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Introducción 
El presente trabajo de investigación tiene como interés principal analizar si existe 

una relación entre habitabilidad, sostenibilidad y apropiación del espacio público. 

Esto desde una visión social y con base tanto en la geografía feminista como en la 

geografía radical o crítica y específicamente la geografía eco-crítica. El objetivo es 

determinar si la pertenencia sexo genérica y la edad tienen relación con la forma 

en que las personas habitan, usan y se apropian del espacio con base en un lugar 

geográfico determinado. 

Si bien se retoma la geografía feminista de Linda Mc Dowell (2000) como 

punto de partida para comprender la relación entre el ser humano y su entorno, en 

este caso la forma en que hombres y mujeres viven y experimentan el espacio de 

acuerdo a su sexo es diferente. Es necesario aclarar que el estudio no se basara 

en recalcar esas diferencias, sino más bien conocerlas para plantear una nueva 

forma de crear un espacio público más incluyente para todas las personas sin 

importar su sexo. Por su parte la geografía radical o crítica lo que aporta es la 

importancia que tienen los aspectos espaciales, históricos y sociales para el ser 

humano y su entorno. 

En cuanto a la geografía radical, específicamente se retoma la geografía 

ecocrítica de Antonia Casellas (2008), que tiene como fin último la justicia social. 

Establece que deben proponerse soluciones concretas y novedosas  a la crisis 

medioambiental. Además de ser una base muy importante para entender las 

premisas fundamentales de esta crisis. En la ciudad, la estructura urbana y social 

es el reflejo de los conflictos que existen entre los diferentes grupos sociales por el 

control y distribución de los recursos. 

El objetivo de enfocar el estudio hacia los jóvenes es porque se conciben no 

como simples informantes, sino como sujetos que aportan su conocimiento de la 

realidad desde su propia experiencia para la transformación de la misma, para ello 

se consideró fundamental dividirlos en dos grupos: En adolescentes de 15 a 19 

años y en jóvenes de 20 a 24 años, con la finalidad de conocer si la edad también 

es un factor influyente en la percepción sobre la habitabilidad del espacio y si es 

así de qué manera lo hace.  
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El estudio se realizó específicamente se enfoca en el deportivo La Colmena 

que es uno de los espacios públicos con que cuenta el municipio Nicolás Romero 

ubicado en el Estado de México.  

Los ejes de análisis de esta investigación fueron por un lado la edad y el 

sexo, el espacio público, la habitabilidad y la sostenibilidad. Cuya importancia 

radica en que permitieron conocer diferencias o semejanzas entre hombres y 

mujeres y entre los jóvenes de distintas edades. 

  El sexo-género es una característica socialmente establecida, en la cual la 

sociedad asigna roles, acciones y estereotipos definidos de acuerdo al sexo 

biológico con que se nace. En los jóvenes influye o determina ciertas conductas 

que pueden ser aceptadas, prohibidas o sancionadas, ya sea  de manera moral o 

legal por la sociedad. 

El tipo de espacio (público o privado) también es un factor que refuerza o 

atenúa dichas normas., las cuales reflejan la forma en que se debe entender y vivir 

el espacio. Aunado a ello, la visión imperante de quién construye el espacio 

acrecienta los comportamientos socialmente aceptables en él. 

En este estudio se considera que la habitabilidad y la sostenibilidad son un 

elemento que puede influir en el uso que las personas hacen del espacio público, 

pero también en las formas de apropiación. Al ser un espacio público, no puede 

existir una apropiación legal por parte de ninguna persona, pero si una apropiación 

simbólica.  

Lo que hace que un espacio sea usado y con el tiempo apropiado, tiene que 

ver con qué tan habitable es el lugar, es decir, qué tanto la población considera 

que es adecuado para permanecer o estar en él. La habitabilidad es una condición 

necesaria para que un espacio sea aprovechado al máximo y utilizado para el fin 

que fue proyectado y creado. 

Si bien existen indicadores establecidos para medir cada una de las 

dimensiones anteriores, en esta investigación se optó por conocer la opinión de 

los jóvenes con respecto a la estética, la comodidad, la seguridad y la utilidad. A 

partir de la experiencia personal que han tenido en el lugar. Sin embargo, no basta 

con conocer la opinión que tienen los jóvenes sobre la calidad de sus espacios, 
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sino que además es necesario identificar y analizar las relaciones sexo-genéricas 

que se llevan a cabo en el lugar para crear espacios más incluyentes para todos, y 

así ambos sexos cuenten con un espacio que les permita realizar las actividades 

que les gustan y que desean practicar, sin distinción alguna.  

En la actualidad muchos espacios públicos existentes no cumplen con el 

requisito de inclusión como un parámetro de la diversidad de personas mediante  

el diseño de espacios para hombres y mujeres. Una de las razones es que los 

espacios públicos cuentan con equipamientos y espacios diseñados para 

actividades históricamente masculinas, como los deportes y recientemente el 

ejercicio. Lo que se trata es de reconocer esas diferencias, no para fomentarlas ni 

reforzarlas, sino para diseñar espacios incluyentes que permitan que toda persona 

sin importar su sexo pueda practicar las actividades que dese.  

El énfasis de la tesis fue hacer la relación entre cómo un elemento de la 

calidad del espacio público como la habitabilidad puede influir en su apropiación.  

La apropiación como fenómeno social que permite la creación, conservación y 

cuidado del espacio público, del entorno y del medio ambiente. 

La idea consistió en identificar qué es lo que la población seleccionada 

pensaba sobre la habitabilidad del espacio público, así como su importancia como 

un elemento para la sostenibilidad ambiental, económica y social de los seres 

humanos con su entorno y con los demás seres vivos. Ello con la finalidad de 

dejar de considerarse como un simple requisito del espacio construido sino como 

un aspecto indispensable en la construcción de sociedades, ciudades y entornos 

sostenibles. 

Además de mostrar la importancia de crear espacios y ciudades más 

habitables, no sólo por compromiso legal, sino como una responsabilidad moral 

que tenemos todos los seres humanos que habitamos en los entornos urbanos y 

así crear las condiciones necesarias para impactar en la calidad de vida de la 

población, la cual genera beneficios intangibles pero perceptibles en la dinámica 

social del día a día, en la inclusión social y en la reconstrucción del tejido social. 
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El escrito se compone de cuatro capítulos, los cuales son el cuerpo teórico, 

conceptual, legal, académico de la investigación, que se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: 

El Capítulo I es parte del Marco Teórico-Conceptual, este fue nombrado “El 

espacio físico y su relación con lo social”, que a grandes rasgos expone la teoría 

feminista de Linda McDowell y su visión sobre la relación de la geografía con el 

sexo-género. Dicha disciplina hace énfasis en qué tiene que ver el género con el 

territorio. Además del planteamiento de Antonia Casellas con la geografía 

ecocrítica, que es un enfoque que trata de ser una base para el análisis de la crisis 

medioambiental y su vez ser el punto de partida para futuras propuestas de 

actuación particulares. 

En el Capítulo II llamado “La habitabilidad y la sostenibilidad del espacio 

público: Su configuración socio-territorial”, aquí se establecen los conceptos de 

ciudad, espacio público, habitabilidad, inclusión y sostenibilidad. Como parte de la 

continuación del capítulo II  se encuentra el apartado nombrado “La apropiación: 

Un proceso social más que una acción”, que pone de manifiesto su 

conceptualización desde diferentes posturas.  

El Capítulo III que se denomina “¿Qué sabemos sobre la relación entre la 

habitabilidad y la sostenibilidad del espacio público para su apropiación?”. En él se 

hace una descripción y análisis de algunos estudios relacionados con el tema o 

con alguna de sus variables. Asimismo se muestra la contextualización desde el 

ámbito internacional, nacional,  estatal y municipal o local, ello apoyado en la 

normativa legal e institucional vigente. 

En el capítulo IV se presenta el estudio de caso sobre el deportivo La 

Colmena. En éste se realizó la interpretación y descripción de los resultados 

obtenidos durante la investigación de campo, el cual fue fundamental para conocer 

la realidad estudiada.  

Finalmente se encuentran la discusión, propuestas y/o recomendaciones y 

conclusiones. La discusión es un intento de analizar la teoría y los resultados. 

Aunado a ello se muestran los hallazgos encontrados en la investigación, así 

como las propuestas y las recomendaciones para hacer al deportivo La Colmena 
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un espacio más habitable, incluyente y sostenible. Finalmente se presentan las 

conclusiones que dejaron la realización de este estudio. Se termina mostrando las 

referencias, es decir la bibliográfica y mesografica consultada, así como los 

anexos como el instrumento utilizado.  
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Justificación 
El fin último de esta investigación es establecer la importancia de la participación 

del Trabajo Social como una disciplina de las ciencias sociales, en la  

conformación de un espacio público más habitable, inclusivo y sostenible, 

mediante el análisis de las características de edad y sexo y la relación ser 

humano-naturaleza para poder hacer frente a las diversas problemáticas que 

aquejan a las comunidades y sus territorios, desde una visión ecológica e integral 

del espacio público. 

A través del estudio de cómo la habitabilidad y la sostenibilidad influyen en 

la apropiación del espacio público de la ciudad como entorno urbano. Por lo cual 

es importante mostrar la relevancia que tienen los jóvenes como grupo social, a 

partir de dos ejes fundamentales de análisis, la edad y el género. 

A pesar de que México cuenta con una gran riqueza natural, también 

presenta una gran degradación del entorno natural, una de las causas es el 

crecimiento urbano de sus ciudades, que demandan recursos y espacio disponible 

para vivir. Si bien esta diversidad natural ofrece grandes oportunidades de 

desarrollo en beneficio de todos los mexicanos, también conlleva una gran 

responsabilidad para su conservación. El desarrollo sostenible es uno de los 

enfoques que en los últimos años ha tratado de incluir el desarrollo de una nación 

para el aprovechamiento de su población de manera consciente y adecuada tanto 

de las presentes como las futuras generaciones. 

Ramírez (2004) afirma que la intensión primordial del desarrollo sostenible  

es crear un proceso que permita el desarrollo social de una manera en la que se 

conserven los recursos naturales para las generaciones venideras. Sin embargo 

para que esto sea posible es necesaria la participación de todos los actores 

sociales, tales como el estado representado por el gobierno en turno, la población 

en general, la sociedad civil, los organismos internacionales, entre otros. 

Uno de los factores que ha propiciado la degradación del ambiente natural 

es el crecimiento urbano, que ha depredado las áreas verdes en las ciudades, 

aunado a ello existen pocos espacios públicos. Esta situación se presenta  tanto 

en el centro como en la periferia de las ciudades, por la creciente demanda de 
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suelo para las actividades humanas, ya sea para la explotación de recursos 

naturales como para la construcción de vivienda o comercio. 

Con base en datos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU, 2015), 

en el mundo habita en las ciudades aproximadamente el 54% de la población total, 

misma que se estima alcanza los 7,000 millones de personas. En el informe 

“Perspectivas de la población mundial de 2014  de la ONU (2015), se señala que 

si bien en 1990 existían ya 10 megaciudades con una población de más de 10 

millones de habitantes, actualmente existen 28 alrededor de todo el mundo.  

Esto tiene graves consecuencias socio-ambientales, tanto en el medio 

ambiente como para todos los seres vivos, ello supone un gran reto para el 

presente siglo XXI. Las demandas actuales de la población urbana se centran en 

la vivienda, la infraestructura y el equipamiento urbano, el transporte y la energía. 

Brindar las condiciones necesarias y óptimas para vivir es un reto de las 

autoridades gubernamentales. Estas necesitan tener como prioridad la 

planificación y el reordenamiento territorial para crear lugares más habitables para 

todos.  

Por lo que al continente que le costará enfrentar más dichos desafíos es 

África, porque tendrá grandes gastos en temas de atención a la salud, empleo y 

educación en un contexto con cada vez menos recursos para hacer frente a la 

sobrepoblación y demanda de sus ciudades (Voz de América, 2014). 

Los países del tercer mundo o subdesarrollados ubicados principalmente  

en África, América Latina, Oriente Medio y gran parte del Sur de Asia han 

experimentado una rápida urbanización sin planeación. Esto se debe a una 

coyuntura de la política global que comienza a partir de la crisis mundial de finales 

de la década de 1970, donde se realiza una reestructuración de las economías 

que realiza el FMI hasta la actualidad (Davis M., 2007: 27). 

Un fenómeno que ha impulsado el crecimiento de las ciudades es la 

migración de personas de áreas rurales hacia las urbanas. Esta migración alcanzó 

su mayor auge en la década de 1970. Por lo que una gran cantidad de personas 

se asentaron sobre las periferias y/o terrenos desocupados que por lo general 

eran marginales y peligrosos. En esta misma época se registró el mayor 
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crecimiento de la población urbana mundial. Se ha producido en el tercer mundo  

un acelerado crecimiento, que ha absorbido a las comunidades hiperdegradadas 

de la periferia urbana. Aunado al desbordamiento de las ciudades ocasionado por 

su crecimiento horizontal, donde una gran cantidad de personas se encuentran sin 

recursos y por lo tanto no viven sino tratan de sobrevivir en la ciudad (Davis M., 

2007: 57). 

Algunos gobiernos metropolitanos como el de El Cairo, Bombay, Delhi y 

Ciudad de México, levantaron ciudades satélites para atraer y recolocar a la 

población en la periferia, sin embargo, estas nuevas ciudades simplemente 

absorbieron a la población procedente de las zonas colindantes, donde la pobreza 

urbana siguió creciendo (Davis M., 2007: 138). 

La gran mayoría de los proyectos de ciudades satélite fracasaron por la 

rápida urbanización y crecimiento urbano desordenado de los asentamientos 

humanos, lo cual dio lugar al nacimiento de grandes áreas metropolitanas 

conocidas como megalópolis, que engloban a dos o más ciudades. Si bien estas 

son aparentemente su administración es independiente, su línea divisora entre 

una y otra ha desaparecido por la mancha urbana. 

La pobreza urbana tiene su origen en la desigualdad, que se basa en la 

falta de acceso y participación formal a las oportunidades que ofrece la ciudad 

como espacio público económico-social, estético, ambiental y político. Donde a los 

pobres les resulta más difícil acceder a ellos, principalmente por el 

desconocimiento y de su existencia o por la ubicación (Castañeda y García; 2007: 

42). 

En épocas recientes han surgido actores sociales como las ONG´S y las 

agencias de desarrollo que están realizando acciones para minimizar o revertir las 

problemáticas urbanas, sin embargo, por la limitación de recursos materiales 

financieros y humanos sus logros se perciben sólo a escala local, lo que deja a la 

inmensa mayoría de la población sin elementos para hacer frente a su realidad y 

abandonada a su suerte (Davis M., 2007). 

Las áreas verdes urbanas son parte esencial para el funcionamiento de las 

ciudades, las cuales se encuentran en los espacios públicos y forman parte del 
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entorno urbano. Es en las ciudades donde gran parte de los seres humanos 

habitan y realizan sus actividades cotidianas, por ello necesitan de una 

administración adecuada aunada a una participación más activa de la población, 

que permitan crear espacios más habitables para todos. 

Sánchez (2009) afirma que las áreas verdes urbanas son todos aquellos 

espacios con vegetación que se encuentran en la ciudad. Su importancia radica en 

que brindan servicios y beneficios para la sociedad, a éstos se les conoce como 

servicios ecosistémicos, mismos que pueden clasificarse en servicios de 

regulación, de soporte y culturales, los cuales generan beneficios ambientales, 

materiales y sociales. 

Si bien el ser humano necesita de espacios privados para la vida íntima, 

también es indispensable contar con espacios públicos para la vida social que 

permitan relacionarse y convivir con los demás para su desarrollo físico y mental.  

Para satisfacer las necesidades humanas como la alimentación, la vivienda, 

el vestido, la salud, la educación, la recreación, entre otras, es necesario contar 

con las oportunidades educativas y laborales. Para ello la ciudad debe contar con 

la infraestructura y equipamiento urbano necesario, ya que al sentirse satisfechas 

con su entorno inmediato las personas se encontrarán felices y tranquilas para 

convivir las unas con las otras, respetando la individualidad de cada una. 

De acuerdo a ONU-Hábitat (2009) la calidad de los espacios públicos es el 

reflejo del derecho y acceso a la ciudad. Esta debe proporcionar un entorno 

adecuado para el pleno cumplimiento de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de su población, con la finalidad de asegurar la dignidad humana y 

el bienestar colectivo con base en la igualdad y justicia para su realización política, 

económica, cultural, social y ecológica, con un compromiso y deber de solidaridad 

(ONU-Hábitat; 2009). Además de crear espacios que permitan el bienestar social 

de la población, como por ejemplo, por medio de espacios públicos adecuados 

para la recreación y el esparcimiento.   

