugar para llegar a su escuela. 

Se mencionaron dificultades técnicas para 
hacer la maqueta. Se dijo que la respuesta de los 
estudiantes al lugar pod.ria estar condicionada por 
aspectos históricos con10 la invasión que Esthela 
había señalado. por lo que sería imponante que se 
hiciera un diagrama de la evolución de ese espacio. 
Se recomendó que se viera una investigación sobre la 
C'\"olución del espacio construido de la UANL de 
Dionisia González (Patricia y Esthela conocen al 
autor). 

Sesión 4. 
Llegué como a las siete de la tarde al 

posgrado. Las tres alumnas ya estaban dentro del 
salón de clases trabajando. La clase anterior había 
tenido la intención de proyectarles un material en 
acetatos que trata sobre análisis fisico y territorial del 
sitio. Esta clase se proyectó. 

La sesión empezó con una plática informal 
sobre el trabajo en la escuela. Esthcla dice que es la 
primera '\'ez que la sacan de sus casillas dos gn.ipos. 
que debe estar cansada~ y se reprocha diciendo que 
apenas va empc:za.ndo el semestre y ya tiene 
problentaS con los alumnos. 

AJ preguntar sobre la tarea me dicen que 
han avanzado algunas cosas sobre la maqueta. 
Patricia saca unas fotograflas de los edificios ya 
rcconadas soblrc el perfil de éstos para con ellas 
recubrir la maqueta con la que trabajarán durante el 
curso. Dicen que sienten que )'ª llevan mucho 
avance sobre el modelo a escala. Me explican que 
también han conseguido planos de los edificios de la 
zona. Me muestran Civil (de Pedro Ramirez 
Vásquez) y comentan lo limpio de la solución y lo 
cercano de este edificio al ideal corbuscano. "-1e 
muestran química y matemáticas. 

Patricia pregunta sobre la metodología que 
utilizar.in para hacer el trabajo de campo. Le explico 
que ese material ya se los entregué. que se trata de 
unas hojas escritas en courier que traen como 
encabezado "Metodología de trabajo ... " Patricia dice 
que no tienen nada. Les pido entonces que saquen lo 
que les he dado de material didáctico para el curso. 
Marisol s..-.ca ese documento y dice que si se los di 
pero en la clase de critica. Me disculpo y les digo 
que L-i misma mctodologia es válida para esta clase. 

Después de esto se mostraron los acetatos. 
La plática se centró en lo que implicaba cada lámina 
y cómo fue construida conceptualmente. para al final 
mostrarles el proyecto que deri'\'ó del proceso de 
análisis. El proceso en si mismo es una cadena de 
decisiones que llegan a su fin en la determinación de 
los sitios donde es posible hacer una inter'\'ención y 
la '\'aloración de los posibles efectos que ésta tendrá 
sobre la ecología (fisica y cultural) del lugar. 

En paralelo uno de los aspectos más 
interesantes del instrumento -que se señaló durante 
la clase- es la posibilidad de crnz.ar aspectos del 
análisis fisico con algunos otros del análisis 
territorial; de manera que se puedan generar 
hipótesis acerca de correspondencias interesantes 
entre la estructura del sitio fisico ~· et 
componamiento territorial de los habitantes en él. 
Se sci\aló que las correlaciones que se estudiaron (en 
las láminas) no agotaban las posibilidades del 
instrun1ento con10 herramienta generadora de 
hipótesis~ que esto dcpcndia a fin de cuentas de los 
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objetivos personales del in'\·estigador ('\•er apéndice 4 
al final de este capitulo). 

Noté cómo hubo mucho más interés sobre 
Jas láminas que abordaron aspectos de disposición 
Osica a análisis tipológico; como en la traza del 
poblado o en la reproducción-.cxplicación de una 
vivienda rural dpica de la zona; que sobn: cuestiones 
más abstractas y donde se utili7.aba un lenguaje "casi 
personal" para explicar los conceptos. En general 
hubo pocas preguntas. Todas luclan muy cansadas. 

AJ finalizar esta sección de la cla..'ie me 
pidieron el resto del tiempo. Les encargué para la 
próxima sesión un ª"'anee sobre la maqueta. Patricia 
me preguntó que donde qucd.arla ya hecha. le 
indiqué que podrían meterla a mi cubículo. "Pero 
sólo tu tienes lla'\·e". Les dije que les daria una 
siempre y cuando fueran responsables de ella. 
Patricia rio maliciosamente. 

Les pregunté sobre la magnitud de la 
maqueta. No me supieron decir. les dije que esto era 
muy imponante. ya que determinaría el nh·el de 
detalle de discfto al trabajar con la gente y el número 
de gentes que podrían trabajar sobre ella al mismo 
tiempo. 

Para tenninar les pedí que elaboraran un 
diario en el cual anotaran todas sus obscn:acioncs en 
el lugar de estudio. las entr~;stas. etc. que seria el 
primer eslabón del análisis. Patricia me preguntó 
sobre cómo hacerlo. que si yo tenia un ejemplo. Le 
dije que sf. Ella se contestó sola diciendo. "no. 
déjalo. mejor primero lo hacemos a ver que tal nos 
queda". 

Sesión 5. 
La clase en1pczó un poco tarde. Al inicio he 

pedido la tarea. Como no había llegado Esthela (que 
no fue a clase a fin de cuentas) nos concentramos en 
la tarea de la clase de critica arquitectónica. que se 
relaciona mucho con lo que se está viendo en el taller 
de proyectos. 

Me muestran las encuestas que han hecho 
sobre el espacio fisico de Ja escuela de posgrado. En 
este primer ejercicio dejC que estn.1cturaran la forma 
y el contenido del instrumento de trabajo. La clase 
anterior de critica le comenlé a Patricia que me 
parecía que el instrumento perseguía otros objetivos 
además del espacio fisico y que además era muy 
.. C'\'aluativo•• y dejaba de lado lo descriptivo e 
inlerpretativo. Esta clase Patricia ha cn1pc;r .. ado 
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explicando que ya ha analizado la encuesta y que le 
parece que apanc de guardar el anonimato del 
encuestado debieron hacer menos preguntas de 
"a·aluación del posgrado". No obstante. de 
inmediato se concentra en cxplicannc esos daros de 
evaluación del posgrado (lo administrativo y lo 
curricular principalmenlc). Esto marginalmcntc 
puede indicar que para Patricia una "n·aluación 
ambientar no está desligada de ""ª evaluación 
polilico-global. Dice que la mayoría de los alumnos 
considera que la administración es muy apática. que 
la sccn::taria no da un buen trato a los cstudianles y 
que algunas clases abordan con poca profundidad los 
temas de trabajo. 

Les he preguntado que de todos los datos 
que han obtenido con las encuestas cuales se refieren 
concretamente al espacio fisico. ya sea desde su 
descripción hasta la evaluación de su calidad 
ambiental. 

Marisol menciona que hay una gran 
coincidencia en scflalar a la escuela de graduados 
como un "lugar apanado" del resto de la escuela. 
Patricia scftala que también mucha gente coincide en 
que esto •es mejor• a que esté ligado a la licenciatura 
fisicamente. 

Entonces les digo que lo que se podría hacer 
para empezar el análisis es elaborar una lectura 
selccti'\'a de los '"datos en bruto .. de la encuesta para 
de ellos entresacar Jos que se refieran -sin hacer 
muchos rodeos- al espacio fisico. 

Que un método de análisis podría ser el 
colocar estos datos en bruto en una tabla ". frente a 
ellos elaborar hipótesis que los expliquen: que Csta 
tabla se podría completar scilalando para cada 
caraclcristica relath·a al sitio. cambios a la estructura 
";sual del lugar y los efectos previsibles que 
causarían en los usuarios. dados los '\'atores que 
sci\alaran éstos en su C'\·aluación ambiental. Se dio 
un ejen1plo de ello. Se scftaló que un dalo podria ser 
"lugar apanado" que una explicación de esta 
percepción podria ser el que en la escalera que 
conduce al posgrado y el pasillo de acceso que ha 
eliminando el contacto con los alumnos de 
licenciatura. se cambió el sitio de la cafe1cria antes a 
la entrada de la escuela y el pasillo que unía 
posgrado con Ja crujía nonc de aulas de licenciatura 
se canceló y se hizo un área de acceso restringida a 
los alumnos. La imagen del posgrado: materiales. 
colores. mobiliario. e1c. a....-.n1bién es muy diferente del 
resto de la escuela. 



Que si se tienen en cuenta estas causas -
como hipótesis paniculares de una más general que 
suponga una relación entre la imagen que se haga el 
usuario del espacio flsico )' los datos significativos 
que este arroje para su lectura- podemos inferir 
efectos de alteraciones a la csuuctura de ese espacio 
fisico que el usuario está evaluando. es decir. 
pueden; de estos instnamcntos de descripción. 
interpretación y evaluación ambiental: desprenderse 
datos imponantcs para tonlar dcc:isioncs de disel'to. 
Nunca al margen de las personas que habitan el 
lugar. 

Después de esta explicación fuimos a una 
,.¡sita de campo del sitio de estudio de la clase de 
Taller de Proyectos: al área entre FIME. Ci'\·il. 
Matemáticas y Quimica. Hicimos un recorrido de la 
facultad hacia la calle Manuel Banagán. Noté que 
en este primer paseo. las gentes se concentraban .. al 
inicio• entre FlPdE y Ci"'il. Lo que primero 
mencionaron como C"\'idcncia fue lo marcado de los 
territorios de cada facultad. que se hace patente en 
los materiales de pa"'imento. elementos de división y 
el agrupamiento de las personas que platicaban en 
las bancas -en FIPtdE- y de las escaleras -en Civil-. 
Luego la atención se centró en las marcas sobre el 
tencno. como una hilera de tubos venicales que 
scflalan el Umite del área de Química y JVtatem.áticas. 
una gran piedra que parece ser la primera piedra de 
algo que nunca se construyó junto a Qui mica. Luego 
se obscn·ó el abandono. El sitio al final del paseo 
era oscuro y solitario. 

El recorrido .. de vuelta" se concentró en 
elaborar una lectura cronológica de las etapas de la 
historia urbana que se C\.-idenciaban en los edificios 
del conjunto. Esta lectura se extendió incluso hasta 
la facultad de arquitectura. donde concluyó el paseo. 
Es muy interesante nota.r cómo aparentemente. la 
presencia de grupos de gente afecta la fonna de 
lectura que es pcninente sobre el espacio que se 
obsen.·a. No creo que por azar. el tipo de lectura 
fuera de ida dominando por lo etológico y de vu<.·lra 
por Jo histórico (lo primero concentrado en el 
componamiento de los grupos humanos y lo segundo 
concentrado en los edificios). Tal parece que la 
respuesta cognoscitiva al ambiente esté condicionada 
por el sitio mismo y Ja lectura. aun hecha ¡x>r 
"iniciados• se supedite a los datos emocionalmente 
más presentes: es muy interesante que al .. atravesar•• 
un territorio -nerviosismo e hiperactividad de lo 
perceptivo- se hable precisamente de lo territorial. 

Aunque también. hay que admitir. que es lo 
más estrecho del paso en la 7.0na de estudio y donde 
más scnalcs visuales de la territorialidad existen. 

Al regreso en el salón de clase les rcpcti la 
manera en que me gustarla que hicieran el análisis y 
les scnalé que lo que yo considero que es una buena 
manera para que se entienda mejor el análisis y que 
en última instancia les resulte útil es como una tabla 
que relacione la evidencia con las hipótesis y con las 
propuestas a las que se llegue. 

Les he repartido material de estudio para 
que elaboren su propio diario de campo para los 
estudios de caso. consideré conveniente darles dos 
archivos del caso del Realito. uno que narra una 
obscn·ación de campo hecha durante la celebración 
de una ceremonia en el lugar y otra que rcsumia la 
entrC\·ista con Lorenzo Román. un infonnante clave 
de este estudio. Estos archi,·os los seleccioné 
explicitamcnte porque el primero ejemplifica una 
actividad obscn·acional poco interactiva y el otro se 
trata de una cntf'C"\;sta (muy interactiva). Les he 
sci\alado que es imponantc que lean este material 
con cuidado para que vayan empezando su diario de 
campo. 

Al final de la clase les encargué de tarea 
que trajeran el cuadro de análisis de la información 
de las encuestas rcali:zadas en la escuela de 
graduados. para verla en Ja clase de critica. Noté 
que no hubo ningún reparo porque en esta sesión se 
combinó el taller de proyectos con la clase de critica. 
de hecho nunca hubo durante Ja sesión una dh;sión 
tajante de lo relativo a los casos que se tratan en 
ambas materias. 

Les dije a Patricia y Marisol que me 
preocupaba mucho lo poco participativo de Héctor 
Garza (un alumno nuevo de critica) que yo creía que 
era porque no se sentía integrado al grupo. tal '\'ez 
por su edad. Que me parccia bueno que lo 
integraran al trabajo y que .. hicieran grupo con él ... 
Patricia dijo que no había problema y que iba a tratar 
de platicar con él de •maestro a maestro .. para que se 
integrara al grupo. 

9.3. Se empiezan a sistematizar las 
hipótesis inreridas de las observaciones de 
campo. 

Sesión 6. 
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La clase comenzó con un.'"I plática inforn1al 
sobre el papel de lo interdisciplinario en la 
plancación curricular de los modemos programas de 
posgrado del pals. Se comentó que en la UNAM 
estaba en estudio una modificación al reglamento de 
posgrado que establecería como crilcrio general el 
que los progra11135 se apoyaran mediante el 
inlcrcambio de recursos académicos de manera que 
los estudiantes pudieran cubrir hasta un 40-/o de los 
créditos para la ob1cnción del grado en otros 
progr.unas. en otras f"acultadcs. e incluso el 200/o en 
licenciaturas. Esto con el fin de hacer más integral 
la toma de conciencia ante los problemas que plantea 
la rca.Jidad de nuestro país. Se mencionó que en este 
contexto lo "'11/t1di.~c1plinar iba a ser substituido por 
lo intcrdl.'rciplinar. es decir. se pretende rescatar una 
"isión más integradora. capaz de elaborar grandes 
síntesis y desechar el pcns..."lnliento cspcciali7..ado que 
va aislando cada '\"ez. más las acciones. lent,..-....ajc y 
constn.Jcciones teóricas de las diferentes disciplinas. 
Se mencionó que es cada vez más importante tornar 
conciencia de la 1ncertidumbr1.• en lugar de las 
"ccrte7.as y orden". 

Las alumnas informaron que ya estaba "casi 
lista" Ja maqueta. que habían estado trabajando sobre 
ella y que ya estaba a punto de quedar terminada. 
Me preguntaron si la traían o no. como indicando 
que es bastante bromosa y les costaria mucho trabajo 
transpon.arla. 

Les indiqué que seria más útil por el 
momento concentrarnos en el proceso de 
recopilación y análisis de la información que aunque 
la fase más imponante del curso eran los talleres de 
diserlo panici~·nivo. para esto faltaban aun unas dos 
semanas. 

GrafiquC en el pizanón aproximadamente el 
área de estudio; haciendo el perfil de los edificios 
que limitan la zona como nmrco del espacio libre al 
centro (lo que será nuestra área de trabajo). Patricia 
dijo que si este era mi "n1apa mental" (ríe). Les 
expliqué que Ja secuencia de sus reacciones durante 
la visita de campo hecha Ja sesión anterior: análisis 
territorial-visual (ida) -histórico (vuelta) podria 
indicar la influencia decisiva del ambiente en Ja 
manera en que se abord..'1 el análisis: es decir. ante la 
presencia de un conflicto territortal la atcnc1ó11 .... -,.. 
concentra en /as sei>ales que definen las relacione . ., 
de lo ... - grupos de J[Cnte: 1111entras que en au.H•nc1a dt.• 
personas seria ,,,as adecuada una lectura 
concentrada en los edificios co1"0 hecho.•• p/Gst1co ... ·. 
Patricia menciona que a ella Je pareció que la forma 
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general del lugar era como un "embudo". que la 
sensación de confinamiento hacia el extremo de 
FIME y Civil se ali'\·ia rápidamente al ampliarse el 
espacio hacia química y matemáticas. Le hice notar 
que esa lectura basada en datos k.inestésicos podria 
""ene apoyada por la sensación de '"ahogo social" que 
produce~• pasar entre territorios en conflicto (FIME. 
Civil). Jo que nos llC\r'Ó a establecer cón10 la realidad 
ambiental se presenta sin fragmentar para su 
lectura. Ahora considero interesante el elaborar 
'\'isitas con propósitos de lectura cspc:cificos (como en 
el método de análisis de ecosistemas de Steinletz2

). 

El análisis de Esthela se concentró <orno 
hace dos sesiones- en las características de los grupos 
de usuarios en la acti'\"idad expansi,·a sobre el 
territorio (FIME) ,. en la actitud defensi,-a contra la 
expansión de las ~demás facultades. Hoy noté que 
tanto Esthela como Patricia sienten una 
anirnad\·crsión contra la actitud de FJME con 
respecto a Jos '\'ccinos que los rodean. Algo que se 
podría calificar como un reclamo de justicia por la 
n1anera de apropiación "agresiva" de la tierra. 

A panir de estas observaciones 
determinamos que en general sería conveniente 
hacer tres tip:>s de lectura sobre el área de estudio: 
sobre la visualidad. las características territoriales de 
los grup:>s que habitan el Jugar y una lectura 
histórica. Les pcdi que empc7..áramos a formali7..ar 
esta a panir de la experiencia prC\r·ia. Pedí 
voluntarias para pasar al pi:zarrón. Marisol se 
animó. se empc7...aron a definir áreas territoriales. 
Como notC que tenia dificultades para saber donde 
quedaba cada facultad ("es que no conozco bien la 
unh·ersidad") consideré mejor dejarlas trabajar sobre 
sus libretas en "pcquei\o cónclave". 

Oc este trabajo en grupo se empezaron a 
desprender un..."'I serie de hipótesis sobre la evidencia 
observada. De ellas. Ja que me pareció más 
interesante fue la analogía que trazó Esthela del 
comportamiento en el espacio de la escuela como el 
comportamiento en casa. Lo que nos llevó a elaborar 
una hipótesis más general que consistía en 
considerar cómo la "manera de habitar". es decir el 
con.Junto de formas de co1'1portal711ento aprcnd1tlas 
durante el desarrollo psicosoc1a/ del habitante con 
respecto a su ca.va. modela la n1ancra en que el 
habitante se compona en Jos recintos que se ha 
apropiado territorialmente. 

Durante el trabajo de análisis dibujé en el 
pb·..arrón a grandes rasgos la estructura espacial del 



campus de Ciudad Universitaria. A panir de este 
cnx¡uis se pudieron desprender hipótesis sobre el 
origen de la forma general del sitio de estudio. De 
ello se empezó a elaborar la idea de que la estructura 
urbana en -ucfto era el resultado de la forma 
estructural a gran escala. Cuando intenogué sobre el 
horizonte de relación. es decir. el tamano del Arca 
UJbana que podria provocar efectos significativos 
- la csuucrura pequella.. Patricia indicó que le 
parcela que ese hori7.on1e estaba dc1erminado por la 
homogeneidad de la zona más que por un tamafto 
cspccifico. 

Abordamos lo que seria el proceso de 
análisis de los datos obscn-acionales. de enuC'l-·istas y 
documentales. Se hizo un esquema en el pizanón 
que indicaba el cncabc7 ... ado del cuadro de análisis: 

Evidencias Hipótesis (1} que expliquen Hipótesis (2) 
la C";dcncia nlás 

generales que 
agrupan a 
Hipó1esis (1) 

Les expliqué que seria con\.'cniente que hicieran 
papeletas que pudieran acomodar sobre la mesa. de 
modo que el agrupamiento de evidencias que 
guardaran una "ccrcania conceptual"' fuera un trabajo 
más scnci11o y dinámico. Patricia me inte1Togó sobre 
si podrían utilizar croquis como C";dcncia y no sólo 
enunciados escritos. Le dije que si. Surgió la duda 
de manejar me7.cladas cienas C\o;dcncias del análisis 
visual que parecían tener mucha relación con 
algunas otras referidas al componamiento territorial 
de los habitantes. Les recomendé que por el 
n1omcnto lo manejaran por separado. que aunque era 
manifiesta la interdependencia de la forma visual 
con algunos procesos de apropiación territorial. el 
manejarlos así por el momento facilitaria el proceso 
de análisis. Que se podría dejar para después el 
análisis de las interdependencias (un nivel más 
abstracto y menos conectado con los datos directos). 

Se definió a petición de Marisol el alcance 
del trabajo de campo (una primera ,;suali7..ación 
"real" de lo que demandaría el curso}. Se indicó que 
sería suficiente el rcali7.ar siete entrevistas por cada 
alumna y que estas mismas personas se les 
comprometiera para que participaran en el taller de 
diseño. que era la última parte del curso. Se concluyó 
la sesión encargando de tarea el análisis de la 
estrnctura ,;sual del sitio. 
Sesión 7. 

Llegué al salón y las alumnas yá estaban 
allí. tcnian el proyector de acetatos para exponer un 
material que hablan preparado; me pidieron unos 
plumones de colores para trabajar sobre varios 
tópicos difercnciandolos más fácilmente por este 
medio. 

Empezó Marisol a explicar sobre un croquis 
de la zona las áreas en que se dividía el lugar y los 
elementos que la limitaban. Patricia se paro a 
ayudarle a Marisol con la explicación. Con el 
plumón repintó sobre la imagen proyectada en el 
pizarrón las áreas que iba analizando. Casi loda la 
explicación de las dos se centró en el área de la 
enlrada de Fll'dE y el pasillo angos10 que se forma 
cnuc Ci";,1 y FIME. Patricia scftaló puntos de "peso•; 
algo que yo interpreto como "'atractores de ,;sualcs"" 
o elementos de composición de la ,;sualidad de 
mucha imponancia. Para ella estos puntos estaban en 
la entrada de Fl!\r-fE y en la escalinata que desde la 
plaza de acceso lleva a un segundo piso del plantel. 
Sci\aló el mo\,.imiento que tiene la gente con respecto 
a esos puntos atractores y los "signos"" que orientan 
visualmente a los usuarios del edificio. 

Esthcla se refirió en su explicación mas 
hacia el área de Matemáticas ". Química. es decir 
donde se sale del pasillo angustioso y se entra a un 
lugar más abieno y sohtario. 

Su análisis se centró sobre el mo,·imiento de 
alumnos en esa arca territorialmente indiferente 
entre las facultades. 

Sci\aló. como lo ha venido haciendo desde 
las clases anteriores que los alumnos de Química se 
repliegan sobre el extremo sur del lugar y se mueven 
muy de prisa al cruzar cnue Fl!\r-fE y c¡,;1: que los 
alumnos de Matemáticas casi ni salen del casco de su 
facultad. Hubo mucha atención centrada en el 
croquis del sitio. La panicipación fue muy 
abundante. incluso. Marisol que casi no lo hace hoy 
estaba muy panicipath·a. Me anima a pensar que el 
trabajo de campo y la imagen-resumen de la 
experiencia actúan como detonantes de la 
elaboración de hipótesis de trabajo en la percepción 
del propio espacio uni'\'ersitario de cada una. 

Dentro ya de la discusión les plantee la idea 
de que existían elementos arquitectónicos que 
scn·ian para definir áreas territoriales que se 
apropiaba la gente. Concretamente me referí a un 
ejemplo de la zona que está entre Flfli..tE e Ingeniería 
Ci'\;1. en la que la textura y material del pa,;mento. 
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el mobiliario y el tratamiento de la jardincria hacen 
que se conforme una •zona ambiental• que se 
diferencia fácilmente de los alrededores. 

El efecto de esto en los grupos de usuarios 
es muy interesante por lo regular. en esta placita se 
juntan alumnos de FIME que al reunirse a platicar o 
en grupos no traspasan el limite que marca el 
pavimento. Se mencionó que asimismo. los tubos 
amarillos que limiian el área de FIME-Civil de: 
Quimica·Matcmáticas funcionaban para •evitar• 
(aunque: se puede: pasar fácilmente) que grupos de: 
estudiantes de FIME o Civil. pasen a la otra zona_ 
Se mencionó que estos elementos arquitectónicos 
operaban como scftalcs que determinaban el limite 
de lo apropiable. que indicaban la manera de actuar 
y hasta donde llegar en la exploración de la •casa del 
"·ccino•. Pero que en taJ caso. cualquier elemento del 
ambiente podría operar en un momento dado como 
un signo o sctlal. El asunto era saber qué elementos 
fungían como los constructores de la "mimma 
infonnación Util para leer el ambiente"" que los 
habitantes del luga.r aceptaban. Una de las 
herramientas para ello era la elaboración de dibujos 
por el habitante sobre su lugar de vida. Se dijo que 
mediante esto es posible leer la selección de 
elementos que configuran el dibujo e inferir que 
éstos se relacionan con estos .. signos estn..1cturantes 
del ambiente•. 

Patricia opinó que era sencillo recopilar esta 
información y que podría h.accrsc después de 
entrevistar a los usuarios. Esthcla opinó que debería 
de ser al contrario: que primero debcrian hacer que 
dibujaran y que luego los deberían cntr~istar; pues 
de esta manera se C'\itaria el que ya "supieran" 
después de la entrevista qué respuesta construir. qué 
dibujar. Pienso que es interesante la manera en que 
la Sagacidad Política se introduce al proceso de 
investigación. Esthela por muchos anos fue del 
Dcpanamento Administrativo de la Facultad. lo que 
le da ciena habilidad para .. leer entre lineas" las 
intenciones de la gente. 

El problen1a es cón10 anali;r..ar estos 
documentos. Patricia preguntó que de qué manera se 
debería "leer" esta infomtación. Se dijo que por lo 
que se babia podido observar de experiencias 
anteriores -se mencionó el caso del Realito- la 
manera de dibujar el Jugar de vida del ha.bitante va 
de la definición de los limites de lo que considera su 
territorio (esfera de apropiación) a los "centros" -
organi7.adorcs simbólicos- de su espacio; tomando en 
cuenta lo que él ha dicho en la entrevista. que son 
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limites o centros. En algunos otros casos el 
habitante procede a dibujar un ambiente 
desconectado de la organización fisica que existe y 
coloca en el espacio de papel sitios. simbolos o 
imágenes dibujadas de Jugares imponantes para su 
vida. En ambos casos es posible inferir las scftalcs 
del ambiente que informan al habitante sobre el 
modo de habitarlo. Se mencionó que la diferencia de 
fuerza en el trazo utilizado al dibujar evidenciaba 
diferencia de imponancia rclati'\·a asignados a los 
objetos dibujados. 

Se scilaló que los objetos arquitectónicos 
que informan al habitante sobre el ambiente 
implican a fin de cuentas una colección de elementos 
definidores del territorio; que el conocerlos como 
tales implicaba conocer la ma.ncra en que funciona y 
se vivencia el ambiente en ese lugar: y que esta es 
una inforn1.ación traducible en términos de disci\o. 

En este momento se introdujo un 
compromiso ético al discurso al mencionar que si 
comprendían1os esto y actu..1bamos respetando el 
modo de vida preexistente. debcriamos tener en 
mente la evidente falta de continuidad entre los 
territorios apropiados de cada facultad. lo que 
implicaba que debcriamos de pensar en una solución 
de proyecto que integrara cinco "plaz.as" en una. Un 
problenia interesante. 

Patricia y ~risol habían scnalado que ese 
mismo día habian ido a rcconer y a observar la zona 
de estudio. Les pregunté si ya tenían el diario de 
observación que se habia pedido como obligación del 
curso. Me dijeron que no lo habian empezado. 
entonces les recomendé que no dejaran pasar mucho 
tiempo después de la observación para redactar un 
informe de lo "-isto. ya que ·1a memoria es 
traicionera... Les indiqué que podrían cmpc:za.r a 
hacerlo allí mismo en el taller. Patricia. confundida. 
me preguntó que cómo lo harían. Le dije que se 
imaginara que estaba contando una película. Que la 
estnactura de su narración -lógicamente- estaría 
organi7 .. .ada por medio de escenas. que al definir las 
escenas se tiene un instrnmento mnemotécnico que 
ª''uda a hilar la narración. Que al constrnir un 
g.uión cinematográfico se panc de definir las escenas 
para luego ir definiéndolas scgmentariamentc. Les 
dije que se imaginaran que constrnian un guión de lo 
que habían obscn.·ado y que cada escena se definiera 
con una frase o un párrafo que les hiciera de 
inmediato r~·ivir Jo observado; que. de este modo. 
podrían dejarlo durante unos dias sin temor a que se 
les olvidara. 



Esthcla me dijo que si podlamos ver un 
asunto que hablamos tratado sobre un programa de 
becas de ANUlES, que revisara si la papcleria estaba 
completa. Aproveché esta intenupción para dejar al 
grupo trabajando en la elaboración del •guión•. 

Cuando tenninaron el ejercicio y pude 
acabar de revisar el material de A.NUIES vohimos a 
clase. Pensé que era muy adecuado el mostrarles 
cómo habla sido un proceso de trabajo de un taller de 
discfto participativo como el que ellas iban a tener en 
la última pane del curso. Para ello les lcl la 
descripción del proceso del taller del Realito hecho 
durante el semestre anterior (ver capitulo Vil. punto 
7.!I). Antes habla dibujado a grandes rasgos la 
estructura dc1 barrio y el sitio de pr~·ccto. Como 
llevaba el canapacio en que he estado acumulando la 
base de dalos de la tesis. fue posible mostrarles los 
cuadros de análisis sobre el nh.'cl de trabajo durante 
el taller con respecto al lugar. Al mismo tiempo que 
se leia el material se comentaba acerca de las 
implicaciones de lo escrito. 

Al final de la lectura se pidieron 
comentarios con respecto al nta.terial visto en clase. 
Esthela mencionó que era infonna1ci6n muy rica. 
pero que algunos aspectos que se daban por 
entendidos en la ficha ellas no los podrian 
comprender pues estuvieron al margen de la 
experiencia. Patricia comentó que hubiera sido más 
explicito si junto con la lectura se hubieran mostrado 
algunas imágenes del sitio y del proyecto. 

Al final de la clase se pidió como tarea el 
cuadro de análisis. Se insistió en que se hiciera con 
papeletas para facilitar el agrupamiento conceptual 
de los datos para elaborar hipótesis generales de 
trabajo. 

9.4. Primeras resistencias al trabajo. 
Quien controla la información controla el 
proceso y al grupo. 
Sesión 8. 

Al iniciar la sesión las alumnas dijeron que 
no qucrian tener clase. que -sobre todo Patricia
estaban agotadas. Les dije que teníamos que 
aprovechar el curso porque eran pocas las sesiones y 
realmente me gustarla ver el a'\·ance del proyecto. 
Les pedí la tarea encargada la clase anterior; me 
dijeron que no la traían. Estheta se apuró a decir que 
habían estado tratando de sistcn1ati:r..ar las 
observaciones de la visita de campo: pero que no 

habian tenido oponunidad de cmpc7..ar a elaborar el 
cuadro de anAlisis. 

Marisol me mosuó el a'\·ancc de su diario de 
observación. era bastante amplio )' sistemático. Dias 
después. Marisol. aparte. me decía que Patricia se 
enojó porque ella mostró el diario y le reclamó que si 
estaban o no trabajando juntas en equipo. Una crisis 
que pone de manifiesto la necesidad de Patricia de 
hacer equilibrada la imagen de alumnas-trabajadoras 
frente al maestro-patrón. tal vez moti"·ada por el 
objetivo oculto del •premio fina.r de la calificación 
numérica. 

Me pareció que seria un buen ejercicio el 
que realizaran un ensayo de elaboración de la tabla. 
que recortaran en papeles las observaciones y que 
trataran de plantear explicaciones para ellas; que 
después las ordenaríamos atendiendo a hipótesis mfts 
generales que agruparan un conjunto grande de 
hechos. 

Consideré que seria útil que trabajaran a 
sotas. Fui a Dirección a aneglar los papeles de la 
Beca de Esthela e lrma y '\"olvi en un rato. A mi 
llegada ,.¡ una tabla a medio hacer escrita en el 
pizanón. Relacionaba un par de hechos; uno sobre 
la forma fisica del sitio y el otro sobre el 
componamiento territorial de los usuarios del lugar. 

Les pregunté que porqué no habían 
empezado a hacer el uabajo como yo les había 
sugerido utilizando "'papelitos" Estheta dijo medio 
avergonzada. que ""es que no nos gusta uabajar asi"". 
Entonces. tomé el marcador y empecé a trabajar 
sobre el pizanón. Adaptandome a lo que tal vez les 
parcela una mejor forma de trabajo. Lo primero que 
se hizo fue poner los encabezados de la tabla en el 
lado izquierdo se puso •hechos observados" y del 
derecho "'hipótesis (causas probables de los hechos 
obscrvados)9". Se empc7.aron a generar hipótesis con 
respecto a la fonna '\'isual en planta del conjunto. 
Estas empc7.aron a ser poco a poco ideas de disci\o y 
el efecto que estos tendrían en el futuro del sitio. más 
que explicaciones al fenómeno. Les hice notar esto y 
les expliqué cómo. tal "'ez. por nuestra disciplina. 
est..'iban1os Jllái.s habituados a "construir" respuestas. 
que a indagar en las causas de lo que obscn.·ábamos. 

Que en este ejercicio en panicular debíamos 
concentrarnos en definir las causas (proceso de 
análisis) para luego elaborar la propuesta de disci\o. 
El primer tópico centrado en las propiedades '\'isuales 
del lugar. produjo hipótesis sobre el crecimiento 
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histórico no regulado de FIME. el carácter de "patio 
uascro• que tenia por el hecho de ser L-. trascria de 
Quimica y Civil. etc. El segundo tópico se concentró 
en definir al lugar corno un espacio de pugna 
territorial y produjo hipótesis sobre el poder de los 
•signos arquitectónicos• en la definición de los 
territorios. MJbrc el componamiento de los gnspos en 
el lugar. sobre la po1itica de fragmentación de las 
facultades que apoya la n:ctoria. etc. 

La clase realmente en esta ctap.."l fue muy 
participativa. Se especuló mucho sobre las 
explicaciones a los hechos y se llegó 
imperceptiblemente a una clasificación de •niveles 
de lectura de los hechos• mediante la clasificación de 
las causas por tópico general que trataban (por 
ejemplo aspectos pollticos. aspectos de 
componamicnto territorial. aspectos históricos. etc.) 
Les expliqué que ellas podrian notar cómo en el 
grupo de explicaciones babia algunas que podrian -
para un hecho determinado- parecer con menos o 
ltlás grado de '\"alidez que las otras. Que esto podría 
indicar aspectos de un alto grado de detenninación 
del hecho observado y aspectos que realmente 
podrían considerarse como subsidiarios a la 
explicación del hecho. Se les animó. sin embargo. a 
no desechar las hipótesis menores por ncis 
"descabelladas" que parecieran a primera vista. 

Se explicó que de esta manera era posible 
sistematizar las explicaciones para facilitar la 
elaboración de un ensayo etnográfico. ya que en 
última instancia. este proceso de trabajo actuaba 
como una "narratización de lo visual". 

Se explicó que el proceso contrario. es decir, 
la capacidad de con,·en..ir a imágenes visuales un 
relato. era una facultad que ya estaba presente en los 
nii\os de 3-4 ai\os (etapa prcopcrativa). y que el 
proceso de construir un relato de un hecho 
fundamentalmente visual era U"''l abstracción más 
dificil y retardada en el desarrollo hasta entrada la 
etapa operativa en la evolución de la inteligencia de 
las personas. Que esta abstracción entendida como 
la elaboración de una etnografia producía la 
adopción de un punto de "·ista diferente (tal vez por 
lo mejor informado) durante el proceso de discr)o~ 
que se traducia en un cambio perceptible del centro 
axio/óg1co del s.-ujcto con respecto al acto creatn•o. 

Les dije que reelaboraran esta tabla e 
incluyeran todas sus observaciones y trataran de 
pensar en explicaciones a los hechos observados. 
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Desde hace ""ª tres o cuatro clases. vengo 
notando que Patricia Ílcga o con cara de cansancio o 
realmente deprimida. Pensé que seria conveniente 
averiguar la causa de esto. Durante el rato que bajé a 
dirocción se me ocurrió la idea. de que podríamos 
tomar la clase los sábados. pues sólo el jueves había 
notado mucho cansancio en el grupo. 

Le pregunté a Patricia que qué pasaba los 
jueves. que porqué estaban tan cansadas. 

Esthela se apuró a contestar que era el dia 
cuando más carga de horas<lasc tenían y que 
realmente era dificil tener un clia sin descanso de 
7.00 de la rnailana a las 10.00 de la noche. Les 
propuse lo del cambio de dia. no pudo haber un 
acuerdo. por lo que el dia de clase no se movió. Les 
pregunté por su horario y la posibilidad de que 
incluyeran más periodo de suei\o en su día o una 
pcquei'la siesta antes de '\'enir. Esthela dijo que como 
habia hecho eso antes de ,,.cnir este dia que no habia 
sentido tanto cansancio como en otras sesiones. 

Patricia dijo que no podia hacer ni una cosa 
ni otra. que realmente tenia mucho trabajo y que 
tenia problemas económicos ¡x>rque de su casa ya no 
le mandaban dinero como antes; que en la casa en 
que ,..¡,.e paga 600 pesos y que realmente no sabia 
que hacer. Le dijimos que porqué no se mudaba a 
san Nicolás. que es mas barato o a una casa de 
asistencia. A cada solución hacia una negativa. 
como tratando de dar una imagen de fatalidad 
lastimera. 

Le dije que en última instancia su problema 
radicaba en la cxccsi'\.·a carga de trabajo que se había 
echado a cuestas y que hoy le impcdia cumplir con la 
Maestría. que si no se to01aban los estudios con 
felicidad no producirían más que frustración. Que 
una opción radical seria que descansara un tiempo y 
que vohiera luego y se reintegrara (tal ,·ez con 
dinero ahorrado para mantenerse los estudios). De 
allí pareció más desesperanzada. y dijo que ella 
siempre había sido una estudiante excelente. que 
nunca había bat.allado y que ahora todo le costaba 
mucho trabajo. Esthela le dijo que era lógico que al 
trabajar y estudiar su rendimiento bajara: contó una 
anécdota de cuando reprobó su primera materia. 

Patricia trató de cambiar de tema 
preguntandome (acusándome) el porque de la fuene 
inclinación teórica de la macstria. y al mismo tiempo 
comparándola con un Diplomado de reciente 



apcnura en Morclia donde el enfoque es 
eminentemente práctico. 

Le expliqué cómo por razones históricas de 
la gtnesis de la esc:ucla de Arquitectura de la UANL. 
esta era una gran necesidad en la región y que 
globalmente. el proyecto de Macstria. tenderla a 
evolucionar con el tiempo. pero que estos momentos 
eran de afianzamiento de las lhieas de investigación. 
Le cxpliq~ de la normatividad de la uni,.'Crsidad 
(créditos teóricos y prácticos) y de lo que 
oficialmente era el fin fonnath·o de un curso de 
actualización. de uno de maestría y del doctorado. 
Con todo y ello. Patricia no quiso mmrcrsc de su 
posición. pero me dijo que no me enojara. que si 
después de eso toda'\oia le hablarla. Tal vez subi algo 
de tono porque Marisol dias después me preguntó. 
como en broma. si scguia : •enojado"' con Patricia y 
ella. me dijo que la disculpara por la discusión ya 
francamente en otro plan. menos tensa. 

Creo que todo ello pudo ser la fuga de un 
estado de angustia que no pudo salir más que con 
una agresión '\'ciada. 

Al final de la clase les encargué que para la 
siguiente sesión llC'\·aran la tabla de análisis con una 
copia (para rcconarla y rcngn.iparla) y la maqueta del 
sitio que ya dicen haber terminado. 

Sesión 9. \'i."iila de campo a la pla:a-exposic1ón de 
artc."i visuales frente a la rector/a. 

Esta clase llegué un poco tarde. Desde el 
estacionamiento de Arquitectura se podia escuchar la 
música étnica que se tocaba en ta pla.;r.a de la 
Rectoría y que era pane de una exposición de altares 
de día de muenos hechos por alumnos de la facultad 
de anes ,·isuales de la Uni'\·ersidad. dccidi que seria 
un buen ejercicio de análisis para el proyecto que se 
está desanotlando en et taller al '\'iSitar esta "plaz.n 
eflmera" y observar las reacciones de la gente y sus 
patrones de actividad y organi7..ación en un cambio 
de uso de la pl37.a de la rectoría. 

A la llegada al salón Patricia me entregó el 
ensayo sobre la organi7 ... 'lCión espacial y la 
apropiación territorial del área de FIME-Civit
Quimica-Matemáticas. Se justificó por la entrega 
tardía de la tarea y por lo que ella consideraba una 
entrega parcial del ensayo donde sólo se ana1i7.aba 
una mínima pane de la información recopilada en 
enucvistas. dibujos y observaciones de campo. Les 
comenté las intenciones de tener una sesión de 
can1po y Esthela se disculpó de asistir a la visita ya 

que queria adelantar la elaboración de un repone de 
investigación para la clase de Arqui lectura y 
Sociedad. Salimos hacia la Plaz..a de la Rectoría. 
Patricia se vcia impaciente y hacia alusiones 
constantes a los rituales de mucnos de Michoacán. 
Parccia que no qucria ver lo presente. sino poner en 
competencia eso con to de •su tierra• (lo 
emocionalmente cercano). Conforme se fue 
a'\'anz.ando en el tiempo de la visita. Patricia y 
Marisol se fueron involucrando más en definir la 
vida de la plaza. 

La primera actividad de obscr'\'ación se 
centró en definir los pauoncs de componamiento de 
la gente con respecto al lugar. Se diferenciaron dos 
clases de usuarios: los que pasaban hacia la parada 
del camión (en una marcha cotidiana por el lugar) y 
los que estaban usando el "'nUC"\'O espacio• que 
planteaba como un recorrido con varios recodos. 
Entre el inicio,. el final (el altar ma"·or) el camino se 
marcaba con a~cos adoniados con Papel de china de 
colores y en cad.."I recodo había un altar menor. 

Se empezó a notar que además de la gente 
que se congregaba en tomo a los músicos. había 
gente reunida en cada "'esquina"' del recorrido. 

De esto pasaron a definir cómo este nuevo 
orden en et espacio había traído una nueva 
territorialidad al lugar. respetada por los que a diario 
transitan por el lugar. Pareciera como si al ""·cstir" 
et lugar. el grupo que lo hace se apropiara del 
espacio. La permanencia en el lugar parece ser más 
respetable que lo itinerante. Pero sólo 
especialmente. ya que cuando se hubo acabado la 
música y las personas que visitaban la exposición se 
agruparon al margen del recorrido de altares. las 
personas transitando empezaron poco a poco a 
cruz.ar el centro de la plaza (como es su costumbre) y 
a in,·olucrarsc en la exposición deteniéndose a 
obscr\.'ar de cuando en cuando. 

La música de la región del cañón del 
huajuco (dos clarinetes. un tambor) empezó a sonar 
de OUC'\'O y et espacio volvió a cambiar. Decidimos 
ver esto desde la plataforma sobrcclevada de la 
rcctoria. junto a la plaza. Obsen·as "má.s desde 
afuera" el funcionamiento del lugar. Desde allí. noté 
que la plática se empezó a orientar hacia la 
moñologia de los grupos de gente habitando la plaza 
y su ubicación con respecto a la exposición. Les 
mencioné que la antitesis ·vital que observa Paz en 
una de sus obras. la sitúa con rcspcc:to a la alcoba y 
la plaza (antípodas de to público y to intimo). De 
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ello empezamos a anali7..ar en un plan más teórico lo 
que significaba este lugar con respecto a lo más 
lejano (el limile del campus: A"·· Universidad con 
vctúculos como bala7.oS circulando) en términos de 
intimidad : si era una dialéctica tajante --como la de 
Paz- o una fina gradación de intimidadcs
colcctividadcs con fronteras solamente sct\aladas por 
signos •1cgiblcs• en el Jugar. 

Patricia scftaló que una plaza a pesar de ser 
un lugar público poseía la intimidad recogida de un 
gn.1po social con coherencia cultural. Me di cuenta 
que la dinántica de aproximación al problema se fue 
transfonnando en una explicación a panir de 
imágenes prefijadas y antcccdcn1cs. para seguir con 
una imcrsión en el contexto (tal '-'CZ una adecuación 
de la imagen pn:\.-ia con el presente caótico)~ su 
explicación y por último una abstracción elaborada a 
panir de los datos del sitio. 

Las hipótesis iniciales se han rccons1ruido 
al trabajarlas sobre otro contexto. pero vuelven para 
alimentar -rcforL.ar a las rn.'is generales y abstractas. 

Cuando nos ibamos sólo nos acon1par°\aba el 
naido de la pla7..a. Al volver al salón les pedí que 
comentáramos conclusiones sobre lo obscn.·ado. Se 
mencionó como uno de los puntos más interesantes 
la relación existente enue el componamien10 
territorial de la genle y la configuración del lugar~ de 
inmediato. Patricia y Marisol llevaron esta 
obscn·ación hacia el problema de la clase de taller de 
proyectos y cmpc7..aron a explicar cómo podria 
relacionarse el carácter (""expansh·o" o ""resistente .. ) 
al tipo de alumnos que ingresan a esas facullades. 
Comentamos que este efecto que notaban podría 
interpretarse como una transferencia del habitanle 
con el medio an1biente. Se comentó lo que 
significaba en psicología psicoanal itica la 
transferencia y se le relacionó con una ""lectura" que 
hace posible el apropiarse de las emociones que 
siente otro sujclo. En otro nivel -se dijo- podría 
haber un fenómeno similar en la empalia del sujeto 
con el medio ambiente en el que habita. O ser la 
exp1icación de la carga afcct1vo-s1111bóllca que 
reposa en las cosas del háhllal~ tal con10 lo ha 
teorizado Ekambi. Se encargó como tarea al final de 
la clase ª"·an7...ar la maqueta para empc7 . .ar a trabajar 
con la gente. 

Sesión JO. 
Esta clase la dedicamos al n1ontajc de la 

maquela dc.I área de es1udio y a la planeación de los 
talleres de disetlo panicipativo. Patricia y Marisol 
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llegaron con pane de los volumencs de Jos edificios 
del área. La base la habían dejado hacía días en mi 
cubfculo. 

Nos dedicamos a pegar las piezas sobre la 
base. Fui con Patricia por las piezas que faltaban. 
Pauicia se quejó de que Esthela no las había ayudado 
ni económicamente a hacer la 01aqueta. •No es en 
mala onda. pero Esthela nos ha dejado a nosotras 
toda la chamba". 

La gente que pasaba frente al salón se 
detenía a ver la maqueta y algunos entraban para que 
les explicáramos que se estaba haciendo. En general 
les parc.cia intcrcsan1e Ja idea de trabajar 
panicipativamentc con los usuarios en la elaboración 
de un diseno para el entorno en el que ,;,·en. 

Salimos por un momento al área de estudio 
ya que era imponantc ubicar Jos árboles 
aproximadamente como se hallan en realidad. 

Hicimos un IC"-·antamiento rápido y 
volvimos al salón a colocar los árboles. 

Ya al lerminar este trabajo surg10 la 
cuestión del ma1erial con el que 1rabajarían los 
estudiantes que se llC\.·arian a participar en el taller. 
Se empezó pensando y poniendo en una lista las 
posibilidades de uso del espacio (extraídas del 
proceso de investigación prC"-·io) de alli quedaron tres 
posibilidades: 
Un edificio de infonnática para las cualro Cacultades. 
un área de comida rápida y reunión estudiantil y una 
plaza que dignifique la zona. 

De ello les dije que dedujeran el rn.alerial de 
trabajo (mobiliario) con el que formarían cada uno 
de Jos proyectos. El más problcntático nos pareció el 
edificio de informática. Se decidió usar piezas de 
madera para que Jos panicipantes jugaran. Patricia 
Cue al audio\'isual por unas que se usan en la clase de 
geometría descripti\.·a. AJ traerlas nos dimos cuenta 
que sólo serían parcialmente útiles. por lo que 
acordamos crear unos prismas rectangulares 
cstandariz...ados rcconando un lis1ón de madera de 
1"x1... Oc modo que fuera posible manejarlos como 
piez.as estables para armar y complementarlas con 
las piran1idales cónicas. ele. que se habían traído del 
audiovisual. 

Esto dio la posibilidad de pensar en colorear 
estas pie;r .. as. Les dije que de preferencia usaran la 
cromática de la zona para ello y no cualquier color. 
ya que esto nos permitirla entender si el código de 



colores se utiliza simbólicamente como un elemento 
de apropiación del territorio. Pusimos a resguardo la 
inaqucta y les encargué de tarea que trajeran el 
material que faltaba para empcz.ar con los talleres. 
Esthela no fue hoy a clases. 

Se~'fión de diselto participativo. 
Patricia me avisó que había juntado un 

grupo de gente pua trabajar en el proyecto de la 
clase. y que habla quedado que el martes a las 6:30 
podriamos trabajar. A la llegada a la escuela de 
inmediato buscamos un lugar donde instalar el taller. 
Se hizo en un salón cerrado del posgrado. 

Sobre una mesa dispuesta hacia un extremo 
del salón se colocó la maqueta. Junto a esta las 
piezas para trabajar que consistian en figuras 
geométricas de madera. algunas de canón que 
representaban bancas. asicn1os sombreados ,_. 
árboles. En el ouo extremo colocamos la cámara de 
video. que filmarla la sesión. sobre una mesa. de 
modo que se lograra una perspectiva lo tn3s aérea 
posible. 

Ya acomodado todo esperamos un buen rato 
sin que nadie llegara. Patricia pensó que los 
estudiantes que había invitado le hablan quedado 
mal. fue a buscarlos)' le pidió a unos alun1nos de ella 
que paniciparnn en la sesión. Llegó al salón con10 
con ocho personas dos de lngenieria Ch.;1 y et resto 
alumnos de ella. 

Les explicamos que se trata de un proyecto 
para una clase de ntaestria en donde es imponante su 
panicipación por ser usuarios del lugar donde se 
plantea la regeneración. Los in";tamos a "jugar .. con 
las piezas que tengan a mano para que ellos mismos 
propongan lo que debería cambiar y permanecer del 
lugar que habitan. 

Al principio se concentraron en reconocer el 
área. Los de Civil parecían estar muy 
familiari7..ados. ya que los que más preguntaban por 
las arcas representadas en la maqueta eran los de 
Arquitectura. Los de Ci"il tomaron el mando de la 
sesión y crnpe7..aron a proponer al área donde seria 
factible rcali7..ar algiln cambio al área que esta entre 
química y matemáticas. Aproximadamente el centro 
de la maqueta. Noté que la ton1a de mando de uno 
de los alumnos de Ci"il (luego supe que es el jefe de 
la sociedad de alumnos de esa facultad) Patricia le 
debió haber interpretado como una competencia a su 
autoridad. ya que empc7.Ó un juego de "esgrima 
retórica" que aparentemente sólo tenia por objeto el 

demostrar su mando frente a sus alumnos. En mi 
libreta de campo anoté •Patricia habla mucho y no 
deja que los estudiantes actúen: los apabuya". 

Esto movió a los de Ci"•il a sentirse más 
dentro de un acto politico que en una experiencia 
académica. De todas formas entre la plática 
propusieron un área de comida rápida y un gran 
jardin en vez de un estacionamiento como está 
actualmente. Noté que pese a que gran panc del área 
libre está en las canchas pavimentadas de Civilw ellos 
no quisieron poner ninguna estructura •pcnnancnte" 
y sólo pusieron bancas a/,ededo, de cada cancha. 
También ruc evidente la clara conciencia de los 
estudiantes sobre lo que es el territorio P'opiow el de 
los otro.-. y el neut,o (identificado como "de la 
uni"·crsidad")w la lectura a partir de los signos de 
apropiación se presentó exactamente a como lo 
habiamos planteado hipotéticamente con 
anterioridad. Es muy interesante el que no se halla 
propuesto casi ningún cambio dentro del territorio 
propio. ello implicaria el que halla un alto gTado de 
satisfacción del usuario con el ambiente en el que se 
desenvuelve. o que existe una relación entre el deseo 
de transfonnación y lo profundo de la apropiación 
del ambiente en el habitante. 

Durante la sesión se distinguieron cuatro 
etapas en el proceso de trabajo: 

a) Exploración )º definición (hacer-cxplicito-para
uno) de la est.ructura del espacio existente: a través 
de la ";sta-alrc.dcdor y la verbalización de lo que se 
encuentra. Tal '·cz se uate de un proceso de 
categorización (pretarca). 

b) Posibilidades de intervención en el lugar. Se 
exploran con más detalle los lugares "aptos" y se 
hacen explicitas las imágenes fantasiosas que se les 
ocunen a los panicipantes verbali7.ando su existencia 
(asunción de la tarea). 

c) Construcción de la imagen deseada. Casi no se 
platica. La acción se concentra en el acomodo. 
refinamiento. critica. rcacomodo (trabajo fáctico de 
proyecto). 

d) Discusión sobre con,·eniencias y problemas de lo 
que se ha hecho. Se empieza a elaboraT una 
hipótesis de lo que los cambios .-.ignifica,án para el 
medio ambiente preexistente (autoevaluación de la 
experiencia). 

Después de esto Patricia dio poT tcnninada 
la sesión y pidió Jos teléfonos a los panicipantes de 
Civil para una segunda c""-pcricncia de este tipo. La 
discusión de Patricia con el muchacho de Civil (el 
político) siguió poT un momento. Se despidieron 
notablemente n1cnos tensos que al principio. Patricia 
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y Marisol también lucian satisrcc:has. Parece que la 
sesión de trabajo haya sen·ido para libera,. la ten~~lón 
de los pa,.tlcipantes. 

Ya que todos se hubieron retirado. 1uvimos 
una plática para C'\r'aluar los resultados de esta 
primera experiencia. Mi primera recomendación. 
dirigida a Patricia fue que no hablara tanlo con los 
participantes para que pudieran trabajar más 
librcmcn1c. Esto debió •orendcrla•. ya que noté que 
lomó una actilud dcfcnsi''B y luego la SWl'\i.7..6 

preguntando si enlonc:cs no habla sen.ido la sesión. 
El que haya tomado tan cmocionalmenle el 
comcnlario puede indicar qué tanlo se in,·olucró 
emoti'\-amentc durante el trab.."ljo. lo cu.."11 llC\."B a 
plantearse la imponancia de considerar ·10 
emocionar de la dinámica entre los panicipanles 
como un hecho de mucha trascendencia en el trabajo 
de disei\o participativo. 

Marisol CSIU'\'O lomando notas durante la 
sesión. sus reacciones fueron menos emotivas. 

La segunda recomendación fue sobre el 
n1obiliario usado para el trabajo. ya que su escala 
afectó la percepción de la escala re.al del sitio. Se 
pidió que se incluyeran escalas hunmnas con10 una 
medida para dar una idea de tamarlo a los 
participantes. La tercera fue la de hacer una 
plancación más estricta de la dinámica de trabajo 
que incluya tiempos de participación. 

Quedamos de revisar el ,;deo la clase del 
juc:'\'eS para hacer anotaciones de lo que se hizo 
(ahora como obscn·adorcs menos in'\'olucrados) y 
revisar posibles mejoras al proceso de trabajo. 

9.5. Una crisis por el poder en el grupo. 

Sesión J J. 
Esta clase se centró en el análisis del video 

tomado en la sesión de discr1o panicipativo del 
manes anterior. A mi llegada le solicité a ~1arisol y 
Esthela que pidieran una televisión. Mientras hacia 
algunas otras cosas Eslhcla. Patricia y f\.1arisol. 
pcnnanecian en el aula. Cua.ndo llegué pude 
percatarme de que Esthela y Patricia sostenían una 
discusión. Aparentemente. el moti'\'o era un reclamo 
de Patricia por la falta de trabajo (y dinero) aportado 
por Esthela para la elaboración de la maqueta. 
Esthela se defendía diciendo que nunca hubo 
comunicación con ella e incluso hubo ocultan1iemo 
de irúormación (unos planos del ca111pus que 
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consiguió Esthela y que Patricia no quiso 
proporcionarle aduciendo que •no los tenía•) Patricia 
le reclamaba que ella nunca quiso acercarse al 
trabajo y que temia que esta discusión fuera motivo 
para que se la •grillara• entre los maestros (Patricia 
prcveia esto pues la situación política de Esthela en 
la administración. es más fa'\·orable que la de 
Patricia). 

La respuesta de Esthcla fue el planear 
separarse y •generar su propia infonnación al 
margen de Patricia y Marisor. 

Mi presencia no disminuyó la discusión. 
In1en·ine para frenarla sólo in,,.;tándolas a anali7~r el 
,;deo. Se apagó la luz. Les recomendé que tomaran 
notas de lo que '\'eian conforme transcurriera eJ video 
y que al fin.al lo discutiríamos. 

Al terminar esta pane los ánimos estaban 
notablemente más tranquilos. Obscn·C que Esthela 
no cedió en su actitud de •ofendida"~ Patricia parecia 
ahora más •sumisa• (me hace pensar en la edad y en 
el status de •mujer casada• como atributos culturales 
que le dan carácter de lider en el grupo a Esthela: en 
el fondo. el origen del conflicto puede ser por el 
•control" del grupo. Esthcla cuatro días después me 
dijo sus moti,·os del pleito y se1laló como algo 
imponante que le parecía que Patricia quiere 
•acaparar todo el proceso de trabajo• y toda la 
atención del maestro.) 

Noté que una participación muy ,;va en el 
grupo después de haber ,;sto el '\.ideo. Los tópicos se 
centraro11 en la definición de procesos de trabajo en 
el grupo ,·idcofilmado~ actitudes del grupo con 
respecto al proyecto. comunicación y liderazgo en el 
gn.ipo. etc. Marisol fue la que más observaciones 
hizo. También fue la que tomó notas duran1c el 
proceso de discfto panicipat.i'\'o. 

Al fin.al de la sesión. se hizo un instructivo 
para el trabajo con grupos en sesiones de diseño. Se 
empezó asignando tiempos limite de trabajo. se 
determinó (después del análisis de los tiempos de 
trabajo en el video) que la sesión de disc1)0 dcbia 
durar aproximadamente 20 minutos. Se planeó una 
presentación. explicitando las intenciones origen de 
la ex-pcricncia y reglas para el trabajo (básicamente 
descripción de los recursos disponibles y el tiempo 
limites)~ una sección para elaborar un proyecto y un 
tiempo fin.al para comentarios. Les indiqué que de 
esta primera experiencia era Util el tener presente 
cual seria nuestro rol ideal en el proceso de trabajo. 



Les sugerí que abandonaran el •Jiderazgo• y 
autoasignamn el papel de •racilitadorcs del proceso·. 
Les recomendé que la experiencia la hicieran en 
parejas para que uno actuara sólo como 
•observador•. que seria el que registrarla la 
experiencia. Por último se pensó en que <ladas las 
dimensiones de la maqueta. ..:ria más práctico un 
grupo de trabajo compuesto por tres usuarios
panicipantes y dos arquitcctos·panicipantes. 

Al final de la clase les dije en tono de broma 
que no se pelearan. Va para ese momento Esthela 
babia abandonado la idea de •hacer su propio 
materiaJ de trabajo•. Pero no dijo nada acerca de 
trabajar junto con Patricia y Marisol. 

9.6. Los talleres de diseño participativo_ 

Descripción del wdeofiilnado el martes. 

Esta es la segunda descripción de este 
material. Mientras que la primera se hizo a panir de 
las notas de campo. la segunda es el result..'1ido de la 
ra'i.sión del "·ideo hecha dos dias después de la 
experiencia. Durante la sesión de análisis nos hemos 
podido percatar que esta f"orma de trabajo puede ser 
útil como instrumento de diseno panicipati\·o y canto 
un elemento para la lectura de la manera en que el 
habitante (se) con.,,.tru.\.'C el ambiente. Pensamos que 
esta Conna de trabajo podría dar infomiación a 
estudios que intenlen dar luz sobre este tipo de 
cuestiones. 

La sesión inicia con la explicación de 
Patricia sobre lo que se esperaba del grupo de 
trabajo. Dice que hay tres cantinos a seguir en la 
rcdefinición del área: Una plaza. un Jugar (o varios) 
para comida rápida y un centro estudiantil. Luego 
sigue una exploración visual del área por panc del 
grupo de trabajo. 

Algunos de los panicipan1cs eran alun1nos 
de Patricia. Eslo influye para que tome el mando de 
la sesión. El jefe de la sociedad de alumnos de Ch.il 
al ver es10 empieza a tomar el mando 
contrapunu:ándosc con Patricia: "Algo construido .. 
cualquier volumen aquí (sei\ala lugar entre 
matemáticas y quimica) se '\ºC mal". 

Marisol interviene explicando la forma de 
trabajo que se desea. El recorrido inicial alrededor 
de la maqueta empie7 ... "I a cambiar: ahora se seilalan 
los lugares y se e:\.-¡>lica la vocación de cada uno. EL 

movimiento de las manos empie7.a a indicar las 
direcciones generales de la estructura preexistente 
que scftalan los edificios en el paisaje. Lo que se 
imagina empieza a probarse en el espacio real: se 
discfta con las manos. 

Algunas fallas en la maqueta ("aqul falta 
una caseta al lado de Qulmica") son scftaladas por 
los de Civil; se toma material y se arregla: se cslá 
reconociendo el territorio. 

Se empieza a hablar de la gcnle de FIME. 
de Civil. de los límites territoriales y el 
componamicnto de cada grupo en la zona. Patricia 
sugiere abrir la malla ciclónica de las canchas de la 
Facultad de Ingeniería Civil para usar ese espacio. 
Uno de los de Civil dice que seria adecuado hacer 
algunas modificaciones a ese lugar. Patricia le 
ordena que haga fisicamente lo que está sugiriendo. 
El jefe de Civil <mpieza a poner sólo bancas 
alrededor de las canchas. En esta etapa habla muv 
poco. De pronto se scnala que el gran problema dél 
área es la falta de árboles. Se toman y se empiezan a 
coloca.r en el lugar. 

Patricia empieza a interrogar a los de Ci\;J 
sobre la manera en que perciben el lugar 
cotidianamente. Sus alumnos la imitan. Por alguna 
razón esto hace que el alunmo de Civil se sienta 
atacado y se defiende tipificando su componamicnlo. 

Hay una momentánea ca.hna en torno al 
proycc10~ parece que todas las acciones han cesado 
sobre la maqueta. Patricia intcnoga a los de Civil 
sobre su área de influencia territoriaJ '\.' las de los 
estudianles de otras Cacultadcs. Mient~ tanto uno 
de ellos se retrae y empieza a hacer ligeros ajustes a 
lo que hizo pl"C"\iamente. 

Se explica (por los de Civil) la estn.ictura 
"vivencial"" del lugar ahora más claramente que al 
principio. Parece que ha operado un fenómeno de 
"'aprendi:;zaje medioambiental"" que les hace ahora 
más ,;vido el lugar que se habita cotidianamente. 

Los alun1nos de Patricia de pron10 se 
sicn1en agraviados. por no hacer ninguna propuesta~ 
sólo dicen lo que se podría hacer en el lugar pero no 
hacen ningian mo\'i.mienlo. 

El jef"e de Ch;l empieza a quejarse del 
problema ambiental que generan para el Campus las 
fábricas de HYLSA e IMSA. El otro alumno 
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entretanto propone soluciones con10 la arbori7.ación 
de la zona. 

Se detiene el proceso de •pcqucftos ajustes". 
Se hacen observaciones a la solución y se detectan 
problemas: "Ah ... faltan muchos botes de basura". 
Cogen cuadros de colores y los colocan como scrlales 
de los lugares donde iria el equipamiento. 

Se analiza ahora cada elemento del proyecto 
inicial (una plaz.a-zona de comida rápida) y se 
rcdiscfta cada subsistema: elemento por elemcnto
problema por problema-. Se categori:r.an los nue"·os 
elementos del entorno nombrándolos. como al inicio 
se nombraron cada uno de los lugares preexistentes. 

Patricia les pregunta a los de Ch.-il sobre su 
relación con FlME. La respuesta es automática. hay 
una situación de connicto "siempre quedamos en la 
final del Americano". Reconocen que cada facultad 
rcpn:scnta un coto cerrado dentro de la Universidad. 

El jefe de Ci'\'il. tras la obscn·ación de 
Patricia de "signos"' que definen esos cotos. explic..'l 
que en efecto. el Umite de tubos que dh'ide FIME
CIVIL de Qufmica-Matemáticas hace realmente "'dos 
uni,·ersidadcs" (dos áreas ambientales claramente 
diferentes). Ahora su descripción es más abstracta. 
Se elaboran grandes síntesis ambientales. Hay un 
periodo de critica a la solución. no hay cambios, sólo 
se scftala que es necesaria un área "·erde. 

El jefe de Ci'\-'il que al principio sen.alaba 
que ningún elenu:nto se •,·eria bien• en esa zona. 
ahora scfta.la que serian deseables los cambios. que 
valdría la pena emprender acciones para ello. 

El otro alumno de Civil. a pesar de que ya 
tenninó la sesión de trabajo. sigue haciendo ligeros 
cambios. Entretanto. los de Arquitectura dijeron que 
desde el siguicnle día irían al lugar a conocerlo para 
aportar una solución ellos n1isn1os (tan '"á/1da con10 
la que hicieron los de Ch'il). 

Sesión 12. 
Esta sesión se taller se trabajó en fomm 

pan.icipati,·a con alumnos y maestros de la facultad 
de Ciencias Químicas. Toda la jornada fue filmada 
en videocinta para su análisis posterior. 

El trabajo empezó con la explicación de las reglas 
del juego por pane de Patricia. El grupo se integró 
con tres alumnos y una maestra. 
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La posición de cada panicipante durante la 
sesión no "'arió mucho. sólo el estudiante 2 se movió 
hacia el lado donde se encontraba la maestra pero 
siempre f"onnando un núcleo compacto con los otros 
estudiantes. 

Patricia explicó al grupo lo que 
representaba la maqueta. scftalando qué era cada 
edificio y cada zona. cuál era la finalidad de la 
experiencia: un requisito académico de una clase de 
rnacsuia y una nueva forma de trabajo en el discfto 
del espacio habitable que in,·olucre activamente al 
usuario en el proceso de gestión de la obra; scnaló el 
rnalerial con el que se podría trabajar sobre la 
rnaqueta y cuales eran. de acuerdo con la 
in,·estigación de campo preliminar. las •opciones de 
rcdiscno• que la misma comunidad ha scftalado: una 
pla7.a con puestos de comida rápida. una zona 
arbolada. un lugar de reunión y sociali:r...ación o un 
edificio de informática que de scn-icio a la zona de 
ciencias exactas. Explicó luego "qué se vale poner" 
en el proyecto. es decir qué representa el material de 
trabajo (botes de basura. bancas. árboles. etc.). Por 
Ultimo explicó porqué se estaba grabando la sesión y 
c1 uso que se daria a la '\-idcocinta. Les indicó que se 
pasearan y obscn·aran el lugar para que luego se 
pusieran a trabajar. 

El alumno 4 después de pensarlo un rato 
sen.ala que se han decidido por generar un "'foco de 
reunión". et alumno 2 sci\ala que es necesario tener 
un edificio de computación "'aquí (scftalando el área 
central de la maqueta) porque los de matemáticas no 
nos dejan usar su centro de informática". Patricia 
insislc diciéndole que tome el material para que 
.. arme algo"'. El alumno .a empieza a escoger el sitio 
adecuado y con las manos (ademanes) indica las 
dimensiones de un edificio y los "ejes de circulación 
que llegarian a él"'. El alumno 2 sci\ala las 
características del sitio en cuanto a espacio 
disponible y sus problemas en cuanto a ser un área 
limítrofe terrilorialmentc. Patricia vuelve a insistir 
en la necesidad de que concreten algo arntado 
fisicamcnte en la maqueta. 

A panir de aquí inicia la fase de trabajo 
concreto. Lo primero que propone el alumno 2 es 
"corregir• los elemen1os preexistentes del sitio 
agregando un pcquei\o local de Ciencias Químicas 
que no había sido reproducido en el modelo; y de ahí 
se deduce donde colocar el edificio discriminando 
zonas del entorno por finalidades .. ,·ocaciones 
especificas (área "'crde, estacionamiento. circulación, 
etc.). El alumno .a discute entonces la solución 



propuesta por el alumno 2. la anali:za en términos del 
espacloflsico disponible y de los efectos del edificio 
dados los limites terrilo,,.iales d1..• /a..'f: demás 
fae11/tades (impacto flsico e impacto social del 
edificio). 

Patricia interviene entonces diciendo que se 
.. ,,.ale lllCtersc a los territorios de las otras facultades" 
y explica que se podria usar el área de canchas de 
Chil. (Al final no se tocaron área '\'cc:inas. sólo se 
usó el estacionamiento). El alumno 3 inteniene p:>r 
primera vez haciendo una critica general a la 
solución. pero nadie le hace ca.so y no vuelve a 
inten·enir. 

Empiezan a colocar pie7..as para arniar el 
proyecto. los que trabajan son los alumnos 2 y 3. Ha 
bajado notablemente la cantidad de con'\·ersación. se 
hallan concentrados trabajando y obscn·ando 
reiteradamente lo que se produce. Mientras se 
hallan colocando los árboles. la n1aestra hace su 
primera inten·cnción al proceso de trabajo. Al 
hacerla. la actitud de los estudiantes can1bi6 por 
completo. A pan.ir de este momento. se some1en de 
inmediato a los dict..."lmenes y opiniones de la 
maestra. 

La maestra introduce un..-. nueva modalidad 
de trabajo al sen.alar que sería interesante constn1i r 
un edificio donde en una planta se ubicaran 
cubiculos y aulas para computación y abajo un 
espacio libre sólo con cofumna."'i para que se reuniera 
libremente la gente "como en ci\•il". Ahora existe 
explicitamente una imagen como tipo de referencia 
para el trabajo. Empie7 .. a a discftar la parte baja del 
edificio quitando lo que han hecho prC'\ian1ente los 
alumnos y rcacomodándolo. pone un "techo" que 
representa el centro de cómputo en la planta alta del 
edificio. mientras hace esto explica la imagen que 
ella ha elaborado para el edificio. dice que este 
espacio social debe tener un patio~ como el d1..• 
Química". recurre a imágenes familiares para 
explicarse y sc1'\ala que habría que cubrirlo con 
acrílico para que la luz y el calor fueran controlados. 
Empie7..a a elaborar una imagen de cón10 seria el 
ambiente social... Ja vida cotidiana. el mobiliario~ el 
funcionamiento ambiental. El alun1110 --l de 
inmedialo compara el edificio con el interior de 
FnvtE. Y la maestra rcadccúa la imagen a In 
facultad de Quimica mencionando como rcfcren1e de 
su explicación al edificio principal de Ciencias 
Químicas ("La Dona"). 

Es interesante este proceso de trabajo que va 
definiendo la imagen desde un tipo familiar a su 
funcionamiento en el contexto social propio. La 
tipologia por sj misma no hace la solución sino hasta 
que se ha puesto en el contexto y se hace 
.'f:i¡.:nljicat'''ª mediante la visualización de la ,.¡da 
habitándola. Es imponante el que sea una 
adecuación rccurn:nte ya que esto induce 
transfonnacioncs graduales al tipo original. también 
lo es el que de la visión de la vida en el lugar se 
deduzca el amueblado. (En otro sentido a como lo 
ha planteado Ekambi). 

El Ultimo eslabón de la elaboración lo 
plan1ca la maestra al sugerir un cerramiento mó,il 
en el patio de acuerdo a la estac,ón del aito. El 
alumno 4 sugiere rodear de árboles el edificio; 
mientras "'ª colocándolos. va seftalando que podrian 
ser puntos de reunión. por lo que habria que pensar 
en bancas a su alrededor e incluso mesas para comer. 
La maestra, entrctan10. quita la cubiena del edificio. 
corrige eJ interior y rcacomoda lo que se había 
hecho. Menciona que este debe ser un "lugar para 
estar a gusto". 

El alumno 4 sigue arbori7..ando la zona 
scgiln las indicaciones del alumno 1. Marisol les 
sugiere que propongan cambios a otras áreas de la 
zona. no sólo al "centro•. Lo único que hacen es 
arborizar el lado poniente (lo que colinda de 
l\-1atcmáticas y Química con Biología) sci\alando que 
con ello mejorarán ambientalmente la 7..ona. pues los 
carros se calientan mucho con el sol de la tarde. 

A panir de esta etapa eJ trabajo sobre la 
nmqucta disminuye mucho. se concentran los 
panicipantes sobre lo hecho; obscn·an larga y 
atentamente. La maestra sugiere (ya sin referirse a 
lo hecho en la maqueta) otros usos al edificio que se 
h.."'l proyectado. 

El alumno 2 crilica el que se planteen 
puestos de comida rápida por la sa1uración de este 
tipo de locales en la zona. El alumno l propone un 
sistenta de parrillas públicas para que los usuarios 
calienten su propia comida. El alumno 4 setlala un 
área apropiada para ello sobre la maqueta. luego 
imagina el mobiliario ("una cocina integral chica") 
luego la forma de uso ("que f"ueran las muchachas") 
Este proceso es muy interesante. ya que parece 
reproducir lo que previamente ha hecho la lt13Cstra: 
señalar el sitio adecuado; imaginar un elemento 
tipológico adaptado al uso; adecuación del tipo al 
contex10 social; descripción de una imagen dentro de 
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la cotidianidad de los habitantes. Toda esta etapa se 
caracteriza por el poco mcn;micnto a los elementos 
de la maqueta y la obscn-ación atenta de los 
participantes a su trabajo. 

La maestra parece asumir su rol 
momentáneamente matizado- frente a los alumnos al 
interrogarlos sobre la manera en que esto que han 
hecho ""' adecuarla a los usos actuales del sucio. El 
alumno 4 se apresura a contestar que lo que hoy se 
usa C:ORK> estacionamiento puede •rcacomodarsc• en 
los alrededores de este proyecto. El alumno 2 apoya 
esta solución. Al hacer esto. se empiezan a observar 
los problemas de circulación ~· cst..'lcionamicnto de un 
contexto más amplio; la calle del frente de Quimic;i. 
la de atrás de Matemáticas. la que cst..1 entre 
Matctnáticas y Biología. En mis notas de campo 
anoté este hecho como la panc del proceso de trabajo 
donde se conecta la planeación del sitio e • ..-pccl.fico 
donde se concentró la atención durante el trabaJo, 
con el sistema en que . ..-e in ... erta (evaluar conexiones 
con los demá.. .. subsistemas). El resultado de esta 
etapa fue concgir los alrededores pero con elementos 
menos "pcnnanentes"" que en la intervención 
principal (botes de basura. ha.neas). 

Este proceso sugiere que la conexión de la 
if1l3gcn del hábitat que constniyen para sí mismos 
los habitantes con los alrededores del terrilor10 
apropiado no está presente de inmediato ni es un 
hecho ""conocido de facto"" ¡x>r los habitantes. que se 
haJlan concentrados en formar su microuní,·erso. Lo 
que puede llevar a suponer que el territorio 
apropiado ¡x>r una comunidad no se halla para esta 
muy bien conectado con el entorno. hasta que se ha 
resuelto un conflicto interno del territorio trabajando 
sobre él. Entonces las conexiones empie7..an a tener 
sentido; pero el trabajo que se emprende sobre los 
subsistemas vecinos es cauteloso y distanciado. al 
contrario de lo emocional y cercano del trabajo sobre 
lo propio. Lo que hace suponer que el vinculo de 
pcnenencia de los habitantes-territorio condiciona 
respuestas emotivas al trabajo pcnncadas por las 
relaciones del grupo en el proceso de gestión de la 
transfonnación al hábiL,t. 

Sesión 13. 
Esta sesión se trabajó panicipativamentc 

con alumnos de la facultad de Matcmátic.."IS. 

Patricia cmpic;r...a ex-plic..,ndo la fomm de 
trabajo y lo que se espera de la sesión. Hace una 
explicación de lo que representa la m..,queta y de quC 
áreas consta. luego scrlala al grupo qué tipo de 
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proyectos se podrían realizar en el lugar: una pla7..a 
con puestos de comide, rápida (y menciona el 
mobiliario). un edificio para ccnuo ce cómputo (se 
refiere cxplicitamentc a la experiencia del día 
anterior con gente de Ciencias Quimicas). o 
cualquier espacio que ellos mismos sugieran. 

El grupo se movió en tomo al modelo a 
escala mucho más que el de Ciencias Quimicas 
durante el trabajo. Estaba compuesto por tres 
alumnos. dos hombres y una mujer. 

Inició el trabajo sobre el modelo con la 
obscn:ación del alumno 1 (que seria el Udcr de la 
sesión) de que un centro de infornL"itica no era 
necesario. ya que la Uni,·ersidad tenía infraesuuctura 
computacional suficiente en ese momento. el alumno 
2 scnala que es más urgente una plaza frente a 
Matemáticas. 

Toman las piezas de trabajo y se acercan a 
la niaqueta. Empiezan a scftalarla y mencionan que 
faltan las ""boyas"" (tubos de protección del espacio de 
estacionamiento cnue Fu..1.E )' !Vtatemáticas). esto los 
lleva al problema que causan los automóviles en el 
espacio frente a su facultad. Los alumnos empiezan 
a sen.alar la rnaqucta en actitud de exploración. 
parece que en esta etapa es muy importante el 
ademán exploratorio (sci\alar-nombrar) con el 
aprendi7..aje de lo que significa el modelo realmente 
(hacerse uno con la realidad que se manipula}. 
Patricia les vucl,·e a explicar qué es cada lugar. 
Después de esta explicación. el alumno 1 empieza a 
trabajar. Parece muy divenido. esto anima a sus 
ouos compai\eros a seguirlo. Va sugiriendo en ,·oz 
alta cada elemento que llevará la plaza y lo va 
colocando en su lugar. El alumno 2 ernpie7..a a 
fabricar elementos más con1plejos {hechos de varias 
piezas) y a pasárselos para que los coloque. Al ,·cr 
esto. la alumna 3 se integra a la cadena dejando que 
el alumno l siga tomando la primera decisión de 
ubicación de la pieza. haciendo lo que el alumno 2 
hace y rcacomodando lo que el alumno l ya ha 
dejado en el sitio de proyecto. haciéndolo •mas 
bonito ... 

Esta etapa es de un trabajo concenuado~ 
silencioso y coopcrath·o. Mientras uabajan. el 
alumno 1 comenta que esa plaza sc";ra para que los 
cono7..can en la Universidad. Se termina de definir el 
espacio general de la pla7...a (un esquema centralizado 
de tra7 .. ado aproximadan1ente circular} y empie2'-all a 
definir el equipamiento. La alumna 3 empieza a 
poner los botes de basura. 1 y 2 colocan las 



luminarias. El alumno 1 se mueve mucho alrededor 
de la niaqueta. llega a la pane trasera de su facultad 
y menciona los campos dcporti'\.·os. su estado actual y 
la posibilidad de mejorarlos. el alumno 2 menciona 
la calidad de sus ma1erlalcs. 

En general. el gn.apo se ha mostrado muy 
coopcrati'\.·o y positi,•o. Vuelven al frente. tornan 
piezas y luego piensan en qué hace falla. Tras 
•ucnar• el espacio con la pla.7.a Patricia les sugiere 
que pueden hacer uso de otros espacios. como las 
canchas de Ingeniería Ci'\.il. Empie7.an a 
cuestionarse sobre las implicaciones territoriales de 
ello. dicen que es dificil •meterse• con la sociedad de 
alumnos de Ci,;I y por último se excusan de utilizar 
los lugares tan dctenn.inados como de una facultad 
especifica. por considerar que cada facultad tiene su 
espacio territorial a:r1¡,;:nado ,\.' e . ..-tti tt1al '"iolarlo. 

Vuelven sobre la maqueta para sci\alar lo 
que f"alta y los problemas actuales del sitio. El 
alumno 2. mientras tanto. se concentra en hacer un 
grupo de esculturas para la pla7.a. El trabajo de 
disci\o parece irse desarrollando mediante la 
agregación de elementos y luego su re..'lcon1odo. 