Uno de los indicadores de calidad, tanto de ciudad como de espacio 

público, es contar con un espacio habitable y sostenible, es decir, un lugar que 

cuente con los requisitos para que la gente pueda estar en él y desarrollar sus 
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actividades recreativas y de esparcimiento en su tiempo libre fuera de los espacios 

privados como la casa y el trabajo.  

Ahondando más en éste aspecto, en la presente tesis se plantea la 

importancia de la habitabilidad como parte de la sostenibilidad, lo cual puede 

permitir generar un proceso de apropiación de parte de la población hacía su 

espacio público. 

Si bien el espacio público ha sido y es abordado generalmente por la arquitectura 

y el urbanismo, sin embargo, el espacio no es un ente inerte, sino un espacio vivo 

donde se construyen y reconstruyen las relaciones sociales a través del tiempo, 

dando como resultado un escenario socio-cultural históricamente creado. Por lo 

que resulta indispensable que desde las ciencias sociales no sólo se conozcan 

dichos elementos, sino que además se consideren como parte de la cotidianidad 

que afecta el presente y futuro del espacio público.   

Al ser el  trabajo social una disciplina social con carácter humanista, tiene la 

obligación de  contribuir a la transformación de los procesos sociales mediante el 

conocimiento e interpretación de las carencias, necesidades y demandas de los 

sujetos sociales, con el objetivo de desarrollar y proponer políticas, programas o 

acciones que resuelvan o minimicen  los problemas detectados y así mejorar el 

nivel y condición de vida de los seres humanos de cualquier entorno. 

A partir del análisis de las carencias, necesidades y demandas sentidas de 

la población se puede crear, construir, conformar o reconstruir espacios públicos 

de calidad, que sean más habitables,  incluyentes y sostenibles para todos los 

seres humanos, por lo que la calidad del espacio público es la expresión de la 

forma de vida de sus habitantes que se refleja en el grado de bienestar y 

desarrollo. 

Dentro de cada sociedad los seres humanos que nacen en ella deben  

adaptarse a las reglas, valores, normas y leyes establecidas para vivir en armonía, 

mediante el respeto a la diversidad y la pluralidad entre ellos. De ahí que la 

identidad, el sentido de pertenencia y el simbolismo son elementos esenciales 

para generar relaciones sociales para la convivencia agradable y respetuosa.  
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El fin último debe ser construir ciudades incluyentes por medio del 

consenso social entre los diferentes actores sociales, en pro del bienestar de la 

población, por ello se debe promover el respeto de los derechos humanos de 

todos los ciudadanos para así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

En este caso se decidió enfocarse a los jóvenes por ser un grupo muy 

amplio en la sociedad mexicana y porque se considera que no sólo se les debe 

ver como simples beneficiarios del espacio público, sino como sujetos sociales 

que viven y reproducen el espacio, quienes lo conocen y pueden aportar a 

mejorarlo, junto profesionales de diseño como arquitectos y urbanistas y científicos 

sociales como los trabajadores sociales, pueden trabajar nuevas estrategias para 

reconfigurar el espacio público y con ello fomentar lugares de convivencia más 

habitables, incluyentes y sostenibles. 

El ser humano es el resultado de una interacción entre él y su entorno. La 

transformación en el espacio se conoce como territorio, el cual es la construcción 

cultural por parte de los individuos. Lo ideal sería habitar en ciudades incluyentes 

o inclusivas, donde todas las personas tuvieran la posibilidad de generar 

condiciones favorables para el desarrollo bio-psico-social de los sujetos sociales, 

mediante la construcción de la vida colectiva respetuosa y armoniosa. 

El ser humano hace uso del espacio urbano, mismo que puede ser público 

o privado. Este último es propiedad de uno o varios individuos y son ellos quienes 

deciden, mientras que el espacio público es de uso común y se encuentra bajo la 

administración del Estado para el beneficio de todos.  

El uso y la apropiación del espacio no son conceptos iguales, pero si 

complementarios, ya que ambos pueden darse de manera individual y colectiva, 

dependiendo del grupo de edad. Si bien el uso del espacio es perceptible, físico y 

objetivo, la apropiación es un proceso de interiorización que puede o no 

manifestarse de manera tangible, siendo la subjetividad una de sus características 

que depende de la apreciación individual o colectiva. Además de no ser 

momentánea sino un proceso que requiere un lapso de tiempo mayor para 

generar en los sujetos identidad del lugar,  apego, la construcción de un imaginario 

social y un espacio simbólico. 
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La cultura permea al ser humano influye en su comportamiento con los 

demás y con su entorno. Giménez (2004), afirma que la cultura es un elemento 

que permite la construcción del territorio, lo cual permite el uso y apropiación del 

mismo. Sin embargo, la cultura es una forma de expresión de una sociedad 

determinada.  

Los seres humanos crean una relación con el espacio donde se encuentran, 

ya sea de manera consciente o inconsciente, por lo que las diversas prácticas 

sociales que los sujetos realizan tienen una repercusión sobre el mismo.  

Son los jóvenes quienes hacen un mayor uso del espacio público, desde el 

caminar, pasear, practicar algún deporte o simplemente buscar un lugar para 

descansar. Ello se ve reflejado en su salud  bio-psico-social, por lo cual necesitan 

contar con un entorno adecuado, tanto natural, social, cultural, familiar, para 

realizar sus actividades. 

De acuerdo con el Banco Mundial (2016), los niños y jóvenes representan 

cerca del 50% de la población total de los países en desarrollo, de los cuales el 

85% son jóvenes de 15 a 24 años. Por una parte, aunque los jóvenes son un 

grupo muy vulnerable, también son sujetos con mucho potencial para cambiar y 

transformar su realidad, sólo necesitan de las condiciones favorables y del apoyo 

adecuado para mejorar su vida, su familia y su entorno inmediato. 

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía “INEGI” 

(2010) México es uno de los países más poblados del mundo. Actualmente ocupa 

el 10vo lugar con 112 millones 336 mil 538 habitantes. Esto significa que el 

gobierno en turno tiene la responsabilidad de brindar las condiciones necesarias 

para que sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades. 

En el país existen  36.2 millones de jóvenes de entre 12 a 29 años. De los 

cuales, el 52. 9% se localiza en el centro y suroeste del país, específicamente en 

ocho entidades federativas, dentro de las que se encuentran el Distrito Federal, 

Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Michoacán. 

Sin embargo, a nivel nacional la población joven de 15 a 19 años es el grupo de 

edad más amplio al contabilizar cerca de 11 millones de jóvenes (Imjuve; 2011). 
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A nivel estatal la población total del Estado de México es de 15 millones 175 

mil 862 habitantes. Este estado es la entidad más poblada de México, y también la 

que posee la mayor población juvenil con 3.7 millones, lo que representa el 13.8% 

de la población joven de todo el país. En el municipio de Nicolás Romero la 

población total es de 306 mil 526 habitantes, de los cuales 35 mil 110 son jóvenes 

de 15 a 19 años (IGECEM, 2013), lo que equivale al 11.45% de su población 

(CODHEM, 2009). 

La juventud es un grupo social representativo en cuanto a número, tanto a 

nivel nacional, estatal y municipal en nuestro país, por lo que las políticas públicas 

deben estar orientadas a la atención de sus necesidades sociales. Para mejorar 

las condiciones de las presentes y futuras generaciones. 

En esta edad los jóvenes tienen una serie de primeras experiencias que 

pueden repercutir de manera positiva o negativa en su persona. El contar con una 

orientación adecuada por parte de los adultos, influye en la toma de mejores 

decisiones. 

En algunas ocasiones se percibe a los jóvenes como responsables o 

generadores de problemas como son la violencia, la intolerancia, el individualismo, 

la discriminación y la exclusión, ya sea por sus características físicas, preferencia 

sexual, étnica, religión, entre otras. Sin embargo, ésta parte de la estigmatización 

social que viven día con día tanto en sus núcleos cercanos como en el resto de la 

sociedad.  

El no contar con el entorno físico y social, así como con los medios y la 

orientación adulta adecuada puede llevarlos a situaciones que no se desean, para 

que los jóvenes se desarrollen de una mejor manera necesitan de espacios 

adecuados para desenvolverse y expresarse. En los cuales puedan aplicar sus 

habilidades y capacidades para su beneficio y el de los demás. Algunos de estos 

espacios pueden ser espacios públicos, como las plazas, parques y/o jardines, los 

cuales les ofrecerán un plus si son espacios habitables. 

En esta investigación se decidió trabajar con los jóvenes como sujetos de 

estudio, debido a que en éste trabajo los jóvenes no son considerados como 

simples informantes sino como personas que conocen y viven diariamente este 
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contexto. Se considera que los jóvenes son un grupo etario con muchas 

potencialidades y con una visión diferente para cambiar  la realidad. La opinión 

que tienen sobre el mundo es muy importante, ya  que pueden aportar ideas para 

mejorarlo y transformarlo desde  su vida cotidiana, así como desde su entorno 

inmediato. 

A cualquier nivel de territorio, son las condiciones sociales, económicas, 

políticas, culturales y ambientales quienes influyen  en el desarrollo y la realidad 

tangible de un lugar. Es por ello que tanto en un país, como en un estado o en un 

municipio, se debe contar con representantes del pueblo, elegidos 

democráticamente, los cuales tendrán la responsabilidad de tomar las mejores 

decisiones para incidir de manera positiva en beneficio de la población. 

La Ciudad Nicolás Romero es un centro urbano que  se encuentra dentro 

del municipio con el mismo nombre y que pertenece a uno de los 125 municipios 

que conforman el Estado de México. Gran parte de los municipios conurbados del 

Estado de México pertenecen a la Gran Área Metropolitana de la Ciudad de 

México. Este es el caso de dicho municipio. La mancha urbana de esta 

megalópolis es una gran amalgama urbana con grandes contrastes sociales. 

Aunque la Ciudad Nicolás Romero es un entorno urbano por contener la 

cantidad de población necesaria para ser catalogada así, carece de infraestructura 

y equipamiento necesario para satisfacer las necesidades y demandas de una 

población cada vez mayor. Una de estas demandas es la necesidad de contar con 

espacios públicos de calidad que permita la convivencia y la vida social fuera de la 

casa. 

El estudio parte de observar que existe la carencia de una política integral 

para la calidad del espacio público, que incluya la habitabilidad como eje esencial 

que permita la apropiación del espacio y a su vez la sostenibilidad de las ciudades 

y  del espacio público, como un elemento que permite a los jóvenes el hacer un 

uso y apropiación de dicho espacio. 

La decisión de tomar un espacio público de dicho municipio, se debió por 

una parte a que es el municipio al que pertenezco, ahí me he percatado de las 

necesidades y problemas urbanos que padece la población en su vida cotidiana. 
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Los gobiernos correspondientes poco o nada han hecho para resolverlos o 

minimizarlos. Ello se pudiera subsanar en parte con la falta de investigaciones 

socio-urbanas, donde se exploren las necesidades y problemas sociales reales, 

sentidas y vividas por la gente a la par que señalen las  acciones que permitirían 

una  mejor implementación de las  políticas urbanas. 

Si bien existen múltiples estudios de la Ciudad de México sobre el uso o la 

apropiación del espacio, no existe ninguno que aborde este municipio en 

particular. Mucho menos haga una descripción desde la opinión de los jóvenes. 

Vistos no solamente como informantes sino como quienes viven y en teoría 

debería disfrutar de los espacios públicos.  

El deportivo La Colmena es un espacio público que se encuentra en el 

municipio Nicolás Romero del Estado de México, este cuenta con pocas áreas 

verdes dentro de sus instalaciones.  

Por otra parte, su situación actual es resultado de una política municipal de 

remodelación o rehabilitación de espacios públicos. Sin embargo, esta acción  se 

ha enfocado a cubrir todos los espacios con concreto y dejar sólo pequeños 

cajones o jardineras en algunos puntos del lugar o en su alrededor. 

 El objetivo de la presente investigación es establecer la importancia que los 

jóvenes conceden a la habitabilidad en la apropiación del espacio público para su 

sostenibilidad. Para ello se estudia en los jóvenes: hombres y mujeres de 15 a 24 

años y su edad, de 15 a 19 y de 20 a 24 años, en el primer rango se encuentran 

adolescentes y en el segundo los jóvenes.  

Se parte de establecer  que el uso y la apropiación son dos acciones, la 

primera es tangible y perceptible y la segunda no siempre, por ello es necesario 

conocer desde la opinión de los jóvenes la percepción sobre la habitabilidad del 

deportivo como espacio público. 

Las principales categorías de análisis de este estudio son los conceptos de 

uso y apropiación, espacio público, jóvenes y áreas verdes urbanas. Otras 

complementarias son el género, la habitabilidad y la sostenibilidad. 

Con base en lo anterior, es importante entender los fenómenos urbanos 

como elementos muy complejos que deben estudiarse de manera holística e 
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integral para comprenderlos y así realizar propuestas parar eliminar o minimizar 

las problemáticas presentadas, de no hacerlo, los problemas actuales se 

agudizarán y su solución será más complicada. Las ciudades pueden llegar a 

convertirse en lugares donde la gente no viva sino simplemente sobreviva, en un 

mundo tan aglomerado pero a la vez tan solitario. 

El ordenamiento territorial es una estrategia que puede ser utilizada para 

planear y gestionar el territorio de la mejor manera en beneficio de todos, como 

por ejemplo para establecer el uso más adecuado del suelo, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas, por medio de tomar en cuenta los factores 

sociales, económicos, políticos y técnicos que intervienen en su utilización. Los 

espacios públicos deben contar con la infraestructura y equipamiento urbano 

necesarios para permitir relaciones de convivencia respetuosas entre las personas 

que los utilizan, para ello existen normas de calidad que evalúan la calidad de 

estos espacios por medio de parámetros establecidos. 

Se pretende realizar una investigación de un fenómeno urbano desde el 

Trabajo Social para comprender mejor la realidad social, con la finalidad de 

trabajar con y para la sociedad en el análisis y propuestas que hagan frente a las 

diversas problemáticas urbanas, ello por la carencia de estudios urbanos desde la 

profesión, por lo que se considera importante comenzar a abrir escenarios de 

investigación que posteriormente pueden convertirse en espacios de intervención 

profesional. 
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El planteamiento del problema del que parte este estudio es:  
La habitabilidad y la sostenibilidad del espacio público influyen en su apropiación  

Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es el papel que juegan la edad y el género como características de 

los jóvenes, en la opinión del espacio público como espacio construido? 

 ¿Cómo las características del espacio público influyen en su sostenibilidad? 

 ¿Cuál es la relación entre la habitabilidad, la sostenibilidad y la apropiación 

del espacio público? 

 ¿De qué manera el trabajo social puede contribuir en la conformación de un 

espacio público exitoso, habitable y sostenible? 

 ¿Cuál es la nueva visión ecológica e integral del espacio público que se 

plantea desde el trabajo social? 

Objetivo General 
Analizar el espacio público como espacio construido, mediante la opinión de 

los jóvenes de 15 a 24 años que asisten al lugar, con la finalidad de establecer si 

existe relación alguna entre la habitabilidad, la sostenibilidad y la apropiación y así 

plantear una nueva visión ecológica e integral del espacio público desde el trabajo 

social.  

 

Objetivos específicos 

 Mostrar cuál es el papel que juegan la edad y el género como 

características de los jóvenes, en la opinión del espacio público como 

espacio construido. 

 Señalar cómo las características del espacio público influyen en su 

sostenibilidad. 

 Establecer si existe alguna relación entre habitabilidad, sostenibilidad y  

apropiación del espacio público. 

 Visualizar de qué manera el trabajo social puede contribuir en la 

conformación de un espacio público exitoso, habitable y sostenible. 

 Coadyuvar en  la construcción de una nueva visión ecológica e integral del 

espacio público desde el trabajo social. 
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Estrategia metodológica 
a) Tipo de estudio 

Este estudio es descriptivo por su nivel de profundidad ya que su finalidad fue 

describir o caracterizar situaciones o eventos y cómo se manifiestan propiedades 

importantes de las personas. En este caso se pretendió identificar la relación que 

existe entre la habitabilidad y la sostenibilidad del espacio público, mediante la 

opinión de los jóvenes de 15 a 24 años, con relación a la importancia que tienen 

como elementos que pudiesen propiciar la apropiación del espacio público, con el 

objetivo de crear un espacio público más habitable, incluyente y sostenible. Y así 

establecer la relevancia que tiene el Trabajo Social  en los temas de habitabilidad 

y sostenibilidad de los espacios públicos 

Por su temporalidad es un estudio transversal ya que sólo realiza una 

recolección de datos en el tiempo. El propósito fue identificar y describir las 

relaciones entre las variables en un momento dado. 
Es un estudio cuantitativo porque se utilizan una serie de técnicas e instrumentos 

que tiene como fin recabar información de la realidad con base en las categorías 

de análisis que respondan a refutar o aceptar la hipótesis planteada. Es importante 

señalar que la investigación se realiza desde lo social, es decir, que tiene como 

base el enfoque de la formación en Trabajo Social. 