Al poner estos elementos. el alumno 1 le 
pide a 2 ouo tipo de elemento. que Jo modifique y le 
explica a grosso modo su idea. El alumno 2 trabaja 
en ello. La forma de cooperación en esta etapa se da 
bajo un esquema aproximado de alumno l. 
plancaci6n; 2. ejecución de pie:r.as; J. acanco de 
material y arreglo final de los elementos. 

Cuando el alumno se separa de la 
plancación directa sobre la maqueta y cmpic7..a a 
hablar de lo que es necesario en ténninos más 
abstractos (nombrar en ·vez de elaborar) los alumnos 
2 y 3 rcacomodan lo que él ~·a construyó. 

El alumno 1 habla de que es necesario un 
"centro con1unitario" (explicitamente un ed1flc10) 
para la comunidad universitaria. en1pieza a 
describirlo (proceso: (nombrar-tipo)-(dcfinir 
,;vcncialmcnte)-(interprctar imagen]-lrelacionarlo 
con ejemplo conocido-comunicar intagcn}) "un 
centro grande donde todos panicipcn ... único lugar ... 
cada quien con sus propios malcrialcs ... como at13 en 
Mcderos". 

Luego el alumno 1 tonta dos cubos de 
madera en cada mano y empieza a buscar un lugar 
para colocarlos. Los alumnos 2 y 3 sci\alan 
inconveniencias de los lugares que va eligiendo. casi 

todos sus juicios se basan en criterios territoriales. 
Patricia sugiere que el edificio podria caber si se 
rcacomoda la plaza. El alumno J no dice nada a esta 
opción. pero no lo pone alli; parece haber quedado 
satisfecho con el proyecto de la plaza. Pide entonces 
la opinión de los alumnos 2 y 3 sobre el lugar 
apropiado por •donde generalmente lleguen todos•. 
propone de inmediato puntos de llegada del camión. 
esto le lleva a proponer la zona del Estadio ... 
concluye junto con sus compafteros que en el 
estacionamiento que está detrás de la Biblioteca 
Capilla Alfonsina (que eslá a un costado de la plaza 
de la Rectoría) es el sitio adecuado. Se '\.'D a Ja mesa. 
fuera de la maqueta y coloca los cuatro cubos. Los 
azules sobre los rojos (es interesante la asociación 
simbólico-religiosa. rojo-tierra azul-ciclo de Ja 
arquitectura religiosa tlaxcaltcca de esta región). 

Después de esto lo describe ''ividamente y 
empieza a ubicar los edificios de su contexto más 
próximo (ambientar una imagen ,.¡,;ficada por la 
descripción}. Concluye que el edificio. por el sitio 
que han elegido para "sembrarlo•. actuará como una 
pantalla del sol poniente para los carros del 
cs1acionamicnto. El alumno 1 empie7..a a colocar 
bancas y basureros en el sitio. et alumno 2 
rcacomoda lo que se ha colocado. mientras que la 
alumna 3 rcacornoda (trabajo fino de discfto) la otra 
panc de la maqueta. primero la plaza y luego sus 
alrededores. En general esto revela el proceso con el 
que se ha trabajado: primero se "marca" con et 
proyecto que centra la atención del grnpo y luego se 
trabaja definiendo y arreglando sus alrededores. 
(Disci\o especifico a interrelativo: al final se buscan 
las interconexiones del subsistema con los 
subsistemas que lo rodean). 

El alumno 2 observa atentamente el trabajo 
mientras que el alumno 1 cvalüa el funcionamiento 
('\;al y de ubicación) del proyecto. Después de esto 
se da por terminad.a la sesión. 

Sesión 1-1. 
Esta sesión de trabajo se llevó a cabo con la 

panicipación de alumnos de la Facultad de 
lngenieria ~tecánica y Eléctric.."'l (Fl~1E}. toda la 
experiencia se grabó en videocinta para su análisis 
posterior. 

Patricia inició la sesión con una ex-p1icación 
del ntaterial de trabajo y del objetivo que se 
pcrscguia con esta experiencia: involucrar al usuario 
y al arquitecto en la resolución de los problemas de 
disct)o para que actúen cooperativamente. Les indicó 
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que según una investigación previa lo que la gente 
babia indicado como necesario en ese lugar era una 
plaza. un edificio comunitari~ntro de infonn.1tica. 
una plaza c:on puestos de comida rápida o algún otro 
clemenlo que ellos propusieran. Les scftala que 
alcances tiene el trabajo y las herramienaas para 
realizarlo. 

El alumno 1 (que actuará durante toda la 
sesión como Uder de grupo) pregunta que si pueden 
asigna,. significado.~ a los elementos de mobiliario 
con los que se trabajará en la maqueta. Patricia le 
dice que si. pero le sen.ala el significado que han 
asignado a cada elemento de mobiliario y que se 
haya clasificado al lado de la maqueta. 

El alumno 1 propone como proyecto a 
realizar una plaza con puestos de comida r:ipida. y 
menciona como un problcrn.a de la zona la deficiente 
iluminación nocturna. por Jo que a todo lo largo de 
la sesión de trabajo se interesará en proponer 
luminarias en el área. 

El alumno 2 empie7~ a trabajar con las 
luminarias. El alumno 1 también. mientras que el 
alumno 3 cmpie:r..a a proponer otro tipo de proyecto. 
pero no le hacen caso y se concentra en re.acomodar 
lo que ha hecho el alumno 2. El alumno l. entonces. 
propone usar las canchas de Civil como un.."I pane de 
la plaza de puestos de comida rápida. ya que según 
él., en ciena zona de las canchas no hay pavimento ... 
y esto indica que no pcnenccc a ellos (abandono 
como posibilidad de invasión: se hace una lectura del 
Jugar a panir de símbolos de apropiación. en este 
caso un "rnateria1 urbano" de los pisos) además 
argumenta que podria ser más óptimo el diseno de 
sus canchas. por lo que si se podría ceder el espacio. 

Empieza a formar puestos de comida rápida 
en esta área. De pronto propone un edificio de 
infonnática en el espacio entre Matemáticas y 
Química y FIME. Jo coloca. usando cuatro cubos de 
madera justo al lado del acceso de matem."'iticas. lo 
deja por un mon1ento y cmpic?..a a trabajar en la 
iluminación de otra área. 

DespuCs de esta etapa el trabajo aminora 
para dar paso a un rnomento de observación alenta a 
lo hecho. El alumno 2. entonces. considera que si ya 
se está proponiendo un edificio multh:alente (edificio 
comunitario-club de infonnática) se pueden eliminar 
Jos puestos de comida rápida de las canchas de Civil. 
El alumno 1 los retira pero substituyCndolos por 
bancas bajo los árboles que ha propuesto el alunmo 
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3; luego él rcacomoda lo que los alumnos 1 y 2 han 
hecho. 

Al alumno 1 se le ocurre que esos árboles 
que ha propuesto el alumno 3 podrian tener una 
jardinera alrededor que sin.iera a la '\-'CZ como banca. 
El alumno 2 critica el espacio entre los edificios de 
aulas y talleres de FI~ y el alumno 3 propone una 
n::modclación a la pane trasera de matemáticas. El 
alumno 1 desestima estas propuestas argumentando 
en general que estos Jugares están fuera del interés 
de FIME: •es el acceso sólo de canos... de 
Matemáticas•. El alumno 1 scftala que es necesario 
restringir el acceso de "·ch.iculos al arca donde se ha 
proyectado el edificio de informática. El alumno 2 
propone que esto se haga sembrando árboles. al 
ponerlo. los 3 alumnos consideran que éstos le 
proveer.in de sombra al nuC'\.·o edificio por la tarde. 

El alumno 3 entonces seña.la que un 
problema en que no se ha pensado es en proveer de 
un espacio de estacionamiento por lo que el edificio 
que se ha propuesto ha eliminado. El alumno 1 
seftala que en el estadio (frente a esta zona de la 
Unh·ersidad) hay espacio suficiente que por lo 
regular se haya desapro'\·cchado. Por ello. los 
alumnos 1 y 3 discuten este hecho. Se empieza el 
cierre con árboles del área de la plaza. El alumno 1 
""ª poniendo Jos clen1entos mientras que el alumno 2 
los re.acomoda. 

Después de esta etapa el trabajo baja 
notablemente y es substituido por la observación 
atenta de lo realizado. como si se "·criticara una 
"lista de panes" el alumno 1 va pasando revista a 
cada una de las acciones emprendidas (sin un orden 
relacionado con la secuencia de trabajo. ni con la 
cercanía de la acción con la "centralidad urbana"). 
Elaboran una crítica y justificación del proyecto. 
Esta etapa se enlaza con la "descripción '\-i'\ida .. del 
edificio propuesto. Se le describe como "grande" y 
se lo compara con el centro de informática al lado 
oriente de Capilla Alfonsina y con el centro de 
cómputo de la Facultad de Contaduría y 
Adn1inisuación. 

El alumno 3 sci\ala enlonces que el edificio 
propuesto debcria ser como el CETEC (centro de 
desarrollo tecnológico del JTESM en P..1onterrey). El 
alumno 1 entonces lo describe "redondo". de "cristal 
y acero"... scgiln ellos "para que se refiera a lo 
tecnológico". El alun1no 2 sugiere que en ,·cz de 
redondo sólo sea "cur\'cado de un cxtrcn10" para no 
bloquear el acceso de la facultad de matemáticas. 
Este n1ismo alumno luego propone que por la 



imagen de este edificio se dcbcrian rcmodelar las 
fachadas de las facultades de la zona. El alumno l 
menciona que con un cambio de color seria 
suficiente. usando colof'CS vivos •que in,•iten a entrar 
al salón". Después de esto se dio por terminada la 
sesión. 

La búsqueda de un referente icónico para la 
elaboración de la imagen del edificio hace pensar en 
que pese a que se uabajc sobre la esfera de 
apropiación. existen imágenes que conectan la 
intención estétic:o-cxprcsiva del proyecto con 
determinadas configuraciones. con materiales. cte. 
Lo que hace suponer que el proceso se halle 
condicionado por las •tmágcncs de la ciudad• que los 
habitantes han aprendido a inlt!rprt!tar. pero es 
significativo que esta conexión se efcctüe 
precisamente cuando se hace la a·aluación de las 
acciones de proyecto y no en las primeras etapas, 
cuando la atención del trabajo se halla concentrada 
en solucionar el problema -inmediato y cotidiano- de 
la esfera de acción pró,Uma al grupo de habitantes. 
Lo cual Ua-a a suponer que conforme se verbal1:an 
las acciones de proyecto la conciencia de las 
conexiones -fisicas y conceptuales- de las propias 
acciones con el contexto son m.."is evidentes para los 
habitantes. 

9.7. El final del curso. Evaluación de la 
esperiencia de los talleres. 

Se .... ión 15. 
La clase de hoy se rl:'isó el material 

,•idcofihnado de las sesiones de trabajo rcali7..adas 
durante la primera semana de Diciembre. Esthela y 
Patricia pudieron 7.anjar sus diferencias. pues 
trabajaron juntas en esas sesiones de diseno 
panicipati,·o y han cooperado en la redacción del 
informe final de trabajo. Pese a ello esta 
"reconciliación" obedece más bien a un interCs 
funcional que a una integración real. lo que hace 
suponer que la crisis desatada clases atrás nunca se 
resoh;ó del todo. sólo se solapó por la necesidad de 
completar el curso y obtener una calificación. 

Se empezó la sesión con una plática 
infonnal acerca del libro de Micho Kaku 
"Hypc:rspacc" (Oxford press. 1994) y las 
implicaciones que las modernas tcorias de la fisica 
tienen en el concepto de espacio tal y como se le usa 
actualmente en arquitectura. Estos temas parecieron 
interesarlas vivamente. ya que la plática se extendió 
unos .is minutos de la clase. 

Después de esto se revisó el material 
vidcograbado. Se hicieron algunos comentarios 
sobre éste. Noté que las interpretaciones que 
empic7..an a elaborar las alumnas son sutnamente 
ricas. El tono emocional de su plática sobre el tema 
después de la experiencia, se ha vuelto más vivo. Se 
han rcali7.ado descubrimientos muy interesantes y. 
según lo han confesado, algunas hipótesis iniciales 
que se hablan planteado sobre el componamicnto 
territorial de los estudiantes de las diferentes 
facultades, se han corroborado mediante el trabajo. 

Se definió la estructura del trabajo final del 
curso. Este consistirá en: 
A. Descripción de la manera en que los estudiantes 
organizan el espacio territorial común a las cuatro 
facultades donde se realizó el estudio. 

B. Descripción núnuclosa de las sesiones de disci\o 
panicipativo 111:'.·adas a cabo con usuarios del lugar 
de estudio. 

C. Interpretación de las descripciones (qué significan 
las obscn·aciones. qué implican). 

D. Elaboración de un Plan general de acciones para 
la regeneración de la zona que contemple posibles 
efectos ambientales de éstas. 

Al final de la clase el tema se dCS'-;ó hacia 
la manera en que se organiza politicamente la 
Universidad y las implicaciones de esto en la 
estructura cspacio-tcnitorial de la Ciudad 
Universitaria. Cada miembro del grupo. después de 
la experiencia de los talleres renunció a hacer un 
repone en equipo. Se prefirió trabajar por separado. 
Hay diferencias de calidad y del enfoque general de 
cada trabajo presentado. En general los trabajos 
respetan la •guia.. de la entrega acordada en la 
ultima sesión del curso. Se hace una descripción del 
proceso de trabajo de cada grupo. sci\alando los 
procesos de integración grupal. el pr<>Ccso de disci\o 
en si y las propuestas a las que llegó cada grnpo. 

J\.1ientras que Marisol pane de este esquema 
general, para luego interpretar lo que implica cada 
propuesta y proponer una "sintesis .. que haga justicia 
a las ideas de disci\o de cada grupo particular. 
Esthcla pane del desarrollo de una etnografia que 
tiene como objetivo el deducir de los datos recabados 
en campo (narraciones y muestras de dibujos de los 
habitantes) la manera en que los usuarios del espacio 
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entienden el lugar en que se desarrolla su vida. Al 
igual que Marisol. describe los procesos de trabajo y 
las propuestas paniculares de cada grupo 
panicipantc. para luego deducir qué valores de 
socialización del grupo se hallan implicados en cada 
solución de proyecto. Ello la Ue'\o-a a elaborar un 
análisis de la estructura socioflsica del sitio ahora 
informada de estos dos gn.ipos de datos (la etnografía 
y los talleres de trabajo: pcrccpc:i6n y construcción 
del ambiente). Hace un análisis de las implicaciones 
de los procesos de trabajo y de la propuesta final de 
proyecto en la comprensión del medio flsico por los 
habitantes. Después de esto propone un plan de 
acción para la regeneración de la 7.ona que actúa 
como una sintcsis global de las propuestas de cada 
taller y hace una f:''aluación de este plan atendiendo 
a los efectos prc"o'isibles sobre el medio sociofisico de 
una inter\'ención como la que plantea. 

Por su lado. Patricia pane del planteamiento 
de unas hipótesis de carácter general que tienen el 
propósito de comprender los procesos mediante los 
cuales los habitantes aprehenden el lugar en el que 
viven. De una descripción de la metodología 
apropiada para la in,·estigación en campo y del área 
de trabajo para el estudio. cmpic7.a a elaborar un 
análisis sociofisico del sitio separando en dos 
instancias este: por un lado elabora un estudio sobre 
la plástica del espacio urbano y por el otro el análisis 
del componamiento territorial de los habitantes del 
lugar. Después de esto define la metodología y 
herramientas para el trabajo de taller. Hace una 
descripción del desarrollo de los talleres para luego 
determinar constan1es estructurales en la a·olución 
de las dinámicas de trabajo de diseno p.."lnicipath·o. 

Ello lleva a elaborar una •\'alidación" de las 
hipótesis generales de las que panió la redacción del 
documento. Después de ello se hace una propuesta· 
síntesis de proyecto para la zona. Es interesante que 
de las tres propuestas esta sea la más preocupada de 
"producir" unos espacios muy determinados 
plásticamente. lo que podria encubrir una necesidad 
de autoc:<prcsión que no fue superada por el hecho 
de trabajar coopcrativamenle con los usuarios (el 
efecto del "desccntramiento ax:iológico" que 
observamos en el proyecto para el Realito). como 
sucedió con sus otras compa1leras. lo cual lleva :1 
suponer que la aceptación de "otros" valores como 
los centrales en las intenciones de proyecto tambiCn 
es un hecho de elección personal. 

La evolución de las relaciones de grupo 
durante el curso atra'\'esó siete etapas caracteri7.adas 
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por diversas actitudes en tomo al proyecto y a las 
relaciones con los demás campaneros. Hacia el inicio 
del curso. cuando se plantearon las expcct..."l.ti'\'as más 
generales sobre los alcances del curso. no habia una 
imagen definida del producto material del taller y 
parccia como una cspcctativa no mu)' imponante en 
ese momento. Ello pudo deberse a que se planteó 
desde el inicio que el objcti~·o principal del curso era 
comprender las relaciones que existen entre la fonna 
física del ambiente y las maneras en que los 
habitantes lo perciben e imaginan. En un ambiente 
donde las relaciones de grupo se estaban dando con 
bastante cordialidad.. las expectativas personales 
sobre lo que podria lograrse a "'CCCS parccian rebasar 
el ni\'el de lo que era posible hacer en un curso como 
el que se planteaba. 

Hacia la tercera sesión empezó el trabajo de 
campo en la zona seleccionada para el estudio. En el 
a111biente de clases notaba la emoción por los 
descubrimientos que se empezaban a hacer. todavía 
asistemáticamcnte. a pesar de que conocían la 
metodologia utili7.ada y probada en otros casos de 
estudio similares. El proyecto aún es del todo 
inexistente; en las relaciones del grupo empiez.a a 
notarse una ",·ciada• lucha por el poder en el grupo. 
Anle la renuncia del doccnle de asumir un rol 
dominante en el aula empieza una lucha que tiempo 
despuCs desencadenará una crisis abiena. 

La scx"l.3 y la séptima sesión empieza a darse 
orden a la infonnación recabada en campo 
pre'.;amcnlc. Es notable cómo el animo por la 
realización del trabajo ha bajado al darse a la 
laboriosa tarea de sistcmati7..ar lo obscn:ado. Aún el 
proyecto es inexistente; pero en la lucha de poder 
dentro del grupo se empieza a manejar a la 
infonnación como un medio para alcanzar el control. 
Se empiezan a ocultar cienos datos e 
interpretaciones entre las alumnas. 

Esta et..'lpa llC'-'6 a que de la octa'\'a a la 
décima sesión se presentara una resistencia muy 
fucnc a la rcali7 .. "lción del trabajo. Empiezan a 
apanarsc las individualidades: es interesante que esta 
etapa corresponda con las primeras ideas de proyecto 
y con la acuciosa necesidad de Patricia de "dibujar" a 
tcKia costa. Es impon.ante scl\alar que es ella en 
quien la crisis de identidad y el reclamo por ser el 
centro de la clase es más evidente. Del ocultamiento 
"velado• de la infonnación se pasa a un franco y 
deliberado encubrimiento de lo que se ha hallado en 
campo y elaborado en gabinete. 



Todo este estado de cosas desató durante la 
dccimoprimera sesión una crisis dentro del grupo. 
que '"enmudeció'" momcntá.ncamcntc las acciones del 
proyecto. Esta crisis desató una franca ruptura (que 
en realidad baria que no llC volviera a recuperar la 
confianza entre los miembros del grupo) en la que se 
reclamó el ocultamiento deliberado de la 
información. la falta de equidad en la carga de 
trabajo de cada una y la erogación monetaria. 

De la sesión 12 a la 14 se rcali7.aron los 
talleres de discfto panicipativo. Hubo una mejora 
considerable en las relaciones del grupo que se fue 
dando conforme se a'\.-anz.a.ba en el trabajo; esta etapa 
hizo que durante un monlCnto del curso se diera un 
trabajo coopcrathto que hizo que las rivalidades en 
torno al poder en el grupo cedieran ante el objetivo 
de coordinar el trabajo de los usuarios en tomo a la 
gestión de las mejoras al espacio que habitan. 

Después de esta recuperación de las 
relaciones de grupo en torno al trabajo coopc:rati, .. o se 
dió una definitiva ruptura. ya que por acuerdo del 
grupo la enuega de resultados debería de hacerse en 
forma indi,'idualizada. Esta delcnninación hace 
suponer que aún y cuando durante los talleres de 
trabajo con la gente se dió un ambiente de 
cordialidad en tomo al trabajo en equipo. nunca se 
recuperó la confianza mutua entre las alumnas. Se 
puede suponer que ello se debió al "trabajo oculto" de 
desprestigio y a las intenciones no manifiestas entre 
las alumnas; lo que desencadenó no sólo una ruptura 
sino un sentimiento de anirnad\·ersión entre ellas. 
Lejos ya de esta experiencia; a más de un ano de 
distancia. toda"ia existen resentimientos entre ellas 
por causa de esta "doble cara" en las relaciones de 
grupo. Ello hace suponer también que la edad de las 
panicipantes juega un papel dccisi'\·o en la 
coherencia del grupo que se forme. ya que. trazando 
una comparación con el caso rescilado en el capitulo 
VIII. aún y cuando se pudo constatar que hacia el 
interior del grupo de Andrci existían 
distanciamientos que hacían que se reprocharan las 
actitudes de algún n1iembro del equipo a espaldas de 
él. el '"¡xxlcr de recuperación" de la confian;r..a mutua 
fue notablemente mayor. 

La búsqueda de regularidades estructurales 
entre los casos que se han estudiado y el "tendido de 
puentes" entre las maneras en que los habitanlcs 
construyen su ambiente y la realidad grupal que 
implica el proceso de esa construcción. será la 
materia del siguiente capítulo, que a ntanera de 
conclusión general de esta segunda pane se presenta 

como preparación a la ultima panc de este trabajo. 
cuyo objetivo fundamental será el ofrecer una visión 
teórica más infonnada del fenómeno que se ha 
estado estudiando para la proposición de unos fines 
prácticos de esta in,·cstigación. 

NOTAS. 

Este programa f'uc promovido por varios 
panicipantcs del taller referido en el capitulo VII, así 
como por el docente del curso de diseno urbano en 
licenciatura referido en el capitulo VIII. "'case la 
primera panc del capitulo anterior. 
·comunicación personal con Carl Steinetz. de la 
Universidad de Han-ard en Boston. 
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Tercera parte. 
Conclusiones. 



CAPITULO X. CONCLUSIONES. DISEÑO PARTICIPATIVO Y METODO 
ETNOGRAFICO. 

Tras el estudio de los casos expuestos a lo 
largo de la segunda panc. se hace necesario el 
elaborar un análisis que clarifique. de orden y 
establezca hipótesis más generales sobf'C la ~idcncia 
estudiada. con el fin de contar con un instrumento 
que pennita acercarse a la posibilidad de imaginar el 
trabajo de diseno panicipath·o como dependiente de 
un conocimiento del medio y sus habitantes generado 
por una aproximación etnográfica. Lo que nos siu:ia 
cerca de la posibilidad de definir al diseno en 
panicipación como una herramienta did.'ictica que 
in'\·olucrc ac;th·amcntc al habitante con su hábitat. 

De las ctnografias se han extraído las 
C'\idcncias y suposiciones más imponantcs para con 
ello tener un cuadro general resumido de todo lo 
obscn·ado durante el periodo en los diferentes 
escenarios. Después de haber ordenado el material 
nos percatamos que éste se refería en general a 
cuatro aspectos del problema: 
a. sobre la manera en que los habitantes se 
representan el medio ambiente en el que '\;ven. 
b. sobre procesos de aprendi7..ajc implicados en esta 
manera de representárselo. 
c. sobre procesos de adaptación grupal que se 
establecen entre los mismos habitantes durante el 
trabajo en grupo para reconocer -reconstruir el 
hábitat. 
d. sobre procesos de producción de disci\o del lugar 
en el que se '\; .. ·e trabajando panicipativamcnte. 

Entonces se procedió a clasificar el material 
atendiendo a estas cuatro categorías. Se encontró 
que babia en algunos casos evidencias y suposiciones 
que podrían encajar en dos categorías a la ,.·cz (sólo 
en un caso se encontró que una de ellas encajaba en 
tres categorías). por lo que se les marcó y agrupó. 
Ello l l~·ó a rC'\;sar si el universo de categorías 
halladas en las suposiciones y evidencias. dados los 
cuatro grupos generales eran el total de las posibles 
combinaciones. Si se claOOra una matriz en la que se 
correlacionen las categorias. se tiene que son 
posibles seis grupos más considerando la unión de 
dos gn..1pos generales solamente. De éstas solamente 
no existe entre las C'\'idencias y suposiciones 
clasificadas aquella que correlaciona a los procesos 
de producción del discfto panicipati'\•o del hábitat 
con Jos procesos de aprendizaje que implica la 
manera de representarse el lugar en que se vive. 

Ello. sin embargo. puede deberse a que la 
descripción de los procesos de trabajo en 
panicipación han sido tomadas "en bloque"' como la 
categoria d. solamente. pero .como ya se ha podido 
visuali:zar en la segunda panc- la aproximación que 
plantearon los talleres de discfto panicipathto supone 
a la vez un proceso didáctico-medio ambiental para 
los que están involucrados y una herramienta para 
comprender cómo los habitantes pueden construirse 
una inmgen del lugar en el que '\ivcn. 

Esta clasificación más fina llC'\•ó a ordenar 
la presentación del material dada la ntanera "más 
natural" en que las cuatro categorías iniciales 
podrían cnlaz.arsc y tener coherencia como una .'fo/a 
co.'fa. Aunque este es sólo un orden posible de la 
información. responde al hecho de que se puede 
imaginar a los procesos por los cuales el habitante 
aprehende el medio en el que '\;ve como procesos de 
aprendi7 ... aje. que pueden hacerse evidentes cuando -
en grupo- se trabaja sobre el propio hábitat. 

La esuuctura del presente capitulo responde 
a este hecho y al orden dado a la infonnación 
etnográfica después del proceso de análisis. 

10.J La interiorización del lugar en que 
uno vive. Una historia que depende de 
uno, del barrio de la casa y de los otros. 

Segian lo que se ha podido ver a lo largo de 
las dos panes anteriores. el hecho de construirse una 
imagen del lugar en que uno vive. no sólo depende 
del habitante sino que en ello influye también la 
organi7..ación misma del hábitat. Pero unido a este 
hecho se hizo evidente el que el habitante privilegia. 
en el proceso de interiorizar su hábitat. cienos 
lugares. edificaciones. marcas o sci\ales que utiliza 
como elen1entos de orient..."lción y construcción de 
esquemas que le ayudan a comprender su ambiente. 
Cuando se analizó la Colonia Regina pudo 
descubrirse que la correspondencia de dos 
"centralidades". una fisica. dado el esquema radial
concéntrico de la traza. con una social. dado que este 
sitio era usado por la comunidad como el centro de 
la reunión. condicionó el que los habitantes 
utilizaran este elemento urbano como el organizador 
principal de los esquemas que construyeron para 
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explicarnos cómo esL."lba organi:zado el lugar en que 
,;ven. 

Puede plantearse la idea de que esta 
corn:spondcncia socio-fl!rica hizo a este elemento un 
punto nodal de los mapas mentales de los habitantes. 
Ello supone que el elemento significa a la '-'CZ en 
dos esferas que operan juntas en la definición de lo 
que rs el hábitat para el habitante. lo que sugiere que 
una •1cctura• del lugar no puede realizarse al margen 
del conocimiento de ambos sistemas de significación: 
lo condicionado por la fo,.,,.,a flsica del hábitat y lo 
condicionado por la manera en que /o usa la gente 
que lo habita. 

Pero al lado de esta ~·idencia está el hecho 
de que el espacio flsico parece condicionar la manera 
en que el habitante elabora el ntapa mental que 
•explique" su hábitat. El proceso de construcción del 
esquema utilizado por los habitantes de Las Puentes 
va de la definición de limites al trabajo sobre un 
'"interior territorial•. El lugar es de mayor tamano y 
la traza curviUne..-.. Ello seflala que el proceso de 
construcción de esquemas que expliquen al medio 
ambiente en que se vive depende en gran medida del 
escenario en que se llC"o·e a cabo; lo que implica que 
este proceso ha de entenderse como algo sitU.."lcional. 
dependiente de la •ecología• del sistema en que se 
desarrolla: mientras que los habitantes de Rcgina 
hacen su mapa mental del centro a la periferia. los de 
Las Puentes lo construyen desde los límites al 
interior. 

Esto scrlala al hecho de considerar a los 
objetos que pueblan el h..1bitat como scll.ales 
significath,·as que el habitante utiliza para organizar 
su sitio de ·vida. Ekambi (1974) ha sugerido que en 
los objetos del entorno cercano de la persona 
dcscans.."l un.a carga emotiva que es mas cercana al 
habitante en tanto el lugar que defina sea más 
intimo. Pero pensando sólo en la capacidad de los 
objetos como estructurantes de los mapas mentales 
de los habitantes. puede pensarse que al igual que lo 
que ha encontrado Ekambi (1974) para el entorno 
cercano de la persona -su "concha de apropiación"
pueden operar en el mismo sentido los objetos del 
exterior. de su entorno, en el que des.."tnolla la vida 
pública. La evidencia que hemos recogido sugiere 
que estos objetos estructurantes del esquema 
imaginario del hábitat son más importantes para la 
persona conforme estén más relacionados con la vid..'1 
de comunidad o los hechos que hayan afectado la 
vida social de los habitantes. La "barda de Berlin" 
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en el Realito es un ejemplo patente de esto último. 
sólo que en sentido negativo. 

Es interesante que en los dibujos de los 
habitantes de este lugar se evite nombrar este sitio 
que implica una ofcns."I y un despojo de unos 
recursos muy valiosos para la economía precaria de 
los habitantes. Ello puede implicar el que los objetos 
del medio urbano también estén cargados 
cmoth·amcntc para los habitantes. como ha supuesto 
Ekambi (1974) para los objetos de la interioridad. 

Otro aspecto que condiciona a los objetos a 
ser utili7..ados como "nodos• del esquema 
intaginativo del hábitat. es la relación que existe 
entre el sitio y alguna institución importante. Lo que 
hace que se establezca una conexión entre la historia. 
la traza )' la institución como condicionantes del 
significado que se otorgue al entorno. En el sentido 
estricto de la definición de "clases• de gentes que 
ocupan unos territorios conexos. es interesante cómo 
se hace que un esquema '"isual corresponda con una 
división de •nivel social". El Güero. del Realito. nos 
explicó su esquema seftalándosc al •centro• de "'los 
de arriba" (del Contry: con un nivel de ingreso 
superior) )' "los de abajo• (los de Atoyac: de casas 
nliscrablcs). Este esquema es exacto si se ve la 
topografia real del sitio. La topografia imaginaria ha 
hecho conesponder lo '·isual y una di\,;sión de 
"niveles sociales" regida por el ingreso cccnómico de 
las familias. principalmente. 

Al tiempo que se puede presentar esta 
correspondencia -<> puede no presentarse. 
dependiendo de la ecología cultural del sitio que se 
estudie- se ha hecho C'\;dente el que los habitantes 
suelen organizar su hábitat utilizando a los 
habitantes -sus amigos. familiares. ''ecinos. 
conocidos- como elementos marcadores de su 
esquema. Un hecho que llamó poderosamente la 
atención fue cuando Eloy sugirió que el barrio 
cambiarla si se can1biara la gente. Las personas 
definen el hábita~ le dan sentido t."'lnto como las 
fonn.as edificadas por ellos. Ello nos lleva a suponer 
que una lectura del enlomo no puede hacerse al 
margen de la red de relaciones sociales de sus 
habitantes. Una lectura solamente centrada en las 
cosas edificadas parece. sin embargo. imponerse 
cuando se está "re"o·isando" un lugar ajeno. un 
territorio cxtrano. Una evidencia imponante es el 
hecho de que conforme más cercano es el lugar para 
la persona. nlris in1ponante se hace la lectura de la 
gente-hábitat. 



El lugar de uno parece entonces operar 
como el centro de las emociones. de los suenos. de la 
historia y la lucha colectiva por afirmarse .. 
afirmándose- en el lugar. Los suenos parecen ser un 
elemento imponante en la definición del esquema 
imaginario del hábitat. en muchos casos aparecen en 
los dibujos que rcali7.an las personas al lado de 
elementos reales. Las dependencias emocionales con 
los objetos cargados de historia colectiva entonces se 
vuelcan hacia lo no existente. Esto hace suponer que 
cada reprcscntaci6n que los habitantes se hagan del 
ambiente implica una recon.,;trucción. 

Esta representación tiene entonces la 
wgcncia de nombrarse. de categori7.arsc. Unido al 
hecho de representarse "espacialmente"' el med10 
ambiente en que uno ,.i,·e se presenta la necesidad de 
poner nombres que "den existencia" al elemento 
urbano. Ron'lán. del Realito. nos sugcria cómo la 
calle al frente de su casa empc7..Ó a ser cuando en una 
visita de un candidato poUtico se le puso nombre a la 
calle. Esta urgencia de calcgoriz.ar tiene el efecto de 
pro,·ocar el tendido de afinidades entre barrios que 
no son continuos geográficamente ni cercanos entre 
si. Asi se habla de "nuestros barrios"'. donde se 
puede la gente dcspla7.ar sin sentir la pena de quien 
transgrede un territorio. a pesar de no ser del lugar. 
Ello puede indicar que la red de relaciones lerritorio
socialcs de la ciudad está parcialmente desconectacfa 
de la realidad geográfica. 

Pese a ello. la discontinuidad entre 
territorios "·ccinos habitados por grupos no 
homogéneos. parece romperse a) caer la noche. La 
vergüenza de estar dentro del terreno de otro -sin 
invitación- parece disiparse al mismo tiempo que la 
luz. 

La organil' .. ación del mapa mental puede 
tener más relación con el esquema de unidad 
categorial de barrios similares que con una 
representación del territorio apropiado ')o' los 
alrededores. Este precedente puede actuar como un 
reforzador de los "modos aceptables" de habitar de 
una comunidad. Lo que sugiere que los bamos son 
en la ciudad unidades discretamente apanados las 
unas de las otras. Este precedente. que implica la 
revisión de unos modos de vida aceptados y vividos 
hace posible representaciones del medio ambiente 
como el "mapa testimonio"' del Realito que hizo el 
Korcano. o el onirismo del mapa de Román: una 
síntesis del ambiente, su historia. lo que será si se 
suef\a. las protestas y la constante lucha por vivir en 
el lugar. Entonces la representación deja de ser un 

medio descriptivo y se transf'om1a en el espacio de la 
acción vital. 

Esta manera de representarse el ambiente. 
aislando el lugar en que se '\·ive con respecto a los 
alrededores, encuentra respuestas similares en el 
comportamiento territorial de la comunidad. En la 
Parroquia del Realito, cuando hay misa. se utili7.a al 
pasillo central que divide en dos el arca de bancas, 
como una frontera dificil de cursar entre el grupo de 
habitantes del Realito y los del Contry; utilizando 
medios de identificación como la ropa o el 
componamicnto durante la celebración del ritual~ 
unos rccogidamentc (la gente del Realito) y otros 
más disipados y pcnniténdosc la plática. 

Esto también se nota en la manera en que 
unos y otros imaginan la construcción de su 
ambiente: produciéndolo directamente o 
"comprándolo"'. Gatti se ha referido a la diferencia 
de producción y reproducción cuando se imagina el 
medio ambiente en que uno vive. y cómo las 
relaciones que se establecen con el medio. 
utiliz..ándolo como un recurso de extracción o 
comprendiendo su naturale7.a ,;va y en renovación 
constante, hace que se responda dif'crente cuando se 
elabora un ntapa mental que lo explique. ya que el 
sentido de penenencia cambia el "centro"' de la 
representación. de la cosa material al hecho total~ 

hábitat como lugar y hah11antc a la vez. 

La organización que elaboran los habitantes 
del ambiente el forma de mapas mentales. como se 
ve, depende de las relaciones cs:pecialc.,; que se 
establecen entre ta persona y su ambiente. Con 
justicia. en este momento. sólo se puede hablar de 
respuestas situacionales dependientes de la compleja 
ceologia del hábitat. Ya en el capitulo primero se 
apuntaba cómo incluso cada explicación que se 
pretenda hacer de este hecho afectaria la estructura 
misma de esa ecología. De los casos estudiados en la 
segunda pane se ha podido deducir que la 
organización de los niapas mentales se concentra en 
tomo al "peso emocional" que tengan los elementos 
del hábitat en la memoria colectiva. 

Se pueden categori;r..ar diferentes funciones 
de los elementos en la estructura del nmpa: centros 
(nodos o puntos de orientación). limites ( .. cierre" del 
territorio) o ejes (lugares de dcsplaz..amlento). pero la 
experiencia indica que no es correcto unir este 
sistcn1a de categorías a f'ormas específicas del lugar 
sin antes entender la función que han asignado los 
habitantes a cada objeto. En el Realito. la "barda de 
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BcrUn" que hace un Umile tajante y cerrado entre el 
Conuy y este barrio. aunque alguien externo a esta 
realidad podria interpretar a este elemento como un 
•umi1c•. los habitantes lo hacen el centro de sucesos 
que implican el •encierro• de la comunidad y la 
ncgati'\-a de establecer v'nculos: una ofensa de la 
dignidad c:olcctÍ'\-a. Ello indica que para elaborar 
una lectura del hábitat.. es nc.ccsario considerar el 
silJo en su n:lación con la gente que lo habita. El 
grado imponancia de cada cosa depende del valor 
entendido que oolectivanic:nte se le asigne. por lo que 
esta comprensión es necesaria para emprender 
acciones de proyecto. Ha sido útil para esto la 
integración de la panicipación de los habitantes al 
proceso de disci\o y la utilización de la etnografia 
como hcrrantienta de trabajo por el arquitcc10-
in'\'CStigador. 

Los primeros acercamientos al sitio de 
estudio. tienen que conformar una lectura de la 
f"unción de Jos elementos flsicos del lugar. que 
empieza a elaborarse a panir de la revisión de lo 
C'\..¡dente. de la suposición del significado utili7..ando 
la propia experiencia ,.¡tal. Cuando se trabajó 
ÍD'\'estigando los mercados rodantes. el inicio de las 
explicaciones se concentraba en la descripción de los 
objetos y sus relaciones y en la manera en que éstas 
se transformaban en el tiempo. Lo que dio pie a que 
se pudieran elaborar descripciones que predijeran un 
"estado finaJ de sisterna". 

Cuando se integró a este proceso de lec1ura 
el hecho de conocer p:>r propia "'07. de los que 
habitan el sitio lo que significan las cos.'ls. se empezó 
a formar otra lectura que dcscentr&indosc de las cos.'ls 
se ubicó en un plano n1ás emocional. El choque que 
produjo ello. aun en el docente. implicó una 
resistencia inicial a aceptar las ex-plicaciones 
"sensibles y holisticas" como '\'álidas para infonnar 
el proceso de discfto. Esta manera de acerc.."trsc a la 
lectura del hábitat se hizo más aceptable confonne el 
"centro" de intereses de lectura fue cambiando de lo 
inanimado a lo vivo. Parece que esta scnsibili7..ación 
gradual luego cmpie7.. .. "l a integrarse al ejercicio 
cotidiano del discfto. Un alumno que panicipó en 
una experiencia de lectura de este tipo me confesaba. 
después de un afto de haberse involucrado en ello, 
que se ha "hecho sensible" a cosas que antes no les 
daba im¡x>nancia. Me narró cómo cntpe7.aba a 
obsen•ar la manera en que cienos obje1os. cienos 
lugares tenían una liga emocional con las personas 
que Jos usaban. a pesar de su apariencia 
intransccndente y cotjdiana y que esta nueva acti1ud 
de observación. había hecho que sintiera m .. 'is 
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necesario el conocer de cerca a las gentes con quien 
trabajarla en el djscfto. que le parccia luego increíble 
la potencialidad cxpresi'\·a de esas cosas pcquci\as y 
comunes. 

Un aspecto interesante de las 
interpretaciones elaboradas por los estudjantcs en 
,·isitas a los lugares de estudio es que se reacciona al 
medio consuuycndo explicaciones adecuadas a la 
situación especial de lectura: por ejemplo. cuando se 
visitaba el sitio entre las f"acultadcs del Campus de la 
Universidad sobre el que se iba a trabajar. mientras 
existía la concentración de estudiantes en conflicto 
territorial. con •marcas• evidentes de apropiación del 
espacio. los estudiantes trataban de explicar estas 
características atendiendo al componamiento de los 
usuarios. a sus hábitos de reunión y a las maneras en 
las que dividían los limites de sus territorios. 
Mientras que cuando se caminaba por entornos más 
solitarios se prefería leer la composición espacial de 
los edificios del contexto urbano. llC"\-ando la 
interpretación al campo de los criterios estéticos, 
principalmen1e. 

Ello puede indicar que el ambiente opera 
como un indicador del tipo de aproximación del 
estudiante al sitio. Uno de los comentarios más 
in1eresantes de estas sesiones. fue el de que habia 
una correspondencia entre lo "angustioso" de la 
fonna fisica del área en la zona que media en1rc 
Civil y Fime y la "angustia" que se siente al atra,·esar 
unos territorios en conflicto. Aparen1emen1e. el 
ambiente se presenta sin fragmentar. uniendo en la 
primera •1cctura sensible" de los estudiantes. datos 
de esferas de análisis muy di,·ersos (lo '\-isual
espacial y el componamiento territorial. por ejemplo) 
y prcscnt.'indolas holísticamen1e. A ello algunos 
au1orcs como Baker le han denominado "espíritu del 
lugar"". 

En el caso de un análisis panicipante. como 
el que plantea la elaboración de una etnografia hecha 
por los propios usuarios del sitio. esta interpretación 
se construye desde "dentro" del proceso de 
elaboración colectiva de significados. Esto empieza 
a hacer posible el que se tiendan puentes entre 
esferas de acción que las personas tienen en 
diferentes escenarios de su cotidianidad. Entonces es 
posible que se encuenucn "naturalmente" 
e:\.-plicaciones a los comportamientos de los usuarios 
con respecto al hábitat. que tracen analogías con 
otros contextos. Esthela. en el análisis de la 
facultad de Química. encontraba que el lugar 
funcionaba sintbólicamentc como una casa y así era 



habitado. Esto ayudó a comprender cómo se 
establecían las relaciones en el Jugar y luego sin;ó 
para elaborar una explicación más global sobre 
procesos de aprehensión de los espacios que se 
habiran. Este proceso. que implica la revisión de una 
realidad cotidiana; la especulación en el contexto de 
una realidad colectiva más amplia; a la elaboración 
de conccplos abstractos y generalizadores. implica el 
que la construcción etnográfica ha n:basado lo 
puramente descriptivo y cmpic7..a a ser una 
hcnamicnta para rrco"-~trvir -panicipati'\-amentc- la 
realidad en que se vi'\·c; pero esta reco".strucción es 
llevada a efecto dcspuCs de abstraer en una imagen -
globaJi7.adora y sensible- a la realidad ambiental. 

Pero cómo interpretar los dalos que 
informen de estas imágenes globali:;.r.adoras en la 
C'\idencia recogida por medio de entrC'\-istas. los 
dibujos que hacen los habitantes del lugar en que 
vh.·cn y la ~isión de las secuencias de trabajo 
duranle las sesiones de diseno p.."lnicipati'\'o. 

La C'\0 idencia nos lleva a suponer que siendo 
estas respuestas condiciona.das por las 
panicularisimas relaciones -situacionalcs- de la 
ccologia del hecho. la interpretación no se debe 
desligar en ningún momcnlo de la base "material" 
que planlca lo recogido en campo. Asi. al construir 
hipótesis más generalizadoras que informen sobre el 
significado de el conjunto grande de obscn·acioncs 
en un escenario. la referencia constante debe ser a la 
base de datos recogida. Una técnica que ha 
demostrado su utilidad en el trabajo con los alumnos 
es la de construir con la evidencia una tabla·rcsumen 
que ponga en un sólo sitio los datos mfts imponantcs. 
En grupo. luego, se pueden empezar a hallar 
scmejan7.as. diferencias. afinidades o 
incompatibilidades entre la información agrupada. 
EHo luego lleva "na1uralmen1e" a encontrar 
relaciones significati'\'as entre gn.apos de semejanzas 
o incompalibilidades, que expliquen desde un ni'\'el 
más abstraclo los hallazgos. Hemos obsc"·ado que 
esto empic7..a a producir gcnerali7.aciones en fonna 
de hipótesis que conforn1c se avanza en la sesión de 
in1crpretación se van haciendo ca.da \·ez nuis 
creativas. 

El crecimiento de abstracción-
generali7..ación es constante mienlras transcurre la 
sesión cuando utilizamos esta técnica. Por otro lado 
es patente que al actuar en grupo se cst..i generando 
un conocimiento de base colccliva. en donde el 
hecho del "acuerdo"' y del "consenso" es imponante 
para la construcción de las hipótesis. por lo que no se 

puede separar la "elaboración de conocimienlo" de 
los procesos de adaptación grupal de los que 
interpretan. Es importante considerar que los lazos 
afectivos estrechos pueden hacer un rápido acuerdo o 
que las luchas de poder pueden anular al proceso. 

Pero resulta de mucha significación el que 
al analizar de esta 111anera n1ás escenarios en 
paralelo. empiezan a surgir regularidades 
estructurales entre casos dh·ersos. Ello nos llC"\·a a 
plantear hipótesis con más alcance de 
generali7.ación. 

No deja de sorprender el hecho de que 
ciertas C"\idcncias en torno a las maneras en que Jos 
habitantes se apropian y hacen significativa su 
morada tiendan a confirmar las suposiciones hechas 
por ouos autores en otros contextos situacionales. El 
poder de gcnerali7..ación de las hipótesis conslruidas 
en sesiones de interpretación entonces crece hasta un 
marco más amplio. que rebasa el de las propias 
observaciones del contexto inmediato. Tras el 
análisis de la C"\·idcncia de la segunda pane. nos 
hemos podido percatar que estas regularidades con 
las interpretaciones de ouos autores se concentran en 
aspectos que tratan sobre las relaciones emotivas del 
habitante con el lugar en que ,;ve. 

Un aspcclo que sobresale de ello es la 
representación de la morad.a como el centro del 
mundo del habitante. Parece que a panir de allí se 
proyectaran todas las vivencias de la persona y. como 
ha supueslo Bachelard (1965). exista un 
antropomorfismo esencial en el cuerpo de la e.asa. 
cuerpo de suenos. Los objetos. entonces. parecen 
funcionar como órganos sensoriales que proyectan la 
necesidad de intimidad del habitanlc o su necesidad 
de identidad. afirmándola al "dar indicios" a Jos 
eternas de ella mediante objetos de pcrsonalización
apropiación del hábitat. Tal parece ser el caso. 
analizado en el quinlo capítulo. de la manera en que 
Lucia "hizo suya" su casa. y cómo los objetos de 
apropiación eran más y más complcjamente 
relacionados conforme el espacio era menos intimo. 
La identidad debe mostrarse en público. en la 
intimidad no tiene sentido afirmarse como sopone 
del ser; el ser se halla cómoda v tibiamente 
encerrado en la ceneza de si mismo. · 

Esta identidad del habitante con su casa 
hace posible el leerla como un "retrato psicológico". 
Ekambi (1974) y Bachelard (1965) han sugerido que 
toda la expresión de la emotividad de la persona 
reposa en la casa y que el hecho de asirse a cicnas 
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imágenes de la memoria. a ciertos 511eftos del 
porvenir. es el resultado de la sujeción -nunca 
resuelta- a la casa de infancia. Origen de lo grato e 
ingrato: Ello nos llevó a encontrar que entre Lucia y 
Verónica la sensación de bienestar en la casa estaba 
polarizada hasta el exln:rno. Lo que nos ha llevado a 
corroborar que un sitio puede ser el paraiso o el 
infierno. es el habitante quien forja las cadenas de su 
expresión o quien las rompe. por lo que este •retrato 
psicológico• del lugar en que se ,;ve no puede 
hacerse sin conocer de cerca la hístoría de la 
adaptación habitante-lugar. 

De esta historia pueden desprenderse 
interpretaciones a las respuestas especificas de 
adaptación en el hábitat. Una constante obscntada. 
durante los estudios de caso es la de que los objetos 
fisicos de apropiación de la morada y del barrio son 
rescatados de lo cotidiano. familiar. usable. A 
primera '\"ÍSta parecen no tener importancia. pero una 
revisión cuidadosa puede l"C'\·elar la gran carga 
af"cc:tiva volcada en ellos. Esta carga afectiva. una 
parte imponantc de la función simbólic."I de las 
cosas. habria que interpretarla como el producto de 
esta adaptación personal al h.'\bitat y como el 
resultado de la aceptación de unas normas rn.anada.s 
de la adaptación de la colectividad al lugar y la 
construcción de significados dentro de los marcos 
culturales del grupo. 

Esta construcción colccti'\'a de significados. 
como lo ha advenido Lynch. es refor.T .. ada por los 
rituales. En el Realito. la correspondencia del 
recorrido del Viacrucis. el eje principa.I de acceso del 
barrio y el simbolismo asociado al mo'\'imiento 
oriente-poniente con el sentido religioso de la 
procesión actúa como un refol7.ador del mapa mental 
de los habitantes. al tiempo que otorga un valor 
importante a la ruta y sus puntos culminantes. Es 
interesante cómo la importancia de los lugares en el 
barrio se asocia con la congregacíón de personas en 
acth;dadcs comunitarias. Estos rituales pueden 
llevar a privilegiar cicnas orient.."lciones y a formar 
eicnas redes de relaciones comunales; un sistema de 
coherencia del ascntamicnlo que de no respetarse en 
una intervención urbana. podría provocar problen1as 
para la aceptación del plan de acción en el barrio. 
Es imponan1e el entender estos rituales durante la 
construcción de la etnografia que informe el proceso 
de disc1lo participativo. 

Unido a todo este proceso de elaboración 
simbólica cst.'Í el hecho de actuar activamente en la 
construcción del h3ibitat. Es interesante cón10 la 
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autogestión da mucho orgullo y sentido a la posesión 
de la morada y cómo ésta estima. que parece crecer 
en paralelo a la autoestima. se desarrolla durante el 
trabajo de diseno panicipativo. Nos pudimos 
percatar que después de las sesiones de taller con 
vecinos de las zonas estudiadas. el ánimo por hacer 
realidad lo que se pensaba para mejorar el lugar 
creció mucho. al tiempo que la actitud general de las 
personas se hacia muy positiva; por lo que no pueden 
desligarse estos procesos grupales del desarrollo de 
los significados asignados a los objetos que pueblan 
el lugar en el que se vh·e. Toda esta •elaboración 
positi,·a• animosa. constructiva. parece tener un 
correlato ncgati""º en los sitios que han producido 
efectos n1alos al dcsanollo de la comunidad (como la 
"barda de Berlín" del Realito). Esta polaridad de los 
"centros buenos• y los "'centros desagradables". que 
se diferencian porque a los primeros se les nombra 
esponláncamenle y a los segundos sólo después de 
mucha insistencia. organiza el mapa mental de los 
habitantes. Lo que habla del contenido emocional de 
la representación imaginaria. El entender esto puede 
ayudar a tener conciencia de la a·aluación del medio 
ambiente que los propios habitantes construyen. 

Esta valorización del ambiente genera una 
representación que pri,;legia cienos lugares. 
aspectos y objetos del medio en el mundo imaginario 
del habitante. Ello hace pensar que la noción 
canesiana de isouopáa que a menudo es un medio 
imponantc para entender la gcometria -absoluta. 
uniforme y objeti,·a- de una cosa y que implica la 
posibilidad de una medición idéntica en cualquier 
punto del espacio. no opera para entender esta otra 
noción desígual. Durante la interpretación de los 
dibujos que los habitantes hacen del lugar en que 
viven. hay que tener presente que no se trata de un 
retrato realista del medio en el sentido que manejan 
este término las ancs figurath·as. asi. es posible. que 
se integren ouos datos de la memoria como la 
historia del lugar (como en el "mapa-testimonio" del 
Korcano) o los proyectos de reconstrucción del 
espacio habitado; de hecho. a través de gran pane de 
la a·idencia recogida durante la elaboración de las 
etnografias se ha podido corroborar la idea de que los 
esquemas que utili7...a la gente para orientarse en su 
h.."'ibital están compuestos por los datos de la realidad 
y por los escenarios ideales que proyectan sobre el 
lugar en que ,..¡,·en. 

Esto conduce a pensar que el niapa mental 
se define en una triple estructura de información que 
integra en im.:igenes globalizadoras los dalos de las 
fornias fisicas del medio; su correspondencia con la 



red de relaciones sociales del Jugar (contenido m.."\s 
"estático•) y el conjunto de ·vivencias -historia- del 
habitante en el hábitat (contenido más •dinámico"'). 

Esta suposición se ha corroborado en 
análisis al interior del aula de clases. ya que se ha 
podido constatar que existe una correlación entre la 
estructura de poder centrada en el maestro y la 
disposición del mobiliario y los asistentes durante las 
sesiones. Es interesante el hec:ho de que al hacer 
explicitas estas relaciones entre los usuarios de un 
lugar. se empieza a actuar críticamente sobre estos 
"juegos ocultos en el lenguaje de las cosas ... 
Particularmente. cuando se ha analizado la 
cstn.actura de poder del aula dentro de una sesión de 
clases (un an..iilisis-panicipante) ello ha tenido el 
efecto de rcforz.ar los contenidos cducath·os. pues la 
teoría se ha conectado con algo directo y cotidiano 
para los estudiantes-usuarios. al tien1po que. 
haciendo explicito el juego de poder. ha elun1nado la 
tensión del esquema autnritar10, .. hori:nntall:ando" 
las relaciones del grupo. 

Esto anima a pensar en que es posible 
plantear una pcdagogia medioambiental centrada en 
el propio lugar de vida. que haga actuar critica y 
activamente al habitante en la transfonnación de su 
hábitat. Una pedagogía de este tipo implicaria el 
UC\.·ar a la conciencia a los habitantes de sus 
problemas y los medios que tienen a mano para 
rcconstn..iír su realidad. lmplicaria una educación 
para la libertad. 

10.2 Los problemas qur plantea una 
pedagogía del diseño participativo. 
l\1edios y posibilidades. 

Es interesante cómo los procesos de 
panicipación en el diseno del lugar que uno habita. 
de1 centro de las emociones ~· de la historia colectiva 
de un gruJX>. puedan desencadenar una toma de 
conciencia de los medios que se tienen a mano para 
el trabajo. de los problemas que se viven 
cotidianamente y del s1¡.:nificaclu de las cosa.\· CJU<-' .\·e 
usan, que se l"l\'en. 

Este hecho por sí mismo implica que la 
panicipación de los habitantes en el proceso de 
diseño del lugar en que vivirán o en la 
reconstrucción de su hábitat actual es en si un 
proceso pedagógico que al tiemsx> que lleva al 
habitante a conocer profundamente su hábitat. 
informa al etnógrafo sobre cómo es que el habitante 

conoce el lugar en que vive. Desde estos dos 
extremos. los procesos de gestión panicipativa del 
discfto entonces se muestran como una herramienta 
didáctica para una educación medioambiental de los 
habitantes de una comunidad y como un facilitador 
del aprendi:r..aje de los métodos etnográficos que 
describan la compleja ecología cultural del hábitat. 

Esto implica que cuando menos en estos dos 
aspectos del problema. el disefto panicipati'\'O tiene 
una dimensión pedagógica que no puede soslayarse. 
que está implicada profundamente en esta modalidad 
de trabajo y que tiene efectos imponantcs tanto en Jo 
que se produzca como resultado de la panicipación. 
como en la realidad del grupo que esté in'\'olucrado 
en una experiencia de este tipo. en el conocimiento 
sobre el medio ambiente de estudio .,,. en las 
respuestas posteriores de los invcStigadores
arquitcctos ante problemas similares de diseno. Ello 
conduce a una suposición de fondo que afecta tanto 
el estudio de estos procesos de trabajo como los 
estudios del medio auxiliados por este tipo de 
aproximación: que es necesario entender que cada 
acción que uno realice en este sentido. sea la 
intención el simplemente gestionar obras 
comunitarias in'\0olucrando a grupos de '\.'ecinos o el 
"conocer"' los modos de habitar y de interiorización 
del hábitat~ propiciar en los habitantes un 
conocimiento profundo de su lugar de vida o inducir 
cienas actitudes en los estudiantes de arquitectura 
con respecto al ejercicio del diseno o todas estas 
juntas. tenderá a cambiar sensiblemente la ecología 
de la situación en que nos involucren1os. 

Cualquier aproxint.ación de este tipo es 
1ntru.-.1"'ª· La ctnografia que registre el 
desencadenamiento de los procesos de panicipación 
en el disci\o. que informarán a la construcción 
etnográfica. produce nue\.·as realidades. nuevas 
relaciones enuc los habitantes y su hábitat. nuevas 
actitudes ante el ejercicio del diseno. ante las cosas y 
ante los demás. Pero. ¿cuál es el limite de esa 
intn.isión? Esta cuestión. de evidentes matices éticos 
parece definirse en el contex"t.o de la situación de 
estudio. de hecho el único indice de una respuesta 
adecuad.., radica en la libcnad de acción ,,. decisión 
de los in.,,·olucrados en la experiencia~ auiique como 
se apuntaba. los procesos de trabajo panicipath·o 
desencadenan una torna de conciencia -postcrior
nccesaria para infonr1ar e1 ejercicio de la libre 
elección (la participación como una pcdagogia 
liberadora). lo cual hace un circulo que sitúa el acto 
de la elección "''oluntaria después del proceso de 
liberación. Parece que el carü\o. y el respeto de 
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todos los actores involucrados en la experiencia 
facilita este proceso intrusivo. Estos indices podrán 
informarnos. en el trabajo const..-.ntc en las 
comunidades. sobre los efectos de la acción 
participath-a. Hay que asumir que en esta dinámic...-. 
de transfonnación cambian también los 
in,'Cst.igadorcs. los estudiantes y docentes c:uando 
esta es una experiencia surgida de la academia. 

Existen ouos limites de la acción durante el 
proceso de uabajo que tienen relación con la 
información que las personas in,·olucradas posean 
con rcspcc:to al problema; lo cual está muy 
relacionado con la experiencia rna.nada del '"mundo 
vivcncial'" de los panicipantes. ya en la segunda 
pane apuntábamos cómo el hecho de inclinarse hacia 
la elección de cicnas fuentes de infonnación en la 
planificación de un trabajo. puede afectar el tipo de 
operaciones necesarias para solucionar un problema. 
Esto se hizo patente durante el curso de Discf\o 
Urbano de la licenciatura (que se rescí\a en el OCL"l'\'O 
capitulo). Cuando el maestro trató de introducir a la 
discusión del grupo sobre la relación de los usuarios. 
oferentes y. el lugar en que estaba situado el mercado 
del Campesino y los productos que se ofrccian el 
hecho de que la manera en que se daban estas 
múltiples relaciones podrían entenderse como el 
producto de unas relaciones socio<tdturales ya 
elaboradas en el marco de vida de todos los usuarios 
(legibles en indicios como la elección de cienos 
"·egetaJes ornamentales y de uso medicina]). A pesar 
de lo elaborado de la explicación del docente. el 
gn.ipo no hizo ninguna obscn·ación que corrobora o 
discutiera lo que habia dicho el docente. Este hecho 
puede indicar que el conocimiento de una 
determinada inforn1ación o el manejo de algún 
sistema de interpretación puede condicionar la 
aparición de cieno tipo de respuestas en los 
panicipantes. y por el contrario. el desconocimiento 
de lo que se trate puede provocar una total ausencia 
de respuestas. Esto conduce a pensar que en la 
planificación de una experiencia de este tipo debe 
haber información previa sobre las c..-.racteristicas del 
grupo involucrado~ sobre su rcalicfad. su mundo 
vivencia/. 

En otra ocasión en que el mismo curso del 
docente intentó discutir una noción de grupo. que 
situaba la aceptación de este n1ismo mercado por 
pane de los usuarios como algo "natural". derivado 
de las costumbres de los ancianos (la mayoría de los 
usuarios) en la compra de sus alimentos. elaborando 
una "lectura politic.."I" que scnalaba el poder de los 
sindicatos con10 entidades de presión para que c1 

246 

gobierno municipal aceptar la ruptura de 
reglamentos y la •aceptación forLada" de cienas 
irregularidades como la matanza de animales en el 
sitio. los alumnos ni siquiera prestaron atención a 
ello. Les pareció cxtrafto este '"saJto conceptual'". En 
el ánimo del grupo siguió prevalcnciendo la primera 
explicación. la segunda tal vez se dcscanó por ajena 
al mundo de vivencia.~ de los muchachos. Lo que 
habla de que en su esfera de intereses. en ese 
momento. las pugnas sindicales con el municipio 
eran un mundo apane. No obstante. con el tiempo. 
algunos de los alumnos más allegados al docente han 
empc:r..ado a elaborar respuestas más concientes de 
las pugnas de poder ocultas tras algunos hechos de 
su cotidianidad. La esfera de intercsc:s del maestro 
se ha internado en las de los alumnos. 

Este hecho implica que el docente posee un 
peso muy grande en la transformación de las 
maneras en que los estudiantes pueden '"leer• el 
medio ambiente. La conciencia de que. por la 
jerarquía del maestro en el aula. las interpretaciones 
que este elabore puedan ser ton1ndas como las "más 
buenas•. puede ayudar a esclarecer esta relación de 
poder )' poner al descubieno que estos sistemas de 
inlcrpretación sólo son otros; que todos los 
involucrados en la experiencia pueden hacer lecturas 
del n1cdio igualmente ,·aliosas. Este proceso de 
"horizontalización'" en los enlaces del grupo implica 
la renuncia a unas relaciones de poder que sin duda 
"cstabili7..an"" el trato en el aula. puede acarrear crisis 
dentro del grupo que afecten el desarrollo de la 
experiencia. La conciencia de todos los panicipantes 
de que juegan un rol activo en la construcción del 
conocimiento. implica a la vez una 
rcspons..-.bili:r.ación de cada uno para con los demás. 

Este punto es critico. pues implica el origen 
de los procesos de estabilidad. ahora grupal
horizontal. que desencadene construcciones de grupo 
trabajando cooperativamente. La experiencia nos ha 
indicado que hacer conscientes de ello a los 
participantes. poniendo al dcscubicno roda esta 
problemática. es positi'\·o para estos fines. aún y 
cuando inicialcmcnte pueda desatarse una crisis en el 
grupo. 

Esto ha tenido efectos positivos en la 
panicipación individual durante las sesiones de 
trabajo. Entre las situaciones que han 
desencadenado esto las que parecen ser más 
imponantes son: el conocer el material que se tratará 
en la sesión haciéndolo claro el objeti,·o parcial de la 
reunión; que el alumno tome responsabilidad en el 



opone de nuuerial para la sesión pero entendiendo 
esto como conectado a los objetivos generales del 
curso. no sólo al de la sesión; que la estructura de 
poder no sea tan rigida y ""vcnical• y eliminar el 
•f'antastna del castigo• como herramienta de 
coerción. 

Estos hechos liC suman n otro aspcc10 de 
todo esto: y es que a pesar de que con la 
horizontalización de relaciones de poder se est~n 
favoreciendo las construcciones grup."tlcs de 
conocimiento. los participantes en la experiencia son 
a la vez indi,'idualidadcs, con intenciones y 
cspcctati\.-as muy paniculares con respecto al proceso 
en que se hallan in,·olucrados. 

Es interesante cómo cienas preferencias 
personales, inclinaciones sobre tcm..íiticas de 
in'\·estigación o fuentes de infonnación. pueden 
afectar el rumbo establecido inicialmente como el 
"más adecuado• para el dcsanollo de la experiencia. 
Ello habla de la esencial imprcdictibilidad de los 
resultados terminales de estos procesos y de la 
imponancia de todos Jos panicipantes en la creación 
de la "ecología situacional" del grupo. Lo que 
implica por necesidad una planificación de la 
experiencia que admita un airo grado de elasticidad 
en sus medios y fines. o el pensar en un prncc.so dt..• 
planificación partic1pali\10. 

Esta apcnura a respuestas de grupo m..íis 
responsabilizadas por la generación del 
conocimiento y posiblemente más crcath·as. parece 
aS<X.:iarsc a otros fenómenos. que simult."incamente se 
presentan durante el trabajo. Hemos obsen·ado que 
en t."1nto son más "cerradas" las respuestas que se 
ofrezcan a los fenómenos obscn·ados. menos 
respuestas se hallan en los estudiantes~ mientras que 
cuando las interpretaciones y opiniones abren la 
posibilidad de otras opciones de interpretación 
(incluso declarando ciena intcrcidumbre por la 
propia construcción). parecen desencadenarse más 
respuestas en los participanles; concluir con una 
cuestión insoluta podría entonces fomentar el interés 
por hallar una respuesta. Si a esto se suma el que el 
encuentro de estas se haga mediante dinámicas de 
trabajo de in'\'estigación-acción. el resultado que 
hen1os observado es un incremento en las respuestas 
y la participación en la construcción de 
conocimienlo. 

El trabajo sobre el medio ambiente 
estudiado. en el que el estudiante se in'\'olucre 

profundamente. parece ser un motivante de la 
panicipación. 

Si este uabajo implica el que la experiencia fonne 
parte del "centro emocional de las vivencias" del 
panicipante. entonces éste se halla profundanlente 
responsabilizado en la construcción de conocimiento. 
Esto incluso puede estar mediado por elaboraciones 
de la fantasia de la persona participante en la 
experiencia. Constantino. uno de los estudiantes 
involucrados en la ctnografia del Realito. me contaba 
que las visitas cotidianas al lugar Je hacían pensar en 
que volvía a su tierra natal. a su pueblo. Este puede 
ser un privilegio del trabajo creativo: conectar desde 
la emoción lo que se hace y los recuerdos de uno. 

La mutua confianza que se desarrolle entre 
los miembros del grupo. eliminando los juegos 
ocultos del poder al hacerlos evidentes. puede 
fomentar el intercambio más efccti'\'O de experiencias 
y un enriquecimiento del proceso de panicipación. 

Pero en todo este proceso se hallan 
profundas resistencias. ya que el desarrollo de la 
"horizontalización" en las relaciones educativas. la 
ruptura del poder en el grupo. la profunda 
rcsponsabili7..ación de cada panicipante de la 
experiencia en la construcción del conocimiento 
colccti'\'O, implica en muchos casos la renuncia a 
modos de actuación -ya probados- que presuponen 
sometimiento y abandono a las decisiones de ouos. 
esle hecho sugiere que la actuación de los 
panicipantcs está tantizada por las experiencias 
educati'\'as pasadas y por Jos medios de trabajo 
aceptados y tradicionales de la disciplina. 

Pese a que Andrci, Pancho. Jacobo. Milton 
y el Rojo habían conseguido construir 
interpretaciones sob.-c e) medio ambiente que no se 
sujetaban a los esqucrnas de lectura usuales en el 
medio académico en que se descnvuel'\·en. a la hora 
de fonnalizarlas en un repone para entrega. se 
sujetaron -acríticamente- al esquema institucional de 
presentación de las in,·cstigacioncs. Ello supuso el 
que se renunciara a buena pane de la información 
elaborada y que se tu'\'iera -por fucrL..a- que conscguir
infonnación. que en el marco de su proceso de 
uabajo. resultara intrascendente y poco significativa. 

Esto implica que las transfonnacioncs que 
se planteen en la educación. como la integración del 
análisis (que los estudiantes califican como "rollo 
teórico") al proceso de producción del proyecto. o a 
la utilización de la ctnografia corno instrumento de 
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trabajo del disei\o participativo. necesitan correr en 
paralelo al nmnejo critico de los medios 
tradicionales: entendiendo la pertinencia de su 
utiliz.aci6n y del tipo de infonnaci6n que 
proporcionan. De nuevo. la tonia de conciencia en 
los fines del proceso de uabajo por cada panicipante 
es imponante para el desarrollo de la experiencia. A 
ello podria beneficiar tambi~n el que se otorgaran 
apoyos institucionales a la innovación educativa. 

El efecto que dcscnc:adcna el que el 
participante construya el conocimiento a pan.ir de la 
experiencia directa del medio ambiente. trabajando 
en comunidades. se puede obscn.·ar en las respuestas 
que elabora sobre los fenómenos que describe. Esaas. 
-como ya hemos ,.-isto- tenderán de unas hipólcsis 
muy conectadas con lo concreto del hecho estudiado 
a unas hip6tesis más abstractas y gcncraliz...adoras 
que abarquen otros escenarios de acción. En un 
cambio de contexto. el in,·estigador voh.·erá de unas 
construcciones mtn• conectadas con ese escenario 
especifico a csi.a.s mis013S ¡.:enera/1::ac1one .... 
reforzándolas como indices de lectura del hábitat. 
Ello puede significar que estas hipótesis mas 
abarcadoras empie;r.an a configurar un .•ostema dt.• 
Interpretación al cual el investigador recurrirá cada 
"·ez que se enfrente a una situación de lectura del 
mc.dioambiente. 

Estos hechos. aunados a la "inclinación de 
la planificación metodológica" inducida por el marco 
teórico aceptado por el in,.·estigador. parecen ser 
condicionados por la "toma de mando" en las 
decisiones de in,.·estigación por pane del grupo. 
Cuando se dejó de lado la "rigida" metodología 
propuesta para el desarrollo de la etnografía que 
infommra el proceso de diseno panicipativo en el 
Realito. al definir en grupo (al margen del docenle) 
que operaciones era necesario hacer para el avance 
del proyecto. se empc7.a.ron a producir 
interpretaciones más ricas. mejor informadas y muy 
creativas sobre las maneras en que los habitantes 
interiorizaban su sitio de vida. Héctor. que nunca 
estuvo in,·olucrado en esta toma del poder para la 
elaboración del conocimiento por panc del grupo. 
produjo respuestas no tan ricas y menos seguras de la 
"veracidad" de lo descubieno. Esto implica que 
unido al hecho de ir forjando. a través de elaborar 
hipótesis directamente de lo concreto. unos sistemas 
de lectura del hábitat compuestos de 
gcneraliz.aciones mas abstractas. está el hecho de 
tomar el mando de las decisiones de investigación. 
Lo cual refuer7.a la suposición de que la 
autorresponsabiliz.ación en los procesos de 
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construcción del conocimien10 es una piez:i 
fundamental para la investig...-¡ción-acción. un 
rcforz.ador de este proceso educativo que 
probablemente se relacione con la afirmación del 
,·alor propio en el desarrollo general del proyecto del 
curso (en este caso). Una situación muy similar -tal 
vez relacionada con un.a dinámica psicológica 
pan:cida- a la obscn·ada durante el desarrollo de los 
talleres de diseno participativo. que tendían hacia el 
final de cada experiencia. a fomentar una •actitud 
positi,·a• general en los panicipantcs. 

En el caso del Realito. este hecho siguió 
directamente a una crisis por el mando en las 
sesiones. A juicio de Jnna.. una de las participantes 
en la experiencia. en un momento del curso sintieron 
que faltaba "dirección"'. tanto en el sistema de trabajo 
como en el "ambiente de clases"'. Esto hizo. según 
ella. que el docente les hiciera ver que debían 
responsabilizarse de esta situación nuci.·a y poco 
conuolada. Ello generó inccnidumbre en un 
principio. pero con el tiempo se pudo ver que esta 
transferencia del poder era esencial para lo que se 
estaba haciendo. tanlo en el aula como en la 
comunidad. 

Esta toma de mando grupal del poder 
representa un avance muy imponante para el proceso 
de participación en el disci\o. si consideramos que la 
horizontaJización de las relaciones jerárquicas es un 
facilitador de las respuestas múltiples. Esto observa 
resistencias grandes en los actores del proceso. dada 
que es dificil renunciar a un puesto. a un rol 
asignado por una práctica aceptada. Ello se hace 
más dificil conforme el discurso es tomado por el 
mac.~tro como algo suman1ente impon.ante y 
c111oc1onantc. 

Un hecho notable que observamos durante 
el desarrollo del curso de Oisctlo Urbano en 
Licenciatura fue la relación que existía cnue la 
atención evidente de los alumnos durante la 
e""-posición y el "tono" del discurso del rnaesuo: 
confom1e éste era más emocional. denunciando 
"auopcllos" cometidos contra la inlegridad de las 
piezas patnmoniales. o hablando de los valores más 
deseables para crear o conservar un "buen entorno". 
la alención era concentrada~ se dejaban pocos huecos 
pa.ra la disensión. 

Este hecho es dificil. ya que si bien el que el 
maestro haga del discurso una panc de su 
experiencia que le cause una gran emoción puede 
provocar el que los estudiantes se apropien del 



discurso y •tiagan suyo• lo que el maestro siente. 
(Esto se puede interpretar como un fenómeno de 
tran:fferencla). Ello anula en el aula la panicipación 
y la disensión. En el otro extremo puede hallarse el 
•discurso gn1par. como el que elaboró el grupo de 
taller del Realito después de tornar el mando de las 
decisiones del curso. igualmente emocionante. pero 
compartido. 

La conciencia de que en estas sutiles scftales 
se manifiestan relaciones de poder en el aula puede 
ayudar a entender a los panicipantcs. en una 
experiencia de este tipo. cómo escapar a esos juegos 
que pueden atrapar a la libre expresión. 
desencadenante de procesos de aprcndi7 .. aje más 
significati'\·os y duraderos. 

Los •ejercicios de lectura del medio 
ambiente•. pueden incluso empezar a hacer que se 
confonne un "estilo de lectura". cu.ando el docente 
enfoca su propia lectura sobre un ámbito panicular. 
Durante el curso de diseno urbano en Licenciatura. 
se hizo aidente que la •manera de leer• e hábil.al 
que hacia el docente. iba de una lectura histórica~ 
que trataba de reconocer las etapas de desarrollo de 
las edificaciones en el lugar atendiendo a las 
evidencias de ello en la arquitectura. interprerando 
esto en el contexto de los hechos históricos más 
imponantes del periodo. Ello llevaba a una 
selección de las •pie7..a.s patrimoniales rcscatables" y 
a definir criterios de sah·aguarda. Esta manera de 
interpretar el medio hizo que algunos estudiantes lo 
lomaran como lo que "está bien" hacer cuando 
hacían la lectura de sus propios objetos de estudio. 
Esto se hizo evidente ¡x>r la manera en que 
organizaban sus propias explicaciones durante la 
presentación de sus trabajos en el aula. (Valores que 
nccc ... ariamcnte han de apoyarse en una estructura de 
explicación). 

Este hecho, que puede ser benéfico en un 
principio. pues enseña unas herramientas para hacer 
un trabajo nuevo. con el tiem¡x> podría empc..-...ar a ser 
un impedimento para la realización de otras lecturas 
al margen de estos criterios. El manejo critico de 
estos medios. la discusión centrada en los s1Stcma...
de interpreración. puede ayudar a que se Comente esta 
actitud de búsqueda de la autocxpresión. que por la 
vía del acuerdo puede transformarse en la expresión 
grupal de unos criterios para leer una situación 
parllcular. 

Es cvidcnlc. ¡x>r otro lado. que esta 
acth·ictad "teori7..adora .. sobre los medios y los fines 

del trabajo no está restringida a los confines del aula. 
y por lo mismo. se ,.e enriquecida por las 
experiencias de cada actor del proceso~ cs. como 
cualquier hecho educativo. el producto de una 
experiencia '"lvrncial total. 

¡_._ crisis interna que desató en el grupo de 
Andrci el que el docente cuestionara sobre la validez 
de lo que se babia hecho hasta ese momento. no se 
dejó sentir hasta que hablamos salido del aula y que 
nos dirigíamos al sitio de estudio. Es evidente que 
este hecho no hn·o la misma magnitud y significado 
para cada miembro del grupo: para Pancho. que 
tiene •dividido" su mundo de trabajo (en la colonia 
Independencia y Ja Uni'\·crsidad) de su hogar 
conyugal (en San Nicolás) esto debió agravar su 
angustia por clongar el tiempo de su dia. inmerso en 
muchas acti~·idades. Para Andrei en cambio. que 
posee más medios y facilidades para el estudio (en 
términos de tiemp:> y recursos) debió significar otra 
clase de angustia. 

Lo que parece al7...arse como un C"\idencia 
interesante es el hecho de que un discurso centrado 
en cienos intereses espccificos de lectura empieza a 
enla7 .. arse "naturalmenle" con olros intereses, con 
otras esferas de conocimiento. Esto puede ir 
generando otras relaciones significativas que formen 
otras posibilidades de lectura del hábitat. Cuando 
empc7..amos a plantear los métodos y herramientas 
para el trabajo de campo en el proyecto de 
regeneración de una zona del Campus de la 
Universidad. en las clases iniciales del taller de 
proyectos de f\.1aestrla. ejemplificando cslo con la 
experiencia de esludio del Realito. refiriéndonos 
constantemente a las maneras en que los habitantes 
de este sitio mapifica.n su ambienle. se empezaron a 
recordar otros aprendiz.ajes. de otros ámbitos. Se 
habló de sociología. asentamientos marginales. 
"cha'\·os banda•. la manera de "perderse" (con el 
atuendo) en estos barrios. cte. Tal ,·cz el que se 
nlcncionc ciena temática empiece a despenar 
algunos valores en el estudiante que ,·an enlazándose 
con ouos y empiecen a "jalar" el conocimiento de 
otros campos disciplinares al centro del discurso. En 
lodo ello. es indudable. la ·e~"]JC:ricncia de ,.¡da" de 
cada panicipante juega un papel muy imponanle~ 
lleva a la construcción colectiva del discurso a 
adquirir cicna" orientación" que lo mismo que se 
condiciona por la panicularidad de la situación del 
estudio (grupos panicipantcs -lugar- relaciones de 
poder) se orienta por las "preferencias teóricas" de 
cada aclor del proceso. Este hecho es imponante 
como fenómeno educati'\·o. ya que implica el ,·alar de 
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las experiencias previas a la situación en la 
f"onnación de nua·o conocimiento. De hecho. la 
conciencia de esta multiplicidad puede ayudar a 
planificar una estructura de curso que C'\tite 
"aplastar" los discursos de cada uno. que dé ala.." a Ja 
expresión. 

La creación de un discurso companido. 
CORM> hcnK>S visto. tiene un componente fundamental 
en el acuerdo; este llC\o-a a aceptar como \taliOS3S 
unas hipótesis que cmpie7.an en las indi'\.idualidades 
pero que se uansfonnan en una con."t"'cción de 
gr11po. Pero hay cienos aspectos del conocimiento 
del medio que se companen merced a procesos 
menos C\ridentcs. Las descripciones de Eloy. del 
Rcaliro. que retratan los campos de juego a los que le 
llevan sus amigos. muestran un ambiente 
fragmentado. Sus propias respuestas sobre su 
relación de uso-conocimiento del hábitat. nos 
indicaron que el conocimiento del ambiente estuvo 
condicionado por su crccienle integración al grupo 
de amigos. Cuando pcqucno. sin la posibilidad de 
salir de su casa y sin amigos que le contaran del 
barrio y su historia. no "podía imaginar .. más allá de 
los estrechos límites de su casa y la pcquetla vista al 
parque de Las torres. 

Esto indica que las imágenes de Elo~· son 
además el resultado de los .'fUcPfos. las v1s1onc.or _.,. Ja.<t.· 
crónicas de su grupo de amigos. Una imagen y el 
deseo de integrarla al h..ibitat. entonces es un hecho 
colectivo. una realidad de grupo. 

Esto también puede leerse en la manera en 
que los habitantes del Atoyac han aprendido a 
"correr la '\'oz." para a'\·isarsc sobre la presencia de un 
forastero en su territorio. Han inventado un lenguaje 
de silbidos que les avisa con exactitud que clase de 
peligro representa Ja persona para el grupo (si es un 
¡x>licia. por ejemplo). 

Ello responde a la imposibilidad de hacerse 
sedales .,,.isuales dado lo intrincado de la traza del 
lugar. Esto hace a·idencia de cón10 se empie7.an a 
compan.ir maneras de entender-actu.."lr en el hábitat. 
Lo que nos puede dar una idea de la imponancia que 
tiene lo grupal en las n1apificaciones del ambiente. 
De hecho el "rriapa mental" puede ofrecer evidencia 
del "estado psicosocial" del grupo que se estudie. 