La investigación social es considerada como un proceso metodológico que 

implica conocer y analizar el conocimiento de una sociedad determinada bajo un 

contexto específico, esto por medio de técnicas e instrumentos para recabar dicha 

información. Este trabajo trata de mostrar la importancia que tiene realizar 

estudios sociales por parte de profesionales de lo social e incluirlos en los 

procesos de diagnóstico, planeación, ejecución, evaluación y sistematización de 

proyectos urbanísticos con miras a mejorar la calidad de vida de la población. 

Se realizó una investigación tanto de tipo documental como de campo, 

primero para plasmar (a manera teórica), las conceptualizaciones de los términos, 

así como una recopilación documental del panorama internacional y de la 

situación nacional. Posteriormente en el trabajo de campo se aplicó una encuesta 

para conocer la opinión de los jóvenes sobre los indicadores de habitabilidad del 
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espacio público para la apropiación del deportivo La Colmena del municipio 

Nicolás Romero en el Estado de México. Tomando en consideración si existen 

diferencias o semejanzas por la edad y el sexo de los encuestados. 

b) Población y muestra 
La población para dicha investigación fueron los jóvenes, considerados así los 

sujetos de 15 a 24 años. Para calcular la muestra se hizo un conteo de asistentes 

al deportivo en cuatro de los siete días de la semana de manera salteada (martes, 

jueves, sábado y domingo), para posteriormente sacar un promedio de los jóvenes 

que en esa semana habían concurrido al deportivo. 

Puntos a considerar para el cálculo de la muestra: 

 Días de la semana: Martes, Jueves, Sábado y Domingo 

 Población total contada: 200 

 Promedio: 50 

Con base en lo anterior el promedio general de la población contabilizada 

fue de 50 sujetos, sin embargo, se consideró que la muestra era muy pequeña 

para su posterior análisis por edad y sexo, por lo que finalmente se decidió 

aumentar al doble la muestra a 100 sujetos de estudio. La encuesta se aplicó a 50 

hombres y a 50  mujeres sin importar su edad, siempre y cuando estuvieran en el 

rango de edad establecido de 15 a 24 años. 

Las variables a considerar para elegir a los sujetos de estudio sobre un 

espacio específico fueron las siguientes: 

 Jóvenes de 15 a 24 años. 

 Que supieran donde se localizaba el deportivo.  

 Que conocieran como era antes de la remodelación el lugar. 

 Que hayan acudido al lugar ahora remodelado. 

 Que hayan estado recientemente en él. 

Técnicas e instrumentos 
La recolección de los datos se realizó por medio de un cuestionario. Para su 

realización se construyó un cuadro de operacionalización de variables. También 

mediante la observación se obtuvo información fundamental para comprender la 

situación, a través de recorridos por el deportivo y la comunidad en la que se 
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encuentra, además de las pequeñas pláticas que se tuvieron con algunos de los 

encuestados. 

Procesamiento de datos 
Para el procesamiento de la información recolectada se utilizaron los programas 

SPSS y Excel. En SPSS se realizó el vaciado del cuestionario en una base de 

datos. Esta se construyó con base en la codificación de un instrumento en blanco 

llamado libro de datos. Dicho programa tiene dos ventanas primordiales, que son 

la vista de datos y la vista de variables. En la vista de variables se programó el 

cuestionario con sus preguntas y opciones de respuestas. Mientras que en la vista 

de datos se encuentra la base de datos con las respuestas del instrumento. 

Excel como apoyo para clasificar y guardar información diferenciada. 

Análisis de datos 
Para el análisis de la información primero se depuraron los datos, es decir se 

buscó inconsistencias, información repetida. Segundo, se eliminaron los datos 

atípicos. Tercero se prosiguió en la realización de gráficas y tablas en porcentajes.  

Posteriormente se realizó la descripción e interpretación de los datos 

obtenidos. Después se pasó a realizar la discusión teórica para tratar de ir más 

allá de lo que los datos reflejaban a simple vista. Y finalmente pasar del análisis a 

la obtención de las conclusiones del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 
Marco teórico conceptual 

El propósito de éste capítulo es establecer los ejes teóricos y conceptuales que 

permitan analizar la relación que existen entre la habitabilidad y la sostenibilidad 

como características a considerar en la apropiación del espacio público, que 

permite analizar teóricamente los conceptos de habitabilidad, sostenibilidad, 

espacio público, apropiación y jóvenes. Con ello se  está en posibilidades de 

realizar un estudio desde el análisis del uso del espacio público como medio físico 

y las relaciones de género en los sujetos sociales. 

El capítulo se encuentra dividido en tres secciones, en la primera se 

presenta el planteamiento teórico de Linda McDowell desde la Geografía 

Feminista en cual se apoya la investigación.  McDowell es una geógrafa social y 

urbana, interesada en  mostrar la relación que tiene el espacio físico y las 

relaciones que los seres humanos establecen, de acuerdo a su sexo-género. 

Específicamente en comprender las diferencias y semejanzas en que viven las 

personas en las ciudades. Lo cual se asemeja a los objetivos de la investigación, 

es decir, conocer la realidad social de los sujetos a partir de sus características de 

género y su relación con el espacio público. 

Además de la geografía eco-crítica de Antonia Casellas, con base en la 

geografía crítica o radical. En la segunda parte se aborda una de las variables del 

estudio como la habitabilidad y la sostenibilidad como un elemento importante en 

configuración urbana en la ciudad. En la tercera se expone la variable de 

apropiación como acción y fenómeno social que se lleva a cabo en un lugar 

determinado, en este caso en el espacio público. Posteriormente se expone la 

concepción de los jóvenes como sujetos sociales y  su papel en el uso y 

apropiación del espacio público por medio de la recreación, el esparcimiento y la 

convivencia. 

1. El sistema sexo-género 
El ser humano nace en sociedad, se desarrolla y construye dentro de ella, gracias 

a la influencia de los demás sujetos, con los que conforma una vida social (Rubin, 

1986). 
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La vida social es el núcleo de la opresión de las mujeres, las minorías 

sexuales y aspectos de la personalidad humana, a esa vida social se le conoce 

como sexo-género. Éste sistema es un conjunto de disposiciones en el cual una 

sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana 

para satisfacer sus necesidades (Rubin, 1986). 

La sexualidad es un elemento muy importante a considerar dentro de una 

sociedad, en la que hombres y mujeres experimentan una experiencia social 

diferente. En la cual se presenta un fenómeno conocido como sexismo, que es un 

producto resultante del capitalismo, en la que no solamente existe una 

desigualdad social sino también una desigualdad sexual. Conocer y analizar las 

causas de opresión entre los sexos permitirá alcanzar una sociedad en la que no 

exista una jerarquía por géneros (Rubin, 1986). 

El sistema sexo-género es el producto de las relaciones sociales que lo 

organizan, es decir, producto de las relaciones sociales de sexualidad. La 

importancia de la sexualidad en cada sociedad humana implica no asumir al ser 

humano como un ser abstracto y sin género, sino como un ser vivo que nace con 

características biológicas diferentes pero que no por ello debe haber desigualdad 

social (Rubin, 1986). 

En conclusión, el sistema sexo-género nace como una construcción 

histórica de las actividades humanas, es decir, no es algo que la mente humana 

crea de la nada, sino que tiene su origen en la realidad social e histórica (Rubin, 

1986). 

 

1.1. La definición del sexo y el género  
Desde épocas ancestrales el cuerpo ha sido considerado un medio y un lugar para 

el establecimiento de las relaciones de poder entre los seres humanos, tanto por  

las características como los atributos físicos, sensaciones y deseos que poseen o 

experimentan hombres y mujeres para la designación del poder (McDowell L., 

2000).  

El sexo se refiere a esas características físicas del cuerpo humano, en la 

cual existe una división binaria entre el cuerpo de hombres y mujeres, que se 
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utilizan para establecer una relación sexo-genérica. La cual ha permitido otorgar al 

cuerpo idealizado un mayor o menor valor o calidad social. Dichas diferencias se 

encuentran plasmadas en todo el entorno construido, desde las cosas y lugares 

como el espacio público, entre otros (McDowell L., 2000). 

El género como categoría surgió dentro de la corriente feminista académica 

anglosajona de los años setenta. La finalidad de hacer evidente las situaciones de 

desigualdad que históricamente habían vivido las mujeres como sujetos sociales. 

De acuerdo a Lamas (1996) citado en (McDowell L., 2000) sé buscó mostrar las 

diferencias sociales y culturales de las mujeres frente a los hombres en la 

sociedad, con base en la designación de una serie de roles, estereotipos y 

características a seguir de acuerdo al sexo biológico con el que se nació.   

Para mostrar no sólo esas diferencias que se definían de acuerdo a la 

biología del sexo, sino que existía una desigualdad en el trato entre hombres y 

mujeres. Pero también de acuerdo a un dominio histórico de los hombres sobre las 

mujeres en las relaciones de género y diferencias sexuales. Aunado a las 

características consideradas como específicas de mujeres se les llamo femeninas 

y las de hombres masculinas  (McDowell L., 2000). 

McDowell (1997) citada por McDowell L. (2000) establece que en las 

economías de servicios el cuerpo ha dejado de ser visto como masa muscular 

necesaria para potenciar las industrias y ha pasado a ser un  producto más de 

intercambio económico. Este valor al cuerpo comenzó a finales del siglo XX, 

momento en el que se le vincula con el placer individual, el poder y el dinero, 

adquiriendo así un valor subjetivo tanto para el trabajo como para el ocio. 

El cuerpo idealizado tanto individual como socialmente se convierte en un 

objeto maleable y para obtenerlo existen dos maneras. La primera mediante el 

ejercicio, la salud y las elecciones de dieta y la segunda por medio de los avances 

quirúrgicos y químicos o medicinales, que permiten eliminar, reformar, arreglar u 

ocultar partes del cuerpo que no son deseadas. Mediante el cual se les exige a  

hombres y mujeres ser esbeltos y físicamente atractivos, con lo que se rompe así 

la antigua idea en la que el cuerpo estaba unido solamente al sexo, la propiedad y 

la fertilidad (McDowell L., 2000). 
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En las sociedades contemporáneas se han establecido las categorías 

hombre-masculino y mujer-femenina, como nociones universales, no dejando 

cabida para la heterogeneidad  que existe en el mundo como seres humanos 

(McDowell L., 2000). 

El género es así una división de los sexos que ha sido socialmente 

impuesta, éste no es solamente la identificación con uno de los sexos, sino que 

además implica dirigir el deseo sexual hacia el sexo opuesto. En la cual las 

relaciones entre hombres y mujeres se basan en los roles socialmente definidos 

que han sido asignados a cada sexo (Rubin, 1986: 114-115). 

En distintas sociedades y épocas el cuerpo ha definido el sexo-género de 

un persona, por lo cual también su posición y/o posición dentro de ella, es decir, 

se le era asignado un valor o calidad social. A las mujeres se les vinculaba con la 

naturaleza, irracionales, impuras, sagradas pero inferiores por la menstruación y la 

capacidad para criar como parte de sus características. Mientras que a los 

hombres se les relacionaba con la civilización, la racionalidad superior y lo 

incorpóreo. De ahí venía la idea de designación de roles y actividades a realizar 

en la sociedad diferenciados por el sexo y se justifica el dominio de los hombres 

sobre las mujeres y la vinculación del sometimiento y utilización de la naturaleza 

en beneficio del hombre (McDowell L., 2000). 

En el capitalismo moderno se han introducido nuevas formas de control o 

regulación social para la población urbanizada. Dicho control se ejerce desde las 

instituciones públicas del estado o las informales como la familia, los grupos de 

amigos y también desde uno mismo. Lo cual influye en quién hace qué cosa, 

dónde y cómo. Queda así la sociedad en un lugar regulado por todas partes y por 

todos (McDowell L., 2000). 

Las características físicas de los cuerpos de hombre y mujeres como sexo, 

no deben necesariamente ser idénticas a las representaciones de género. La 

conducta social se forma a partir de un conjunto de representaciones variables. Es 

así que en las sociedades industriales del mundo se ha impuesto un régimen 

heterosexual, que lo único que hace es reafirmar la división de género, donde 

prioriza la inferioridad femenina. Dichas relaciones y proceso espaciales son 
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distintos en cada tiempo y lugar, pero en general acrecientan la segregación 

sexual y la jerarquización del poder con base en el género (McDowell L., 2000). 

2. El espacio físico y la su relación social con la edad y el género 
El espacio físico y en este caso el espacio público es un lugar de encuentro y 

convivencia entre los seres humanos. Como espacio físico cuenta con ciertas 

características que lo hacen ser un espacio público. Al ser un objeto físico y 

tangible posee un valor de uso, pero no un valor de cambio, ya que es un espacio 

público y no uno privado. 

La importancia de conocer si características particulares de los seres 

humanos como la edad y el género son elementos que influyen en la forma en que 

éstos viven su cotidianidad con el espacio público es trascendente. Ello implica 

plantear nuevas maneras de crear espacios más habitables, incluyentes y 

sostenibles para todos los seres humanos. 

Aquellos espacios que ofrezcan una gran diversidad de actividades a 

realizar para una gran cantidad de personas, son los que logran posicionarse 

como espacios exitosos. 

En ellos la población local se reconoce y participa como sujetos activos que 

pueden influir en la transformación y mejora de sus espacios de encuentro y 

convivencia. Con ello se esperaría que las personas se apropien de manera 

simbólica de  sus espacios públicos, para crear, mantener y recuperar aquellos 

que necesiten para la vida social de la comunidad. 

 

2.1. El sexo-género y la importancia del lugar 
McDowell (2000) plantea si es que las diferencias físicas y sociales entre hombres 

y mujeres dependen del lugar del mundo en el que se encuentren y si es así 

¿cómo las construcciones sociales de feminidad y masculinidad varían en el 

tiempo y el espacio? Para finalmente plantear estos fenómenos desde la geografía 

(McDowell L., 2000). 

En el contexto actual de globalización donde se mueven por el mundo una 

gran cantidad de personas, dinero, capital, materiales, bienes y/o servicios ha 
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cambiado las forma en que las personas se relacionan con los demás y su entorno 

(McDowell L., 2000). 

Se considera que el aumento de lo global en lo local ha traído la 

terminación del apego y pertenencia al lugar de un espacio específico. Aunque 

muchas de las actividades cotidianas se realizan en el ámbito local, las personas 

se han desvinculado de su entorno inmediato (McDowell L., 2000). 

En este caso la geografía ha planteado las consecuencias posibles de la 

globalización en el territorio, como la falta de pertenencia a un lugar en concreto. 

Así como las costumbres y tradiciones que son parte de la cultura local.  Todo esto 

crea una serie de oportunidades y/o conflictos en la localidad, ya sea situaciones 

que integran o separan a las personas (McDowell L., 2000). 

Desde una visión más social, las prácticas socio-espaciales de poder y 

exclusión son las que definen un lugar, por eso se pueden superponer o 

entrecruzar, lo que hace que sus límites sean variados y móviles. Es  por ello que 

las relaciones de poder establecen las normas  que definen los límites espaciales 

del lugar, como a quién pertenece y quién queda excluido. Dicho poder es 

establecido por las personas quienes pueden cambiar esos límites de forma muy 

sutil o imponente (McDowell L., 2000). 

Anteriormente la autenticidad de un lugar era vista con base en la cultura de 

las personas que lo habitaban, así como en las costumbres y tradiciones 

originarias, que expresaban la realidad e idiosincrasia local.  Si bien las 

costumbres y las estructuras institucionales tienden a fijarse a los lugares en el 

espacio y tiempo. En la actualidad esto ya no es seguro, ya que las personas, 

junto con su particularidad, suelen desplazarse de un lugar a otro en búsqueda de 

mejores oportunidades. Aunque a distancia social no siempre está determinada 

por la geográfica. No sólo los lugares conectan a la gente sino las relaciones 

sociales entre los grupos e individuos. (McDowell L., 2000). 

En las sociedades actuales existen dos nociones del espacio. Una es el 

lugar y la otra es el no lugar. El lugar es un espacio físico, perceptible, medible en 

sus dimensiones de largo, ancho y profundidad, mientras que  el no lugar es aquel 

espacio donde las transacciones e interrelaciones son entre individuos anónimos, 
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sin una identidad social real en el que las características individuales carecen de 

importancia.  

2.2. La designación y construcción del sexo-género 
En el mundo, no solamente han aumentado las desigualdades materiales entre los 

seres humanos, sino además se han acentuado las diferencias entre hombres y 

mujeres (McDowell L., 2000).  