Desde otro nivel. estas maneras en que la 
información sobre el ambiente se companen y 
empiezan a ••crear consensos"; hipótesis del grupo. 
no sólo se queda en la descripción del lugar en el que 
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se vive. sino que cmpie7..a a conformar 
generalizaciones que expliquen otros contex1:os 
siluacionalcs. Esto se ha hecho evidente cuando se 
han presentado esqucrnatiz.acioncs (en fornm de 
dibujos o descripciones vividos). que al ponerse en 
común van generando hipótesis más generales. Este 
proceso. tal \tez por la mediación de estas 
elaboraciones. según lo obscn·ado. ha llC\o·ado a los 
estudiantes de los talleres de disctlo panicipatívo a 
elaborar respuestas más ricas, fluidas, notablemente 
más "seguras de si" y rápidas (en el tiempo de su 
const.nK:ción en clase). Estas esquernatizaciones. por 
otro lado. han operado como un apanador~c-la

atención-dc-mi-pcrsona c•tachadora• en psicologia 
lacamana). lo que ha liberado notablemente la 
1ensi6n por el miedo al ridículo. Son también 
refor7..adores: en la n1cdida en que han sido "menos 
acabados" han hecho más profusas las 
panicipaciones durante las sesiones en el aula. 

La naturale7..a de estas explicaciones sobre 
el material elaborado para Ja clase tiene. además. 
otro cariz. ya que mientras que frente al maestro (o 
cuando él directamente demanda una panicipación) 
se hagan respuestas poco cspcculat1'.·as y "cerradas". 
entre iguales las respuestas obscn·adas son 
espontáneas. abienas. espcculath·as y en buena 
medida "rebeldes". Esto vuel'\'e a tocar tenia de las 
relaciones de poder y la "apcnura creativa" que se 
logra al horizontalizar las relaciones en el auJa. al 
tiempo que pone en rcliC\.·c Ja relación de este 
fenómeno con el desarrollo de ejercicios de lectura 
en el sitio: que hagan que el estudiante experimente 
sus especulaciones en lo concreto. 

Esto llc'\'a incluso a encontrar relaciones de 
las hipótesis que se elaboran con los medios 
instrumentales que se utilicen para el trabajo. 
Cuando en el taller de proyectos en que 
planteábamos la inten·ención al Campus de la 
Universidad se empezó a tratar el tema de la 
recopilación de la información de campo nos dimos 
cuenta que el orden en que ésta se hiciera afectarla el 
tipo de datos recabados. Este hecho surgió de una 
obscn·ación de Esthela que sugirió a los usuarios a 
dibujar su mapa nlental. después del proceso de 
entrevista baria que ya "supieran" qué hacer. Esto 
indicó en ese momento que tener cicna "sagacidad". 
predecir los resultados posibles del trabajo. "leer 
entre lineas" sobre el componamiento aparente de la 
gente. es un asunto impon.ante si se considera que 
los instrumentos de trabajo que se usen suponen 
también el que se pre1enden hallar cicnas respuestas 



(por pane del in\'estigador) que "dan infonnación"' 
(al entrevistado) sobre lo que se quiere hallar. 

Pero aún y que los instrumentos del trabajo 
etnográfico puedan •orientar• las respuestas del 
grupo estudiado. pan:ccn existir en el mismo 
ambiente indicios que pueden ayudar a leer el 
componamicnto de las personas en relación al 
espacio que usan. Entre el área de Ingeniería Civil y 
FIME en el campus de la universidad se hacen dos 
zonas territoriales que han sido definidas por una 
serie de elementos que facilitan a los usuarios el 
entender las barreras entre sus territorios. La textura 
de los pa'timcntos. el tipo de bancas y el manejo de 
la jardinería son usados como signos de apropiación 
que los cS1udiantcs de esas facultades conocen y que 
delimitan sus áreas de uso. Cuando observamos esto. 
de inmediato surgió como duda el hecho de que si 
estos elementos que nosotros leiamos eran los que 
utilizaban cfccti'\-amente los usuarios como 
marcadores del sitio que se habían apropiado. A fin 
de cuentas. cualquier elemento del medio ambiente 
podría usarse como un..'I scftal. 

La definición de esto era imponante ya que 
podria indicamos si una lectura de un grnpo de 
usuarios no tan conectados con ese sitio en panicular 
podría ser '\'á.lida para definir la manera en que los 
usuarios directos imaginan el ambiente definiendo 
qué información es la minima~útil para estructurarse 
un esquema imaginario que definiera su territorio. 
Nos pudimos percatar. Iras eJ análisis de los dibujos 
de algunos grupos de usuarios de esta zona. que 
nuestra visión era mu~· parecida a la de ellos. lo cual 
puede implicar que una lcc:tura de este tipo puede 
ayudar como primer eslabón en la elaboración de una 
etnografia; aunque hay que aclarar que en este caso 
en panicular el grupo de in,·esligadores éran1os 
usuarios del campus. lo que pudo facilitar mucho el 
comprender estas relaciones de la gente '" los signos 
que usan para apropiarse del lugar que usan. 

Este tipo de lecturas. como veíamos en Ja 
primera sección de este capitulo, puede condicionar 
su curso por los elementos del mismo ambiente que 
se estudia. por el "discurso aceptable" del que sea eje 
del poder en el grupo y empc7.ar a atravesar etapas 
en su desarrollo que van de Ja elaboración de 
hipótesis muy conectadas con lo concreto a 
generalizaciones capaces de ser eficaces con10 
c~"Plicación en otros contextos situacionalcs. 
Durante el taller de proyectos en que se emprendió la 
regeneración de una zona del Campus. una de las 
actividades de lectura se hizo en la pla:t...a de la 

rectoría durante una exposición que la Facultad de 
Anes Visuales organizó para celebrar el día de 
muenos. Pareció interesante el que la secuencia de 
explicaciones (elaboración de hipótesis) iniciara con 
un reconocimiento del componamiento de los 
usuarios y una clasificación de éstos en dos 
categorias -los •usuarios de la exposición• y los que 
pasaban hacia la estación de camiones- y a 
continuación se hiciera un n::conocimiento de cómo 
la exposición afectaba el componamiento territorial 
que es habitual en la zona. Estas obscn.·aciones. al 
mo,·emos del centro de acth;dad de la plaza hacia la 
plataforma sobrcln·ada del basamento de la rcctoria. 
empezaron a uansfonnarsc en reconocimientos de la 
morfología de los grupos de usuarios de la plaza y su 
ubicación con respecto a la exposición. Esto llC"\'Ó a 
la especulación sobre los "círculos de privacidad
comunidad"' que se transfonnaban en el espacio 
cuando éS1e era afectado por una intervención y 
cómo estos circulas podrían hacer una fina 
"'gradación de intimidades"' entre el espacio cercano 
de la exposición. la plaza y la calle. 

Fue interesante que ya en el aula se 
elaboraran explicaciones. sobre el área de trabajo del 
taller. hechas en base a las hipótesis construidas en 
la experiencia pr~·ia. El poder de gencrali7..ación de 
estas últimas hipótesis más abstractos se aplicó de 
inmediato a otro contexto situacional. 

Este hecho llama poderosamente la atención 
ya que una de las cosas que implica es que el mismo 
ambiente "'mueve" a los habitantes a actuar de 
detcnninada manera; que es conecto pensar en una 
comunicación de significados que se establece 
bid1reccionalmcntc entre el habitante l• el sitio en el 
que vwc. Esta comunicación. coffio lo que en 
psicoanálisis se denomina transferencia se establece 
desde el reconocimiento de los objetos que 
estructuran el sitio. hasta el comprender a éstos como 
centros sobre los que se "'uelcan aíecti,;dades. 
emociones y suenos. A panir de los casos estudiados 
nos hemos podido percatar que esta función 
estructurante que reposa en algunos objetos del 
h..."ibitat se halla 1nd1fcrcnciadamentc unida a esta 
otra función afectn•a. Tal \'CZ a111has funciones así 
unidas .'>can manifc:Uacioncs de la función sunbólica 
que descansa en las cosas del hábitat y como lo ha 
sugerido Ek.'lmbi ( 1974 ). en ello radique la sunta de 
enlaces del individuo con las cosas y de Cstas con la 
cultura (lo indi,;dual y lo colecth·o los objetos que 
pueblan el sitio en que se vi"'e). 
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Esto puede relacionarse con la rnancrJ en 
que los estudiantes han abordado sus propias 
interprclacioncs sobre los sitios que estudian. 
Cuando se pidió a cada p."lnicipante-alumno del 
taller de trabajo sobre el campus de la universidad 
que explicara sus propias percepciones sobre la visita 
a la exposición de dia de muenos en la plaza de la 
rcctoria sorprendió el que se paniern del n:cucrdo de 
imágenes previas ligadas al lugar de origen de cada 
alum~ que luego se untan a lo previamente visto y 
que clc:sptKs constituian una explicación más 
absuacta y con más poder de gencrali7.aci6n. En 
toda esta elaboración la presencia de la memoria. que 
se enlaza a un pn:scntc inmediato y caótico. de 
percepciones que ha~· que •tomar al '\"\.lelo•. dice de 
cómo tanto la imagen que los in'\'CStigadores del 
sitio. como la que construyan los habitantes en su 
vida diaria. depende de un proceso en el que la 
persona y el medio ambiente se condicion;tn 
mutuamente. 

Pero este proceso se gesta como una 
realidad de grupo la construcción de las 
interpretaciones se realiza en un proceso en el que 
las adaptaciones de las personas a un trabajo 
conjunto. los juegos de poder y las afccth·idades que 
se generan en el trato diario. juegan un papel muy 
imponante; los medios y las posibilidades de una 
pcdagogia del hábitat. apoyada en el discrlo 
participati'\·o. no pueden aislarse del hecho de que es 
una didáctica que encuentra su punto critico en el 
trabajo de grupo. en /o relacional. 

;.Cómo opera esta dinámica de trabajo en la 
construcción del conocimiento del medio ambiente 
en que se habita? ¿qué implicaciones tiene lo ~rupal 
en Ja plancación de una pcdagogia n1cdioambiental 
orientada a la panicipación acth·a del habirante 
sobre el lugar en el que vi'\'e y del estudiante frente a 
su proyecto de ,;da? 

10.3 Lo grupal como el eje de una 
pedagogía medíoambiental centrada en el 
díseño participativo. 

El punto critico de los procesos de 
participación para el discllo del Jugar en el que 
habitará una comunidad parece hallarse en el hecho 
de que cualquier aproximación de este tipo implica el 
planteamiento de d1nán1icas de lrabajo de grupo. 

Hasta este punto nos hemos podido dar 
cuenta de cómo las maneras de imaginar el lugar 
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están muy implicadas con las acciones que el 
h:1bi1.an1e ejer.l'..a sobre su hábitat; que cada acto que 
se realice en el lugar tiende a replantear la relación 
de la persona con el sitio en que vive; que el nuevo 
planteamiento de esa relación es una ra·aloriz.ación 
de la función simbólica que reposa en los objetos que 
el habitante usa para desenvolverse en el ambiente y 
que da cuenta de la suma de enlaces cognosci1ivos
afcct.i\'OS que merced a la vida cotidiana \'an 
construyendo el hábitat. 

Que lodo este proceso ha de entenderse 
como un fenómeno pedagógico y que al lado de Jos 
"produc;tos materiales• del proceso de diseno 
panicipati,·o (las acciones concretas de 
inten:cnción arquitcctónico-urbanistica en el lugar) 
se halla como resultado de la mayor importancia el 
hecho de que tras el proceso de trabajo hay un 
cambio profundamente significativo en la relación de 
Jos habitantes con el lugar en el que YÍ\'en; en las 
maneras en que los estudiantes abordan nuevos 
problemas de diseno e in,·estigación y en las 
actiludt!.\" de lo.'> docentes frente a los proceso.'> de 
trabajo en Rnlpo. 

Esto lleva aJ hecho de que el trabajo 
docente se ""diversifica"' cuando se está inmerso en 
este tip:» de aproximaciones; el maestro entonces 
necesita multiplicar sus roles en el grupo. hacerse 
consciente de Jos juegos ocultos de poder que operan 
en el aula; dividiendo su trabajo entre la 
"conducción• de las acciones de trabajo y la 
1n\•est1¡:aciUn de los procesos de desenvolvimiento 
del grupo y de los actos psíquicos unidos a los 
procesa.\· educata•os del aula-taller. 

Un hecho que ha sobresalido hasta este 
momento tras eJ análisis de la C\;dencia recogida es 
el de que los procesos del trabajo de discllo 
panicipath.·o tienden a hacerse más eficientes 
conforme el grupo de trabajo se autorresponsabiliza 
de sus acciones haciéndolas algo significativo -
emocionante- y asume que las relaciones de trabajo 
son mejores si se dan en el marco de un juego de 
poder explicito que lo transfiera al grupo (lo que 
hemos llamado "proceso de horizontali7..ación"). 
Este esquema del desarrollo de las experiencias 
atra,·icsa diversas etapas que "ªn conforn1ando unas 
relaciones de los panicipantcs con la tarea y entre 
las actores del proce.'>a. Es aquí donde la definición 
de los procesos grupales que operan en la situación 
de estudio puede ayudar a clarificar la compleja 
"ecología" del trabajo de diseno panicipativo. que 
como ha resultado c\'idente. condiciona fuencmcntc 



el curso de las acciones y los resultados concrclos de 
toda la experiencia. 

En la leorla de grupos operativos se 
scftalan tres etapas en el desanollo de la tarea que 
pueden clarificar los procesos psicosociales 
sub)"Bccntcs. que operan en el trabajo. En la 
configuración de ta tarea. ha de admitirse -10 ouo .. y 
ha de apropianc para suspender la alienación del 
estudiante para con el objeto de estudio y en la que la 
labor docente necesita desligarse del puesto de 
mando. transfiriendo el poder (y la responsabilidad 
de aprendizaje) al grupo de estudiantes. Esta 
primera etapa en el desarrollo del grupo operativo 
pone en C'\.idcncia la necesidad de eliminar la 
"pan.ición csqui7..oidc" que el estudiante hace de sus 
estudios y su proyecto de "ida. 

En la segunda etapa.. cuando ya se ha 
a...n1mido la ta,,.ea. et estudiante "hace suyo" el 
problema integrándolo significativamente a sus 
propias acciones. Es en este punto cuando las 
propuestas de solución cobran un.."I imponancia muy 
grande en el trabajo. 

La tercera etapa: la construcción df!I 
producto, el estudiante y el docente pueden integrar 
la expcriencia al marco de su propio proyecto de 
vida. Tal integración sugiere una "asimilación 
emocional de la experiencia" que "·~uiará de acuerdo 
al nivel de significación de la tarea que experimente 
cada participante. 

Tras eJ análisis de los casos estudiados. 
hemos podido entender más finamente este proceso 
de desarrollo. que en general se ajusta a lo que 
hemos experimentado. Las etapas criticas en que se 
transfonna la naturale7.a de la relación parecen ser 
puntos muy imponantes para definir el cambio 
cualitativo que experimentan los participantes y los 
productos del trabajo. Estos "puntos de inflexión" se 
han hecho explicitos. haciendo conscien1es a los 
actores del proceso de lo que están experimentando. 
en algunos casos. en otros se ha preferido observar el 
descn,,·oh;miento "natural" de la relación. En ambas 
situaciones la reflexión sobre el proceso de acción 
(induciendo a los participantes a que la hagan o 
deduciendo de las evidencias la presencia de este 
"autoanálisis") parece desencadenar un control sobre 
et propio proceso cducati,,·o que "'ª facilitando la 
"toma de mando· de las decisiones de aprendizaje. 
En todo este proceso autorrcsponsablc y analitico de 
"cómo se aprende a aprender" el rol del docente 
empieza a dislocarse en "·arias direcciones. Un 

primer aspecto de la labor doccnle es el "puesto allo• 
de coordinador. La puesta en marcha de un taller de 
diseno participativo requiere un primer momento en 
el que el eje del poder recaiga en una persona. que se 
encargue de la planificación provisional de las 
tareas. Esta coordinación. sin embargo. empie7.a 
poco a poco a perder fuerza de autoridad. aunque en 
esta pérdida se conserve una "mediación" sobre las 
situaciones de conflicto. que es común que se desaten 
durante la transferencia del poder. El conflicto que 
se dio entre lrrna y Margarita por el conuol del 
trabajo en tas etapas iniciales de desarrollo del taller. 
no llegó a escindir al gnapo. ya que se pudo "sacar a 
superficie"" la verdadera naturaleza del conflicto. 

Esto sugiere que aún con la renuncia del 
poder no se debe renunciar a involucrarse en el 
desarrollo de la transferencia de mando ni en los 
procesos de adaptación afccti,,·a del grupo. En el 
proceso de "configurar la tarea". la vigilancia de los 
hu.os que se ,,-an tendiendo enuc las personas 
involucradas en et trabajo puede ayudar a prC'\·er 
puntos de conflicto y momentos de crisis. Es 
interesan1e que cuando estos últimos se presentan. si 
momentáneamente el coordinador asume para si el 
control de la situación. se sah·e el episodio: aunque 
con et tiempo si el grupo no hace conciencia de las 
razones de la crisis. ésta pueda volver a desatarse. 
quizá más violentamente. poniendo en peligro la 
estabilidad de la experiencia. 

Con el uabajo sobre el objeto de estudio (la 
experiencia concreta) y con la aceptación del poder 
transferido por el coordinador. se inicia una segunda 
etapa en el desarrollo de la tarea. cuando ya se le ha 
asumido como algo significativo. 

Cuando el grupo de estudiantes que trabajó 
en El Realito. después de la crisis que desaló m.i 
"renuncia al mando" de la decisiones. empezó a 
desarrollar por su cuenta un plan alterno de acción 
que implicaba más trabajo en campo. se dio un 
cambio significati'\·o en et aprendizaje. ya que al 
asumir el disci\o de las etapas de in,,·cstigación se 
notó más sxxfcr de decisión y más crc.ati'\;dad en et 
planteamiento de estrategias de trabajo por pane del 
grupo. Cuando sucedió esto y me situé en e1 "mando 
metodológico" de la experiencia -to más lejos del eje 
del poder- notC más cohesión en et grupo. un trabajo 
más fluido y con pasos más seguros. 

Esto corrió en paralelo con un crecimiento 
en el poder de observación de1 grupo de alumnos 
sobre el sitio estudiado. Parece que la tarea. al ser 
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un asunto )'a asumido como imponante y 
significativo por el grupo de estudiantes. hace que el 
desarrollo de cada etapa del trabajo se haga 
minuciosamente y ello quede firmemente aprendido 
por el grupo. Con la transferencia del poder. el 
docente dcsanolla una crisis emocional. que es 
posterior a la asunción de la tarea del curso. Esta 
puede caracterizarse por una resistencia a renunciar 
a ser et •centro• del aula. que incluso aUn y cuando 
el docente esté consciente de que es nec:icsaria la 
renuncia. encubra su resistencia utilizando signos 
evidentes de poder. como un puesto privilegiado 
para sentarse en el aula (sobre una tarif113 con el 
pizarrón a la espalda). el lomar la palabra y apoyar 
la autoridad de ésta poniéndose de pie. ele. 

La conciencia de estos hechos. de estas 
palabras de un •1enguajc oculto del poder en el salón 
de clases". hace otro rol al docente. que al renunciar 
a su puesto de centralidad cmpie7.a a hacer más 
cómoda la tarea de in,·estigación; es cuando puede 
asumirse más como un ~tnógrafo con un rol mucho 
menos reactivo sobre el curso de los hechos 
cducath·os. 

La asunción de las tareas por el grupo puede 
tener cuando menos cinco efectos notables en el 
dcscmpci\o de los panicipantcs del taller: 
Una relación del interés del grupo sobre el trabajo 
con el hecho de tomar el mando de las decisiones del 
proyecto. 

Un aumento de la "capacid.'ld de ver" el 
medio ambiente. cuando se ha asumido la tarea v 
cuando se ha trabajado en campo (relació~ 
aceptación de la tarea-poder sobre el trabajo
intcriori:r..ación del sitio que se estudia). 

Un incremento significati'\·o de respuestas 
críticas e innovadoras sobre problemas abstractos 
presentados durante la clase. 

La propuesta de soluciones n1ás prácticas a 
problemas que plantea el curso. como la utili7.ación 
de las herramientas metodológicas (incluso 
adecuándolas a la situación particular del estudio). 

Una ~o;cnsihi/i:::ación a otros problentas de la 
disciplina; que corre al parejo de una rcvalori7.ación 
de las cosas que configuran el hábitat de las 
personas y un replanteamiento de los fines del 
ejercicio del disci\o. Algunos de los involucrados en 
la experiencia del Rcalilo comentaban cómo. tras el 
trabajo en participación. cmpc7.aban a visualizar al 
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diseno más con10 un "'trabajo social". donde el foco 
de la labor lo ocupaban los habitantes. 
descentrándose del interés por hacer 
experimentación con la "'plástica-arquitectónica". 
No obstante. este efecto no es directamente inducido 
por un trabajo de este tipo. Parece que el 
convencimiento personal de la utilidad de trabajar de 
esta manera (as11miendo la tarea •auténticamente") 
es el que por fin desencadena este •cambio de centro 
axiológico• del ejercicio de la arquitectura. En un 
caso. cuando menos. el prurito por experimentar con 
los elementos "'"isualcs de la arquitectura de 
vanguardia. hizo que este efecto no sucediera. 

Confonne suceden estos hechos. que 
empie7.an a ser evidencia de que la tarea se ha 
asumido. el trabajo de coordinación "'ª cediendo paso 
a la obscn·ación de los hechos psicológicos 
subyacentes a los procesos educativos ¿Qué tan 
imponantc es integrar al proceso de uabajo 
adecuaciones 1113nadas del estudio de estos hechos? 
(es decir: con,·enirsc: en un "conductor sin poder" de 
las reacciones de los panicipan1es). 

Cuando me di cuenta de que la transferencia 
del poder. necesaria para que el grupo asum.iera el 
trabajo. rcqueria que se eliminaran los "apoyos 
simbólicos" de la tarea docente presentes en el aula. 
durante las sesiones de trabajo de la experiencia del 
Realito. decidimos mudar la clase momentáneamente 
a la casa de una de las panicipan1es. La reacción 
general fue la de panicipar en un ambiente más 
relajado. y alcabo de otras sesiones de trabajo. lejos 
de las aulas. noté cómo me empecé a integrar más 
homogéneamente al curso. Parece que existe una 
identificación doccntc-aula<je del poder que hizo en 
estos episodios una especie de "patición- del rol del 
maestro cuando se hubo eliminado la relación rol
lugar de descmpci\o. 

En ese momento me pude dar cuenta de que 
se empezó a ronnar otro rol (con la renuncia 
explicita del poder): el de docente rnic1'1bro del 
grupo. Idealmente. en el proceso de trabajo de un 
grupo opcrati"'º· la coordinación tiene que "rotarse" 
entre los panicipantes. el que en un momento del 
curso es docente. en otro es un alumno más. que 
compane derechos y obligaciones iguales. 

Esto. sin embargo. cuando se llevó a la 
práctica resultó un asunto dificil. Al cntrC'\.-ist.ar al 
final de la experiencia del Realito a cada 
panicipan1e. hubo opiniones que sc1"\alaron que debió 
ejercerse más fim1emen1e "la autoridad como el 



maestro"". Esta panición de1 ro1 docc:ntc-atumno que 
se promueve a1 eliminar los apoyos simbólicos del 
aula de clases. parece ir )º venir confonnc se cambia 
de escenario; de la infonna1idad del taller de 
tardeada en la casa de un amigo al rigido salón. 
autoritario y condicionante de rcspucst..."IS. Ser y 
lugar parecen identificarse siempre. en un continuo 
que acaso no se resuelva nunca más que con la 
multiplicación de roles de la persona. 

Esto incluso llC'--a a pensar en que tras la 
•rupuua de la confianza• que se da al voh.·cr al salón 
de clases y asumirse de nuC'-·o como docente. se halla 
una dinámica de sumisión como la del patrón
trabajador. Et eje de esta identificación parece 
operar mediado por el pago-calificación final del 
curso. Cuando en esta misnia experiencia se 
experimentó la renuncia a otorgar una calificación y 
se dejó esta responsabilidad al •consejo en pleno del 
gn.spo•. noté una mayor integración con los alumnos. 
tanto en el terreno del trabajo como en el plano 
afccth.-o. Tal ""ez dejé de representar una amcna.7..a~ 
tal "-cz ya no podla "'pagar" los esfuerzos colCC1i,·os. 

Es interesante que este hecho fuera. a fin de 
cuentas. el que desatara la tnayor crisis en el gn..apo 
ya que era lo único que podia hacer objetivo y 
e~-plicito el descmpeno individual que fue 
interpretado como Ja cantidad de rraba10 de ¡.?rupo 
hecho en acuerdo. 

Al asumir la t..."lrca y pensar en el trabajo 
como algo significativo -emocionante- el gn..apo 
elimina las primeras resistencias al trabajo. Este 
proceso parece empc;.r.ar a "enfriarse" cuando se 
empieza a tener en cuenta la tnagnitud real del 
trabajo a realizar~ cuando ~·a transferido et poder al 
grupo. éste tiene que decidir sobre el modo de at..-..c..·u 
la labor: la división de las tareas del curso. Esto 
desata una segunda crisis al interior del grupo. En 
ocasiones esta se manifiesta como un intento de 
renuncia a la responsabilidad recién adquirida .. 

En el proceso de reacomodo del nmndo en 
el grupo empiezan a manifestarse resistencias. ya 
que la tarea "emocionante" pasa a ser una "dura 
carga de trabajo". El derecho al poder ganado no 
llega sin1ult...i.ncamentc con la responsabilidad que 
eUo implica. El objeth.·o companido sobre la 
adquisición de un nuevo conocimiento tiene que 
hacerse un hecho objetivo. concreto. que sólo 
encontrará ello en el rrahnjo. Asi. Cste se harñ en 
esta tercera etapa el foco de la atención de los 
esfuer.r.os del curso. Los productos ran¡!1hlcs cobran 

mucha importancia para medir el descmpcno de los 
demás. Sin embargo. ta calificación sigue 
representando en estado latente un objetivo dificil de 
romper como condicionante de las acciones y las 
actitudes de los alumnos. 

Cuando por fin se clarificó la manera en 
que se darla calificación al curso de taller de 
proyectos en la experiencia del Realito y se 
ch.minaron muchos conflictos entre et grupo de 
estudiantes. esto hizo que reflexionáramos acerca de 
cómo. a pesar de que et poder había sido transferido. 
el rol de mediador en el docente no puede eliminarse 
del todo. Esto sugiere que la multiplicación de rotes 
que experimenta el m.aestro no se da aislando cada 
uno en un periodo detenninado del curso, sino que 
pueden presentarse simultáneamente varios en una 
sola etapa del curso. 

Un cambio cualitativo muy grande que se 
observó en el desarrollo de los talleres de 
participación fue el que empezó a operar cuando se 
dc5"·ió el "destinatario" de los esfuerzos de pro)·ecto. 
Cwtndo se cambió del "maesuo" al "grnpo de 
vecinos" pareció vincularse más al problema con 
algo concreto-real. pero lo más significath.-o fue que 
cambiaron los fines que se pcrscguian en el disci\o. 
Empezaron a ser mas imponantes los problemas de 
la con1unidad que la solución de proyecto. En el 
proceso de búsqueda de esta solución se ubicó al 
centro a la comunidad de personas. ¿Qué sucedería 
cuando la •dirección" de los esfuerzos del trabajo se 
dirigiera hacia el interior mismo det grupo'? (como 
en el disci\o autogcstionado). 

Dentro de este proceso de hor1:onta/1:ac1ón 
de las relaciones educativas el docente enfrenta 
serias crisis emocionales. dado que si bien los 
resultados que se estén alcanzando en el plano del 
ajuste del curso a un esquema de trabajo no dirccti,·o 
puedan resultar satisfactorios. en el plano afecti'\'o la 
pérdida de poder puede representar una pérdida de 
prestigio ante el grupo. Este proceso. que corre en 
paralelo a la integración del docente a su rol de "uno 
más del grupo... puede eliminar la "división de 
clases" con la que operan muchos de nuestros 
sistemas cducati,·os. Es sorprendente cómo en 
nuestras universidades. docentes ,. alumnos. se 
escinden en dos grupos claramente diferenciados por 
el "equipamiento de poder" que hace a los primeros 
una clase superior: to que tiene el efecto de aislar a 
maestros y alumnos: de hacer dificil el que se integre 
el docente al grupo opcrati,·o. 
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La conciencia de esta problemática puede 
ayudar al 11\aestro a superar el conflicto emocional 
que supone la pérd;da del poder. La transferencia de 
éste al gn1po supone un proceso que abarca varias 
etapas. Los involucrados en la experiencia del 
Realito. al ser cuestionados sobre este asunto. 
sugirieron que este proceso atrave7..6 varios pa.sos que 
esquematizaron como: 
l. Oc Udcrazgo del macstro-coord;nador. 
2. sin un eje de poder definido. Compartiéndolo con 

luchas intcnlaS 
3. El poder es transferido a los alumnos después de 

definir que serian r/lo.'í: mismos quienes calificarian 
el curso y su propio descmpcllo. 

Una de las opiniones más interesantes de 
esta experiencia scftalan que en el momento en que 
se estaba transfiriendo el in..-¡ndo de las acciones al 
gn1po. el "centro" se movia hacia los que 
demostraban con su panicipación que estaban 
realizando su trabajo. el que tenía la palabra y h."llcía 
las propuestas de acción. tnarcaba el rumbo que 
tendría el curso; y cuando ya se hubo cedido el poder 
al grupo. se notó más iniciativa para actuar; para 
proponer acciones nlás crcath·as. 

Durante la coordinación de las sesiones de 
trabajo al inicio del curso de discfto urbano en 
Licenciatura se empezó a tnarcar la pauta de lo que 
seria el trabajo del coordinador y el de los alumnos. 
El grupo elaboraba explicaciones a lo obscn-ado sin 
abandonar nunca los datos concreto." ,;venciados en 
el trabajo de campo. mientras que el coordinador 
elaboraba explicaciones más gcnerali7.adoras y 
abst.ractas. 

Es notable cómo la panicipación de los 
alumnos era muy grande cuando el eje de la 
explicación reposaba en lo concreto y cómo se 
guardaba una "respetuosa distancia" cuando el 
maestro tomaba la palabra. Al margen de que esto 
por una panc. sea el reflejo de esa escisión de clases 
que promuC\·en nuestros sistemas educativos. en 
estas primeras sesiones pareció ser el rcncjo del 
contenido misn10 de la explicación elaborada. Con 
el paso del tiempo. se cmpcz..aron a construir 
explicaciones más abstractas y abarcadoras por los 
grnpos de alumnos. pero sólo a partir del pnmer 
conoci,,1ien10 \•i\•encial elaborado en la.,· 
descripciones de la!>· sesione ... iniciales del curso. 

Ello supone que con la transferencia de 
poder. del docente al grupo. también hay un traslado 
de los atributos del rol del maestro. Las propias 
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explicaciones entonces empiezan a funcionar como 
•figuras de autoridad" que avalan el n.imbo de las 
acciones de proyecto; y es esto un punto critico en 
todo este asunto. ya que es posible demostrar que las 
dinámica..,. de adaptación del grupo al trabajo y las 
relaciones de poder que se formen afectan de 
manera significativa el proceso de diselto y .sus 
re . ..ultados. Por lo que al analizar los productos 
concretos del trabajo que surja del taller de diseno 
participativo deberán tomarse en cuenta estos 
aspectos. Lo cual nos lleva a una idea más de fondo: 
que no es posible la factura de una metodología de 
trabajo atemporal y aislada del contexto (como la 
"elaboración de piezas del entorno que surgen 
'naturalmente' del medio ambiente"' y que así sean 
unidas por cualquier usuario-habitante); que es 
menester tener en cuenta que las deci."iiones de 
proyecto son el resultado de un acuerdo. que en el 
fondo encubre un juego de poder que hace a cada 
situación panicularisima. Aunque. al analizar los 
procesos de acción de los grupos de vecinos y los de 
estudiantes queda evidenciado el que cienos 
elementos del hábitat. al congregar alrededor de si 
una carga afectiva muy grande. pueden condicionar 
el desarrollo del proceso de discflo. p:>r lo que es 
posible pensar en que el proceso en sí es una 
dialéctica que opera entre el grupo in,·olucrado en el 
trabajo y el medio ambiente en el que éste habil.3 y. 
como habíamos ·visualizado antes. este es en sí un 
proceso en el que se "rcconstrnyen" el habitante y el 
lugar en el que éste ,;ve. 

Dcnuo de esta dialéctica el grupo de 
docentes-alumnos también sufre una transformación 
cualitali'va. en la que las dinámicas grupales que se 
dan hacia el interior del grupo son los aspectos más 
significativos de ese cambio. 

A pesar de que en general estas dinámicas 
se "ajustan mejor" al esquema de desarrollo de los 
l!rupos operativos si en el proceso de evolución de 
las relaciones del grupo existe una tendencia a 
anular el centro de poder y "democratizar" las 
decisiones sobre las tareas. al observar el desarrollo 
de estas relaciones en el curso de diseno urbano en 
Licenciatura nos hemos podido percatar que al 
parecer. el poder se cedía sólo n1omcntáncarncntc a 
los grupos de estudiantes. en un "ir y venir" de ese 
centro. el maestro nunca se desligó del 111.3ndo. pero 
al ticntp:> que sucedía ésto "dividia" esa cesión de 
poder de acuerdo a la actividad especifica del curso. 

La mayor participación de los estudiantes se 
daba en la "puesta en común" de los resultados del 



trabajo de campo: nlientras esto succdia. los grupos 
de alumnos lcnian mucho control sobre el ritmo de la 
clase )' sobre el contenido que se viera. En cambio. 
cuando el maestro tonutba la palabra. en las 
explicaciones previas a la puesta en común de los 
trabajos. roda la atención recala en él; incluso 
parecía controlarla con el •tono emocional del 
discurso•. que conforme subia. in,·olucraba a los 
alumnos en lo que se estaba diciendo; no podia 
estarse •emocionalmente neutro• en estas ocasiones. 

Esta •uansf"erencia por momentos". pareció 
funcionar bien para el descn'\'Oh"imicnto de las 
acciones en el aula. incluso hizo más cercana la 
relación del docente y el grupo de alumnos. pero 
fuera del salón de clases no canceló la necesidad de 
los grupos de estudiantes de tener un control m:i.s 
grande de su propio trabajo. Hacia el final del curso 
pudieron solucionarse estas crisis. al parecer. por la 
urgencia de las fechas de entrega que marca la 
administración escolar. Es dificil saber si esta crisis 
por el control de las acciones se encubrió o se superó 
al •liberarse" de las obligaciones del curso. 

En esta experiencia. fue notable cómo el 
proceso de asumir la tarea se scpa.ró claramente en 
dos fases. que se diferenciaron por el "modo"' de 
hacer el trabajo. Se notó que en una primera etapa. 
cuando aun no se definían por entero los alcances del 
trabajo del curso. se dejó a la fantasía y al juego 
tomar el control de las acciones. En esta fase se 
elaboraron documentos que pretendían captar la 
situación re'\'isa.da en campo a panir de el trabajo 
fantasioso e intaginati'\'o sobre el objeto de estudio. 
realizando •historias" que retrataban 
inconscientemente la manera en que el grupo de 
estudiantes "'\'cían" el ambiente. Tras FC'\'isar este 
naatcrial nos dimos cuenta de que la interpretación 
que los estudiantes produjeron del medio ambiente 
era una síntesis del lugar estudiado y de sus propia ... · 
\•ivcncias cotidianas. su fantasía asociada a los 
medios televisivos o a la radio. Es interesante que 
esta síntesis se haga precis.."lmentc a panir dclJue,co. 

Este n1edio parece ser un canuno 
privilegiado para la producción de interpretaciones 
creativas sobre el problema que se estudia. Tal vez 
al igual que el .. juego lingüístico.. que lleva a 
elaborar nue'\·as palabras a los nitlos durante la 
infancia. el º'juego fantasioso" haga posible el 
"tender puentes" entre la tarea del curso y el propio 
mundo vivencial. y ello facilite su aceptación. 

Tras esta etapa sucedió un.."l cns1s que 
enfrentó a los alumnos con "la realidad" de la tarea 
que demandaba el curSO. Esta etapa se rompió 
cuando el docente no aprobó ni participó en este 
juego propuesto por el grupo de alumnos. En ese 
momento empezó a ser muy claro que el uabajo era 
una obligación que reclamaba planificación y 
productos que hicieron objeti'\-a la experiencia 
cducati,.•a. Cuando ya asimilada la tarea se 
rcpani.cron obligaciones concretas a cada miembro 
del grupo. noté cómo las respuestas creativas e 
innovadoras disminuyeron notablemente. Parece 
como si la especificación de una tarea. y el hecho de 
que sea obligatoria "nublara• la ,.;sión e impidiera 
'\"er más allá de lo que uno "debe" hacer. Esto podria 
representar un impedimento para utilizar a la 
etnografia como una herramienta de descripción e 
interpretación del hábitat que se estudie. ya que su 
construcción reclama el que se haga una rC"t·isión 
globalizadora y sensible de la "ecologia del 
problema•. Tal "'ez.. en lugar de este tipo de división 
del trabajo sea más productivo el que se trabaje en 
equipo en la elaboración de una sola visión 
globali7.adora. 

En la experiencia. el grupo de Andrei 
consiguió por momentos llegar a este tipo de 
const.nJccioncs. pero se perdieron en el punto en que 
fue necesario organizar el material que se había 
recopilado. ya que se recurrió a una estructura 
tradicionalmente usada por los alumnos y maestros 
en la facultad para presentar los "trabajos teóricos". 
Este hecho. sin duda. pone de rcliC"t·e que la etapa de 
organiz.ación del material recabado durante la 
experiencia es importante. dado que se pueden hacer 
significativos hechos que en apariencia son nimios e 
intranscendentes. o por el contrario. sobrC'\·alorar 
aspectos del problema que hagan luego remota la 
posibilidad de lograr una "'isión globaliz.adora que 
informe al proceso de disei\o. Además. es C'\-idente 
que de esta etapa se desprenden experiencias de 
aprendizaje que refucr..z.an cienos aspectos del trabajo 
para el grupo que lo realice. 

Esta capacidad de autoimponcrsc un 
esquema de organización del material es un hecho 
critico. dado que en el juego de poder del aula parece 
in1ponersc la onodoxia sobre la innovación. Esto 
quedó de manifiesto cuando se prefería usar un 
esquema de exposición de la experiencia por pane 
del grupo de alumnos. que se ajustaba muy bien al 
utilizado por el maestro en la explicación prC'\·ia a la 
puesta en común de los trabajos y esto era premiado 
por la "aceptaciOn gustosa" del docente. Estas 
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scftalcs. sutiles palabras del juego de poder. son 
elementos a los que los estudiantes están muy 
atentos. pues son la evidencia cotidiana de la 
evaluación de su dcscmpcfto. Es interesante cómo. 
en repetidas ocasiones. el gTUpo de Andrci se quejó 
fuera del aula de la predilccc:ión del maestro por el 
trabajo del grupo de Geranio, que para la explicación 
de su material utilizaba un esquema parecido al 
usado por el doli::cntc durante su exposición. Cuando 
por separado, en...,.isté al docente, me pude percatar 
que calificaba corno muy bueno el dcscmpcno de 
Gerardo y su grupo. y scnlia más bien flojo el del 
grupo de Andrci. Estos hechos, a pesar de no ser 
infonnados por el docente a sus alumnos. wn 
•1eidos• por los participantes. Esto pone de rcliC'·e el 
hecho de que hay que conseguir una comunicación 
franca y directa. y que cualquier sci'lal que uno 
emplee en el grupo de trabajo va a ser interpreta.da 
por los participante. por lo que lra_v que anali:ar el 
propio dcsempelto en el aula. Esto abre una nue"·a 
tarea al docente: la de un constante autoanálisis. 