De acuerdo a Moore (1988), citada por McDowell  L. (2000), el género es un 

concepto que sirve para definir las diferencias entre hombres y mujeres de 

acuerdo a sus atributos socialmente establecidos y aceptados sobre la feminidad y 

masculinidad, caracterizados por el tiempo y el espacio. Esta autora plantea que el 

género debe ser entendido como una construcción simbólica y como una relación 

social complementaria (McDowell L., 2000). 

El pensamiento de la sociedad acerca de lo que debe ser el 

comportamiento de un hombre y el de una mujer influye sobre la idea que los 

sujetos tienen de ellos mismos, a esto se le suma las ideas sobre las diferencias 

de edad, clase, raza o sexualidad, las cuales cambian en el tiempo y el espacio 

(McDowell L., 2000).  

Pollock (1996), citado en McDowell  L. (2000), afirma que el feminismo trata 

de comprender la complejidad de las configuraciones de poder que se encuentran 

relacionadas con la raza, la clase, la sexualidad, la edad, la fuerza física, entre 

otros, sin embargo, es la diferencia sexual un eje de poder del cual parte cualquier 

análisis feminista, es así que la base del poder depende de las relaciones de 

género y de las diferencias sexuales.  

En las sociedades contemporáneas existe una división binaria entre 

hombres y mujeres por medio de las cuales se les ha categorizado y creado las 

características de comportamiento que deben de tener. A las mujeres se les ha 

asociado con la feminidad, caracterizándolas como irracionales, emocionales, 

dependientes  y privadas, relacionadas más con la naturaleza. Mientras que a los 

hombres se les considera racionales, científicos, independientes, públicos y 

cultivados, más relacionados con la cultura (McDowell L., 2000). 
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Esta división binaria entre hombres y mujeres también se encuentra 

plasmada en el espacio público, a través de las diferenciaciones entre lo que es un 

entorno natural y otro fabricado. En él se plasman las regulaciones que influyen en 

quién ocupa el espacio y quién se excluye (McDowell L., 2000). 

La finalidad de la geografía feminista es investigar y dar a conocer la 

relación que existe entre las diferencias de género y el espacio, para encontrar 

cómo se constituyen recíprocamente y mostrar los problemas ocultos que se 

encuentran en su aparente razón natural. Su propósito es desmenuzar y precisar 

cómo hombres y mujeres experimentan y viven los espacios y así mostrar a la 

vista como estas diferencias forman parte de la vida cotidiana de las personas y 

lugares de acuerdo al sexo-género (McDowell L., 2000). 

El tipo de espacio, ya sea público o privado, también es un elemento que 

influye en la construcción social de las divisiones de género. La división binaria 

entre la masculinización y feminización social de las cosas y características se 

encuentra en todos los aspectos de la vida cotidiana, con lo cual se categoriza y 

segrega a hombres y mujeres (McDowell L., 2000). Uno al espacio público: 

trabajo, calle, parques, y otras al espacio privado: la casa. 

Existe así una diferencia ente los conceptos de sexo y género, los cuales 

han sido utilizados comúnmente por las personas como sinónimos, sin embargo, 

son elementos diferentes que es necesario conocer. El sexo se refiere a las 

diferencias biológicas de los seres humanos, descritos como hombres y mujeres. 

Por su parte el género se utiliza para describir a una persona que posee ciertas 

características catalogadas como masculinas y  femeninas. DeBeauvoir (2000), 

citada por McDowell L. (2000), considera que los seres humanos nacemos siendo 

seres indeterminados y son las sociedades quienes por medio de las 

características biológicas, psicológicas o económicas se encargan de darle la 

categorización y un valor subjetivo a cada persona. 

 

2.3. La edad como parte del proceso de la vida 
De acuerdo a los principios del curso de vida planteados por Elder, Kirkpatrick y 

Crosnoe (2003) en McDowell L. (2000), el crecimiento humano y el envejecimiento 
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son parte del proceso de la vida, por lo que son las personas las que construyen 

su propio curso de vida, por medio de las elecciones y acciones que se toman en 

un momento y tiempo histórico determinado. El tiempo y el espacio o lugar son 

elementos esenciales que influyen en las experiencias de vida de las personas. 

Por otra parte de acuerdo a Elder, Kirkpatrick y Crosnoe, 2003 en McDowell 

L. (2000), es indispensable hacer un énfasis en que el desarrollo del ser humano 

se ha basado en la vida en sociedad, es decir, en la capacidad que en conjunto 

han desarrollado a lo largo de la historia para alcanzar sus objetivos, y pasar así 

de ser una especie aparente físicamente vulnerable y frágil a la que domina y 

controla el destino del planeta por medio de las actividades que decide efectuar, lo 

cual ha permitido la construcción y desarrollo de diversas sociedades a lo largo de 

la historia de la humanidad. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el concepto de 

jóvenes se define como “…las personas con edades comprendidas entre los 15 y 

24 años de edad.”, los cuales constituyen un grupo heterogéneo en constante 

evolución. De acuerdo al contexto especifico de cada región del planeta, la 

experiencia de ser joven es diferente (UNESCO; 2015). 

Urcola (2003: 41) plantea el concepto de jóvenes o juventud desde diversas 

perspectivas, la primera es desde la perspectiva biológica, estableciendo así que 

la juventud es aquella que “… comienza durante la adolescencia y culmina con la 

madurez o ingreso a la vida adulta.”, en ella surgen cambios físicos, psicológicos, 

emocionales y de personalidad en las personas, todo ello debido a su desarrollo.  

Desde la perspectiva psico-social, la juventud es “…un periodo de 

descubrimiento y crecimiento subjetivo, de la propia personalidad y del mundo 

circundante. Un descubrimiento de las propias capacidades y de las herramientas 

que el contexto le provee para poder crear y recrear su vida junto con el entorno 

que lo rodea.”. Es decir, un estado momentáneo para transitar de una etapa de la 

vida a la otra, de la niñez a la edad adulta (Urcola: 2003: 42). 

En la perspectiva relacional, Margulis y Urresti (en Urcola 2003) postulan 

que el ser joven  depende de una serie de variables y no de una sola, como son la 

edad, la generación, la clase social, el género y las instituciones formales y no 
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formales, además de las normas respaldadas por las instancias gubernamentales, 

la familia, la religión, entre otras, tales como el crédito vital que tiene que ver con 

la distancia del joven frente a la muerte pero también con la moratoria social. Esta 

última se refiere al retraso al ingreso laboral por la educación y con ello a la vida 

de responsabilidades adultas. Finalmente la etnia, ya sea por lazo racial o cultural, 

también se considera una variable más. 

Si bien se entiende la juventud como un fenómeno moderno y posmoderno, 

también es necesaria considerarla como una construcción histórica que va ligada 

a las necesidades de las fuerzas productivas dominantes. Hoy en día la juventud 

se orienta hacia el campo de la producción o mundo laboral y hacia el mercado de 

consumo. 

La juventud es la etapa de transición hacia la madurez social. En la 

modernidad se asocia al ingreso en el mercado laboral y a la asunción de 

obligaciones y responsabilidades civiles que implican la conformación de un hogar. 

Cada vez más jóvenes se encuentran en moratoria social obligada, que se ve 

prolongada por la falta de oportunidades laborales y/o educativas (Urcola; 2003: 

46-47). 

Los jóvenes también quieren y desean disfrutar de los espacios de su 

ciudad, específicamente de los espacios públicos, para tener la libertad de 

expresarse y convivir de manera armónica, respetando y que sean respetados por 

los demás. A pesar de sus diferencias, que pueden ser étnicas, de género, 

orientación sexual, postura política o ideológica, entre otras. 

2.4. La perspectiva de género 
Desde la UNU Mujeres (2017) es necesario que los estados miembros incluyan la 

perspectiva de género en todos los ámbitos de la paz, el desarrollo y los derechos 

humanos para reafirmar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, como un 

enfoque fundamental y estratégico. 

Se define la perspectiva de género como el proceso de evaluación de las 

consecuencias para las mujeres y los hombres, de cualquier actividad planificada 

como las leyes, las políticas y programas, en todos los sectores y niveles, para  

así lograr la igualdad sustantiva entre los géneros (ONU Mujeres, 2017). 
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Para la ONU Mujeres (2017), la perspectiva de género, es una estrategia 

para hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres y de los 

hombres, se integren en la elaboración, la aplicación, la supervisión y la 

evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas 

y sociales, para que hombres y mujeres de beneficien de igual manera y se impida 

la desigualdad. 

Por un lado, la igualdad de género es el objetivo para el desarrollo general y 

a largo plazo de todos los seres humanos, sin importar su sexo-género. Por otra 

parte, la perspectiva de género implica incorporar un conjunto de enfoques 

específicos y estratégicos, además de procesos técnicos e institucionales para 

alcanzar el objetivo anterior (ONU Mujeres, 2017). 

Incorporar la perspectiva de género en las organizaciones ya sean públicas 

y/o privadas, en políticas centrales o locales y en programas de servicios y 

sectoriales. La finalidad de su incorporación es transformar instituciones sociales, 

leyes, normas culturales y prácticas comunitarias (ONU Mujeres, 2017). 

La perspectiva de género más que una ideología debe ser una forma de 

vida para promover y reforzar la plena tolerancia entre hombres y mujeres, es 

decir, el respeto a la diversidad y pluralidad a todos los seres humanos sin 

importar su sexo-género. 

2.5. La ciudad y su relación con el cuerpo, el sexo y el género 
El entorno social es el medio por el cual el cuerpo como creación sociocultural es 

inscrito y proyectado en él, pero a la vez también refleja la forma y los intereses, 

específicamente de quien tiene el poder, es así que los cuerpos imprimen en el 

espacio su definición sexual como entes sociales (McDowell L., 2000). 

La forma en que el espacio público se encuentra constituido y diseñado 

influye en las relaciones sociales de las personas de acuerdo a su sexo, 

designación de género y edad, donde algunos sujetos son excluidos del espacio o 

lugar de acuerdo a las relaciones de sexo-género aunado a la sexualidad 

(McDowell L., 2000). 
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Grosz (1992) referido por McDowell L. (2000), nos dice que la relación de 

los cuerpos y la ciudad se encuentra en que tanto la forma, las estructuras y 

normas de la ciudad influyen en los elementos que intervienen en la construcción 

del cuerpo. Las diversas formas en que se vive la espacialidad de los entornos 

urbanos como verticales y los entornos rurales como horizontales, repercuten 

directamente en la forma de vivir el espacio, ello se ve reflejado en el 

comportamiento y en el significado que adquiere el cuerpo en cada uno de estos 

entornos. 

Por otra parte los diferentes medios como el cuerpo se forma e inscribe en 

el paisaje urbano como producto cultural dependen de las necesidades 

demográficas, económicas y psicológicas del lugar, es por ello que los límites 

visibles pueden ampliarse hasta las áreas suburbanas o rurales cercanas a la 

urbanidad (McDowell L., 2000). 

La ciudad no es sólo un organismo contenedor, sino también organizador y 

orientador de las instituciones gubernamentales o familiares, grupos y relaciones 

sociales y sexuales, ya que divide la vida cultural en dos ámbitos, el público y el 

privado, tanto geográfica como socialmente de acuerdo a la posición particular que 

ocupa cada grupo o individuo en ella (McDowell L., 2000). 

Grosz (1992) enunciado por McDowell L. (2000) platea que el espacio en el 

tiempo determinado, junto con la distancia y la velocidad, la rapidez de las 

comunicaciones y la comunicación en sí, aunado al cambio del trabajo manual al 

industrializado y más aún al computarizado producen cambios en la sexualidad  y 

en las características raciales del cuerpo de las personas, además de  

trasformaciones en la forma y estructura de la ciudad. 

Las estructuras sociales, económicas y políticas repercuten en la forma 

urbana y también en las versiones aceptables del cuerpo. En la actualidad se 

suelen utilizar términos referentes a las partes del cuerpo para referirse a aspectos 

de la ciudad. Un ejemplo es llamar arterias urbanas a las grandes avenidas y 

calles en general. Otro ejemplo es cuando se habla de ciudades saludables 

vinculado a la salud humana dentro de ella. 
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Finalmente, lo más relevante es la idea de poner al cuerpo en los análisis 

sociales y su vinculación con aspectos urbanos, es por ello que la creación, 

regulación y representación del cuerpo sexuado y diferenciado es esencial para la 

comprensión de las relaciones espaciales del género. 

No se trata de que la geografía feminista traiga a la discusión el cuerpo de 

la mujer, sino que debe incluir también el cuerpo de los hombres, como eje del 

debate para la construcción de lugares inclusivos para el uso social de todos y 

todas las personas. Por ello es necesario plantear las ideas y significados del 

cuerpo para trazar relaciones materiales y simbólicas que se relacionen con la 

posición y la localización.  

 

2.6. Los jóvenes como sujetos sociales en el espacio público 
En ésta investigación se retoma como sujetos de estudio a los jóvenes y el 

espacio público en el que se insertan, además de las necesidades específicas 

tanto personales, grupales y del lugar. 

El espacio es habitable para todos, de no ser así se necesita conocer de 

viva voz esos problemas, necesidades y carencias que presenta el espacio 

público, con el objetivo de potencializarlo como un lugar de convivencia social, a 

través del fomento de su uso y su apropiación. El uso entendido por la cantidad de 

personas que disfrutan de él, sin importar sus diferencias particulares, aunado a la 

diversidad de actividades que ofrece a realizar a las personas, ya sea por su 

seguridad, estética, comodidad y utilidad.  

Mientras que la apropiación del espacio público se refiere a la generación 

de un vínculo de los seres humanos con el espacio, que genere identidad del lugar 

y apego al mismo, con la finalidad de establecer una relación de 

corresponsabilidad para el establecimiento, recuperación y conservación del 

espacio público a través de su apropiación. 

 La existencia de reglas internas del lugar, tanto implícitas o explicitas, 

como normas de convivencia social. Una de ellas es la tolerancia, que se refiere al 

respeto a la diversidad y pluralidad de las personas para crear espacios más 

incluyentes. 
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Algunas de las actividades que los jóvenes pueden y/o deben realizar en los 

espacios públicos son de recreación y esparcimiento, por ello se debe de contar 

con la infraestructura y equipamiento urbano necesario para lograr tanto el disfrute 

de los espacios públicos como su eventual apropiación de los mismos, además de 

los mecanismos que fomenten la construcción de un espacio público sostenible, 

es decir, considerando los aspectos económicos, ambientales y sociales. 

 

3. La geografía eco-crítica 
La geografía ecocrítica tiene como base la geografía crítica, que tiene como fin 

último la justicia social, para proponer soluciones concretas y novedosas ante la 

crisis medioambiental. Dichas soluciones deben reflejarse en la transformación del 

territorio en espacios determinados (Casellas, 2008). 

El enfoque de la geografía ecocrítica se basa en la premisa de que existe 

una crisis medioambiental. Ante ella, las nuevas tecnologías no pueden ofrecer 

realmente soluciones a largo plazo, es decir, se introducen acciones de tecnología 

verde para seguir fomentando el crecimiento económico sin una voluntad real de 

llevar a cabo cambios radicales tanto al modelo de consumo como al estilo de vida 

imperante. Por lo que su único objetivo es tranquilizar las conciencias en este 

momento, instrumentalizarse y tratar de seguir satisfaciendo las necesidades del 

modelo de acumulación capitalista (Casellas, 2010). 

La desterritorialización es el ejemplo clave de esta desvinculación entre el 

ser humano y la naturaleza, la cual alberga las verdaderas condiciones 

productivas del sistema capitalista y sus repercusiones sociales (Casellas, 2008) 

Por lo anterior, nace la necesidad en la geografía ecocrítica de sentar las 

bases para el análisis de la realidad que permita proponer un nuevo modelo o 

paradigma científico que recupere el concepto de espacio y específicamente de la 

relación ser humano-naturaleza. Para ello se necesita incorporar las variables de 

tiempo y espacio en la experiencia humana sobre la tierra, en el aquí y el ahora 

(Casellas, 2008) 

Por esa razón, los problemas medioambientales deben ser entendidos 

como problemas políticos, donde  es necesario cambiar la relación entre seres 
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humanos, naturaleza y tecnología, para hacer frente a las diversas problemáticas 

ambientales que aquejan a muchas personas en diversas partes del mundo 

(Casellas, 2008). 

En el ámbito urbano, la forma y crecimiento de las ciudades no ha sido el 

resultado de un proceso natural por las condiciones físicas, sino un fenómeno 

social creado a partir de las decisiones que han tomado las personas y las 

organizaciones para controlar determinados recursos (Casellas, 2008). 

La estructura urbana y social de una ciudad, reflejan los conflictos 

existentes por el poder y distribución de los recursos por los diversos grupos 

sociales. Esta estructura debe ser entendida desde la óptica de la distribución de 

la riqueza y el poder en un territorio (Casellas, 2008). 