Es sorprendente cómo. por la ruta de trabajo 
en grupo que no se sujeta a la repetición de un 
•esquema onodoso de exposición de la infonnación ... 
pueda llegarse a explicaciones más complejas e: 
•innovadoras". El grupo de Andrei construyó 
durante sus explicaciones de clase. interpretaciones 
globali7..adoras que abstraian la •realidad ambiental" 
del sitio de estudio en un par de palabras (lo que me 
hizo recordar el poder de sintesis que tiene ta 
poesla). En et momento en que éstas se dieron. se 
supuso que esto se relacionaba con una estancia más 
prolongada en can1po y una observación menos 
"sistemática" y más .. retajada". 

Este hecho quedó de manifiesto cuando se 
notó una panicipaci6n mas viva. con inten.·enciones 
de los alumnos notablemente más crc.."ltivas. en el 
taller de proyectos en que se trabajó en la 
regeneración de una zona del can1pus de ta 
universidad. de~ .. pués de haber tenido la crperiencia 
de los tal/ere . ._ de d1.•;cito parllc1pat1vo con los i!rupos 
de usuarios y estar rc\•1sandn el material 
"'1dcograbado. Et "tono emocional"" de su propio 
discurso era ,;,·o y lleno de ánimo. lo que puede 
significar que hubo una profunda compenetración de 
las estudiantes con el problema. Lo que sugiere que 
a la par de una obscn.·ación como ta que lograron los 
estudiantes de Licenciatura es importante considerar 
que en la elaboración de una interpretación 
globa1i7..adora es un componente imponantc la 
º'empalia emocional" que se logre con et problema de 
trabajo. El resultado de eUo. después de haber 
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pasado tiempo de una experiencia de este tipo cs. 
como dcscriblamos páginas atrás. una sensibilización 
ante aspectos del problell'l3 antes no explorados y el 
encuentro con ello de nuevas rutas expresivas para la 
propia práctica. 

Esta •apropiación del discurso" por la 'tia de 
la empatla emocional del participante con el 
problema de ll'abajo. parece tener conexiones con los 
•puentes• que el propio participante establezca con 
su propia cotidianidad: con su historia per.-oonal. 
Pan:cc también que cicnas temáticas de la plática en 
el salón de clases desatan la elaboración de este tipo 
de relaciones. Cuando durante et taller de proyectos 
en que se inten·cndria el campus se tocó el terna de 
la tenitorialidad y el componamiento asociado a la 
"'apropiación"' del hábitat por el habitante. fue 
notable cómo de inmediato cada estudiante empezó a 
narrar SMS propia.._ experiencias sobre "in,."asión 
territorial" de su casa por conocidos o familiares 
indeseables; en estas narraciones era notable cómo la 
emoción se apoderaba del discurso. Este hecho 
indica la importancia que tiene en la interiori:zación 
de la tarea et hecho de relacionarla con las 
actividades de uno y con los propios recuerdos. Tal 
vez se trate de una via privilegiada del trabajo 
crcati,·o. 

Dcnuo de la exposición de los resultados 
parciales del trabajo por los alumnos. también es 
imponante el hecho de que la información es 
ftlanejada por ellos de tal fonna que sólo alguna es 
presentada y otra se le oculta al maestro. Esto puede 
reflejar el deseo de hacer que "todo el gn.ipo00 

aparezca ante los ojos del docente como realizando la 
misma cantidad de trabajo. Cuando Marisol. una de 
las alumnas del taller de proyectos de la 
regeneración de una zona del campus. presentó su 
diario de campo, adelantándose al resto del gn.ipo. 
esto fue la oponunidad para que se desatara un 
conflicto interno. Dias después de la clase. me decía 
aparte que Patricia se había enojado porque había 
mostrado su trabajo. pues además de poner en 
evidencia la "falta" de aprovechamiento del resto del 
grupo no les habia dado la oportunidad de ponerse 
de acuerdo para la expo.ución parcial de resultados. 
Esta falta de claridad en ta presentación de la 
inform.."1.ción. pone de m..."lnifiesto et hecho de que 
docentes y alumnos forman en nuestros sistemas 
educativos dos grupos bastante apartados. donde la 
comunicación cs~-1 mediada por una serie de "filtros" 
que dificultan la horizontalización del trato en el 
aula. 



Pero este acuerdo interno para garantizar 
que sólo la información •pcninente• "'ª a ser 
conocida por el docente puede beneficiar el hecho de 
que exista una cohesión mayor en el grupo que 
favon:zca el ttab3jo cooperativo. Esta unión parece 
garantizarse cuando se dcsanolla una conjian:a 
entre los miembros del grupo (que en el caso de 
•OCllltar infonnación• más bien es complicidad). 
Este puece ser un punto critJco. pues el docente. al 
integrarse: horizontalmente al trabajo del grupo 
empieza a cancelar la posibilidad de cs."I restricción 
de la infonnación. de: manera que por esta ,;a 
empieza a ser dificil que los estudiantes hagan un 
núcleo compacto de trabajo por la complicidad en el 
control de lo que se presenta. pero abre la posibilidad 
de que el acuerdo -necesario para un trabajo 
'\'erdaderamcnte coopcrath:o- se de en la medida en 
que exista confianza y empal/a entre los 
panicipantcs. Y en ello. el afecto entre los miembros 
del grupo es imponantc. 

Esto también puede hacerse extcnsi,·o al 
análisis de las respuestas de los grupos de '\'CCinos 
durante la gestión de los talleres de trabajo. Es 
notable cómo la •coherencia sociai- de la comunid.."ld 
en que se trabaje es un factor que define el alcance 
del trabajo que se realice. sus características y su 
"'·alidez" como expresión de lo que realmente quiere 
hacer la misma comunidad para revitalizar su 
hábitat. Esto se hizo manifiesto durante los talleres 
de diseí\o p..-inicipativo en et Realito. El grado de 
sofisticación que demandaba la solución de discll.o. 
dependió en gran panc: de la ccnez.a que se tuviera 
en la comunidad de la capacidad de producir lo que 
se estaba planeando ("ustedes digan que hacer y 
nosotros lo hacemos") no se requería una definición 
a detalle de cada "pieza" del proyecto ya que las 
personas que se involucraron en el diseno habían 
probado su capacidad de producción de arquitectura 
al gestar las obras de sus '\'ivic:ndas. Incluso 
desarrollando lenguajes propios que tal vez 
expresaran mejor. que lo que una persona externa a 
ese lugar. e/ modo de \'Ida y la 1den1u/acl de la 
arquitectura del sitio. Por otro lado. es imponante el 
papel que juegan las organi7..aciones '\'CCinalcs para 
potenciar la p:>sibilidad de rc:vitali.7.ar el entorno en 
el que se vive. El hecho de que la organi7.ación esté 
compuesta por gente de la misma comunidad. puede 
garanti7.ar el que la toma de decisiones en torno a las 
obras comunitarias se h.."tga con un consenso amplio 
e infonnado de Jo que e .... 1n1portnnte y S11.!nificatn•o 
para lo.\· propios habitantes. Ello llC'\'a a suponer 
que en la organización de los talleres de disct'\o 
participativo es impon.ante integrar a estas 

organizaciones corno facilitad.ores de la "entrada en 
confianz.a" de los grupos académicos o de arquitectos 
y la comunidad. Esto supone. como un ideal aun 
dificil en estos tiempos. que las organi7..aciones de 
vecinos promotoras de la puesta en marcha de estos 
talleres de trabajo fungieran además como entidades 
de autogobierne de la propia comunidad. 

Esto supondría un cambio profundo en la 
legislación urbana actual. ya que implicaría el que se 
diera fucrz.a a estas organizaciones como mediadoras 
enuc los habitantes de las comunidades y los 
gobiernos municipales o estatales. que en la 
actualidad son sobre los que se deposita la 
responsabilidad de la planeación y aprobación de las 
obras de regeneración de los barrios en nuestras 
ciudades. 

Esta autonomia. tan imponante para lo que 
se produzca en los talleres de disci\o panicipativo 
tenga '\;sos de realizarse. supone además que estas 
organi zacioncs puedan ser las depositarias del 
esfuer¿o continuo que supone una pedagogía 
medioambiental dirigida a los mismos habitantes de 
la comunidad. 

Tal esfuerzo es un asunto que rebasa a la 
práctica indi,;dualista que promueven la mayoría de 
nuestras escuelas de arquitectura como "modelo" de 
egresado. para situarse en el trabajo de grupo -y con 
gruposw lo que implica el laborar desde la gestión de 
las dinámicas de organización que hagan posible el 
que se trabaje de esta manera~ ello supondria nuevos 
medios instrumentales de trabajo que habría que 
ensayar desde la academia. 

La integración de un modelo alternativo de 
educación en nuestras escuelas. supone el que se 
modifiquen las actuales estructuras curriculares. que 
se concentran en la ma~·or panc: de los casos en 
desarrollar un "saber técnico de construcción". El 
desarrollo de aptitudes organizacionalcs y la 
scnsibili7..ación de los estudiantes y docentes a una 
comunicación más "emocional" con las personas con 
las que se trabaja. serian los objetivos de una 
curricula de este tip::>. El "modelo profesional" .. 
entonces. empc7..aría a ser más como un "trabajador 
social". que con10 un "operario de un saber técnico 
preciso". 

Esta n1u l11p/,cidad de roles que reclama el 
trabajo de disci\o panicipativo supone la posibilidad 
de enlazar a la práctica de la arquitectura con la 
práctica de la pedagogía~ entendiendo que cada 
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operación de diseno que se haga sobre un hábitat. 
supone el que se emprenda como un plan de 
educación medioambiental encaminado a hacer 
conscientes a los panicipantcs en una experiencia de 
este tipo de la relación de las acciones que se 
emprendan sobre el lugar en que se ,;ve con la 
capacidad de comprender el hábitat y su delicado 
equilibrio; tomando en cuenta que este proceso de 
aprendizaje tiene efectos en la manera en que cada 
persona se enlazará afccth·amcntc con el lugar en el 
que vi\'c y con la comunidad que trabaje. 

Este proceso en el que la arquitectura y ta 
pcdagogla encuentran profundos puntos de contacto 
y apoyo atra,icsa etapas en las que el grupo de 
personas in,..·olucradas van encontrando estrategias 
de trabajo y ''ªn con ello experimentando 
transfonnaciones en la manera de entender los 
problemas y sus mutuas relaciones; el desarrollo 
gnipal en los casos estudiados siguió cienos ritmos 
de adaptación y crisis. resoh;éndosc de maneras 
paniculares. pero dejando al descubicno algunos 
esquemas que se repitieron con mucha similaridad 
en diversos escenarios situ..'11cionales. 

Es sorprendente cómo el "ritmo de acuerdos 
y crisis" en el desarrollo de los cursos de taller de 
proyectos en el caso de la regeneración del campus 
de la uni,·ersidad y del taller de disefto urbano de la 
Licenciatura tienen tanta similaridad. En ambos 
casos pudimos percatarnos de que este dcsanollo 
podría csquemati7..arse como un proceso con siete 
panes diferentes. C.ada una de ellas se caracterizó 
por una etapa específica de adaptación en los grupos 
de estudiantes. que tuvo efectos paralelos en la 
aceptación e interiori;,r..ación del trabajo )>. en el nivel 
de comprensión del problema de diseno! 

Estas etapas pueden visuali7.arsc así: 
a) Una ceguera al trabajo. donde las relaciones son 
lejanas y mediadas por et .. buen compona1niento 
social". no por el afecto. que se desarrollara con el 
tiempo en el trato cotidiano. Et proyecto no existe: 
no ."iC conoce la tar'"'ª· 

b) Empic7..an a hacerse espcctativas sobre lo que será 
el trabajo. pero estas rebasan lo real. El juego y el 
"escarceo no comprometido" son los 
componamientos que van acercando a cada miembro 
del grupo. Empiezan a surgir los primeros 
descubrimientos que emocionan mucho. esto desata 
un entusiasmo por la tarea que hace que se acepte el 
discurso del docente sin pensar siquiera en disentir' 
se conocc"platón1ca1nentc••1a tarea. 
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e) Cuando se ha acumulado "bastante" experiencia 
en el trabajo de campo empie7..a a urgir el darle 
orden. en encontrarle sentido. Cuando esto sucede. y 
puede verse la tarea en toda su magnitud, el 
entusiasmo inicial empieza a bajar. al tiempo que la 
cohesión interna del grupo es garantizada por la 
aceptación de compromisos de trabajo y la 
planificación grupal de la experiencia. Se inician 
resistencias a aceptar la tarea pues se le visualiza 
más como una carga manada del centro del poder 
(aun el docente) que como una oponunidad de 
aprender. 
d) Esta resistencia se hace insostenible, ello desata 
una crisis que pone en duda la •legitimidad" del 
grupo. confrontando esta manera de trabajar con el 
desarrollo individual del proyecto. lla.v una 
resistencia a aceptar una tarea que ya se conoce en 
toda ·'"M magnitud. 
e) Esta crisis llega a su punto culminante con una 
confrontación de la necesidad de trabajar para 
obtener una calificación. Esto enfrenta el poder del 
docente (en declive) con el del grupo de alumnos. Es 
interesante que mientras en el grupo de disei\o 
urbano la confrontación que hizo el maestro (con una 
recuperación momentánea del poder) dio más unidad 
y rebeldia al gn.ipo. en la maestría. con una renuncia 
definitiva al poder se provocó una ruptura del grupo. 
Esto encuentra ft\aticcs. ya que desde el inicio del 
curso. el grupo de niacstria exhibía luchas internas 
por el poder y el conuol de la información. había 
más "'conuol consciente"' de los procesos 
emocionales implicados en el trato de grupo y el 
poder del docente era menor. La tarea en este punto 
ha .. enmudecido .. 
O Esta etapa de duda (una estancia en el filo del 
acantilado) se resolvió de dos maneras: reaccionando 
con rebeldía y generando respuestas propias e 
innovadoras o uabajando "por necesidad" en los 
talleres de disei\o panicipath·o. En ambos casos 
surgió mucha emoción por lo que se descubría: al 
tiempo que la tarea era asumida como un 
compromi.'io de grupo garantizado por la justicia en 
la repanición de la carga de trabajo. se le 
interiorizaba como algo valioso. La tarea se ha 
asumido. 
g) La entrega. como últinm etapa operó como un 
liberador de la tensión acumulada. pero pudo 
apreciarse un regocijo con la labor cumplida. con el 
proyecto. Esto funcionó como un catalizador del 
afecto entre los miembros del grupo de Licenciatura. 
pero en rnacstria la decisión de hacer la entrega 
indi,;dualmente se apanó del primer plano para 
"hacer que operara .. el curso hasta el final. no con un 
convencimiento de que el trabajo cooperativo seria 



beneficioso. Lo que lleva n suponer que 
paralelamente al proceso de asumir la tarea se halla 
otro proceso de asumirse como miembro de un 
equipo. que como todas las relaciones que implican 
lo emocional. atra,icsa avatares. crisis y resoluciones 
que culminan en la creación de lazos afectivos. 

Es interesante que estos procesos 
obsctvados en el aula. tengan paralelismos con otros 
obscn'ados directamente en los talleres de diseno 
panicipativo; esto es notable. ya que se trata de 
procesos con duraciones muy diferentes: lo que 
podria indicar que el desarrollo de lo gn1pal 
atra,,.icsa fases similares con independencia del 
tiempo )' de la situación; pero los resultados de este 
proceso dependerán entonces de las tnaneras 
particulares de adaptación de los grupos 
in,·olucrados en la experiencia con la tarea 
especifica. En estos talleres de trabajo se pudo 
observar un desanollo que puede csqucnm.ti7..arsc así: 
a) Ver la tarea. conocer los alcances del trabajo. 
b) Asumir la tarea. después de discutir su utilidad y 
con,·enccrsc de que •hay que hacerlo" 
e) Descubrir la tarea en el trabajo. Una creciente 
emoción por lo que se hace. 
d) Apropiarse de la experiencia. •haciendo del 
barrio" (mediante cienos objetos) al pro}·ccto. 
e) Emocionarse con los resultados: una segunda 
apropiación por la via del regocijo con lo producido. 
f) E'\'aluar en grupo. Llegar a conscn.'ío .... sobre la 
validez de lo producido. 

Estos procesos implican que por la via del 
trabajo cooperativo. va fonruindosc una relación 
emocional enue el gn.ipo y et trabajo. :i-· esto es el eje 
de la intcriori:ación de la tarea. que es un aspecto 
critico del procc ... o de intcriori:ación del hábllat, 
que experimenta la persona como un complejo 
proceso cognoscitivo-afectivo que se desencadena en 
el proceso pedagógico medioambiental. 

Hasta este punto nos hemos podido percatar 
cómo el rol del docente se "'abre" en una 
multiplicidad de roles a panir de que se trabaje en 
forma panicipativa el proyecto arquitectónico y 
utili7.ando como medio de acercamiento a la rcalulod 
de la experiencia al método etnográfico. 

Esto plantea la posibilidad de que el docente 
se prepare multidisciplinariamente para poder atacar 
un problema de estas características. o que se trabaje 
en equipo. cambiando el "eje de la información" a 
diferentes personas según la etapa que atraviese la 
experiencia. Esta segunda posibilidad. aunque no se 

ensayó para el dcsanollo de este trabajo. parece 
plantear otro esquema de mayor complejidad. ya que 
C'\o0identementc multiplica los ""centros del poder" en 
el aula. Esto hac:c critico el asunto de la 
horizontab:ación de las relaciones de poder ya que 
podría multiplicar los momentos de crisis en el 
grupo. pues existirían igualmente múltiples centros 
del poder. Pero lo que ha resultado evidente hasta 
este momento es que el diseno pan.icipativo )' la 
pcdagogia medioambiental se apoyan mutuamente. 
Es posible entonces pensar que se puede discftar una 
"alfabetización medioambiental•. que tenga como 
objcti\o"O el llevar a la conciencia la necesidad de 
hacerse cargo del medio en el que uno \o-lve. de 
trabajar e<>operativamente en la consuucción del 
Mbitat y panicipar en su conscn.·ación. Ello 
supondría el crear instrumentos de ensci\anza
aprendiz.ajc dirigidos a los habitantes de los barrios 
en nuestras ciudades; crear modos de comunicación 
que faciliten la comprensión de las maneras en que 
los habitantes imaginan el Jugar en el que vi'\'en. que 
hagan más cercana la representación de la 
arquitectura con estos modos de pensar el hábitat. 

Lo cual abre la posibilidad de una cartilla 
del háb11ar. tal y como se han planteado en nuestro 
país para promover programas de mejoramiento a la 
salud y a la vh.ienda. como un instrumento didact.ico 
que facilite la puesta en marcha de programas 
educativos de un amplio alcance. 

Pero tal insuumento no puede ser pensado 
como un texto estático y rigido en su concepción 
ideológica. Tras de percatamos que a pesar de que 
es posible esquematizar las etapas del dcsanollo de 
los procesos grupales y de diseno participativo en las 
experiencias estudiadas. los resultados que surgen de 
ellas son di,·ersos: podemos afirmar que un 
instrumento de este tipo debe estar atento a esta 
heterogeneidad. Ser consciente de que las respuestas 
a los problemas -aunque en apariencia similares
son situacionales y por lo tanto dependerá del medio 
ambiente y del grupo humano que lo habita. la 
ecología del dcs.."lnollo del proceso de proyectar 
panicipathmmentc el enlomo. 

Esto supone que la decisión de emprender 
acciones educativas de esta naturaleza. así como su 
planificación y puesta en práctica. debe caer sobre la 
propia comunidad. Una didáctica de este tipo seria 
entonces una pedagogía de la autonomia. De la 
libcnad. 
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10.4 El diseño participativo en los talleres 
de trabajo. Instrumentos, manejo de la 
información y posibilidades. 

Hasta este momento ha quedado claro que el 
objcth.-o central de este trabajo es entender cómo los 
procesos de comprensión del medio ambiente en el 
que habita un grupo humano se relacionan 
esu=harncntc con los procesos de participación en el 
disefto (con toda la complejidad que estos implican)~ 
y que esto supone la posibilidad de una pcdagogia 
del medio ambiente apoyada en el diseno 
participativo CODlO instrumento y en la ctnografia 
como método de trabajo. La experiencia acun1ulada 
hasta este momento nos dice que aunque es posible 
encontrar similaridades estructurales en los procesos 
de trabajo de discfto panicipati'-·o. la ecología de 
cada situación es bastante compleja como para 
arrojar productos similares de los procesos. El punto 
critico de ello parece hallarse en los modos de 
adaptación al trabajo que "'·an teniendo los actores de 
ta experiencia y que desencadena tran.ifonrtacioncs a 
/as maneras en que se con1prcnclt.• el 1111.•cllo arnh1ente 
y se le puede rcpres:entar. 

En esto. el objeto del trabajo. que es una 
pieza clave de la moti,ración a unirse y trabajar 
coopcrati\.-amcntc. parece ser muy imponante. ya que 
comprender cual es el nUclco de acli'\-ldad que 
desencadenará acciones que se asuman como algo 
significativo para uno puede facilitar la operación de 
los talleres. El K.orcano. duranle la experiencia del 
Realito. nos indicaba cómo la pinta de murales sobre 
la "barda de Berlín" fue una pieza clave parJ que la 
comunidad se uniera y trabajara coopcrativamenle en 
otras acciones del barrio. Parece que la 
autocxpresión que implicó el "apropiarse.. de ese 
elemento ofensi'\"O y clasista (una acción muy 
emocional) tendió lazos afccti'\'oS fucnes cnuc los 
habitantes. 

Esta relación tan estrecha de los procesos 
afccti'\'OS ,,. la manera en que se produce el lugar de 
'\'ida. es c~cial para definir las respuestas al trabajo. 
La suposición de Bachelard ( 1965) de que la casa de 
infancia es un elemento que jamás desaparece de la 
c~'l>resión en los succsi'\'as casas del individ~.º· 
parece confirmarse con el hecho de ~ue cada ~cc1on 
de proyecto reproduce el marco de vida de quaen lo 
rea.liza. esto es un hecho del que hay que hacerse 
consciente. ya que el aceptar lo heterogCnco. lo 
diferente a la vida de uno. opera como una liberación 
de prejuicios e intágenes que cncadenarian la 
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expresión y harian dificil la comunicación con otros 
mundos "\-ivencia1cs. 

Se hace enlonccs necesario el definir qué 
instrumenlos de trabajo serian adecuados para 
interpretar las maneras en que los habitantc:s 
itnaginan el ambiente en el que ,;,·en y cómo a partir 
de ello se podria planificar una "alfabetización 
medioambiental.. cuyos fines serian el Ua·ar a la 
conciencia el modo en que se imagina el propio 
hábital para pan..icipar activamente en su 
construcción y consc1Vación. Esto apoya la 
elaboración de inst.n1mentos de ensci\an.za
aprcndizaje medioambiental dirigidos a los 
habitantes de los barrios asi como instrnmcntos que 
hagan nlás eficaz. la comunicación de los arquitectos 
y los usuarios de los espacios que en conjunto se 
discf\an. 

La eficacia en la construcción de la 
elnografia parece hallar su punto critico en la 
empalia. La construcción etnográfica es 
fundamentalmente comunicación. El hecho de 
comprender los modos en que la gente imagina su 
hábitat es crucial como primera comunicación entre 
los in'\·cstigadores y los habitanles. Este proceso 
además de infonnar sobre cómo es que se 
representan las personas el lugar en el que "\-lvcn. 
empieza a "generar confianza" entre los sujetos de la 
experiencia. Según se ha podido obscn.-ar. esto se 
empie7..a a lograr por varios caminos. que pueden 
resultar igualmente efectivos. 

Estos se caractcri:r..an en general por ser un 
"'puente de apcnura" de la sensibilidad de las gentes. 
Así como en psicoterapia de las victimas de sucesos 
traumáticos (lo que James P. Grant denomina DEPT: 
desorden de cstrCs post-traumático) la producción 
anistica puede ayudar a liberar a la persona de esas 
emociones '\' encausarlas hacia una construcción 
positi\.•a de- su Yo. con esta primera etapa de 
accrcamienlo se empieza a abrir el "mundo interior" 
de la persona. El llevar a conciencia el mundo en 
que se habita. no sólo abre una ventana a la 
descripción. sino que al estar el hábitat cargado de 
emociones. historias vitales~ amores y desamores. 
esta apenura es el ingreso al mundo afecti\'O de la 
f'<!rsona. En esta primera et.."lpa la cautela Y los 
"movimientos lentos". pueden ayudar a que la 
apcnura no se con"\-icna en un suceso traumático que 
cancele definitivamcnle la comunicación: ya que en 
esr...,, primera apenura se encuentran comun111cntc 
grandes resistencia ... a la comunicación de estas 
11ná¡.,!cnc.o; tan cargadas de afectos. 



Este hecho incluso se h..'l obscn-ado con los 
estudiantes que están realizando la etnografia. ya que 
si asumimos que en la construcción etnográfica se 
está elaborando una descripción pormcnori7 .. 'lda de 
una •ccologia• panicular que tiene que ser tami7..ada 
por el etnógrafo que en este proceso se •"·acia• 
afcct.ivamente sobre su trabajo. es comprensible el 
que los estudiantes se resistan a describir de esta 
mane~ tan lejana de las •descripciones técnicas• a 
las que nos han acostumbrado nuestros sistctnas 
cducath.-os. el mundo que están viviendo ~· en el que 
por este proceso se cst.-in in,·olucrando también 
emocionalmente con los sujetos con los que están 
trabajando. 

Esta empalia originnl que empieza a 
des.-¡rrollarsc con resistencias. comien7..a a abrir el 
camino de la comunicación entre el investigador y el 
medio que in,·estiga. Las dinl1.micas de trabajo 
iniciales se deben concentrar en identificar las 
organizaciones de liderazgo en la comunidad a la 
que se pretende entrar. En muchos casos estas se 
concentran en organismos religiosos. como cultos e 
iglesias. o pueden ser gremios. asociaciones 
vecinales. sindica.tos o partidos politices locales. La 
entrada en confian7..a con los lideres de la comunidad 
(que en muchos casos pueden no ser •lideres 
naturales·. hay que estar atento a ello), facilita 
enonnemente la entrada a un sitio. el hacerse luego 
acompaflar. durante las primeras etapas de trabajo. 
por gente de las organi7.acioncs, hace más rápido y 
ágil el entrar en confianz.a con los vecinos. 

Ya que es posible tener acceso al mundo de 
los habitantes. empieza entonces ouo nivel de 
interpretación de los hechos. que se concentra 
precisamente en comunicar las maneras de imaginar 
el ambiente. Se han probado "·arias maneras de 
aproximarse a esto. la que en apariencia es menos 
reactiva de las resistencias a la comunicación 
emocional. es el dibujo. aunque de entrada. el hecho 
de no tener una preparación tCcnica en la tn:ueria 
apabuye a los panicipantes. La actividad puede 
iniciar simplemente con la invitación a dibujar el 
barrio. o la ca.sa en la que vive la persona. Puede 
también darse el caso de que sea posible el 
"construir" un lugar ideal para vivir. En ambos 
casos. es importante estar atento a las operaciones 
que rea.liza la persona nlientras trabaja y a lo que 
dice de los lugares que retrata. Es raro. cuando la 
concentración impide que la persona hable. y en los 
casos en que esto sucede. las representaciones del 
n1edio ambiente que se logran son muy vivas y 
detalladas. por lo que su rique7 ... 'l con10 instrumentos 

de interpretación del mundo interior de la persona 
los hace documentos privilegiados. El dibujo infantil 
en muchos casos entra en esta categoria. 

Otra manera de iniciar esta dinámica de 
trabajo. y que implica ouo tipo de respuestas. es 
invitando al habitante a que •constnaya un sueno"; 
que dibuje la inanera en que le gusta.ria fuera su 
banio o su casa. Esto ocurre de todas maneras 
cuando solamente la intención es reproducir el lugar 
en que se vive. Como hablamos visto. el reproducir 
el hábitat implica su reconstrucción. Mientras la 
persona dibuja su casa o su barrio no puede dejar de 
mencionar lo que /e gu.~tarla que fuera su barrio o su 
casa~ sin embargo. el "hacer" un nuC"''O hábitat 
implica un orden diferente de las cosas y el liberarse 
conscientemente del lugar en que se vive. pero 
paradógicamentc. en los documentos que se 
producen es posible •1ccr" cómo vh·e la persona. la 
suma de su vida y de sus suei'\os. Mucciclli ha usado 
esto para hacer una prueba proyccti\.·a que ha 
llamado el "test de la aldea imaginaria". 

Cuando se trabaja con nif\os es más 
productivo emprender las labores con dinámicas de 
este tipo. que parecen motivar más a la acción. 
favoreciendo la aparición inmediata de respuestas 
creativas. El convertir esto en un juego puede 
ayudar al trabajo. En los casos en que se han hecho 
estas dinámicas parece haber una tendencia a tornar 
una actitud posith·a y relajada después de hecho et 
trabajo~ mayor que cuando sólo se hace una labor de 
descripción del entorno en el que se ,;ve. Esto 
parece confinnar el hecho observado durante los 
talleres de diseno panicipativo de que tras "liberar la 
tensión" durante el trabajo crcath·o. se acepta más la 
posibilidad de hacer. las personas se tornan ntás 
alegres y esperanzadas en su propia capacidad de 
producir. 

Otro tipo de descripción que es útil para 
entender las nianeras en que los habitantes iniagina.n 
el lugar en el que ";ven es la descripción ,·erbal. 
Este medio es más reactivo de la participación del 
investigador en la consuucción de las respuestas que 
el dibujo. Ello se debe a que hay una mayor 
interacción entre el investigador y el habitante. 
siendo int!'o"itable el que se refuer.1.en cienos aspectos 
de la descripción y otros se pasen por alto. Una 
sesión de trabajo de este tipo suele iniciarse pidiendo 
al cntr~"istado que describa el lugar en el que ,;ve. 
Hemos encontrado que tal y como lo recomiendan 
Goctz y Le Compte es con,·eniente iniciar en el nivel 
de la pura descripción de las cosas. los sucesos y las 
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personas y poco a poco introducirse en aspcc1os 
relativos a la significación del mundo de la persona 
para si misma. Las prcgunt..u •más interprctati,·as• 
es conveniente manejarlas después de que la 
descripción ha hecho el efecto de entablar una 
relación de confianza con el entrevistado. Aunque 
pan:cc diftcil. es conveniente el que se eviten 
preguntas que impliquen una •evaluación•. es 
evidente que dentro de las interpretaciones y las 
descripciones se hagan juicios de valor. pero la 
experiencia nos ha llC'\.11do a encontrar que al 
enfrascarse en unas rcspucstaS de este tipo se 
empicz.a a •encajonar• el juicio y se •cierran"" 
notablemente las interpretaciones posteriores. 
Parece que la especulación es más productiva a la 
hora de comunicarse para entender el modo en que 
se imagina el hábitat. 

Las descripciones verbales que ensayamos 
fueron hechas utilizando rigidos formatos de 
enlfC'•ista ,. liberando a los estudian1es
in,·estigadorc'"s de ellos para dejarlos actuar 
libremente en la formulación de preguntas y 
dinámicas de trabajo. Encontramos que una 
combinación de ambos extremos resulta productiva. 
ya que se puede tener en mente la temática general 
de trabajo durante la ent~;sta y se deja actuar 
crcati,-amente al in,·cstigador y al habitante. Como 
han ad,·ertido Goctz y Le Compte. es dificil el 
entrenamiento de los in,·estigadorcs en el uso de este 
tipo de instrumentos. dado que durante el dcscmpci\o 
de su labor en cambio son construidas muchas 
interpretaciones sobre la ecología panicular del 
problema y por lo tanto es dificil estandarizar 
formatos de acopio de información e instrumentos de 
trabajo. Teniendo en mente esto, ha parecido 
con,·eniente el hacer conscienres de ello a los 
investigadores para que se hagan respons..-.bles de sus 
propias respuestas crearivas y que sepan evaluar la 
calidad de sus hipótesis y se integren a 
interpretaciones más globales que surjan del 
consenso del grupo de invcsrigación. Hemos 
observado que ello se facilita cuando se hacen 
sesiones de trabajo del grupo de investigadores 
periódicamente. para dar scguimien10 a los hallazgos 
individuales y verlos implicados en el contexto 
global del problema que se estudia. 

Un modo de entrevistar que ha probado su 
eficacia es el elaborar una esrructura temática muv 
general y flexible y luego, en la interacción con ,;1 
habitante. ir fonnulando las preguntas que vayan 
aclarándonos cómo es que imagina el lugar en el que 
vive. 
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Esta lernálica la iniciarnos con la 
descripción del lugar en que vive la persona. 
abordando aspectos sobre el dcsanollo histórico de 
.n1 estancia en el lugar )' su relación con otros 
habitanres. Ello lleva a una segunda temática 
general en la que se trata de averiguar qué aspectos 
del lugar son imponantes para la persona, en que 
sitios. hechos. objetos o personas del hábitat se 
concentran vivencias que dcspicncn emociones y 
afectos. En este nivel es común et que se empic7.cn a 
presentar resistencias a dar respuestas. por lo que se 
debe de ser muy creativo para fonnular las preguntas 
y ser sensible a la manera en que las respuestas 
afectan emocionalmente al habitante. La •1cctura• 
de las respuestas y las actitudes debe ser muy 
cuidadosa para constn.lirnos nuestras 
interpretaciones 

Confonne se avanza en la cnlrcvista se 
empieza a hacer posible el ""liberar" al entrC";stado 
para que especule sobre su mundo. Una tercera 
temática puede concentrarse en la descripción de 
cómo "'suena• el lugar en el que ,;,·e. cómo isnagina 
que podría ser su entorno~ en la formulación de esta 
dinámica suele ser útil el hacerla como un juego. 
infonnal y fantasioso que sirva para ""liberar la 
tensión" que prcxlujo la descripción "más emocional" 
de la segunda pane de la entrevista. 

Un cuano aspecto de la entrevista .. en donde 
el juego fantasioso anlerior empieza a ser algo dentro 
de las posibilidades de acción del habitante y su 
comunidad. es el abrir preguntas sobre las acciones 
concretas que mejorarían el lugar en que se vive. 
Esta dh·isión temática no implica un orden prC"isiblc 
de las respuestas. en la mayoría de los casos que 
hemos estudiado nos hemos percatado que las 
respuestas de los habitantes van fluyendo libremenle 
y cubriendo '\·arios aspectos a la "·ez~ es labor del 
invesligador el entender qué aspectos del problema 
trata cada respuesta y qué sucede en la situación del 
estudio cuando se presenta una detcnninada 
respuesta en el habitante. Para ello. la elaboración 
de un infonne detallado de ta experiencia es una 
gran ayuda. Hemos ensayado la elaboración de un 
diario de campo que se hace inmediatamente después 
de hecha la acti,·idad por el habitante y el 
investigador. En este diario se hace un recuento de 
lo ocurrido durante la sesión y se pueden empcz.ar a 
aventurar interpretaciones a los fenómenos que han 
sido observados. Cuando se ha explicado. en 
sesiones de entrenamicn10 a los investigadores. que 
han de utiliz.ar este instrumento~ se utiliz..-. el simil 
de la narración de una película. En el momcnlo en 



que se rcd.-.cta el diario conviene ponerse •como 
cspcc:tador• y referir la acción en la secuencia en que 
esta hubo ocurrido: )' sucede que mientras se hace 
esto. empiezan a elaborarse interpretaciones a los 
hechos. empiezan a verse conexiones en los 
fenómenos que antes parccian no tener relación. Es 
conveniente el que se introdu7.can al cuerpo de la 
narración.. ya que es más fácil luego •contextualizar .. 
las hipótesis que se generaron durante el trabajo y 
poder hacer otras que las engloben; con más alcance 
de generalización. 

U na manera más rcacti,,.a de trabajar.. en la 
que el in'\·cstigador está muy in'\·olucrado en la 
generación de las respuestas del habitante con 
respecto al medio ambiente en el que '\0 h·c es 
precisamente elaborar una descripción como la 
anterior pero '\'oleando conscientemente sobre ella. 
todo lo que se siente sobre la situación que se 
estudie. Esta acti'\;dad •confesional .. es a la '\"CZ un 
documento que puede -como un test proycctivo
l'C'\'elar el estado psiquico del in'\·cstigador durante el 
desarrollo de la experiencia. Al ensayar esta nlanera 
de trabajar nos hemos percatado que se desarrollan 
resistencias muy fuenes en los estudiantes a mostrar 
y discutir el contenido de sus informes. Tal y como 
ocurre en ciena etapa del proceso de entrevista. esto 
podría ser el efecto de protección de una "apcnura 
emocional" del in\'estigador con respecto al 
problema• y esto abre otra dimensión a todo esto. ya 
que sugiere que la construcción etnográfica implica 
la apcnura de procesos afccti'\·os que '-an a 
rcconstn..air la percepción del problema y al propio 
investigador; por lo que es correcto suponer que el 
proceso de trabajo reconstruye a la persona; de allí el 
cambio que obscn.·amos en la manera en que se 
enfrentan los problemas posteriores de disci\o. 
Parece operar en los investigadores un proceso de 
semribili:ación que luego hace más fácil el •tccr" y 
comprender el universo af'cctivo que rodea a las 
situaciones a las que se enfrente. Y esto a veces 
llega como un alud que ya no puede detenerse. 

Una manera de comprender cómo imaginan 
tos habitantes el medio ambiente en el que viven y 
que de todas las formas "'ist.a.s con anterioridad es la 
que. a nuestro juicio. in,·olucra más al investigador 
en la constrncción de las respuestas. Se trata 
concretamente del trabajo de disci\o panicipativo que 
se desarrolla en los talleres; como se ha podido 
obsen·ar con anterioridad. del componamiento y los 
resultados que se dan durante el proceso de trabajo 
en los talleres. es posible inferir el modo en que se 
organi7.a el lugar de vida para la persona. los sitios 

que configuran "centralidades"" en el hábitat. la 
medida en que se respetan cienos lugares y otros 
resultan odiosos. cte. Esta manera de comprender el 
modo de imaginar el lugar en el que se vive. se da 
dentro del marco de las acciones de proyecto. por lo 
que puede resultar de mayor utilidad si se pone en 
práctica en talleres piloto que preparen a un taller de 
disefto participativo mejor planificado. Como se ha 
visto en la sección previa de este capitulo. estas 
sesiones atraviesan una serie de etapas en su 
desarrollo que implican un componanliento grupal 
que se dirige hacia la aceptación de la tarea. y como 
"·ciamos antes. implican el que el grupo integre la 
tarea como algo realmente significativo para 
existencia en el lugar. 

En el proceso de construcción de la 
etnografia -que por necesidad ha de ser de carácter 
grupal- se hace necesario que. tras conocer las 
maneras en que los habitantes se construyen la 
imagen del lugar en el que viven. los investigadores 
elaboren interpretaciones a las experiencias 
acumuladas y a las muesuas documentales 
recopiladas durante el trabajo. Para cada una de las 
aproximaciones descritas el tratamiento de la 
información suele ser diferente. ya que cada una de 
ellas implica un ni'\·el diferente de "apropiación" de 
la experiencia por pane del in'\·estigador~ lo que lleva 
al hecho inlerpretati"'º a través de un continuo desde 
algo más objeti"'º a lo más subjetivo. cuando quien 
construye la evidencia es en gran n1cdid.a quien está 
realizando la interpretación. 

Lo que hemos probado como una dinánlica 
de trabajo útil en estos casos es la puesta en común 
de los resultados de in,·estigación. Hemos ,.·isto que 
es conveniente el que se hagan sesiones de grupo en 
las que se discuta. periódicamente. el desarrollo de la 
experiencia y lo que se ha pensado que puedan 
significar los eventos que se han vi'\·cnciado. Ello 
además de ser un control necesario de la 
transferibilidad y fiabilidad de la información que se 
está generando. opera corno "un segundo nivel" de 
interpretación de los hechos que se da en el marco 
del consenso grupal y la comparación de diferentes 
visiones durante el trabajo. 

Pero cada n1anera de aproximación a la 
investigación reclama un modo panicular de 
interpretación de la evidencia. Lo que hemos 
experimentado como de mayor utilidad es el no 
concentrarse en un solo modo de recopilar los datos. 
Para garantizar la fiabilidad de lo que se investiga. 
es conveniente utilizar más de un modo de 
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aproximación. Con ello. la riquc7..n de los datos 
crccc bastante. asi como su complejidad. 

La constn.acci6n colectiva de 
interpretaciones implica un trabajo en ouo nivel de 
generalización sobre las hipótesis iniciales 
producidas en campo. Esto implica la construcción 
de hipótesis que tomen en cuenta tanto la 
heterogeneidad que implica el trabajar la etnografía 
en un grupo de investigación. donde cada miembro 
tiene una visión panicular del problema. como el 
hecho de que la construcción rtnográfica es una 
realidad dinámica. que se transf"onna con el tiempo. 
Por lo que las hipótesis que se deriven de las sesiones 
de trabajo del grupo de in'\·estigaci6n han de ser 
consientes de la variedad y la tran.eformac1ón. 

Durante el desanollo de estas sesiones 
con'\·icnc no ol'\'idarsc de que dentro del trabajo de 
gn.1po. el juego de poder puede hacer prevalecer unas 
ciertas ideas sobre otras. sin imponar demasiado su 
,•alidcz o su capacidad de captar lo esencial de la 
situación. Entendiendo esto :r aceptando que -como 
se ha dicho anteriormente- la horizontali7.ación de 
las relaciones de poder mejora la comunicación en 
igualdad y hace posible un clima en el que 
prc'\'alczca la crcati'\'idad (que siempre suma.). 
podemos aventurar que un ideal de trabajo se dará en 
un grupo con la coordinación rotatoria y en un 
ambiente de más informalidad con respecto a los 
apoyos simbólicos de los que hace uso el poder para 
afirmarse (como los elementos que ya hen1os 
comentado del aula de clases). 

Es durante estas sesiones de trabajo donde 
se empiezan a ,;suali7..ar los alc.."tnces de la 
infonnación que se ha generado como herramienta.s 
para la plancación de acciones concretas de trabajo 
que tiendan a mejorar el hábitat del grupo con el que 
se está laOOrando. Ello implica el asumir cuál es el 
nivel de intervención que la propia comunid.."ld 
otorga al grupo de invcstigadorcs-arquilcctos. 

Como hemos planteado con anterioridad. el 
decidir por una nna pedagógico-medioambiental, en 
el que los arquitectos .. entrenen .. a los habitantes en 
et uso de las herramientas que les ciarán habilidades 
para hacerse conscientes de su medio. del valor que 
tiene para el desarrollo de su vida y de la posibilidad 
de actuar para cambiarlo y protegerlo o -en el otro 
extremo- decidirse por una acción directa de trabajo 
sobre el medio que materialice un taller de diseño 
panicipati'\'O (sin olvidar que esto en el fondo 
implica también intenciones pedagógicas). es un 
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asunto que necesita reposar el la panicularidad de la 
situación concreta. que debe ser el producto de una 
decisión conscnsada de la comunidad que habita en 
el lugar. Por otro lado. es del todo evidente que 
entre estos dos extremos existen innumerables rutas 
intermedias de acción que pueden adaptarse a la 
situación concreta. 

La experiencia de este trabajo sugiere que 
para la puesta en práctica de los talleres de diseno 
panicipati"'o es con'\'enientc iniciar con 
aproximaciones piloto en pcqucfta escala. tal como se 
ha hecho al trabajar ron ninos en el "dibujo de un 
mundo ideal"' o con '\."CCinos sobre un modelo a escala 
del asentamiento. Ello nos puede dar información 
'\"aliosa sobre las maneras de UC"\·ar a cabo las 
dinámicas de trabajo. sobre los posibles modelos 
organi7..acionales que serian opcrati'\'os y a~"Udarnos a 
tener ligas emocionales nlá.s profundas con quienes 
trabajamos. 

En la puesta en práctica de los talleres es 
conveniente llevar un registro minucioso del 
desarrollo de la experiencia. coordinando las 
acciones individuales y -de ser posible- dividiendo 
las actividades del gn.1po de investigación para el 
desarrollo del taller. Una manera de dividirlas, es 
haciendo que unos tomen la responsabilidad de dar 
información sobre los fines del taller. su 
funcionamiento prC"\·isto y las herramientas que se 
tienen a mano. n1ientras que otros se responsabilicen 
de observar y registrar el desarrollo del trabajo. 
Conviene que el grupo de in'\'cstigadores-arquitcctos 
que inten.·cnga en el taller no sea mayor que el del 
grupo de habitantes. pues hemos observado que la 
presencia de muchos académicos puede limitar el 
descn,·olvimiento del grupo de usuarios. La actitud 
prevista como la que genere una atmósfera más 
producth·a~ por pane de los in'\'estigadorcs. es la que 
pcnnita más que limitar. que no sea imperativa ni 
intervenga demasiado en el desarrollo de las 
acciones. 

Un regisuo como el que henl.OS utilizado 
para la recopilación de los datos durante la 
ctnografia puede ser muy útil y cómodo para la 
experiencia del taller. Hemos experimentado que la 
grabación en videocinta de la sesión puede ser ütil 
también como registro del trabajo. pero ello hay que 
asumirlo con cuidado: en nl.uchas ocasiones el usar 
la videograbación inhibe las respuestas espontaneas 
de nlgunos grupos de trabajo. se pueden .. sentir 
'\'igilados" y cmpcz.ar a actuar como suponen que se 
quiere que actUcn. Con la popularización de estos 



medios (cámaras de video caseras) esto tiende a 
cambiar. pero por el momento hay que estar a1entos 
a esos sutiles cambios de actitud en el grupo de 
trabajo para poder medir la factibilidad de usar este 
equipo para et registro de las sesiones. 

El trabajo del taller de discflo participativo. 
no obstante. no se acaba con la puesta en marcha de 
estos. Si bien de esta labor se derivan la naayor panc 
de las decisiones sobre una intervención a un 
asentamiento. es imponantc hacer un..'\ revisión 
critica de la C"idencia recogida durante el trabajo. 
Tanto en lo relativo a las decisiones que se tomen 
con respecto a la organi7..ación espacial de las 
acciones concretas de inten·ención. como a los 
hechos ocurridos durante el des..·urollo del trabajo. 

Esto último es imponante pues puede 
constituirse como una herramienta que dé '\"alidcz a 
las interpretaciones constn.ddas durante el proceso de 
in,·estigación prC"iO a la puesta en marcha de los 
talleres. Ser una revisión a otro ni,·cl que resulte 
más abarcadora del conjunto de la experiencia. Por 
otro lado nos darla pauta para emprender un trabajo 
de tcori7.ación sobre el significado global de la 
experiencia y la implicación de esta en el desarrollo 
de nuestra disciplina. siendo un punto de apoyo 
imponante para la re'\oisión de nuestros sistentas 
educativos ". de la extensión de estos a una didáctica 
del medio - ambiente dirigida a los habitantes de 
nuestras ciudades. 

Esto último es importante pues puede 
constituirse como una henamienta que dC validez. a 
las interpretaciones construidas durante el proceso de 
investigación prC"\·io a la puesta en marcha de los 
talleres. Ser una rC"\-isión a otro nivel que resulte 
más abarcadora del conjunto de la experiencia. Por 
otro lado nos daría pauta para emprender un trabajo 
de teorización sobre el significado global de ta 
experiencia y la implicación de esta en el desanollo 
de nuestra disciplina. siendo un punto de apoyo 
imponantc para la revisión de nuestros sis1ernas 
educativos y de la extensión de estos a una did..-ictic:t 
del medio ambiente dirigida a los habitantes de 
nuestras ciudades. 

Esto UC"\-a a plantearse una cuestión de 
fondo. y es que el centro de estas acciones parece 
situarse en la necesidad de contar con instrumentos 
de trabajo que pcnnitan llevar a efecto un plan 
educativo que haga a los habitantes conscientes de la 
necesidad de hacerse cargo del cuidado. 
transformación y protección de su propio lugar de 

"-ida; y a los estudiantes de nuestras escuelas de 
arquitectura de to necesario que es el acercarse a los 
problemas de discfto desde una perspectiva menos 
cgoista. más consciente de la libertad como punto de 
rcspc10 al derecho de autodcterminarsc de las 
comunidades con las que trabajamos y del carifto que 
implica el compromiso con un trabajo desinteresado 
del lucimiento; interesado en el bien común. 

Como se ha mencionado. los objetivos de 
estos planes educativos tenderían a fonnar una 
comunicación más eficiente cnuc los habitantes. tos 
arquitectos y el medio ambiente. En tal propósito es 
importante contar con instnuncntos que ap::>yen esta 
comunicación. Hemos mencionado que seria posible 
la generación de manuales scnci llos y prácticos 
dirigidos a los habitantes y que a tra"·és de ellos 
pudiera empezarse un esfuerzo educativo al que 
nuestras escuelas se deberían integrar. 

A panir de las experiencias que forman el 
cuerpo de esta in'\·esúgación. nos hemos podido dar 
cuenta de que es necesario emprender una serie de 
acciones concretas para este fin. En general se trata 
de aspectos sobre el manejo de la información. la 
integración de acth·idades que ejerciten al habitante 
en habilidades para conocer y proteger su medio 
arnbiente de ,·ida y sobre dinámicas de adaptación de 
los acadén1icos-arquitcctos a las comunidades con las 
que se trabaja. Ello nos ha llC"\.·ado a plantear que es 
necesario generar un banco de infonnación sobre 
experiencias de trabajo en comunidades. que refieran 
las panicularidades de los "modos de construirse"' el 
ambiente que usan los habitantes en contextos 
distintos. en escenarios di'\'ersos. Esto inclu,·c tanto 
experiencias autogeneradas por el gruPo que 
emprenda la creación de dicho banco. como 
referencias bibliográficas que traten sobre estos 
aspectos del conocimiento del medio. Ello 
implicaría en paralelo la '\·inculación estrecha de 
grupos de in,·estigación y de trabajo que estuvieran 
haciendo esfuerzos en este mismo sentido "" el 
compartir expcriencias. La moderna tecnologi·a de 
comunic.acioncs y el acceso a bancos de información 
a distancia hace hoy relativamente fácil llevar este 
objetivo a la práctica. 

Un banco de infonn.ación de este tipo es la 
base sobre la que se apoyaría el esfuerzo didáctico. 
La organización interna de la infonnación puede ser 
tal que a una secuencia predeterminada del trabajo 
de disci\o panicipati"·o. lo alimente con información 
pcninente y precisa sobre lo que se esté haciendo. 
Como se analizó con anterioridad (ver apéndice 3 al 
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capitulo VII) las fuentes de infonnación que se 
utilicen. en su correlación con las operaciones 
concretas del trabajo. encubren la idcologia que 
subyace a1 trabajo. La conciencia de esto implica 
que se debe integrar a la planificación de las labores 
la panicipación en la elección de los criterios de 
trabajo y de las f"ucntcs de infonnación va/io."a." para 
la situación rsprclfica. Esto abre un compromiso en 
el grupo de in,'CSligadores-arquitectos y en el grupo 
de habitantes. de concx::cr y hacerse conscientes del 
marco de creencias y de valores sobre el cual apo)-an 
su modo de ,.¡da. ya que se ha hecho evidente que la 
comunicación se '-'Ueh-c más eficiente en tanto su 
contenido sea significativo para quienes .ore 
comunican. tanto en lo que se refiere a lo que "se 
puede conocer• dado el marco cultural del grupo con 
el que se trabaje. como en lo que se refiere a lo que 
es valioso y querido de los habitantes. 

Cuando esto ha sido posible. entonces la 
plancación de acthridades que rcfuerzen el 
conocimiento de las fuentes de información 
pcnincntcs al caso mejorará no1ablcmentc el modo 
en que los habitantes manejen la infonn.-.ción 
durante el proceso de trabajo. que comprendan el 
sentido de una pcdagogia del hábitat y que anticipen 
-y participen en- cambios y adecuaciones de las 
dinámicas de trabajo. 

Estas acti'\idades pueden planearse dentro 
de un esquema gradual que "-aya de lo observacional. 
a lo que implique trabajo directo sobre el medio 
("aprendizaje en la acción•) a lo critico y 
espcculati,.·o. 

En est.."11 secuencia de aprcndi;r..aje el 
investigador puede empc7 ... ar a involucrarse con la 
comunidad haciéndose más panicipath·o. tendiendo 
puentes afectivos con las personas involucradas en la 
experiencia. asimilando al trabajo como algo valioso 
para su propia \•ida. 

En esta búsqueda de llevar a la conciencia 
la manera en que vive el habitante su hábitat. parece 
imponante integrar a la didáctica acti,.·idades 
encaminadas a mostrar cómo cada acción que se 
ejerza sobre el medio ambiente tendrá rcpcrcucioncs 
en el resto del sistenta y cómo cada pic7...a de ese 
complejo rompecabc;r.as que es el lugar de vida. es 
"'aliosa para definir el "estado final" de todo el sitio 
en que se habita. 

Esto. que hace posible luego a los propios 
habitantes prever los efectos de una intervención en 
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su comunidad. lo hemos hcc:ho un sistema de 
C"\"BhL'tci6n que hemos aplicado a diversos casos de 
diseno. trabajando -sobre todo- con alumnos del 
postgrado en disctlo arquitcx:lónico de la UANL. 
Este consiste en una tabla que relaciona las 
características fisicas del espacio habitado con la 
RlaDCra en que la gente las usa y lo que significan 
profundamente para ellos con una prospección de los 
cf"cctos que tcndria en el componamiento de la gente 
y en el significado que esta le atribuye cuando se 
modificara la organización espacial del lugar. 

Esta tabla. al analizarse en f"orma global. 
cómo la swna de escenarios prC'\"'Ístos cambiaría la 
ecología de la situación concreta. lo que abre la 
posibilidad de visualizar la red de relaciones que se 
fonnan entre las cosas y cómo cada pieza se vuelve 
interdcpcndiente de las derruis en el marco de la 
situación que se estudie. Pero. como apuntábamos ya 
desde el primer capitulo. tales interdependencias no 
son una red homogénea y estable es más lógico 
pensar en ellas como algo. que al depender de la 
si1uación concreta. se hace heterogéneo. con enlaces 
entre aspectos del problema y sin ninguno con otras 
regiones de la ccologia situacional y como algo 
mutable. que depende en gran medida de las 
acciones de los grupos. de sus decisiones con 
respecto al hábitat y del grado de conciencia que 
tengan para con sus propias acciones. 
interpretaciones e imágenes del lugar en el que 
viven. 

Pero tal sistema de trabajo. que sólo ha sido 
ensayado en las aulas uni,·ersitarias. implica un alto 
grado de especulación que aun basado en datos 
concretos IC'\·antados en campo. sólo tiene la "'alidez 
de una suposición situada al lado de muchos ouos 
escenarios posibles. Pero atendiendo a lo que es el 
método etnográfico. apoyo de este trabajo. con'\·iene 
cuestionarse sobre lo válido de estos alcances. El 
método: ¿es un instrumento adecuado de la 
prospectiva? 

CONCLUYENDO~ se ha encontrado con 
esta investigación que: 

A. El hábitat se organi7.a para el habitante a panir de 
los objetos que durante su estancia en el sitio en que 
vh·e han sido el escenario o han representado sucesos 
que implican una vivencia cargada de emoción. Ello 
conviene a estos objetos en "01arcadores" del mapa 
mental que el habitante utiliza para orientarse en el 
entorno. Como se veia en el capítulo l. estos objetos 



están representados cuando menos por un •corazón• 
y un •dominio•. pero la naturaleza exacta de las 
relaciones entre la.v piezas del mapa mental 
solamente estd definida por la.v condiciones 
partie11lares del sitio, de la OrJ:Onización social d1..• 
sus habitantes, de Sii historia colectiva ,, de la 
manera en que los habilante.v Integren su."i ,-·1vencJa.~ 
en el conocimiento del l'nedio ambiente ~n el que 
habitan. 

B. Dada la evidencia de los casos estudiados hasta 
este D10mento podemos suponer que a pesar de la 
discontinuidad vi\.·encial que existe entre el barrio 
(como lo externo. lo público. el dominio de los otros) 
y la casa (como lo interior .. lo prh-ado, el dominio de 
uno) el habitante utiliza estrategias de conocimiento 
que pueden ser similares para ambas •categorias .. de 
su espacio de "ida. El entender esas estrategias de 
conocimiento y representación del hábitat puede 
ayudar a comprender cómo es el lugar en el que '\'h.-e 
la gente desde su propia pcrspccti"'ª· 

C. Una '''ª pri'\'ilegiada para entender esto. si 
consideramos que es la C'\.'Ídencia de una "compleja 
ecología• de los habitantes y el sitio en el que viven. 
es la aproximación etnognifica, ya que retrata esta 
complejidad. entiende los componentes del problema 
y sus relaciones internas. logrando una ,;sión 
"totalizadora• de la situación. Por otro lado in'\·olucra 
al in,·cstigador en la situación de estudio y hace 
posible que se haga panc de ella. 

D. En el proceso de construcción del conocimiento 
por esta ,;a el investigador logra fomtar lazos 
afectivos imponantes con la comunidad que estudia y 
en él se desanolla con el tiempo una sensibilidad a la 
"lectura" de esos lazos. con lo que su capacidad de 
comprensión de lo que significa la organi7..ación de 
las cosas que configuran un lugar de ,;da crece 
notablemente. 

E. Estos procesos facilitan la puesta en march.., de 
talleres de diseno panicipativo. Se ha podido ver que 
cuando se trabaja de cst.., manera se fom1an lazos de 
afecto similares a los que se dan durante la 
construcción etnográfica y que junto con las 
dinámicas de poder que se establecen al interior del 
grupo de trabajo. conducen la dirección de las 
respuestas de diseno. 

F. En este tipo de trabajo ha quedado de manifiesto 
el que existe una profunda relación entre la práctica 
de la arquitectura y la práctica de la pedagogía. Una 

aproximación panicipativa implica a la vez la 
conciencia de que se está poniendo en marcha una 
didáctica medioambiental en la que el diseno 
panicipativo es un facilitador de ello. pues involucra 
acllvamcnlc o los habitante.v con el lugar en que 

Es conveniente no dejar de situar al centro 
de nuestro esfuerzo a la labor pedagógica, que es el 
eje alKdcdor del cual se m""""n los demás aspectos 
de este problema~ una manera prhilcgiada para 
hacer entender a las personas que tienen el control y 
el mando de su destino a través de sus propias 
acciones, que el tomar el mando en ello implica el 
dejar de sujetarse a los designios déspotas de quienes 
deciden el destino de nuestras ciudades. que al ganar 
autonomía como grupo, se gana fuerza. que entre 
más se sepa y más críticamente se conozca la 
rc.alidad se es m.ás libre. más ducno de lo de uno, de 
nuestra propia existencia: pero que no "'ale de nada 
esto si no tenemos los afectos de los que nos rodean. 
que una pedagogía de la libertad es un profundo y 
desinteresado acto de amor para con los demás. 

El día en que imaginemos esto va a ser 
posible. el respeto a la decisión colectiva de hacer 
algo por reconstruir el lugar en el que uno '\"ivc o el 
de no pcrnlitir el que se le altere, se le hiera con 
intervenciones inesponsablcs y mal informadas. 
Esto sólo se logrará con organiz.ación y conciencia. 
La educación parece ser una ,·ia prhtilegiada para 
ello, pues actUa desde la base. desde lo que en última 
instancia dá la energia para la transfonnación social. 
Nuestros esfuerzos pueden no "·crsc de inmediato, 
pero la suma de tantas acciones. tantas conciencias. 
tanto carifto van a cambiar todo esto. 

¿Puedes soi\ar un lugar asi? 

NOTAS. 

1 Se ha rescf\ado en la segunda pane en forma 
resumida el desarrollo de c..·ut.., caso especifico. 
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Apéndice. 



APENDICE 1 AL CAPITULO V. Transcripciones literales de las entrevistas a 
las ocupantes de una vivienda para la elaboración del Caso 3. 

NARRACION DE LUCIA (la hermana 
mayor) 

Pues mi casa está en ... al lado del cerro 
del mirador en una colonia que se llama Lomas 
del Campestre y mi vecino es el cerro al lado de 
nosotros, y es una casa sencilla de 190 m2 de 
construcción en dos pisos con 190 mt.2 de 
tencno también. no es muy grande y no está muy 
elegante. pero está muy cómoda y me gusta 
mucho. este... tiene una entrada de escalones 
porque el tcrTcno es accidentado.la casa tiene 
como dos niveles o tres. con el piso superior y 
este... yo dccidi que la oncntac1on y 
ambientación de la casa deberían de ser estilo 
mexicano entonces si tú entras subiendo las 
escaleras entras a un pónico donde está la pucn.a 
principal que es de madera sólida de viga 
antigua. la abres y ahí decidi yo que debería de 
haber una pared de nichos con una banca en 
lugar del tradicional recibidor. entonces yo le dije 
al arquitecto que estaba tcnninando los acabados 
de mi casa que hiciera esa pared de nichos y mas 
o menos le dije como la quería. Al lado izquierdo 
de la pared de nichos está un baño. un medio 
baño. al lado derecho está la escalera para subir 
al segundo piso y después un pequeño pasillo en 
el que bajas cuatro escalones a la sala v del otro 
lado subes dos escalones para el co~cdor que 
está separado completamente de la sala. en la 
pared de los nichos. ¿que elementos tienes? 
¿porqué escoaiste esas precisamente? es que la 
casa tiene tcxturisado color teja claro y como 
entre melón y color teja yo pensé que seria bueno 
poner ahí en un nicho grande la imagen de la 
virgen de Guadalupe. porque quiero que sea 
mexicano, una imagen de la virgen de Guadalupe 
es de madera con latón v en los dcm3.s cstan con 
puras figuras de barro- negro este ... que todos 
tienen alusión a algo familiar. a la madre con el 
hijo o una familia o todas esas tienen como el 
mismo tema y todas son de barro negro en 
diferente fonna y altura de acuerdo al nicho. 
también tiene una banca, el mismo nicho tiene 
una banca. que tiene unos cojines así para 
contestar el teléfono~ la sala se ve n1uy amplia y 

tiene doble altura y este... tiene también un nicho 
grande que es donde para disimular la escalera. y 
tiene un nicho. ahí decidí yo que podían hacer un 
mueble que fuera para poner algunos adornos 
para tener un e<¡uipo de sonido y abajo tambien 
fuera un bar. entonces es un mueble 
acondicionado para que tenga esa función. este ... 
y como es de doble altura la sala pensé que era 
bueno ponerle muchos cuadros a la pared 
principal este... entonces escogí cuadros que 
tienen que ver con marcos rústicos. y que tienen 
que ver con puertas o ventanas o algunas 
miniaturas también tienen que ver con este. que 
están hechas en tinta china y que tienen algunos 
paisajes de pueblos antiguos hacia lo lejos. este ... 
también tengo un nicho labrado a mano de 2 mts. 
de altura por 1 mto. y es un trabajo de un señor 
que es un tallista michoacano. la pared de la 
izquierda es una pared muy grande que si ya 
tenia mueble de cantina no sabia que poner en la 
otra pared que queda muy grande y que no estaba 
ocupada por nada pensé que este nicho labrado. 
cuando lo vi. pensé que lo podía utilizar para 
ponerlo ahí en esa pared que está muy larga._ y 
pues ... tengo los muebles tradicionales. verdad. 
mesas. sillones y dos sillas de madera con bejuco 
y ahí tengo un tapete también verde que no es 
rustico pero se me hace que si combinaba. un 
tapete verde botella con melón y las mesas que 
son de fierro forjado y el piso de toda la casa es 
de barro hecho a mano de combinación de rojo 
con café este... en un diseño que se llaJna de 
reguilete. 

Subiendo. dejando la sala. subimos al 
comedor. y el comedor tiene un tapete de 
Guan.ajuato de lana blanco. es redondo y tiene 
algunos motivos de flores a los lados, el comedor 
está compuesto de una base de cantera en forma 
de un atado de espigas con un "idrio redondo y 
tiene ocho sillas este... tambicn de madera 
rústica. de madera con bejuco. Del lado 
izquierdo, no. del lado norte del comedor está un 
bufctero de madera antigua tiene un camino de 
lana encima y cosas que le dieran un motivo 
mexicano. Del lado izquierdo también es una 
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pared muy larga y puse un bufctcro que está 
hecho. que tiene dos bases nada ni.ás, son de 
cantera. es de piedra de rio de la Cola de Caballo 
que parece cantera pero no &:"', y arriba un vidrio 
y tengo puras. como clflC.O o seis cuadros uno 
muy grande arrli>a del bufetcro con puros 
motivos. son motivos pues mexicanos. bodegones 
que. de casos y ollas. tipo esa clase de cuadros 
otra vez con marcos pesados y rústicos, tambien 
hay un pequeño muro con nichos hacia abajo 
vertical, que tengo con cosas de talavera.. al lado 
derecho del comedor está la cocina, que es un.a 
cocina muy chiquita y a mi me hubiera gustado 
que fuera más grande, pero el diseño de la casa 
no lo pcnnitia y cuando yo pedí que me hicieran 
un poco más grande la cocina. aun sacrificando 
espacio del comedor. pues ya no era posible 
porque el muro. era de esos muros que no puedes 
mover. entonces la cocina está muy chiquita, 
quise aprovechar todo el espacio, yo quisiera 
rcmodclarla porque se me hace que no está todo 
lo funcional que podría ser. pero si me gusta, 
pero ¿que es lo que te incomoda?, lo que me 
incomoda es que no hay espacio para meter una 
silla. una mesa .. tengo una mesa de esas que se 
abren y se cierran. plegables. pero no cabe. 
porque esa mesa siempre estuviera abierta y que 
tuviera cuando menos dos o tres sillas y eso no 
cabe en el comedor. tengo que estar moviendo. si 
caben las dos sillas en la mesa pero es muy 
chiquitito este... y un poco incómodo. si... la 
cocina hubiera sido tal vez 1 mto. o l 1/2 mt. mas 
ancha con eso hubiera tenido y la función que le 
das ahorita al comedor. al que tienes como 
comedor entonces es más social. yo no quisiera 
que fuera ten social. lo que pasa es que es más 
práctico si viven dos personas en una casa .. las 
dos somos mujeres y las dos trabajaJTios mucho. 
pues llegar a la cocina y servine que estar usando 
comedor y ponerle mantel y todo. pues está muy 
cerquita la cocina pues yo creo que para mi uso 
es mas práctico comer en la cocina. aunque a 
veces como en el comedor. porque me gusta 
ta.mbiCn comer en el comedor.. pero no es muy 
práctico. este .. regulannentc cuando desayuno. 
pues desayunas cereal rápido. cuando comes. 
pues tengo bien poquito tiempo para comer. en la 
cena me subo una charola a la televisión. 
entonces este ... también pienso. si es cierto que 
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necesito una cocina más grande o esa está bien. 
por eso todavía no he decidido si la remodclo. le 
quito algunos muebles, la amplío verdad ... 
ampliarla no creo que sea posible. pero tal vez 
remodelarl~ para que se vea un poco tnás 
amplio, después de la cocin., también tiene, un 
nicho para el refrigerador y pensé acondicionar la 
alacena para ahorrar espacio, después hacia la 
izquierda está una lavanderia que también está 
muy chiquita pero yo creo que es suficiente. que 
tiene la lavadora, secadora. un gabinete para 
guardar cosas y luego hacia el lado derecho 
enfrente de la lavandería está un cuarto de 
servtcto y que tiene baño. enfrente de la 
lavandería está una puena que sale a un patio de 
servicio en donde estan nichos para el boiler y el 
equipo hidroncumático de la cisterna y hacia la 
derecha tiene un patio de servicio que está 
separado con una barda del patio social. cstc ... el 
patio socia) tiene unos muebles de jardín un 
asador y pues ... un jardincito. todo el patio está._ 
et piso es de piedrita de Reynosa. ¿tienes alaún 
tipo de plantas? si. si tengo un tipo. todavía el 
jardín no acaba. est:i muy incipiente. no acabo de 
terminarlo. tiene un 3.rbol. es un fresno muv 
grande. tiene za.cate y tiene una buganvilla que n~ 
ha crecido lo suficiente y este ... en una pared 
tengo unos motivos de barro y maceteros en la 
pared están puestos 3 ángeles y 2 3 maceteros, 
los maceteros tienen plantas colgantes y los 
3ngctcs pues son ángeles de bano grueso. estaba 
pensando a la mejor poner una fuente o una caída 
de agua ahí. el jardin todavía no he tcnninado de 
decorar. Si nos rcgresaJ11os a la entrada y 
cruninas hacia la izquierda, está la escalera que 
va al segundo piso. toda la escalera es de piso de 
barro como les dije. nada más que a diferencia de 
todo lo demás piso este es de lajas. no es de estilo 
reguilete ~· cada escalón tiene un vuelo de madera 
para que se viera bonito y proteger de caídas o de 
que el bano se vaya quebrando con et tiempo._ 
tiene un pasamanos la escalera de fT13dera .. tiene 
una iluminación que no me gusta mucho era ... en 
la pared tengo un textil como de 2 mts. y medio 
por l mt. que es un textil peruano de unas indias. 
entonces esa iluminación ayuda un poco a darle 
luz. tiene iluminación natural porque tiene un 
tragaluz la escalera al mero final nada más que 



es muy alto a veces. pues el tragaluz te sirve más 
o menos,. no mucho. 

Después al entrar a la segunda planta yo 
decidí que tenía que poner una puerta ahl porque 
la estancia que la siguiente habitación del 
segundo piso que es una piez.a muy caliente 
porque le da el sol casi toda la tarde entonces 
como sonws nada más dos personas las que 
vivimos aquí me pareció que aunque la casa está 
preparada para aire central era muy caro meterle 
un equipo de aire central, la casa está ideada para 
que nada más viviera yo sola., se me hacia que 
era muy caro poner equipo. mantener la casa o 
toda una planta de la casa enfriada cuando nada 
más iba a estar una persona. yo decidí que había 
que cerrar esa área y este... poner clima de 
ventana. entonces ccrrC esa área con un juguetero 
de madera con acrilico grueso y transparente. no 
queria vidrio porque se me hacía muy peligroso. 
el ,,.idrio es muy pesado y podía caerse. entonces 
preferi este material. es de madera y una puerta 
que es también de madera con vidrio. tambicn 
para no tapar la iluminación. Abres la puerta. 
entras y está una estancia que también sirve de 
división o de no se como se le llanta. pero es 
como distribuidor de las demás habitaciones de la 
planta alta. La estancia está compuesta nada 
más de un sofá cania y un love scat y tiene una 
mesa en medio y un mueble muy grande para la 
televisión~ el resto una mesa mas con una 
lámpara. es todo lo que tiene. Tiene también 
tapetes mexicanos. tapetes de lana en colores que 
le hacen contraste al mobiliario y la mesa es de 
base de madera de cuatro cisnes con un vidrio 
grueso. 

A la izquierda esta la biblioteca~ es una 
casa de tres recámaras. nada más que una yo le 
di uso de biblioteca y oficina. A la izquierda está 
lo que llamo la biblioteca y le doy uso de oficina. 
cuarto de estudio. Ahí tengo un mueble de pared 
a pared .. es la pared oriente de la casa. del cuarto. 
en el que del sucio hacia el techo hay un librero 
grandísimo. una biblioteca. y abajo es un mueble 
que tiene puertas y se puede utilizar para poner 
cosas. tiene un archivero y tiene puertas. para 
que esté con cosas que no quiero que se vean. 
Como la casa es de doble altura. era muy 

importante tener una escalera para llegar a los 
libros de arriba; entonces tengo una escalera de 
riel, deslizable. para poder llegar a los estantes de 
mero arriba. Pues el mobiliario también es muy 
sencillo. es un lovc scat y un sillón. una mesa de 
madera en el centro. esto está a un lado del 
cuarto; luego también tiene un escritorio. dos 
sillas de recibir y una como repisa de madera 
también, que es para poner la computadora, la 
impresora y el tcléf°ono, está hacia un lado del 
escritorio. ¿Los sofá que están ahí son 
también sofj cama? Si, son sofü cama, porque 
yo pienso que es bueno tener ahi una tercer 
rcctunara en caso de que se necesite. que esté 
cómoda la gente que esté de visita o algo. Eso es 
más o menos. los cuadros todavía no acabo de 
ponerlos. el único cuadro que tengo ahí es un 
textil que tiene unos motivos de dcsieno. tiene 
unos cactus y un sol. también en fonna de textil 
con lana y mecate. con un marco también de 
madera grande. 

Y luego. si nos regresamos a la estancia. 
del lado derecho está un baño que es muy 
pequeño. creo que los baños en esta casa están 
funcionales. no son pequeños ni grandes; pero si 
hubiera podido. hubiera querido un poquito los 
baños mas grandes. Este baño no tiene tina, nada 
más es la regadera. el inodoro y el lavabo. que 
tambicn todos los muebles de abajo del lavabo 
son de madera rUstica y los espejos tienen marcos 
de madera rústica. los pisos de los baños ya no 
son de barro. sino de cera.tnica antiderrapante. 

Del lado derecho, después del baño, está 
una rccárnara que yo creo que cs... pues la de 
'\'isitas, es una recámara que tiene un closet muy 
grande. dos camas gemelas, un peinador y un 
espejo. Si tiene cuadros. cuadros con motivos de 
cuadros rústicos. de espátulas y con marcos 
extraños. 

Después en el lado derccho9 hacia el 
oriente. está la recámara principal. La recámara 
principal tiene un tapete en colores azul con rosa~ 
tiene espacios. es una recamara grande. tiene una 
cama? dos burós~ la cabecera de la cama es 
tallado a mano~ tiene un espejo de pie en madera 
sólida y ancha. Del lado norte de la recámara 
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hay dos sillones con una mesa. son dos sillones 
azules con una comodita en medio. es más, 
porque tiene cajones y tiene una lámpara de esas 
fijas en colores azul y color rosa. Hacia el 
oriente está una puerta para el bai\o-vestidor. este 
baño si tiene tina, los pisos son también de 
cerámica; el espejo es muy grande, también con 
marco de madera sólida. con retablos típico 
mexicano. Todos los herrajes son de bronce 
antiguo, se ven antiguos. se ven toscos. 

Después del baño. también hacia el sur. 
está un vestidor. un closct-vcstidor. que tiene 
todas las cosas que tiene un closct. y ahí se acabó 
la casa. Afuera está la cochera doble que está al 
lado de la escalera. 

En la recámara principal, ¿que otros 
muebles, que otros objetos tiene ahí que te 
austan a ti? Bueno. me gusta mucho el espejo y 
me gusta mucho un cuadro que está enfrente de 
la cam.a. está sobre la cómoda y me gusta el 
cuadro que tiene motivos de alcatraces. es una 
india recogiendo alcatraces. 

¿Y porqué te ¡:ustan? Pues por el 
colorido y por los alcatraces. y porque 
precisamente, no sé porqué. porqué me gustan. 
El caso es que disfruto mucho verlo y 
precisamente lo escogí que estuviera enfrente de 
la cama, para verlo. Esa vista que tengo enfrente 
de la cama está la cómoda • .,,. arriba de la cómoda 
está un jarrón azul con ~uchos alcatraces y 
muchos retratos antiguos en marquitos de pc,,'tcr 
(piuter). de diferentes tamaños; son puros 
retratos fruniliarcs antiguos.. ¿Estos retratos 
familiares porqué te eustan ahi? Porque sí. si 
me gustan los retratos "familiares y me gusta 
tenerlos ahí. pero también porque me gustan las 
cosas antiguas. entonces los retratos antiguos me 
parecen muy bonitos. verdad. me gusta esa clase 
de fotografia. color sepia. blanco y negro o las 
fotografias que se hicieron a color que estaban 
bastante retocadas. me parecen interesantes. 
entonces escogí algunas que me gustaban y las 
puse ahí verdad. ¿también tienes un baúl, 
verdad? Ah si. .. tengo un baúl como. porque se 
estaba alargando mucho el espacio entre la ca.JTla 

276 

y la cómoda y se veía, como muy vacío. entonces 
decidí tener algo a los pies de la cama, ¿y que 
suardas? guardo blancos. Y las lámparas eran 
unos floreros que mandé hacer lánlparas que son 
de Tonalá. los vi y eran floreros. dije yo. esto 
está bueno para la base de la láJnpara y ya. los 
mandé hacer. y mi papa puso la láJnpara. 

Yo creo que la casa cumple 
pcñcctarncnte las necesidades que yo tengo. a lo 
mejor las cumple de más, porque es una casa que 
tal vez la use una familia para vivir )' yo vivo 
casi sola... verdad. pero yo creo que lo más 
imponante y lo que mas me gusta de mi casa. es 
que en cualquier lugar en que yo esté, estoy muy 
a gusto y me gusta las cosas que escogí. y me 
siento bien. a gusto verdad, me siento contenta, 
¿entonces no tienes un luaar favorito? ¿un 
rinconcito favorito? ... pues la verdad es que el 
tiempo que paso. donde paso mas tiempo. es tal 
vez en la estancia, porque es el lugar donde más 
puedo platicar. ver la tele. o leer un libro. pero es 
el lugar que me paso más tiempo .. pero no quiere 
decir que me guste más que otros; también paso 
tiempo en mi recamara y me gusta mucho. pero 
cuando voy a t.rabajar en la biblioteca. también 
me gusta mucho. Me gustarla tener ahorita 
dinero para acabar de decorar el jardin ¿te austa 
salir a desayunar o cenar al jardín? si. a 
desayunar a veces cuando el tiempo está bueno, 
desayunamos o desayuno con mi herma.na. pero 
yo sola saco mis cosas y me voy al jardín. que es 
un jardincito. que si lo ves cuando tomes las 
fotos. te vas a reir. vas a decir que ¿,esto es tanto 
para ella?. es una mugrita. pero es algo verde y 
siento que está muy a gusto este.. ahí leo el 
periódico o me tomo un café.. en las noches 
también me salgo a cenar ahí o lle''º el radio; 
cuando tu recibes amistades, aeneralmente ¿en 
que área te &usta estar? casi siempre en la sala .. 
pero cuando son amigas. así que ,..¡enen 
regularmente o que vamos a ver películas .. pues 
allá arriba. pero casi siempre entre la sala. el 
comedor o afuera. Hace poquito recibí como 
casi 40 personas. estuvimos afuera en el 
patiecito, entre el patiecito y el comedor. el 
comedor tiene salida al patio también. una puerta 
corrediza~ cuando zente conocida tuya viene o 



ahora que tuviste • estas 40 personas ¿que te 
espresan ellas de tu cas•? bueno. no creo que 
digan que no les gusta. si hay algunas gentes que 
me dicen "ay te animaste a poner piso de barro y 
es un problema porque hay que pulirlo y hay 
que ... "pucs si. pero también es muy bonito 
verdad. y lo bonito cuesta. que tiene muy bonitos 
detalles. que está muy acogedora. que tiene muy 
padres cuadros o que tiene buenas ideas. pero 
que es muy padre oírlo verdad. pero aunque no 
me lo dijeran. a mi me gusta mi casa; ¿los 
cuadros que tienes los hizo alauien especial o 
tu los compraste? unos los hizo mi papa y otros 
me los han regalado o yo los he adquirido. 
también las esculturas tengo 2 que me hizo mi 
papá. El hecho de que esos eu•dros y 
escultur85 l•s h•Y• hecho tu P•P• ¿si&nifica 
alao para ti? Claro. cuando el supo que yo 
quería hacer la casa tipo mexicano. entonces él 
estuvo buscando motivos rústicos para que 
fueran con la casa. yo se lo agradezco mucho. y 
claro que los colgué todos. ¿verdad? ¿Que otr• 
cosa te sustaria describir de tu casa? Creo que 
la casa es un reflejo de lo que yo soy o sea 
básicamente de lo que a mi me gusta y donde yo 
estoy a gusto verdad. si la gente va a encontrar 
algo o no en mi casa. que vena. verdad. eso es lo 
que y tengo ... y pues si es un poquito del reflejo 
de lo que a mi me gusta. ¿y porqué escoziste el 
estilo mesicano? Me gusta mucho las artesanías. 
me gusta mucho el trabajo sobre madera. me 
gusta mucho el paisaje nacional. pero también me 
gustan mucho las cosas modernas. creo que 
hacen contraste y este... pero si me gusta.. si 
disfruto porque es muy acogedor.. o sea. me 
encanta las cosas modernas y colores rojos y 
blancos y esas cosas las aprecio también mucho. 
pero siento que los espacios se hacen mas 
grandes. aprecio otros estilos. como los 
orientales. aunque no me gusta mucho las lacas 
brillantes y lo mucho negro. pero lo aprecio. pero 
yo no viviría con ellas para siempre. como que a 
lo mejor llegaría un momento en que eso me 
chocaría.. me cansarla y creo que el estilo 
mexicano.. pues no me cansa. porque se puede 
combinar con cosas modernas también es más 
acogedor. Antes de que te cambiaras aquí • la 
casa, supon¡:o que pensabas en la casa, si, ¿que 

fue las primeras cosas que pensaste, los 
muebles, el estilo, como empeza.te a de-finir 
que asi lo quer,as? Bueno mira. cuando vo 
llegué aquí a la casa. que me enseñaron ~el 
proyecto de mi casa. que es un proyecto 
comprado. porque yo no hice más que dos o tres 
modificaciones. este ... primero pensé que feo que 
no me la dieran con acabados porque después 
que iba a hacer yo. y me iba a salir más caro ~· 
eso. y después pensé que bueno que bueno que n;, 
me la dieran con acabados porque son 3 casas 
iguales juntas del proyecto donde yo compré y 
rcsuha que ninguna de las 3 es igual. este ... 
porque la gente escogió sus propios acabados por 
dentro y por fuera .. entonces las casas no se ven 
tan iguales. entonces lo primero que pensé yo. la 
fachada. porque la constructora te hace pensar en 
la fachada. entonces desde pensar en la fachada 
ya me decidí en el estilo mexicano o la 
combinación de colores nlii.s mexicano. entonces 
escogí el ladrillo rojo y el color beige y rústico 
para la pintura y la piedrita de Rcynosa para la 
entrada y toda la banqueta. entonces como que va 
fui pensando en acabados y colores. luego ;.a 
cuando empecé ya con los acabados finales, ya 
de interiores. lo que me decidió ya finalmente el 
estilo mexicano fue el piso,. porque si ponías este 
piso tenia necesidad de adecuar todo al piso. 
verdad. el texturizado. los colores. el piso es 
oscuro entonces tenia que escoger colores claros. 
Cuando todavi• no te c•mhi•b85 ¿que er• lo 
que te h•da mlis ilusión? Yo creo que ninguna 
arca me despenaba tanta ilusión sino la casa 
completa. porquera era un logro comprar una 
casa.. muy padre que yo me iba a encargar de 
decorarla. de tcnn.inarla. tenia muchas ideas en la 
cabeza .. pero la sola idea de tener una la casa era 
lo que más me ilusionaba. entonces cada cosita. 
que ya me pusieron el teléfono. porque pusieron 
el teléfono mucho antes de que yo me cambiara .. 
pues ya. ya tengo teléfono. ya aparezco en la guia 
telefónica. era toda la casa la que... como te 
digno no es una casa que ni mucho va a 
concursar nunca en ningún lado,. ni es una casa 
grande. ni nada verdad. ni lujosa.. ni nada. pero es 
un lugar en donde te sientes a gusto que lo ~"1vcs. 
que volteas y esta una cosita que te gusta y otra 
cosita que te gusta. entonces que vives en un 
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mnbicntc muy acogedor. o sea tu lugar. cualquier 
lugar en el que te sientes te gusta. 