Por otra parte, la raza, el género, la sexualidad, la etnicidad, la comunidad, 

el medio ambiente, la religión y la vida cotidiana son características culturales, 

esenciales en el análisis de los fenómenos sociales y espaciales. Esto influye en la 

manera en que las personas piensan, representan, viven y crean el espacio. 

La manera de pensar, representar, vivir y crear el espacio es el eje esencial 

de la perspectiva ecocrítica, la cual se basa tanto en la geografía económica, la 

geografía urbana y la geografía política con el fin de analizar y entender la relación 

entre el ser humano y su territorio. 

La geografía urbana toma lo local como su unidad espacial, es decir, en el 

caso de la ciudad como unidad, esta es un territorio que ocupa un espacio 

determinado, donde bienes y personas fluyen en la estructura interna de la ciudad. 

Dos aspectos esenciales como las características de sus instituciones que la 

gobiernan y las peculiaridades de sus actividades económicas, determinan su 

crecimiento y desarrollo. Es aquí donde  el ordenamiento y la planificación urbana 

juegan un papel muy importante  al comprender y analizar la compleja 

interrelación que existe entre los procesos económicos, sociales, ambientales y 

políticos (Casellas, 2008). 

Por su parte la geografía política se enfoca en estudiar los efectos que 

tienen los procesos políticos en el territorio. Además de cómo se ven afectados 

por las estructuras espaciales a escala local, nacional o internacional. Aquí es 
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donde se interrelacionan los tres elementos constitutivos del estado: población, 

territorio y gobierno (Casellas, 2008). 

Casellas (2010) establece que la geografía ecocrítica debe ser una 

geografía normativa, es decir, debe servir como guía para hacer las preguntas 

necesarias para cuestionar y analizar nuestro modelo productivo capitalista y 

nuestro estilo de vida occidental. Entendiendo así que el problema medioambiental 

no es un problema técnico, sino ético, social, organizativo y especialmente político 

que requiere cambios significativos en el estilo de vida, la ética, las leyes, los 

modelos productivos y la técnica.  

La cuestión ecológica es crucial para entender tanto la cuestión política 

como la cuestión social, ya que esta postura ambiental es la forma ideal para 

intentar enfrentar los diversos problemas políticos y sociales que tienen las 

diferentes personas y territorios. Tanto la cuestión ecológica, la cuestión política y 

la cuestión social deben permitirnos establecer criterios de actuación para 

visualizar los procesos negativos en la sociedad que deben evitarse y proponer así 

modelos alternativos que sin un criterio normativo no se explorarían (Casellas, 

2008). 

Las cuestiones anteriores pueden ser el soporte para la formulación de 

políticas públicas específicas y centradas a problemas concretos, para así poder 

ofrecer soluciones puntuales y novedosas que tengan como fin último la justicia 

social. Para ello cada disciplina debe enfocarse en su propia capacidad de 

participación y actuación en este nuevo enfoque que es la geografía ecocrítica.  

Es así que la geografía ecocrítica plantea que es necesario repensar la 

relación entre el ser humano y la naturaleza (la tierra), que al ser habitada es 

considerada un territorio, un espacio. 
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CAPÍTULO II 
1. La habitabilidad y la sostenibilidad del espacio público: Su configuración 
socio-territorial 
El espacio urbano es resultado de una construcción socio-cultural e histórica, en la 

cual los seres humanos han participado directamente en su conformación. Las 

ciudades juegan un papel muy importante, son un ente social, económico, político 

y ambiental donde vive la mitad de la población humana mundial, que enfrenta 

grandes problemáticas y desafíos para la supervivencia de las miles de personas 

que la habitan.  

Los espacios públicos son esenciales para la configuración de la ciudad, 

son así un elemento importante e imprescindible para la sostenibilidad urbana y 

para mejorar la habitabilidad de las ciudades. Ocupan un lugar en el espacio 

urbano, por lo cual tienen un vínculo con la sociedad en un contexto histórico y 

social.  

Tanto la ciudad como el espacio público necesitan ser un lugar habitable, 

para ello necesita un lugar estéticamente bello, útil, cómodo y seguro para las 

personas que se encuentran en ellos. La habitabilidad es parte de la 

sostenibilidad, ésta conlleva tener en cuenta los aspectos sociales, económicos y 

ambientales.  

La sostenibilidad es un elemento para el desarrollo, éste ha sido planteado 

recientemente para que las sociedades urbanas perduren en el tiempo y permitan 

la vida en sociedad.  

Es así que tanto la habitabilidad como la sostenibilidad son dos elementos 

esenciales para la apropiación del espacio público, es decir, son complementarios 

para la mejora física, social y ambiental del espacio público. Por lo tanto la 

apropiación es un proceso social más que una acción aislada, es intangible, se 

construye día con día y permite la construcción de un nuevo entorno urbano. De 

ahí su importancia para conformar ciudades más habitables, incluyentes y 

sostenibles para todos.  
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2.1. El espacio físico   
El espacio puede ser entendido desde múltiples dimensiones. Si bien este ha sido 

un concepto predominante en la geografía. Ella estudia la relación de los seres 

humanos con el espacio natural. Es mediante las actividades, circunstancias y/o 

proceso sociales que se crea y transforma el espacio (Tibaduiza, 2008: 29). 

De acuerdo a Dollfus (1976), citado en (Tibaduiza, 2008: 28) establece que 

el espacio no es un ente aislado, sino que parte del paisaje, por lo que se 

considera un espacio geográfico.  

Algunas de las características del espacio son la localización, la 

diferenciación y la homogeneidad. Primero es localizable porque cualquier punto 

de la tierra es cartografiable por medio de coordenadas, altitud, emplazamiento y 

posición, segundo es diferenciado porque es una forma del paisaje con apariencia 

visible, el cual es único e irrepetible por su fisonomía y tercero es homogéneo por 

la repetición de sus formas, de las combinaciones que se producen similarmente 

en una superficie, es decir es continuo con características muy parecidas. Es así 

que el ser humano siempre ha buscado diferentes espacios para satisfacer sus 

necesidades, por ello lo organiza y fracciona para darle una función específica, tal 

es el caso de la ciudad (Tibaduiza, 2008: 28). 

Milton Santos (1990) afirma que existen diversos tipos de espacio. La 

nación que es considerada como territorio, el espacio terrestre como corteza del 

planeta, el espacio extra-terrestre que es el espacio sideral, sin embargo, en este 

caso se retoma el espacio humano o espacio social.  

El espacio geográfico es también parte del espacio social, es el resultado 

de la interacción entre las leyes naturales universales y los comportamientos 

históricos de las sociedades. El espacio es así un conjunto de formas 

representativas de las relaciones sociales pasadas y presentes, que se 

manifiestan por medio de proceso y funciones.  

Además de ser una instancia que forma parte de la sociedad, el cual 

contiene y es contenido por otras instancias como la económica, la político-

institucional y la cultural-ideológica. Santos (2009: 147-148) plantea que los 

conceptos de localización y lugar no son sinónimos del espacio. El lugar puede ser 
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el mismo, además de ser un objeto o conjunto de objetos. Las localizaciones 

cambian y son las fuerzas sociales que ejercen en un lugar. 

La forma en que las personas conciben el espacio en el que vive, depende 

del uso individual y colectivo que se hace de él. Si bien ser humano habita tanto 

en espacios rurales como urbanos, es donde realiza su vida en sociedad, desde 

crecer, trabajar, jugar, convivir, entre otros (Tibaduiza, 2008: 29). 

El espacio urbano es el que interesa para esta investigación. Donde las 

relaciones entre los seres humanos del centro y la periferia de una ciudad, ya sea 

por características de localización, infraestructura y equipamiento urbano. Es la 

ciudad un espacio donde el ser humano vive su cotidianidad, necesita ser lo más 

habitablemente posible. Por ello, en los últimos años se ha tenido gran interés por 

pugnar por políticas públicas que mejoren las ciudades. 

 

2.2. La ciudad 
La ciudad es un espacio físico construido por los seres humanos. Actualmente las 

ciudades son el resultado de un desarrollo socio-histórico y por una sociedad 

determinada en un espacio. Éstas se transforman, cambian y se reconfiguran por 

su contexto social, económico, político, cultural y ambiental. 

Un primer acercamiento sobre lo que es la ciudad nos lo da Casado (2010), 

quien propone que “La ciudad es un espacio donde viven, crecen y se desarrollan 

los seres humanos”. Esta brinda oportunidades que el campo no puede brindar 

como bienes y servicios más cercanos y disponibles. Es así el resultado de ciento 

de años de evolución de las sociedades humanas. 

Georg Simmel (en De la Peña, 2003) afirma que la ciudad se perfila como 

un campo de acción sobre el cual los individuos establecen relaciones conforme al 

constante cambio de estímulos, de especialización y de racionalización.  

Alguacil (en Villadares, 2012: 145) plantea que “La ciudad ha sido y es el 

soporte que mejor ha sido capaz de dar satisfacción a las necesidades del 

hombre”. Esta ha permitido el desarrollo de las capacidades humanas, mediante el 

acceso directo a la innovación, el conocimiento y la diversidad, para el desarrollo 

de la sociedad. 
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Castells (en Ullán, 2014) concibe la ciudad como el lugar de la información, 

ya que en ella se mueve una gran cantidad de información tanto en el espacio 

público como en el privado con el objetivo de fomentar el consumo. En esta 

sociedad del consumo el espacio público ya no es un lugar para convivencia, la 

recreación y el esparcimiento sino un gran mercado donde se promocionan y 

compran bienes y servicios y en donde se imponen modelos de consumo y de 

estilos de vida. 

Por su parte Castañeda y García (2007) consideran que la ciudad puede 

entenderse más allá del espacio físico, como un lugar de encuentro, relación, 

intercambio, reflexión y creación colectiva, es decir, un hábitat que constituye un 

referente simbólico, histórico y social, donde se localiza fundamentalmente el ser 

humano como un ser multidimensional: económico-social, estética, ambiental y 

política. 

Por eso considero que la ciudad es un lugar para la satisfacción de 

necesidades, donde se intercambian bienes y servicios para el consumo y la 

información. Aunado a ello existen una serie de relaciones sociales directas o 

indirectas que parten de la convivencia de los sujetos en un mismo entorno estas 

pueden ser positivas o negativas. 

En este estudio se entenderá a la ciudad como un espacio urbano físico, 

con componentes económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos, que 

debe permitir a los seres humanos satisfacer sus necesidades de manera más 

fácil, al encontrarse más cerca de ellos los bienes y servicios. Los primeros se 

adquieren por medio de un salario que es producto del trabajo físico o intelectual, 

y los segundos son parte de la infraestructura urbana con la cual debe contar la 

ciudad. 

Los gobiernos a través de la administración en turno tienen la obligación de 

mantener y crear nuevos espacios urbanos más habitables con infraestructura y 

equipamiento urbano necesario para la sociedad.  

La ciudad es un espacio donde se intercambia una gran cantidad de 

información, cultura como tradiciones y costumbres, creencias iguales o 

diferentes. La finalidad es coexistir y convivir de manera pacífica, para poner  en la 
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práctica cotidiana valores como la tolerancia. Entendida ésta como el respeto a la 

pluralidad y a la diversidad.  La pluralidad es la variedad en las formas de pensar y 

la diversidad se refiere más al aspecto físico en el sentido del derecho a vestir, 

hablar como uno quiera siempre y cuando no atente contra los demás. 

Debe haber un pleno conocimiento y práctica de la tolerancia como valor 

humano entre la sociedad para poder aspirar a tener sociedades respetuosas, 

equitativas y sostenibles.  

El espacio público es parte de la ciudad, ya que no se puede entenderse 

uno sin el otro. A lo largo de la historia con el surgimiento paulatino de las 

ciudades emergieron con diversos espacios para la vida en común.  

La división del trabajo es esencial para el sostenimiento de la vida en 

sociedad. Las personas se han especializándose en diversas tareas u oficios a 

dedicarse dentro de la ciudad, sin embargo, la vida no sólo se basa en ello, sino 

también en poder realizar actividades en su tiempo libre como parte del desarrollo 

personal como parte de la recreación y el esparcimiento.  

 

2.3. El espacio público 
Berroeta H. y Vidal T.  (2012) planean tres versiones sobre el espacio público: La 

clásica, la moderna y la contemporánea.  

En la antigua Grecia se ubica la versión clásica del espacio público. En ella 

surgió un espacio particular llamado “El Ágora”, en el que los ciudadanos tomaban 

decisiones por medio de la discusión pública,  donde se establecían condiciones 

necesarias para la convivencia civil.  

Este espacio era el lugar de la expresión pública, de interés común, donde 

los ciudadanos buscaban tener lazos compartidos sobre la vida de la polis o 

ciudad griega, sin embargo, este no era meramente un espacio inclusivo, sino 

elitista. En él sólo se permitía la participación de los ciudadanos libres, donde los 

varones tenían voz y voto sobre las decisiones concernientes a la ciudad. Todos 

los demás eran excluidos, incluidas las mujeres (Barreora H. y Vidal T., 2012). 

En la edad media europea el espacio público predominante fue la plaza 

pública. La cual no poseía una arquitectura que la diferenciara de las calles y 
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barrios. Sólo se distinguía por encontrarse alrededor los edificios comunitarios, 

municipales y religiosos. En esta etapa las ciudades estaban compactas e 

interrelacionadas, con un juego de espacios llenos y vacíos. Ahí se desarrollaron 

grandes proyectos arquitectónicos relacionados con el imperio, tanto con el estado 

como con la iglesia. Estos dos entes tenían en sus manos un gran poder e 

influencia económica, política e ideológica (Barreota H. y Vidal T., 2012). 

Por otra parte, la versión moderna del espacio público abarca desde el 

Renacimiento hasta el siglo XIX. Esta comienza en el Renacimiento donde no sólo 

se crean grandes proyectos urbanos e infraestructura defensiva como cuarteles y 

arsenales, sino también obras educativas y solidarias como escuelas, hospitales, 

hospicios, teatros, museos y jardines privados. Estos últimos paulatinamente se 

convertirán en espacios públicos.  

En los barrios céntricos  se concentran los palacios, monumentos y plazas, 

mientras que en las periferias comienzan a emerger barrios pobres por la 

migración intensiva que se da del campo a las ciudades tras el agotamiento del 

sistema feudal (Berroeta H. y Vidal T.; 2012). 

Berroeta H. y Vidal  T. (2012) nos dicen que es aquí cuando lo público pasa 

a ser lo colectivo y se contrapone al ámbito privado. La conformación de un 

cambio dirigido al bien colectivo (autoridades, edificios, servicio, entre otros) va a 

delimitar por oposición entre lo que es de interés privado y lo que es público.   

Sin embargo es hasta inicios del siglo XIX cuando se llega a un nivel 

infrahumano en las ciudades. Consecuencia del crecimiento de la ciudad 

industrial. El cambio en la forma de pensar la ciudad, iniciándose la racionalización 

y ordenamiento de los espacios urbanos en Europa. Ello con la finalidad de poner 

un orden y saneamiento, mediante la ventilación y el  asoleo, así como por medio 

de la reorganización de los mercados, instalación de fuentes, creación de áreas 

verdes y segregación de las calles para el tránsito de carruajes y peatones 

(Berroeta H. y Vidal T., 2012). 

Castañeda J. y García A. y (2007: 38-39) plantean que el espacio público es 

el espacio constituido por un conjunto de inmuebles públicos y por los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados. Destinados por su 
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naturaleza o por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas que trascienden sobre los límites de los intereses individuales de los 

habitantes. 

Los componentes del espacio público se clasifican en tres: 1) componentes 

naturales; 2) componentes paisajísticos y 3) componentes constructivos artificiales 

o construidos, estos últimos diseñados y construidos por los seres humanos.  

El sistema de espacios públicos puede dividirse en dos: 1) los espacios 

públicos y 2) los equipamientos públicos. 

Los espacios públicos pueden entenderse de dos maneras, la primera como 

espacio físico donde hay una apropiación individual e interacción social entre los 

individuos. Los cuales se encuentran con un fin específico, ya sea de convivencia, 

encuentro, recreación y/o esparcimiento o comercio. La segunda como un 

espacio, trama o atributo dedicado al flujo o tránsito. En los cuales no hay 

apropiación ni interacción social significativa, ya que la finalidad es más bien 

transitar o pasar más que estar ahí.  

El sistema de equipamientos públicos es el conjunto de espacios y edificios 

que conforman una red de servicios sociales, culturales, de seguridad y justicia, 

comunales, de bienestar social, de educación, de salud, de culto, deportivos, 

recreativos, de administración pública y de servicios administrativos o de gestión 

de la ciudad, que deben encontrarse de forma equilibrada en todo el territorio 

(Castañeda A. y García J., 2007: 40).   

En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se 

consagró la libertad de pensamiento y difusión de ideas, la tolerancia y la igualdad 

ante la ley, libertades de asociación y movimiento, principios que consolidan una 

nueva relación entre lo público y lo privado.” (Berroeta H. y Vidal T., 2012). A estos 

nuevos espacios de derecho se le suman los desarrollos tecnológicos de la era 

industrial y la nueva relación entre los particulares y el Estado. Ellos configuran 

una nueva noción de la ciudad. La propiedad del suelo y los bienes de consumo 

son agentes influyentes en el desarrollo de las urbes. La realización de una nueva 

serie de infraestructuras y equipamientos urbanos como alcantarillado, red 

hidráulica, alumbrado a gas, transportes públicos, construcción de escuelas, 
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hospitales, mercados, parques y el ensanchamiento de calles y avenidas 

principales (Berroeta H. y Vidal T., 2012). 

Finalmente, en la versión contemporánea del espacio público las ciudades 

comienzan a crecer ampliamente, consumiendo áreas rurales y naturales. Donde 

desaparecen los límites físicos entre una ciudad y otra hasta crear grandes 

complejos urbanos (Berroeta H. y Vidal T., 2012). En el siglo XIX y XX las 

transformaciones en los transportes y comunicaciones como el telégrafo, el 

ferrocarril, las autopistas, la radio, la electrónica y la telemática, reconfiguraron, 

moldearon y transformaron las ciudades en nuevos espacios sociales, económicos 

y culturales.  

Carrión F. (2004) plantea que existen tres concepciones sobre el espacio 

público. Estas son considerada posturas tradicionales procedentes del urbanismo, 

sin embargo, no son las únicas. La primera proviene de las teorías del urbanismo 

operacional y de la especulación inmobiliaria: Establece que el espacio público es 

lo que queda, lo residual, después de haber construido la vivienda, los comercios y 

los sitios administrativos del gobierno. El espacio sobrante que es percibido como 

vialidad,  tiene un carácter vinculatorio entre los diferentes espacios de la ciudad.  

El espacio público es un lugar que puede tener una función específica, 

como el intercambio de productos, información o simplemente ser hitos simbólicos 

de la ciudad como los monumentos. La segunda concepción es la jurídica: Se 

divide en pública y privada, y en la cual prevalece el concepto de propiedad. 

Entendiéndose lo público como el espacio vació dentro de la ciudad, donde el 

Estado es el propietario y administrador, por lo que le corresponde ser el garante 

del interés general (Carrión F., 2004). 

La tercera postura es filosófica: Establece que los espacios públicos son 

nodos aislados o conexos. En ellos se pierde la individualidad y se coarta la 

libertad de las personas.  Donde el individuo se niega a sí mismo y se aliena con 

la sociedad (Carrión F., 2004). 

Finalmente Carrión F. (2004: 57-58) plantea una cuarta postura propia, 

estableciendo que el espacio público tiene varias concepciones que se deben 

tener en cuenta para entenderlo, por un lado su condición urbana, su relación con 
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la ciudad y su condición histórica. Los espacios públicos se transforman por su 

cuenta y en relación con la ciudad, es decir, estos espacios cambian a través del 

tiempo y se ven influenciados por su contexto económico, político, social, cultural y 

ambiental, por lo que en un momento puede tener una función y posteriormente 

otra. 

Por su parte Gamboa P. (2003: 18) señala que el espacio público debe 

entenderse no sólo como el conjunto de espacios exteriores, sino también todos 

aquellos edificios públicos y privados  que poseen una significación colectiva para 

la vida de la ciudad. 

Para esta investigación se entenderá al espacio público desde su 

concepción jurídica, del urbanismo operacional, de la especulación inmobiliaria y 

la filosófica.  Al ser un espacio físico de la ciudad debe ser adecuado. Contar con 

áreas verdes, ser seguro y estéticamente agradable. Además permitir el encuentro 

entre los sujetos sociales por medio de la convivencia respetuosa, ser apto para 

realizar actividades recreativas y de esparcimiento. 

No se es suficiente con que existan espacios públicos en la ciudad, sino 

que deben cumplir con los requisitos mínimos de habitabilidad para que  la 

población pueda disfrutarlos y apropiarse de ellos. De acuerdo a Rangel (2009) la 

calidad de una ciudad se refleja en la capacidad de sus espacios para fomentar la 

vida pública.  

Rangel M. (2009) establecen que la calidad del espacio público se evalúa 

por medio de la intensidad y la calidad de las relaciones sociales. Esta permite 

facilitar la mezcla y acogida de los diversos grupos y comportamientos en la 

ciudad, que es una oportunidad para la estimulación de la identificación simbólica, 

la expresión y la integración cultural Rangel (2006 en Rangel M. (2009). 

La calidad ambiental urbana comprende tres aspectos para su evaluación, 

estos  son los aspectos físico-naturales, los urbano-arquitectónicos y los socio-

culturales. 

a) Los aspectos físico-naturales son las condiciones del ambiente natural. Como 

los factores climático-meteorológicos y de relieve. Dichos factores inciden en 

el ecosistema local y se reflejan como efectos en la sensación de confort de 
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las personas. A su vez son de potencial incidencia para la seguridad personal. 

Algunos de ellos pueden contribuir al aumento de los riesgos que las personas 

pueden sufrir cuando se presentan fenómenos naturales como sismos, 

inundaciones, deslizamientos, incendios, tormentas eléctricas, etc. La mayor o 

menor probabilidad de que se presenten los fenómenos anteriores depende de 

las características físicas de cada lugar. Estos pueden causar daños humanos 

y materiales, siendo así un factor de disconfort psicológico para las personas. 

b) Los aspectos urbano-arquitectónicos se refieren al ambiente artificial que ha 

sido construido por los seres humanos. Estos deben poseer características 

espaciales, funcionales, estéticas y ambientales. La infraestructura de servicio 

es parte de la configuración formal que debe satisfacer los requerimientos 

necesarios. Las condiciones espaciales y funcionales son un agente causal de 

bienestar psico-físico de los habitantes, elemento esencial al momento de 

calificar la calidad de los espacios. 

c) Los aspectos socio-culturales son de orden social y expresan patrones 

culturales tanto de la vida individual y social, además de ser centrales en la 

satisfacción de la calidad de vida de las personas (Rangel, 2006: 7). 

Para este estudio se entenderá la calidad de la ciudad a partir de los 

siguientes tres elementos: 1) naturales; 2) urbano-arquitectónicos y 3) socio-

culturales. Un espacio público debe tener una calidad ambiental adecuada, con 

variedad de flora y fauna local. El entorno construido debe responder a las 

necesidades de la población. Además de permitir la consolidación de  relaciones 

sociales estrechas que permitan a las personas sentirse parte del lugar y por lo 

tanto lo cuiden y respeten para el disfrute de todos. 

Al tomar en cuenta los aspectos medio ambientales, arquitectónicos y 

sociales como parte de la calidad del espacio público, se propicia la construcción 

de un espacio para la sana convivencia y relaciones pacíficas entre todas las 

personas. 
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2.4. La calidad del espacio público 
La calidad del espacio público depende una serie de factores interconectados, 

tanto de la aplicación efectiva de las políticas públicas en materia de desarrollo 

urbano, planificación y ordenamiento territorial como de la participación activa de 

la población que habita y transita la ciudad.  

Para que el espacio público sea de calidad debe ser habitable. Un lugar que 

incite a la permanencia y apropiación por parte de sus pobladores, para ello deben 

tomarse en cuenta los tres aspectos siguientes: 

Primero el medio ambiente natural, segundo el medio ambiente construido y 

tercero la seguridad. Estos factores pueden propiciar o no un sentido de 

pertenencia de las personas con su territorio y en este caso con el espacio 

público. Por medio de la consolidación de relaciones sociales adecuadas para la 

una plena convivencia basada en la tolerancia.  

Como tolerancia se entiende el respeto a la diversidad y la pluralidad. A 

falta del conocimiento y aplicación de la tolerancia como valor, se esperarían 

situaciones como un abandono del espacio aunado a conflictos de violencia, 

contaminación y discriminación, entre otros. 

Almada H. (2014) plantea que la calidad del espacio público se ha 

convertido en la parte más importante para arquitectos y diseñadores urbanos en 

el mejoramiento de los espacios. Para ello deben considerarse cinco aspectos en 

la medición y análisis de la calidad del espacio público: inclusión, seguridad, 

actividades significativas, confort y bienestar. 

Por su parte Rangel M.(2009: 8-10) afirma que  para que un espacio público 

sea de calidad, deben considerarse los tres aspectos fundamentales antes 

enunciados: 1) físico-naturales, 2) urbano-arquitectónicos y 3) socio-culturales. 

Uno de los aspectos que hace que un lugar o espacio público sea más 

habitable y atractivo son las áreas verdes, las cuales son un elemento natural que 

entra en la categoría de aspectos físico-naturales. Un espacio visualmente 

agradable también debe ser adecuado para realizar un sinfín de actividades 

recreativas y de esparcimiento, sin embargo, la carencia de espacios con grandes 

extensiones territoriales dificulta el acceso a este derecho. 
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2.5. La habitabilidad  
La habitabilidad se refiere de manera general a la cualidad de lo habitable, en este 

caso se refiere a una característica del espacio para que los seres humanos 

puedan habitarlo o estar en él. Existen espacios naturales o artificiales que pueden 

ser habitables, los naturales pueden o no ser habitados mientras que los 

artificiales son creados esencialmente para ello. La finalidad de estos espacios 

artificiales, es satisfacer las necesidades humanas para que el ser humano pueda 

habitar y producir su vida cotidiana (Villagrán J., 2011:4-6). 

De acuerdo con Villagrán J. (2011) existen diversas maneras o tipos de 

habitabilidad que se nombran de acuerdo a sus características específicas, dentro 

de las que se encuentran las siguientes: 

La habitabilidad arquitectónica: Lo habitable es la relación del ser humano 

habitador con los espacios arquitectónicos. Éstos deben cumplir los 

requerimientos de quien los habitará.  

La habitabilidad socio-cultural: Todo espacio arquitectónico es creado para 

realizar actividades humanas, sin embargo éste es el reflejo de una cultura 

específica que,  a través de las costumbres y tradiciones,  reflejan la forma en que 

las personas se relacionan con el espacio que habitan. 

La habitabilidad física: Hace alusión a la dimensión espacial de un espacio, 

es decir, la forma en que se distribuyen en él los objetos y sujetos. 

La habitabilidad biológica y psicológica: Las características biológicas y 

psicológicas de los habitantes son aspectos indispensables a conocer para 

generar una comodidad que satisfaga sus necesidades. Para ello existen tres 

elementos a considerar: la utilidad, la estabilidad y la belleza del espacio.  

La habitabilidad programática: Los espacios construidos conocidos también 

como obras arquitectónicas,  tienen que considerar las características físicas del 

espacio natural donde se crearán. Para ello es necesario indagar sobre la 

regionalidad del lugar, es decir, sobre sus características culturales, ambientales y 

socioeconómicas. 
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La habitabilidad proyectual: Todo espacio arquitectónico contiene en él 

actividades humanas, y su naturaleza las hacen diversas y jerárquicamente 

desiguales. 

La habitabilidad constructiva: Se refiere a la finalidad del espacio construido 

o edificado para el habitador que es aislarlo de las condiciones del medio. Este 

espacio debe ser firme, estable y contar con el aislamiento necesario para ser 

habitado. Para ello es necesario tener en cuenta tres elementos: el costo 

económico, los recursos humanos con los que se cuenta y los materiales 

necesarios para su construcción. 

La habitabilidad valorativa: Es decir, que todo espacio para habitar debe ser 

construido tomando en cuenta una actitud ética, ya que deben interpretarse las 

necesidades del habitador para crear los espacios habitables. 

La habitabilidad se encuentra en lo ambiental y lo social de la sostenibilidad. 

Además se relaciona con lo soportable o viable, lo cual sugiere límites máximos o 

mínimos de las condiciones del ambiente para estar, permanecer o vivir en él 

(Mues A., 2011). 

Por otra parte, la habitabilidad tiene una relación con la sostenibilidad, 

donde puede ser parte o porcentaje de ésta (Mues A., 2011). 

En general todos los espacios artificiales que son construidos por el ser 

humano tienen un objetivo en sí mismos, es decir, ser espacios habitables para las 

necesidades materiales, espirituales, sociales, entre otras. Para ello, todo espacio 

debe así cumplir con cuatro  condiciones, ser bello o estéticamente agradable, útil, 

cómodo y seguro (Villagrán J., 2011). 

Algunos autores proponen que al crear los espacios debe prevalecer una 

visión antropocéntrica, que pone al ser humano como centro de todo, sin embargo, 

es necesario construir una visión ecológica que integre las necesidades del ser 

humano con el respeto de la naturaleza (Villagrán J., 2011). 

Espinoza y Gómez (2010) establecen cuatro enfoques de la habitabilidad: 1. 

El enfoque físico-espacial, 2. El enfoque Dinámica de los procesos 

medioambientales, 3. El enfoque Psicosocial y 4. El enfoque integrador. 
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El primer enfoque físico-espacial: Parte de la posibilidad de habitar un 

espacio con base en las características físicas del espacio construido. 

El segundo enfoque sobre la dinámica de los procesos medioambientales: 

Es decisivo para la determinación de un desarrollo sostenible. 

El tercer enfoque Psicosocial: Se basa en la interpretación de la relación 

individuo-entorno. 

El cuarto enfoque integrador: Contempla tanto los aspectos físicos, 

psicológicos y sociales en su interacción con los procesos medioambientales. 

La finalidad de todo espacio construido es que sea habitable, viable y 

disfrutable para todas las personas sin importar su edad o sexo. En el caso del 

espacio público este debe ser ocupado y utilizado de forma tolerante, es decir, con 

base en el respeto a los demás, tanto a su diversidad como a su pluralidad. 

Siendo así el objetivo final de todo espacio público o privado ser utilizado ya que 

es la razón por la que fue proyectado y construido. 

 

2.6. Inclusión: De la conceptualización a la práctica social 
Comúnmente se emplea más el término de exclusión que el de inclusión, como un 

medio para mostrar las diferencias que existen entre personas, cosas y lugares, es 

decir, para resaltar aquellas características distintas a lo que se considera como 

normal. 

Aunque específicamente se utiliza para designar un valor diverso entre 

unos de otros. La diferenciación social como concepto se usa para representar las 

diferencias que existen en la sociedad, específicamente aquellas ventajas en la 

división del trabajo que desempeña cada persona con base en su grado de 

estudio, recursos económicos y cualidades o características propias (Luhmann N., 

1998, 1). 

El problema de las limitaciones explicativas que evidencian las teorías que 

se basan sólo en la diferenciación estructural-funcional. Dichas limitaciones son 

visibles al visualizar los problemas típicos de los países en vías de desarrollo o de 

aquellos otros que al mismo tiempo son países industrializados y 
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subdesarrollados. Ante tales problemas, se entiende la diferenciación social como 

las diferencias de clase o diferenciación funcional (Luhmann N., 1998, 1-2). 

Parsons (citado en Luhmann N., 1998, 2) emplea el concepto de inclusión 

como un mecanismo de generalización valorativa, es decir,  se encuentra aunado 

al sistema de valores sociales como la solidaridad, reforzado con la idea de 

comunidad y compañerismo. Este concepto de inclusión permite que los individuos 

y/o grupos de una sociedad actúen de acuerdo a ella en un sistema social 

solidario mayor. 

Brown (en Luhmann N., 1998, 3) nos habla de dos ideas fundamentales la 

indicación y la distinción, es decir, que no se puede indicar algo sin distinguirlo del 

resto. Un sistema es entonces una forma de excluir algo del entorno, es una forma 

que se realiza siempre que se define. La diferenciación no es más que la 

formación de sistemas dentro de otros, la cual puede indicar cualquier 

característica o clase de relación entre subsistemas que excluya otras. La 

estratificación y diferenciación funcional son formas de diferenciación necesarias 

para poder indicar particularidades necesarias. La inclusión indica así la cara 

interna de una forma y su cara externa es la exclusión. 

En aquellas sociedades consideradas como segmentarias, la inclusión se 

entiende como el resultado de la agregación de determinados segmentos de la 

sociedad de vitales y concretas unidades menores como la comunidad y la familia 

(Luhmann N., 1998, 3). 

Son las personas, como sujetos sociales, quienes realizan la aceptación o 

el rechazo de otros, ya sea para pertenecer a un grupo o acceder a un lugar. Sin 

embargo, esto también depende de la categorización del lugar: si es público o 

privado. El acceso a lugares privados se encuentra condicionado a las 

especificaciones del propietario. Mientras que los públicos son de acceso universal 

para toda persona sin importar sus diferencias  físicas, económicas, sociales, 

entre otras. 