NARRACION DE VERONICA (la hermana 
menor) 

La casa es bonita en general. es bonito 
ver como se ha ido fonnando la casa en el sentido 
que cuando yo me cambié aquí (2 años después) 
todavía le faltaban muchos detalles, este ... como 
por ejemplo la reja de la cochera. o las cortinas, o 
el comedor y ... ver el progreso de la casa en el 
transcurso de 2 o 3 años que llevo aquí. este ... 
pues es bonito. sin embargo la casa no me 
pcncnccc y como yo no contribuyo en ninguno de 
los gastos. más que algunas veces para los 
refrescos y alguna comida. no la puedo sentir 
como mia .. sin embargo la gente cuando ,;ene de 
visita comenta que está bonita por su estilo como 
mexicano. medio rústico y al mismo tiempo 
algunos contrastes de colores agradables. creo 
que contribuye bastante la decoración en cuanto 
a los cuadros y las paredes de nichos que tiene 
"Lucia" como paredes con esculturas de muy 
buen gusto desde mi punto de vista.. y algunos 
cuadros cstc ... mcxicanos y al mismo tiempo un 
poco modernos. que son algunos cuadros de papá 
y eso también les da vista. pues. acogedora a la 
casa. Los espacios son cómodos la mayoría de 
ellos .. la presencia de la madera la hace todavia 
más acogedora, la incomodidad de la madera es 
el ruido. el ruido que hace con el cambio del 
tiempo y el que hace al ca.minar por ella 
(escalera). Hay algunas puenas que de acuerdo 
al estilo rústico rechinan al abrir y cerrar la 
puena y pues yo creo que es pane del folcklor de 
la casa o de la cccidia de no ponerle tantito 
accitito. este... generalmente cuando llego a la 
casa después de picar el botón para que se abra 
la reja (control remoto desde el carro para abrir 
la reja). subo las escaleras de la entrada y 
generalmente tengo algo que poner en la cocina. 
mi tcnno. o una taza que traía en el carro. o si no 

· \'OY a dejar algo,. voy a recoger algo para comer o 
para tomar entonces mi paseo ordinario es entrar. 
abrir la puerta con un poco de dificultad, porque 
la chapa esta media... Ja llave no entra bien y 
luego entro directo a la cocina y para eso hay que 
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subir 2 escalones. dar una vuelta a la izquierda y 
llegas a la cocina o dejo o hago lo que tengo que 
hacer, generalmente dejo los focos prendidos y 
subo las escaleras, con bastante ruido abro la 
puerta del cuarto de la tele y me dirijo a mi 
cuarto donde en la canla aviento lo que traiga,. mi 
saco. mi chaqueta, los zapatos, los libros, y a 
"Franky" (traductor electrónico) y todo. Yo creo 
que los espacios que nlás utilizo de la casa son 
obviamente m.i rcciunara,. que en ella si tengo. si 
hay una serie de elementos que son muy mios .. no 
tanto de Lucia... el mobiliario si es de Lucia pero 
los adornos del tocador son mios y eso hace que 
el espacio sea más propio. Otro de los espacios 
que uso mucho es la biblioteca porque ahí hago 
las tareas y ahi tengo todo mi material 
bibliográfico y de notas que necesito y en esas 2 
habitaciones es donde paso la mayor pane del 
tiempo. La tercera habitación vendría siendo Ja 
cocina y después el cuarto de tele,. que no lo uso 
mucho más que en el sofá grande para que,. en las 
noches que llego mientras estoy haciendo mi 
ritual para la cara (limpieza). me siento en el y 
me sirve excelente para ver la tele y estar a la vez 
parada ahí. moviéndome entre mi cuano y el 
baño y el cuarto de la tele. ¿Hay al&ún objeto 
que te 1:uste? Creo que si. la casa tiene objetos 
muy bonitos y de muy buen gusto. en el cuano de 
Lucia están los retratos de las fotografias 
antiguas de la familia y las fotos son bonitas y 
los portarretratos más. y eso le da un t~uc muy 
panicular que Lucía había soñado desde siempre 
junto con el jarrón azul grande. con los alcatraces 
de seda y la lámpara "tifany.. esa o como se 
llame. que le da al cuano de Lucia un estilo 
muy ... muy del cuano de abuelita. .. antiguo. 
bonito. y al mismo tiempo mod.emo por los 
cuadros que tiene y las lámparas. Otro de los 
objetos que me gustan mucho es el cuadro que 
est:i entre la cocina v el cuano de lavandería. es 
un cuadro chiquito d~ un jarrita y unos ajos .. muy 
bonito. y este me gusta mucho verlos mientras 
estoy comiendo. Otros de los objetos que me 
gustan son los cuadros de la sala. y el conjunto 
de cuadros de la sala es muy bonito. de la pared 
grande del sofá y enfrente de ella. donde esta el 
nicho también es bonito. Aunque todavía le falta 
terminarse.. la sala también es un espacio muy 
acogedor. muy cómcxio para oir n1úsica y para 



atender una visita y platicar cómodamente con la 
brisa que entra por la ventana. y c1 cigarrito es 
muy importante. este ... ot.ro de Jos objetos que me 
gusta mucho es el cuadro de la calabaza. un 
cuadro muy grande que está arriba del bufctcro 
de madera. el cuadro tantbién lo pintó mi papá y 
me gusta mucho y hay otro cuadro y un jarrón 
gordo que CS1á en uno de los nichos del comedor. 
El espacio del patio es muy cómodo en verano 
porque es fresco y se siente muy abieno aunque 
esté chico, entonces es un espacio que puedes 
disfnltar mucho para pasar un rato leyendo. o 
tomando un "dayquiri" o conversando con 
compañia~ la casa gcnc:ra1mcntc se mantiene 
ccn-ada porque somos nosotras 2 y ya. pero 
cuando viene gente es muy bonito ver como se ... 
abrir la puerta que comunica del comedor al 
patio o al jardín. esa puerta le da mucho ampHtud 
a la casa y permite que corra el aire muy 
agradable y las caninas le ayudan mucho a 
mantener el estilo y a darle ventilación y un 
ambiente agradable; disfnlto más la casa cuanto 
tiene las ventanas abiertas pero generalmente 
están cerradas porque se llena de polvo. dice 
Lucia. Otra de las cosas que me gustan es que 
sobre mi buró puedo tener mis libros y mi reloj. y 
el teléfono. cosas que me son vitales. para 
dcspcnarmc. para donninne y el telcfono pues no 
se diga. desde hace un par de meses tengo una 
cajita donde guardo unas bolas plateadas para 
reducir la tensión. se han quedado en la 
chambrana de la ventana; el color verde de las 
cortinas de mi cuarto me encanta v me encanta 
más cuando es oscuro. cuando p~cdes dormir 
hasta tarde la cierras y no te das cuenta de la 
hora~ también me gusta esta mona orando 
(lámpara de la estancia) esta campcsi= esta 
bonita y algunas litografias pero no todas; creo 
que a la casa le faltan algunos detalles y creo que 
tiene otros de relleno~ como Lucia la ha ido 
annando poco a poco cualquier cosa que le 
regalan las va poniendo mientras ella puede 
adquirir lo que ya ha pensado. pero en realidad la 
casa fue pensada desde antes. siquiera de 
adquirirla. Lucía la compró y ya viendo las 
proporciones de la casa la pensó muy bien y tenia 
una serie de proyectos de realizar en ella en 
cuanto al diseño v la decoración._ v esos 
proyectos los ha ido .;,,ncretando. todavía Íc falta. 

pero se nota que ha. que no se ha apresurado en 
adornarla a su gusto. con el objetivo de a.domarla 
a su gusto. por eso es algunos espacios se ven 
como adornos que no vienen aJ caso y es 
sencillamente porque están de relleno mientras; 
es impresionante ver corno Lucía tenía planeada 
la casa y como la ha ido concretando tan 
exactamente a su gusto y considerando el buen 
gusto que tiene en este estilo. que ella ha querido 
hacer como su propio ambiente que disfruta 
mucho; sin embargo yo no tengo muchas 
posibilidades de poner cosas. mucha libertad de 
adornar la casa a mi gusto porque no es mi casa. 
entonces no voy a invenir en algo que no voy a 
usar en un buen tiempo para ponerlo ahí 
mientras. no. entonces lo único que puedo poner 
es mi material ~· la presencia dc1 material a,."Uda a 
scntinne a gusto mientras trabajo y no tenerme 
que trasladar de una panc a otra sin tenerlo todo 
a la tnano justamente por eso tengo el escritorio 
lleno de papeles. es así como yo me siento 
cómoda " adonde vo va\.·a un cenicero me 
acompañá. tengo trc; ccni~ros uno lo compró 
Lucia<> el otro lo compré yo y el otro me lo regaló 
Dona Mary (la Sra. que les ayuda en el asco). Si 
tuvieras la posibilidad de cambiar aleo. ¿que 
cambiarías? Creo que me gustarla poner un 
escritorio pequeño en mi cuarto con luz blanca o 
una lámpara de luz blanca en la biblioteca 
porque cuando trabajo la luz que tengo es una 
lámpara pequeña de escritorio que no me da 
mucha luz y el foco de arriba. y mientras estoy 
trabaj3Jldo escribiendo en la computadora las 
luces me dan sombras sobre el material. entonces 
si yo tuviera una 13.tnpara de luz blanca yo creo 
que más que cambiar agregaría. ¿Y en otra 
irea-? tal vez en mi cuano cantbiaria el orden del 
closet y las camas. porque cuando entras a mi 
cuano. la luz del cuarto de la tele entra 
directamente a mi habitación y cuando voy a 
donnir hasta tarde. que son pocas veces~ tengo 
que tener la precaución de cerrar las persianas 
del cuano de la tele porque no donnirnos con las 
puertas cerradas. entonces. en invierno donnimos 
con las puert<is abiertas porque el calentador esta 
aquí en el cuano de la tele y si cerramos las 
puenas nos congelamos. entonces tengo que 
tener. tengo que acordarme de cerrar las 
persianas del cuano de la tele para que en la 
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maAana no me dcspienc la luz; entonces si el 
closct estuviera del lado del tocador y poner las 
dos camas en la otra pared y asl podrian las dos 
camas disfrutar del aire que entra por la ventana 
que ~ yo creo que al revés, )ºO creo que ese 
seria el principal canibio, pero no me es vital; 
hay clima. 

La cocina es chica pero muy cómoda, 
tienes todo a la mano cerca. no te tienes que 
parar. La lavandería también es muy práctica, es 
muy práctico el burro de planchar porque no 
quita espacio porque está colgado, pero al mismo 
tiC111po da flojera cada vez que planchas, porque 
tener que bajar el burro, abrirlo y todo no? 
porque en mi casa. en casa de mi mamá. siempre 
el burro de planchar está abierto o sea nada más 
de que conectes la plancha y ya. 
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APENDICE 2 AL CAPITULO VI. 
aplicación de la teoría del diseño 

Para la recopilación de los datos. se 
pretende utilizar la cntrc\!'isla y la obscn-aci6n de las 
respuestas de los habitantes del sitio y de los 
estudiantes del taller de proycc:tos. asi como el diseno 
de act.htidadcs que rcali7..arán los mismos gn.ipos. 
como el dibujo de su comunidad ,. el diseno de 
elementos comunitarios en fonna parlicipativa. 
FASE A: TRABA.10 DE CAMPO; 
RECOPILACION DE INFORMACION(Ver 
diagrama metodológico adjunto bloques A I A2 A3) 

La estructura de recopilación de la información se 
di'\idirá en tres instrnmcntos: 

Al) En~istas cstrncturadas parcialmente que serán 
ordenadas mediante un formato de acopio para 
estudios de caso (Ver fase b) con el fin de someterlas 
más tarde a ""un análisis fom1al. en el cual se 
conccptualiccn los tipos de acti\·idad y los patrones 
de su aparición se cua.ntificarán v estudiaran con el 
fin de detcrntinar su covarian7..a·". (Wittrock. M.C. 
La investigación de la cnsci\an7.a J. Paidós educador. 
Espada, 1989, p.99) 

A2) Recopilación de dibujos del barrio y Ja vivienda, 
hechos por los habitantes~ para establecer un análisis 
comparath·o entre la narración y las imágenes que se 
proyectan en los dibujos. Estos dibujos serán 
recopilados en el "fonnato de acopio para estudios de 
caso". 

A3) Análisis de la cstrnctura visual del lugar. usos 
de espacios privados y públicos y relaciones entre 
habitantes; con el fin de establecer unai base de 
comparación entre lo que observan Jos investigadores 
Y lo que obtienen de entrevistas y dibujos de los 
habitantes. 

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 
GENERAL DE LA ENTREVISTA (bloque Al) 
SECCION 1. Relativa a la organi;r..ación espacial 

del Barrio. 
SECCION 2. Relativa a la organi7..ación de la 

vh,rienda. 

Cada sección consta de varias subscccioncs que 
tratan de entender algún aspecto del problen1a. 
Enseguida se describen detalladamente las 
subsccciones con la temática general que abordarán. 

Metodología del trabajo: Propuesta de 
participativo en los casos de estudio. 

Hay que aclarar que las preguntas serán 
estructuradas en el momento de la entrevista para 
ajustarse al contexto panicular del caso. 

SECCION 1.- LA ORGANIZ.ACION ESPACIAL 
DELBA-10. 
SUBSECCION IA. Descripción del lugar 

l.A.I Limite• y puntot1 mú lmportanlH del 
barrio; con el fin de entender esferas de acción 
cercana y lejana. estructuras urbanas o c.dificacioncs 
que el habitante considere puntos imponantcs de su 
colonia. así como limites territoriales de la zona. 

1 .. A.2 Recorridos en el lua;ar; para entender las 
zonas de concentración de recorridos y ejes de 
relación entre lugares para hacer un análisis cruzado 
de esto con la estructura geométrica derivada de un 
análisis de la forma '\"isual del sitio. (FASE AJ) 

1.A.3 Lua:arcs de Reunión; con el fin de ver si 
existe una correlación entre los lugares de reunión. 
los "puntos más impon.antes del barrio" ,. la 
estrnctura geométrica del sitio. ~ 

SUBSECCION IB. Signific.."lción del "lugar 
urbano" 

l.B.1 Zonific•ción del Barrio. con el fin de 
entender la forma en que se "segrega" el espacio en 
la cstrnctura urbana asi como los patrones de uso v 
los territorios que configuran el lugar (grnpos dcnlr~ 
del grupo)_ 

1.B.2 Elcmcnlos que hacen diferente al barrio. 
(Identidad) Se busca C:\."Plorar acerca de Jos patrones 
de identidad en la zona y como estos significan para 
el habitante. Una técnica de análisis asociada a este 
aspecto es la de formar "constelaciones de atributos .. 
para el objeto (Ekambi 1974) con el fin de entender 
la fonna en que el grupo percibe significath.·amcntc 
el entorno. 

1.B.3 Historia Colecti,·a. Con c1 fin de buscar 
relaciones entre la fonna de tenencia del suelo • nivel 
de profundidad (y antigüedad) de las relaciones del 
grupo y el significado del espacio urbano desde la 
perspectiva de los habitantes. 

SECCION 2. LA ORGANIZ.ACION DE LA 
VIVIENDA 
SUBSECCION 2A. Descripción de la casa. 

2.A.1 Zonificación de la ca•a y ocupantes~ para 
entender la fonna en que se construye una imagen 
mental de las relaciones fisicas en el lugar. 

2.A.2 Si1:11incado de los lu¡:ares.. formas ,. 
objcto5. En paralelo a A.1 .. buscar si la definició~ 
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del lugar tiene relación con la ccrcania emocional 
del habitante hacia 7.onas u objetos concretos de la 
casa y entender como funcionan scniánticamenle las 
cosas en la definición del lugar personal. 

SUBSECCION :ZB. Prefiguración de la Casa. 
2.B.I lde .. prevl .. , -mcaclonea al luaar 

ori&inal. Hemos adoptado parcialmente el formato 
de entrevistas de Vlctor M. Ortiz (1989: 137-147) 
por considerar que establece una secuencia que se 
comprende fácilmente y facilita el que se integre a 
una nanación histórica una delimitación conceptual 
que es de utilidad para esta in"·cstigación. Se buscan 
identificar Cucnlcs de origen a los patrones fonnaJcs 
existentes. 

2.B.2 Cu• de Infancia -Casa softada. Por 
considerar que la casa de infancia tiene una 
influencia muy grande en la fonna en que el 
habitante configura su lugar (Bachclard. 1960) y así 
mismo los modelos de un lugar desc."ldo. 

SUBSECCION :ZC. Niveles de intimidad ~
significación. 

2.c .. 1 Luea~• p•r• uso personal. como se 
configura. con que objetos. porque esos, con10 se 
disponen. que representa la habitación o el lugar en 
la casa. 

2.C .. 2 Lue;ares para UM> cole-cth,·o. se trata de 
responder a los mismos intcrrog."lnles de C. l para 
observar la relación que hay entre la adecuación a un 
esquema de relación usual y la invención de patrones 
de respuesta y en función a que ,,·ariables se 
presentan. 

2.C.3 Relación de la zona con la conlia:uración 
del amueblado. Para entender si existe alguna 
conexión enuc el nivel de intimidad y Ja moñologia 
del lugar. 

SUBSECCION 2D. Relación entre casa y barrio. 
2.D .. I ln1caración casa al barrio. Se ofrece 

infomlación sobre como se considera el habitante en 
el barrio (como pane de la con1unidad o como un 
ex:trarlo)y como entiende Ja relación de su vivienda 
con respecto a las otras: si la casa ha sido constrnida 
en un proceso de identificación paralelo del 
habitante con la zona. cómo responde la casa a ello. 

2.D.2 Elemento" que intca:ran la ca•a al barrio. 
Identificar Jos pauones que se consideran con10 
"típicos" de la zona y hacer un análisis paralelo con 
Ja forma visual de los "'lugares más impon.antes del 
barrio". 

2.D.3 Límitett de la esfera de acción personal -
territorio apro11iad,rPara entender la fonna de 
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interacción entre casa y barrio y las barreras a la 
privacidad. 

DIESCRIPCION DIE LA RIECOPILACION DE 
DIBU.IOS HECHOS POR LOS HABITANTES. 
(bloque A2). 
Los dibujos que los habitantes hagan de su barrio y 
,·ivienda se harán preferentemente cubriendo tres 
aspectos: 
A. Descriptivo de zonas. limites. usos y objetos 
B. Elementos que definen la identidad de Ja zona y la 
casa. 
C. Casa y barrio de la infancia y de los suci\os. 

Nota: En algunas experiencias anteriores nos hemos 
dado cuenta de que el dibujo aplicado 
simultáneamente con la cntra·ista resulta como un 
rcfor.t..ador de Ja narración~ como no tenemos la 
seguridad de que semánticamente casa y barrio sean 
entidades discontinuas. es preferible que el propio 
habitante al dibujar la descripción de su ~ 
~. trace los limites de esferas de acción por si 
mismo. 

FASE B: ORDEN V PRIMERA 
INTERPRIETACION DIE LA INFORl\IACION; 
FORl\IATO DE ACOPIO DE DATOS PARA 
ESTUDIOS DE CASO EN AULA V EN CAMPO. 
(Ver diagrama metodológico adjunto. bloque B 1) 

El instrumento de acopio de datos es una 
hoja donde pcriodicamente se lleva un registro 
minucioso de los acontecimientos en el lugar de 
estudio. (Ver hojas anexas a este documento). 

Pensamos que es de utilidad para ordenar los datos 
derivados de los casos el que se lleven por separado 
dos clases de registros (estn..1eturalmen1e similares) 
uno para el estudio de caso en el aula que mida las 
respuestas del gn..1po y su contexto; para observar los 
fenómenos relacionados con el proceso de 
ense1lan:za· aprendi7.aje. y otro para el estudio de 
casos en comunidad que obscn.·c de cerca los 
procesos relacionados con la construcción del lugar 
desde la pcrspccti,·a del habitante. 

La consideración de las introspecciones de 
los investigadores sobre Jos fenómenos observados es 
muy imponante y por ello proponemos que la hoja 
de acopio de infonnación contemple tres secciones: 
Kc:ción •) dedicada a la descripción minuciosa de 
los acontecin1ientos. Con fecha. Jugar y condiciones 
de la observación. 



eección b) una donde se propongan interpretaciones 
posibles a la descripción por la "''ª del análisis de los 
objetivos contra las acti1udes. por las relaciones 
interpersonales o simplemente dcri\:ados de 
introspecciones sobre el proceso cognoscitivo 
implicado en los hechos. 
eecci6a e) donde se hag.'l con un margen de 
periodicidad más amplio una ra-isión critica de los 
hechos e interprelacioncs para valorar la 
congruencia de los datos con las hipótesis de la 
investigación y detectar •sesgos• que puedan 
relacionarse con •rugas de infonnación• que hagan 
tendenciosas las respuestas o inuospccciones de las 
que se dude o que resulten poco confiables como 
inlerpretación de lo que pasa. En este caso. la falta 
de confiabilidad est..-í relacionada con una 
incongruencia de lo que se interpreta con la lógica 
interna del sistema de hipótesis de la in,·cstigación. 
con una irrepctibilidad de lo interpretado en 
condiciones similares de observación hechas en otro 
momento. etc. (Guba. E. Criterios de credibilidad en 
la investigación O..'lturalista. Akal. Espafta. 1985. P. 
IS7.) 

Las hojas pueden organi7 .. arsc en un "diario 
de c:ampo". Para la organi7.ación de la información 
se plantea el uso de computadora para su captura. la 
organización de ésta. se hará tratando de 
conelacionarla con tres conjuntos que representan 
fonnas de presentación de la información: 
•) mediante un registro fcch.'ldo donde se presente la 
información en su secuencia de recopilación. 
b) relacionándola con los nombres de los 
participantes en el estudio de caso y con ~·entos 
relC\.'antcs. 
e) relacionándola con temas generales del modelo 
teórico en desanollo. 

Esta organi7.ación se conseguirá creando un 
"árbol" de directorios en la memoria de la 
computadora. 

Se asume que est.., estructura es muy 
redundante ya que un mismo archivo puede aparecer 
hasta tres ,·cces o más en el árbol de directorios~ sin 
embargo. ésta redundancia es necesaria ya que por la 
cantidad de información que es posible recopilar en 
este tipo de estudios. la presentación de la misma es 
fundamental a la hora de establecer una 
interpretación global o una evaluación sumaria de la 
in,·csligación. 

La relación de ternas generales para el 
subdirectorio por "concepto" se estructurará a panir 
de las hipótesis de la investigación planteadas en el 
protocolo. no obstante. creo posible un refinamiento. 
cambio o aumcnlo de las hipótesis. por lo que la 
organi7..ación del subdirectorio sólo está parcialmente 
definida. 

FASE C. ANA.LISIS DE LA INFORMACION 
(Ver diagrama metodológico adjunto bloques C 1. 
C2. C3). 
Para el análisis de esta información se pretende 
trabajar en tres fases que seguidamente se describen. 

BLOQUE CI) Identificando los "objetos de 
ccntramiento" en el análisis de la entrevista ,. 
aplicando la técnica de •constelación de atributos.;. 
definiendo el "perfil psicosociológico" de estos como 
clemenlos estructurantes del sitio. 

BLOQUE C.2) Relacionando las series de dibujos 
con el primer nivel de análisis (bloque CI} a panir 
de la •seriación de lendencias en la configuración y 
en el trazo" (Narváez. 1994)~ con1parándolas con et 
análisis de la forma ,.¡su.al del sitio para identificar -
como lo hemos hecho parcialmente- ·variables 
presentes en la imagen del lugar que detemtlnen la 
m.anera en que el habitante lo organiza para usarlo. 

BLOQUE C3~ Conelacionando las dos series de 
análisis con la estructura "·isual ,. tratando de 
obscr"'ar paralelismos entre ambas. Se ha hecho un 
estudio piloto en este sentido. que prefigura un 
insuumento de análisis de la infonnación que se 
di";dc en tres secciones generales: 

C3 .1 ~triz de la estructura visual de lugar 
C3.2 Matriz de la estructura territorial del lugar. 
C3 .3 Análisis de la estructura sociofisica del lugar. 

FASE D: TRABA.10 DEL TALLER DE 
PRO'll'ECTOS. PROPUESTA DE CONTENIDO 
DEL CURSO; CONSIDERACIONES 
METODOLOGICAS PARA LA 
INTERPRETACION DE LA EXPERIENCIA. 
(Ver diagran1a nlctodológico adjunto. bloques O 1. 
02). 

BLOQUE Dl)Como complemento a las 
actividades descritas con anterioridad se pretende 
desanollar como actividad del taller de proyectos en 
la maestria el diseno de equipamiento comunitario 
en el sector que se está analizando. para ensayar y 
hacer un seguimiento de esto como experiencia 
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educativa y adoptando criterios de panicipación de la 
comunidad. 
El grupo de alumnos del taller está integrado por 
cinco personas. tres de ellos docentes universitarios; 
se han hecho los primeros acercamientos a la 
comunidad y nos hemos dado cuenta de que hay una 
organización de "·ccinos que depende de la parroquia 
del lugar cspccificamcntc de un depanamcnto que se 
denomina •pastoral social• que dirige el párroco y 
que agrupa grupos de jóvenes. niftos y ancianos. 
puede ser una buena estrategia el que se organice el 
taller en torno a esta entidad de la parroquia ya que 
ellos han emprendido por su cuenta - según nos dijo 
el párroco- obras de acción comunitaria, por lo que 
ya tienen una organiz:ación de trabajo hecha. En 
estos acercamientos preliminares se ha planteado 
como posibilidad el que nuestro grupo de macstria se 
inscriba como asesor de la pastoral social para 
intercambiar la fonnali7.ación del proyecto de 
equipamiento comunitario por la experiencia de 
aprendizaje del trabajo con la comunidad. por lo que 
se ha decidido como estructura preliminar de un 
taller de proyectos la siguiente. que cubre cuatro 
fases generales de trabajo. 
l. Información general al grupo de taller. 

A. 1 Introducción general. 
A.2 Aplicación de esquema Metodológico y 

técnicas de trabajo 
A.3 Implicaciones del diseno panicipativo en la 

construcción del lugar. Acercamiento al caso de 
estudio. 
11. Estudio del sitio y análisis de la información. 

B. I Análisis de la forma visual del barrio. 
B.2 Entrevistas y dibujo de los habitantes. 
B.3 Análisis de la estructura sociofisica del barrio. 
B.4 Análisis de la vivicnd..11. 

B.5 Análisis de la estructura sociofisica de la 
,;vienda. 
111. Discrlo de equipamiento comunitario. 

C. I Detcnninación de necesidades a cubrir 
(primera junta con usuarios) 

C.2 Determinación de zonas de intervención al 
barrio (segunda junta con usuarios). 

C.3 Análisis y esquemas ";suales en la zona. 
C.4 Organización de un taller de proyectos en 

panicipación. (tercera junta con usuarios). 
IV. Evaluación conjunta de proyecto. 

0.1 Sección de critica y alternativas para el 
rcdiscilo (cuarta junta con usuarios) 

D.2 Presentación de proyecto a usuarios. 

BLOQUE D2) A pesar de que dentro del 
taller que se proyecta establecer para el disc1'o 
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participativo de elementos comunitarios. se 
contempla una amalgama de la pcdagogia y la teoría 
de la organización del lugar~ la observación por 
separado de los fenómenos puede ser práctica a la 
hora de C'\o'aluar el conjunto de la infonnación. 

El análisis de caso en el aula pane del 
supuesto fundamental de que es dificil aislar 
anificialmcntc las variables que intervienen dentro 
del proceso educativo para •manipularlas• por 
separado. ya que las intenelacioncs entre ellas no 
siempre pueden considerarse causal mente 
unidireccionales. y esto puede afectar la 
consideración básica de dependencia o 
independencia de las ''ariables. Por ello es nuestro 
punto de panida la consideración de una 
interdependencia compleja que se centra en el 
•medio ecológico• del aula (alumnos, docentes. 
ambiente. clima de clase. relaciones de grupo. planes 
de trabajo. objeti'\o·os. curricula oculta, etc.) 
considerando como datos valiosos de trabajo Jos 
deri,·ados del componamiento aparente y de los 
significados internos de los procesos de intercambio. 
Por e1 momento, esta in,·estigación "'ª a panir de los 
supuestos del paradigma ecológico, y se atiene a sus 
metodologías y limitaciones (PCrez Gómez. .. A. 1985: 
122-135). 

Los grupos de datos obscr..-ablcs y los 
derivados de inferencias in1crnaJi7.adas se van a 
agrupar provisionalmente en tres tipos: variables de 
intercambio de inforniación. variables situacionalcs ,. 
variables cxpcricncialcs considerando tres niveles d~ 
interdependencia de la infonnación: a nivel del 
grupo (m3..""'-imo conjunto). a nivel interpersonal y a 
nivel intrapcrsonal; siguiendo de cerca el modelo 
semántico contextual de Tikunoff rrikunoff. 1979). 

Como una reflexión personal sobre este 
modelo se discriminaron datos en tres grupos 
generales. que in1plican el conjunto parcialmente 
independiente que vamos a llamar •medio de 
desarrollo de vivencias en el aula". dentro de este 
gran conjunto coexisten tres clases de sistemas de 
variables: relativo a la configuración del espacio de 
cnseftanz.a .. a las tareas desarrolladas en el aula ,. a la 
estructura social del grupo. Por la orientación-,.. los 
objetivos de esta investigación. el análisis no sólo se 
cent.rara en Ja definición de la "ecología interna" de 
cada grupo de variables. sino en las interrelaciones 
que se presenten entre los grupos principales, 
tratando de responder, que implican las 
correlaciones, cómo se establecen y si existe una 



correspondencia. al nivel de la fonna de 
organización de las variables. en los grupos. 

Considero que es imprescindible el auxilio 
de una descripción copiosa de los sucesos en el aula 
y para ello la boja de registro de las scc:iones de 
trabajo lic..'ada pcriodicamcnte es muy eficaz. 

Por la natumlcza del problema y por las 
necesidades inherentes al •pa.radi.gma• en que nos 
apoyasnos. es a>n'\o-enicntc plantear como estrategia 
de investigación el hac:cr una •observación 
participante• dco;dc dos perspectivas: por un lado la 
del coordinador del taller de proyectos y del ouo lado 
la hecha por un alumno del grupo que opere como 
•monitor• desde: la pcrspecth-a de los alumnos. Para 
evitar en lo posible la existencia de •sesgos• en la 
infonnación. propongo por el momento que el 
monitoreo del alumno se mantenga fuera del 
conocimiento del grupo. ya que esto cambiaria el 
status y el rol del •monitor• frente a los alumnos. La 
esttategia usada dentro de: los talleres autogc:sth.-os • 
de rotar et rol de inonitor entre los miembros del 
grupo. por el momento me parece inadecuada. ~·a que 
el conocimiento de que se está monitorcando la tarea 
afecta el dcsanollo •narurai- de la misma. Por otro 
lado he observado que esta estrategia puede dificultar 
el observar objeti'\o·os latentes. como la •curric:ula 
oculta• que determinan grandemente el 
funcionamiento del gnapo. Por el momento pro(K)ngo 
una organización de grupo que contemple el papel de 
coordinador- informador en la persona del docente. 
el monitor en un alumno y ta responsabilidad de 
organizar y transfornmr la inf'ormación en et grupo 
en su conjunto. (Diaz Barriga A. Tarea docente. 
UNAM. 1993. P.48). 

285 



APENDICE 3 AL CAPITULO VII. Cuadro de analisis caOI 

A) Procedlmlcalo de Alláliaí .. 

El cuadro que se pi'CS1Cn1.a a continuación 
fuc elaborado haciendo un par de listas: una con las 
fucntcs de infonnac:ion y la ocra con el proclC9'0 
-lógico. Se hizo una correlación entre ambas 
pmtie- de las .-.:esidadcs de información 
bibliográfica y dDl:Umcntal para o:adil paso del 
mttodo. 

Se encontró que a panlr de la fase de 
aU!isis de la infonnacion en la mctodDlogla. el 
cnúdo del Dujo de la información se rcvcnla de la 
mctodologla al marco teórico. 

La red de rclacion que resulto de este 
proceso era muy dificil de leer. por lo que se presentó 
la información en fonna de matriz. donde se scftala 
la dircccion del Dujo de información en las casillas 
en que se encuentra una relación. (''Cr cuadro CAOl 
anexo). 

B) lalel'l'ret•cl"- del cuadro de -álilliL 
Se encontró que el cuadro tenia 

moñolog.la general apro><imadilmcntc así: 
una 

mctodologla }f Ma?!&idl] 

fuentes de 
infonnación 

Esto indica que las fuentcs de infonnaci6n 
ncccsarias para el procc50 metodológico son unas 
cuantas conc:cntradas en temáticas especificas: 

a) rclacíon arquitcctura-culrura 
Rapopon 

b) estructura simbólica del Hábitat 
Ekambi·Bachelard 

e) proceso de di:sarrollo de la noción de lugar 
Muntaftola 

Y que el instrumento -más utili.7.ado en la 
metodología es el formato para acopio de datos e 
inuospcccioncs (Bloque BI metodología). . .. 

Estas obsen-acioncs indican la postbahdad 
de que al detcclar la bibliografla básica para el 
proceso metodológico ésta se facilite a los _grupos de 
uatiajo desde el inicio del taller. para opUnuzar las 
llCQCSidadcs de información~ y en paralelo saber qué 
fases son más criticas y cuales instrumentos han de 
utilizarse de manera más continua. por lo que 
demanden que el alumno los conozca a fondo. 
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Por otro lado, se pudo obscn·ar que esta 
forma de análisis puede scr,,.ir como un instrumento 
de cMaluacion de la investigaci.;>n. ya que delceta los 
sesgos idcologicos de la misma; las correlaciones al 
conccnuarsc en unas cuantas fuentes de información 
indican que la im."CStigacion "" movenl sobre una 
esfera de conocimiento restringida '1" que la 
metodología discftada pano el esiudio es coruccucntc 
con ello. 
lo cual hace explicita una posible rcspucsl.a: 
El marco ideológico del investipdor dctcnnina la 
forma de organiz.acion de la información y la 
mctodolosia de uabajo. ~ hipblesis surgen del 
marco idcolbgico y "" solucionan a partir de la esfera 
de c:recncias del iin-cstigador. 
C) ae-1..- y evalu.cióll del -álllli .. 

La utilidad de este proceso estriba en 
optimizar el conocimiento de las fuentes de 
información primarias. pudiéndose programar por 
etapas y dct.enninando fcchaS criticas en el cuno o 
en los talleres de uabajo. La información se puede 
condensar y así facilitar el é¡uc se rn-iscn más 
enfoques. La imponancia de csao en el proceso de 
cnscllat=l-aprcndiz.ajc es c-idcnte. 

En cuanto a la progr.unac;on de un cuno. se 
puede dar por etapas la bibliogralia básica o discflar 
dinámicas de trabajo que impliquen el conocimiento 
práctico de los temas cspccíficos. Eslo último puc:dr: 
tener ventajas ya que im·olucrar acth."idad-lcctura 
puc:dr: reforzar el proceso educativo. 

Por ouo lado puede ser úúl que ""' discften 
dinámicas de este tipo cuando se trabaje con los 
"'ccinos. de modo que se pueda in,.·olucrar en el 
proceso de análisis a gente no especializada pero 
interesada en su entorno. 

Dentro del rnan:o ideológico de CSl3 
investigación. se hace énfasis en que CS1aS 
acth.;dadcs; se concentren en lo critico. abscn:acional 
y actividades de •constrw:ción• de sitios 
comunitarios. 

Surge como una cuestión imponantc de este 
análisis el problema de dar suficiente libcnad 
idcológica a los pmt.icipmtes en los grupos 
operativos. Ya que si se considera que el marco 
ideológico de los in,·cstigadDrcs puede hacer que el 
proceso de investigación y la orpniz.acion de la 
infonnacion sea muy diferente; he pensado que 
inuod:ucir una acti'idad de •plantc:amientos 
idcologicos del grupo opcrati,·o" como pa50 pr.,.;o al 
inicio de los uabajos del cuno, puede dar pie a 
organizar la infonnación espc::cialmcntc para la 
experiencia~ lo cual puede ser bueno para el proceso 



di: cnscllanza-apn:ndizajc, ya que vincularla má• el 
u.bajo a 105 intereses )" ~ncias do cada miembro 
dl:l &IUPD· 

Eaa misma dinUDica puede 9CMr en el 
......,_.,.......~do-quclos 
.._..,._ w &lDllácaeia di: .. i.Mlitat y ,iueaucn 

- pmpel--*- - el..-* U61isis prewio a la ---- En .... - Ul6lilás cid _,.,., 
td a''s""-e1..--odDl6simpuadc: 
~ - ~ Íllil en la evalud6n * la 
~; -úlil cn laplaaiftca:ióne ~ 
-~YP'~ ¡ .... ;baccT 

~ ...... --- - propic» ..-- • 
e~ Ul6ric:a y .._.. m6s ilpli- la ..,..ladón lk illf"onnaclóft y la aoma dl: decisiones. 
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