Francia G. (2015) establece que la inclusión social es una condición 

absolutamente necesaria para la equidad, por ello se deben establecer acciones 

sociales pero también políticas públicas que promuevan la inclusión. Sin embargo, 
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sin una sinergia entre ellas que garantice el desarrollo de las capacidades de los 

individuos, la equidad de género se transforma tan sólo en un objetivo vacío que 

no obliga a los gobernantes de los Estados miembros a buscar una coherencia 

entre las políticas reguladoras de las distintas áreas del bienestar social, sino a ser 

un mero requisito para la aceptación popular. 

Sen (1992 en Francia G., 2015) plantea que el bienestar de una persona 

depende de su capacidad para lograr el funcionamiento de su vida. Todas las 

cosas que una persona puede valorar hacer o ser, las cuales constituyen su forma 

de vida. Por lo que su grado de libertad dependerá de la capacidad con que 

disponga en llevar a cabo los funcionamientos de vida que desea, por ello la 

inclusión  puede entenderse como la limitación de la  libertad. 

El concepto de inclusión/exclusión se refiere a cómo los seres humanos se 

posicionan en la sociedad, con base en una categorización binaria, a partir de la 

cual se establece una diferenciación con base en características definidas 

previamente (Cadenas H., 2012).  

Tanto la inclusión como la exclusión se utilizan solamente cuando se trata 

de la manera en que los seres humanos son tratados como personas, es así que 

para los sistemas sociales se constituyen precisamente a partir de esta distinción. 

Estos conceptos se relacionan con la forma igualdad/desigualdad. (Cadenas H., 

2012).  

Luhmann N.reconoce que la situación teórica de la igualdad de acceso 

corresponde a una condición estructural de todo sistema funcional (no existen 

barreras sociales para el uso del dinero, para tener poder político, creer en dioses, 

apreciar el arte, pretender amor o iniciar un juicio, etc.) (Cadenas H., 2012). 

Finalmente, tanto la inclusión y exclusión necesita de una legitimación ya 

sea moral o legal. Depende de las pautas o normas socialmente establecidas en 

un tiempo y lugar determinado de una sociedad humana. Ello para partir de la 

unidad a la diferencia. La inclusión como término debe utilizarse socialmente para 

mostrar el respeto a la diversidad y pluralidad a las personas y lugares. Para 

integrar a la sociedad en plena convivencia con los otros. La forma en que se 
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presentan los fenómenos de inclusión y exclusión se relaciona en la forma en que 

se constituyen los sistemas dentro de la sociedad (Luhmann N., 1998).  

Con base en los planteamientos teórico conceptuales anteriores se entiende 

por inclusión una condición social necesaria para lograr la plena convivencia con 

los otros. A través del respeto de la diversidad y la pluralidad individual. Necesaria 

para el desarrollo de las capacidades de los individuos en un espacio determinado 

y así lograr el pleno funcionamiento de su vida y alcanzar el bienestar social. La 

solidaridad, el compañerismo, el sentido de comunidad son indispensables para 

alcanzar la equidad como seres humanos.  

 

2.7. La sostenibilidad  
Es común que se suela utilizar los términos sustentabilidad y sostenibilidad como 

sinónimos.  El primero surgió en la cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 

1972 efectuada en Estocolmo Suecia, que se encuentra plasmado en el Informe 

Brundtland también denominado “Nuestro Futuro Común”. En el que se estableció 

un nuevo modelo de desarrollo llamado sustentable. Dicho desarrollo se basó en 

que se debían atender las necesidades del presente sin comprometer así la 

posibilidad de las generaciones futuras de poder satisfacer sus propias 

necesidades (Espinosa y Gómez, 2010). 

Por otro lado, aunque actualmente aún existe un debate entre los científicos 

y especialistas sobre cuál término es el más apropiado, es a partir de esta y otras 

reuniones, conferencias, cumbres académicas que algunos expertos de todo el 

mundo utilizan uno u otro. Sin embargo, para este estudio se utiliza el concepto de 

sostenibilidad, ya que a manera personal se considera el más completo. 

Cantú (2015) plantea que en los últimos 100 años el mundo ha 

experimentado una rápida urbanización, si bien en el 2014 la población llegó a  los 

7200 millones de personas. Se espera que para el año 2050 ésta aumente en 

2000 millones más. Esta acelerada urbanización sin planificación ha traído consigo 

una serie de repercusiones socio-económicas, ambientales y políticas, 

específicamente ha acrecentado  la diferenciación y desigualdad de la población. 
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Todo ello atenta contra la capacidad de regeneración y la estabilidad de los 

sistemas naturales. La concentración de población en núcleos urbanos, 

principalmente en América, Asia y África, fue determinante para el nacimiento de 

grandes monstruos urbanos, también llamados megalópolis,  sin principio ni fin. 

Estos núcleos demandan una gran cantidad de recursos y al mismo tiempo 

generan una suma de residuos, que en la búsqueda de satisfactores y de lugares 

de desecho han afectado de manera directa o indirecta áreas aledañas (Cantú, 

2015). 

Si bien los entornos urbanos han generado bienestar económico y social 

para muchas personas, otras tantas padecen carencias y pobreza hasta para 

satisfacer sus necesidades más básicas, esto hace que las desigualdades entre 

las personas se aumenten. Otros tantos problemas o carencias son la falta de 

áreas verdes, el hacinamiento, la contaminación y el deterioro ambiental, que  

repercuten en la calidad del ambiente y en la calidad de vida de las personas que 

habitan las ciudades (Cantú, 2015).  

Las ciudades de hoy son el resultado del dinamismo de las actividades 

económicas, sociales y culturales que desarrollan o desarrollaron, para la mejora 

del progreso económico y el desarrollo (Cantú, 2015). 

Las ciudades “como sistemas urbanos” deben de contar con un sistema y 

capacidad de control que permita el flujo de materiales, mercancías y energía, 

para mantener su estabilidad y organización. Correcta o incorrecta la manera en 

que logran este proceso, lo hacen por la necesidad de sobrevivir y no sucumbir. 

Sin embargo el precio de no realizarlo de una manera adecuada lo pagan sus 

habitantes y pobladores, quienes padecen las consecuencias día con día. Dichos 

satisfactores se obtienen del entorno inmediato o lugares lejanos, afectando otros 

ecosistemas que permiten su sobrevivencia (Cantú, 2015). 

La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona establece que el crecimiento 

expansivo y acelerado de los sistemas urbanos, el aumento en el consumo de los 

recursos y la generación de contaminantes y residuos son elementos que 

aumentan la presión sobre los sistemas de soporte de los cuales depende la vida 

urbana (Cantú, 2015). 
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Esto es resultado de una sociedad que ha basado su desarrollo en un 

modelo de recursos irracional y desmedido que sólo busca la ganancia. 

Insostenible que compromete los sistemas de reserva de energía, materiales y 

bienes de consumo de las generaciones futuras. Se ha creído que éste planeta 

posee una infinita cantidad de recursos cuando la realidad es que se vive en un 

mundo finito. Las ciudades del presente enfrentan el reto de hacer frente a estas 

situaciones, ya que de no hacerlo tendrán como resultado escenarios de ciudades 

que en el pasado no lo hicieron y sucumbieron (Cantú, 2015). 

De acuerdo a Díaz (2014 en Cantú, 2015), una de las causas de la 

desaparición de las ciudades antiguas fue principalmente el crecimiento 

demográfico. Mismo que generó en el ambiente una presión excesiva sobre los 

sistemas de soporte, aunado al manejo inadecuado de sus residuos que terminó 

por colapsarlas.  

La centralización de los bienes y servicios ha traído el crecimiento de una 

periferia cada vez mayor en muchas ciudades, áreas que se encuentran 

subordinadas y que carecen de servicios básicos. Esto ha traído como 

consecuencia  el aumento de la segregación  socio-espacial de los habitantes,  el 

desequilibrio ecológico o ambiental, la inequidad y exclusión y la insuficiente 

calidad ambiental que crea espacios inhabitables y el surgimiento de 

padecimientos de salud (Cantú, 2015). 

El ideal que se perseguía desde el comienzo de los primeros asentamientos 

humanos y posteriormente con las ciudades estado era crear espacios que 

integrasen comodidad, además de múltiples funciones, relaciones y albergaran 

diversas actividades socioeconómicas (Cantú, 2015). 

Existen dos modelos para urbanizar el territorio, el primero es el de ciudad 

compacta y el segundo es el de urbanización dispersa. Las políticas públicas 

actuales sólo promueven espacios suburbanizados, excluidos socialmente, 

carentes de servicios como el acceso a trabajo, salud y educación, lo que da como 

resultado espacios insalubres y poco eficientes. 

Sánchez (2012, citado por Cantú 2015) plantea que en el caso mexicano la 

globalización ha sido como una especie de alucinógeno que ha permeado en sus 
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ciudades la idea del supuesto desarrollo económico y tecnológico. Ello ha dado 

como resultado un escenario para practicar modelos improvisados de políticas 

urbanas insostenibles que no han resuelto problemáticas enraizadas en la 

sociedad, tales como la pobreza, la discriminación, la delincuencia, la 

vulnerabilidad social, la incomunicación y la falta de solidaridad. 

Capel (2003,  en Cantú 2015) establece que las ciudades concentran una 

gran cantidad de energía y materiales. Además de construcciones e 

infraestructura, que han modificado de manera irreversible el medio natural. 

Este espacio natural se ha convertido en el objeto del cual la ciudad como 

un ente, absorbe lo que necesita y desecha lo que no. Este ha dado como  

resultado un círculo vicioso en el que nunca se encuentra satisfecha, es decir, se 

encuentra construyéndose y deconstruyéndose interminablemente, por lo que con 

el tiempo su existencia depende de los recursos que necesita para sobrevivir. 

De la crisis social, económica y ambiental surge el concepto de 

sostenibilidad, como un paradigma diferente que plantea que es necesario crear 

un cambio de perspectiva sobre lo que representa el crecimiento y el desarrollo 

(Casellas, 2010). 

De acuerdo a Casellas  (2010) teóricamente la sostenibilidad se puede 

entender desde cuatro niveles de conciencia ambiental: 

El primero plantea que no existe un problema ambiental como tal, es decir, 

que aunque se identifican y reconoce la existencia de algunos problemas, estos se 

entienden por separado y de igual manera se plantean soluciones, pero nunca se 

concibe como un problema general. 

En el segundo se reconoce que hay una crisis ambiental que presenta 

diversas ramificaciones, por lo que cada problema ambiental se enfrenta por 

separado, por medio de soluciones técnicas. Es decir, se pone una fe ciega en 

que el progreso tecnológico será capaz de solucionar todos los problemas 

ambientales como la tecnología verde, que ayudará a fomentar el crecimiento 

económico de un país o región, pero sin realizar cambios radicales al modelo de 

consumo y al estilo de vida. 
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El tercero sabe de la existencia de una cuestión ambiental, en la cual para 

resolver los problemas ambientales es necesario hacer cambios en el estilo de 

vida, la ética, las leyes, los modelos productivos y las técnicas. Se reconoce así 

que las nuevas tecnologías y descubrimientos no son suficientes para hacer frente 

a la crisis medioambiental. Por ello es indispensable cambiar el modelo productivo 

y los estilos de vida por un nuevo modelo o paradigma científico-social. 

El cuarto y último nivel establece que la cuestión ecológica es una cuestión 

política. Donde la postura medioambiental es la mejor forma para enfrentar los 

problemas políticos y sociales que afrontan las personas y sus territorios.  

Por otro lado, para crear ciudades sostenibles hay que enfocarse en 

acciones que fortalezcan la planeación y gestión urbana. De acuerdo a Cantú 

(2008, citado por Cantú 2015) se deben realizar acciones para mejorar la calidad 

ambiental. La ciudad es así no sólo un lugar económico, tecnológico, político, 

urbano o social sino también ecológico. Sin embargo, de acuerdo a Casellas 

(2010) algunos grupos, instituciones económicas, sociales y políticas utilizan el 

término de sostenibilidad como estandarte de su preocupación por el medio 

ambiente, sin la conciencia  ni voluntad de establecer un cambio real en sus 

diversas prácticas. 

La sostenibilidad urbana debe contemplar la disminución de los costos 

ambientales por medio de la responsabilización de acciones a quien le 

corresponde. Para que su aplicación pueda llevarse a la realidad a nivel local y 

regional es necesaria la participación activa de los diferentes actores sociales que 

se encuentran en un territorio como el gobierno, la academia y la sociedad en 

general, con un carácter intrageneracional e intergeneracional a fin de poder 

funcionar tanto ecológica como socioeconómicamente. 

Los problemas ecológicos que enfrenta el planeta son resultado del 

desequilibrio latente entre los aspectos económicos, culturales, sociales y políticos 

de la sociedad mundial, que es necesario repensar para dar repuesta a esos 

problemas. Por lo que la sostenibilidad debe entenderse como una cuestión 

política con el objetivo de luchar por la equidad social. Ella debe basarse en un 

cambio total en la forma en que se relacionan los seres humanos con la naturaleza 
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y la tecnología. Este cambio de paradigma tiene que enfocarse en el análisis del 

modelo de vida humana capitalista (Espinosa y Gómez, 2010). 

Finalmente si bien la sostenibilidad es el fin último que se persigue para 

crear un entorno que tome en consideración los aspectos ambientales, 

económicos y sociales, la habitabilidad es el elemento que permite determinar 

aquellas condiciones físicas y ambientales específicas para habitar o utilizar un 

espacio construido. Además es necesario rescatar los factores sociales y 

culturales de los sujetos para quienes se construye el espacio, ya que de ello se 

determinaran las expectativas de lo habitable (Espinosa y Gómez, 2010). 

Sin embargo, es el entorno contextual el que le da pertenencia, identidad y 

sentido al espacio construido, ya que no sólo está determinado físicamente por 

otros elementos, sino también socio-culturalmente por normas, leyes, tradiciones y 

costumbres (Espinosa y Gómez, 2010). 

Las características como la pertenencia, la identidad y el sentido son los 

elementos que constituyen la apropiación, entendida esta como un fenómeno 

social donde se vinculan los seres humanos, en este caso se enfocará en la 

apropiación del espacio público, donde los sujetos establecen un vínculo con el 

espacio público como un lugar que ocupa un espacio específico en el territorio. 
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3. La apropiación: Un fenómeno social más que una acción 
3.1. La apropiación 
De manera general, la apropiación puede ser entendida como una acción que 

realiza un sujeto hacia un objeto y/o sujeto, por lo que existen diversos 

planteamientos sobre el mismo. 

Vidal T.  y Pol E. (2005: 282) plantean que la apropiación es un mecanismo 

básico del desarrollo humano mediante el cual una persona se apropia de su 

experiencia generalizada. Misma que se concreta en significados de la realidad. 

Esto tiene su base en la construcción socio-histórica de dicha realidad, de la cual 

surge la conciencia.  

De acuerdo a la psicología del espacio, teóricos en Estrasburgo, Francia 

como Morales y Korosec-serfaty en (Vidal T. y Pol E., 2005: 283), la apropiación 

permite que la persona se haga a sí misma mediante acciones específicas en un 

contexto socio-cultural e histórico. Dicho proceso permite el dominio del objeto y/o 

espacio que es apropiado, sin importar su situación legal. Es así que el fenómeno 

de la apropiación se realiza por medio de un proceso dinámico de interacción de 

las personas con su medio.  

La apropiación es un fenómeno social que tiene que ver tanto con el 

territorio como con las personas, así como con los procesos que se generan entre 

estos dos entes o hacia un lugar ya sea físico o de manera simbólica. 

 
3.2. La apropiación del espacio 
La apropiación del espacio  es el conjunto de prácticas sociales que se le da a un 

espacio determinado. Un ejemplo es cuando algunos agentes sociales como el 

sector inmobiliario, empresas, burguesía, élites, entre otros, se apropian de un 

espacio a la fuerza o por la vía económica. Lugares privilegiados por su ubicación 

o valor social, paisajístico o simbólico como centros urbanos, espacios naturales, 

barrios de encanto, etc. Por otro lado, en la periferia, de grupos periféricos, 

marginales o usuarios se apropian de manera espontánea de los espacios 

disponibles, principalmente por la necesidad de terreno para la construcción de 

vivienda (Martínez E., 2014). 
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La apropiación puede ser negativa o positiva, su denominación depende del 

bien común, es decir que se realice de manera respetuosa y sin afectar los 

intereses comunes o no.  

En la antropología marxista, más que apropiación existe una dominación del 

hombre hacia la naturaleza, donde el ser humano la concibe como propiedad de la 

cual puede hacer con ella lo que le plazca (Martínez E., 2014). La cual es una 

manera de entender como los sujetos  generan vínculos con los lugares que 

puede facilitar los comportamientos responsables hacia el ambiente, además de la 

implicación y participación en todos los asuntos relacionados con el entorno (Vidal 

T. y Pol E., 2005: 284). 

Las acciones que las personas, grupos y colectividades realizan hacia el 

entorno contribuyen a su transformación. Dejan su huella mediante señales y 

marcas cargadas simbólicamente. Estas acciones dan al espacio un gran 

significado individual y social por medio de la interacción. Es por medio de la 

identificación simbólica que las personas se reconocen como parte del entorno, lo 

que conforma la identidad (Vidal T. y Pol E., 2005: 283). 

Pol (1996 en Vidal y Pol, 2005: 283-284) propone un modelo dual de apropiación  

del espacio en los siguientes dos aspectos: 

 Acción-transformación (territorialidad y espacio personal): La cual se presenta 

más comúnmente en las etapas tempranas del ser humano como es la 

juventud, mientras que la identificación simbólica ocurre en la vejez. 

 Identificación simbólica (procesos afectivos, cognitivos e interactivos): La 

apropiación del espacio es un elemento importante para el desarrollo  de 

procesos cognitivos como el conocimiento, la categorización y la orientación. 

Pero también para los procesos afectivos como la atracción al lugar y la 

autoestima. Sin  dejar de lado la identidad y las relacionales como la 

implicación y la correspondencia. Estos procesos explican al fenómeno de la 

apropiación del espacio como una forma de comprender y explicar la 

generación de los vínculos entre las personas y los espacios en los que se 

depositan significados individuales o compartidos. A partir de los cuales se 
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desarrollan la identidad como una forma de pertenencia que proporciona 

seguridad y satisfacción, así como apego al lugar   

Canter (1988) y Pol (1993, en Vidal T. y Pol E., 2005: 284) con base en la 

piscología social-ambiental, establecen que la relación entre los seres humanos 

(personas) y los lugares (entornos), puede generar apropiación del espacio, apego 

al lugar, un espacio simbólico urbano, la identidad social urbana y la identidad del 

lugar. 

Es posible afirmar que la apropiación se puede generar hacia los espacios 

públicos de la ciudad por parte de sus ciudadanos, sin embargo, el ritmo de vida 

actual de las sociedades ha provocado que en muchas ciudades del mundo se 

pierda el vínculo con el espacio. Por lo que pasa a ser un simple lugar de tránsito, 

de estar o de uso. 

 

3.3. La convivencia, recreación y esparcimiento como fenómenos sociales 
La convivencia es un fenómeno social que permite la relación entre sujetos sin 

importar sus diferencias. Aunque cada ser humano tiene derecho a la intimidad e 

individualidad, también es necesaria la socialización libre y respetuosa con los 

demás, fuera del ámbito privado. 

Rousseau en Biblioteca Virtual UNIVERSAL (2003) establece que el ser 

humano nace libre, único e irrepetible, y que para poder proteger a la persona por 

la fuerza social se necesita de un Contrato Social. De acuerdo al autor cada ser 

humano renuncia a su libertad individual para elevarla a un plano social donde 

todos los seres humanos, al nacer en una sociedad y contexto determinado 

aceptamos cumplir con las normas, valores y leyes imperantes para conservar la 

convivencia social armónica y respetuosa. 

Por su parte, Herbert Marcuse en la entrevista realizada por Hacker F. 

(1974) plantea que la violencia y la agresión son resultado de la brutalización de la 

sociedad moderna. Resultado del desgaste de la confianza que los individuos le 

tienen a su sociedad en sus valores, creencias y leyes. Es un fenómeno de 

desacatamiento de las normas y leyes, la irrelevancia de los valores en la vida 

personal y finalmente la intolerancia hacia cualquier otro sujeto que piense, actúe 
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o se comporte de manera diferente a la común o la que cada uno percibe como la 

correcta (Hacker F. 1974). 

Las actitudes sociales erróneas traen un rompimiento de la convivencia 

social que históricamente se construye y reconstruye por medio de las leyes, 

normas y valores socialmente aceptados en un espacio y momento histórico 

determinado. Sin embargo, no se trata solamente de actitudes erróneas, ya que 

tienen un detonante que puede ser la cantidad de bienes y servicios que se 

ofrecen a la sociedad o de la abundancia o carencia de los satisfactores para cada 

ser humano (Hacker F. 1974).  

 

3.3.1. Convivencia 
Manguéres y Santos (2015: 3) afirma que la convivencia es una forma de hacer 

cultura. Por medio de ésta se puede dar el entendimiento de relaciones humanas 

entre los sujetos a fin de aceptar las diferencias e integración de las personas. 

De acuerdo al Centro de Ciencia Educación y Sociedad (CECIES), se 

establece que la palabra convivencia etimológicamente se compone del prefijo 

“con” y de la raíz “vivencia”. El prefijo “con” es una preposición y sirve para marcar 

una variedad de relaciones entre diferentes individuos o situaciones, mientras que 

la palabra vivencia alude a la experiencia de vida, al modo de vivir (Omer B., 

Mancilla A. y Panduro B., 2010). 

Esta definición no es suficiente por lo que con base en el significado 

etimológico de la misma y de la postura de los autores que proponen la 

convivencia como “… un conjunto de experiencias armónicas o no, que definen la 

relación entre los individuos y entre los diferentes grupos a los que pertenecen. La 

convivencia evoca la apertura al otro y el reconocimiento de la diversidad”. La 

convivencia se presenta entonces como una necesidad de las personas para 

compartir experiencias y actividades con los otros (Omer B., Mancilla A. y Panduro 

B., 2010). 

Aunque no existe realmente una teoría elaborada sobre la convivencia, a 

excepción del planteamiento hecho por Aristóteles sobre la amistad y la naturaleza 

política del hombre, por lo que es complicado abordar el estudio sobre la 
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convivencia y sus tipos. Los autores anteriores consideran que se puede abordar 

con base en la etimología del término y de las diversas concepciones culturales. 

Aunque parezca que el término de convivencia es muy común, no existen 

planteamientos teóricos específicos sobre él (Omer B., Mancilla A. y Panduro B., 

2010). 

La convivencia es esencial para la vida en sociedad, todos los seres 

humanos tienen derecho a la recreación y esparcimiento, en este caso los jóvenes 

deben poder realizar las actividades que más les guste y/o agrade en su tiempo 

libre con las demás personas con las que socialmente se sientan atraídas e 

identificadas. 

 

3.3.2. Recreación y esparcimiento 
Existen diversas definiciones o conceptualizaciones sobre el concepto de 

recreación y/o esparcimiento, sin embargo, el gobierno del estado de Jalisco 

(2013), en una publicación sobre recreación y esparcimiento establece que la 

recreación es un instrumento que sirve para mejorar la mente de los individuos, 

así como un elemento que desarrolla el carácter, mejora la salud, la aptitud  física 

y la adquisición de habilidades para aumentar la productividad o la moral de los 

trabajadores, además de contribuir al desarrollo personal y social,  por lo que es 

fundamental para el bienestar individual de las personas y de la sociedad. 

La recreación es necesaria en el ser humano para mantener una salud, 

física, mental y social, de ahí su importancia. Tanto la recreación como el 

esparcimiento tienen que ver con el uso del tiempo libre, es decir, que se hace en 

él. Ya sea descansar, jugar, meditar, pasear, leer, practicar algún deporte o un 

pasatiempo. El tiempo libre se refiere al espacio de la vida del que se dispone para 

realizar cualquier otra actividad fuera de las ocupaciones cotidianas. 

Ortega y De los Ángeles (2011: 260) consideran que “tanto el esparcimiento 

como la recreación implican el ejercicio de actividades libremente elegidas por las 

personas, a través de las cuales obtienen placer, restauración y desarrollo de su 

ser”. 
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Las actividades a realizar dependerán de los gustos y habilidades, y todas 

ellas se efectúan por el simple hecho de ser agradables a la persona que las 

realiza. Por ejemplo se considera al juego como un aspecto de la recreación, el 

cual “…es el medio más efectivo que poseemos los seres humanos para aprender 

y desarrollarnos plenamente. Es una combinación entre el impulso natural y la 

marca cultural de la sociedad a la que pertenecemos, pues ella inscribe en los 

juegos de los niños sus valores, sus habilidades y sus deseos.” (Recreación y 

esparcimiento para la convivencia, 2015). 

Es fundamental considerar al juego como un elemento importante en la vida 

y desarrollo de todo ser humano. Ya que ayuda a desarrollar habilidades y 

capacidades desde la infancia, lo que permitirá que se conviva con los demás de 

manera respetuosa y tolerante. Las acciones que se realicen deben estar 

encaminadas a fomentar los diversos aspectos de la recreación y el 

esparcimiento. 

Por lo que el espacio público es un lugar que permite la convivencia social 

además del practicar diversas actividades recreativas y de esparcimiento como el 

juego, la comunicación, el ejercicio, expresiones artísticas, entre otras. Es así que 

este tipo de espacios predominan en la ciudad, es por ello que esta además de ser 

un espacio contenedor de la vida económica, contiene la vida social de las 

personas que alberga en su interior, las cuales demandan de espacios habitables 

y sostenibles económica, social y ambientalmente. Es aquí donde la apropiación 

entra como un medio para la corresponsabilidad de cuidar, mantener y preservar 

el espacio público. 
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CAPÍTULO III 
1. ¿Qué sabemos sobre la relación entre habitabilidad, sostenibilidad y 

apropiación del espacio público? 
En este capítulo se presentan una serie de investigaciones que versan de manera 

directa o indirecta con el tema o con alguna de las categorías de análisis del 

estudio como la habitabilidad y la apropiación del espacio público. 

La pregunta principal de investigación de la cual partió la investigación fue si 

exististe o no una relación entre la habitabilidad y la sostenibilidad con la 

apropiación del espacio público. Sin embargo, como preguntas complementarias 

se pretendió conocer ¿cuál era la opinión de los jóvenes sobre la habitabilidad del 

espacio público? Tomando como ejes de análisis al sexo y la edad. Establecer 

¿cómo las características del espacio público influyen en su sostenibilidad?, 

señalar ¿cuál es la relación entre la habitabilidad y la sostenibilidad del espacio 

público con su apropiación?, y finalmente ¿de qué manera el trabajo social puede 

fomentar la apropiación del espacio público? 

El problema que se plantea es que si bien existen diversas razones por las 

cuales los sujetos usan y se apropian del espacio público, una de ellas tiene que 

ver con las características del espacio físico, es decir, con que tan habitables es 

para que las personas quieran estar y permanecer en él. 

Uno de los elementos utilizados para mejorar la habitabilidad de los 

espacios públicos de la ciudad es el diseño del espacio, sin embargo, es 

importante considerar los aspectos sociales para la generación de procesos y 

relaciones sociales entre las personas y su entorno. 

 

1.1. Algunos estudios sobre habitabilidad, sostenibilidad y apropiación del 
espacio público 

La crisis ambiental que se vive en el mundo ha traído una serie de 

consecuencias para todos los seres vivos del planeta. Algunos de esos problemas 

son de índole ambiental, social y económica. Mendoza (1987) afirma que en el 

aspecto ambiental, la contaminación es un fenómeno que afecta de manera 

directa o indirecta a todos los seres humanos, principalmente porque disminuye su 



72 
 

calidad de vida, que provoca padecimientos de salud pública y mental y afecta la 

habitabilidad del entorno urbano. 

Rangel M. (2009) diseño una metodología para evaluar la calidad ambiental 

de una ciudad mediana, con el fin de crear indicadores para medir la calidad del 

espacio público y así fomentar la vida ciudadana. Por lo que necesitó contemplar 

tanto el espacio como el equipamiento, los elementos físicos y las expresiones 

socio-culturales de la población y sus demandas. Por lo que decidió dividirlos en 

tres grandes elementos: los físico-naturales, los urbano-arquitectónicos y los 

socio-culturales. Además de enfatizar en los componentes de necesidad, 

esenciales para la satisfacción de la calidad de vida, los cuales son los siguientes: 

 Espacio funcionalmente apropiado. 

 Espacio ambientalmente apto. 

 Participación ciudadana activa. 

 Expresión cultural permanente. 

 Posibilidades para la recreación. 

 Presencia de seguridad. 

Al aplicar esta metodología en la evaluación en la ciudad de Mérida, 

Venezuela. Rangel M. (2009) encontró que dentro de las necesidades sociales, 

culturales y expansivas más apremiantes de los diferentes sectores sociales se 

encuentran: 

 La construcción y mantenimiento de áreas verdes y espacios deportivos. 

 La vigilancia policial. 

 El alumbrado eléctrico de los espacios públicos 

 La falta de centros comunales y asociaciones. 

Rangel M. (2009) afirma que existe una mayor presencia de niños y 

jóvenes, sin embargo, la configuración del lugar excluye de manera indirecta a 

personas mayores y con alguna discapacidad, lo que impide y limita su 

participación en la vida urbana. 

A dichos espacios públicos, Rangel M. (2009) los catalogó como espacios 

socioculturales, que promueven la convivencia social y la vida en sociedad. Los 

espacios que tienen un mayor dinamismo e intensidad y que presentan una gran 
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afluencia de personas, son aquellos que  cumplen con esas necesidades sociales, 

culturales y expansivas mencionadas anteriormente. Además de contener una 

fuerte tradición cultural, acogen a una gran cantidad de personas y son de fácil 

acceso para la población en general. 

En conclusión, cualquier diseño o propuesta de intervención urbana ya sea 

pública o privada debe contemplar las condiciones del ambiente natural, el 

ambiente artificial o urbano-arquitectónico y los aspectos de orden social. El fin es 

transformar la ciudad en un lugar más habitable, inclusivo y sostenible para todos, 

por lo cual es necesario considerar componentes como la centralidad, 

accesibilidad, amplitud, flexibilidad, apertura hacia el ambiente, orientación, 

mobiliario adecuado y una buena calidad de las edificaciones arquitectónicas 

(Rangel M., 2009).  

Rivas D. (2005) y Gómez F. (2005) tienen en común la postura sobre la 

importancia que juegan las áreas verdes en la ciudad como parte de la 

habitabilidad del espacio. Además de lo esencial que son para el sostenimiento del 

equilibrio ecológico y los beneficios ya sean ambientales, económicos y sociales, a 

las personas que viven, habitan y transitan la ciudad que pueden ser directos o 

indirectos. Este debe ser un elemento fundamental a integrar en la política de 

planeación urbana tanto nacional como local, como parte de una estrategia de 

planeación urbana a partir de los ejes normativos, administrativos, sociales y 

especialmente en función de las áreas verdes. Aunado a ello, los planificadores 

deben considerarlo desde el proceso de diseño y planeación. Por su parte Gómez 

F. (2005) plantea a las áreas verdes como un índice de confort que influye en el 

comportamiento de las personas. 

Mendoza (1987) establece que la contaminación ambiental es un problema 

que afecta a todos los seres vivos del planeta, tanto de manera directa como 

indirecta, sin embargo, el principal causante de ello es el ser humanos por medio 

de las diversas actividades que realiza, dando como consecuencia lugares 

inhabitables tanto para el ser humano como para los demás seres vivos. 

Tanto Mendoza (1987) como Guerrero M. y Culós G. (2007) afirman que la 

urbanización sin planeación y la industrialización sin desarrollo son algunas de las 
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causas de la contaminación de los ecosistemas y específicamente de los entornos 

urbanos. Sin embargo Mendoza (1987) considera que los residuos como los 

desechos no tratados, los residuos de los automotores y la densidad de población 

son otros aspectos importantes a considerar como parte de la degradación 

ambiental, cuyas repercusiones sociales son la disminución de la calidad de vida, 

la salud pública y los problemas de salud mental que afectan la conducta 

individual y social de los sujetos.  

Por su parte, Guerrero M. y Culós G. (2007) enfatizan en el impacto que 

trae la degradación ambiental en las actividades cotidianas de las personas. En el 

caso específico del espacio público, Díaz N., Grassi L. y Mainini C. (2011) afirman 

que como parte del imaginario social, la fragmentación y ruptura social trae como 

consecuencia el abandono material y simbólico del espacio. El cual se ha 

traducido en la predominancia actual de trasladar  las actividades del espacio 

público al privado, lo que se visualiza en los modos de transitar la ciudad y 

vincularse con los otros.  

Gámez V. (2007) y Rivas D. (2005) tienen en común que consideran que el 

grave problema que enfrentan las sociedades modernas y específicamente las 

ciudades de los países en vías de desarrollo, es un déficit de áreas verdes. En el 

caso latinoamericano, ciudades como Ciudad de México y la Ciudad de Santiago 

de Chile han conformado una gran área metropolitana o área de influencia que 

carece de una adecuada gestión político-administrativa que dificulta la aplicación 

de políticas públicas, programas o proyectos de gran escala como en la 

planificación urbana para la descontaminación o recuperación de espacios para 

los ciudadanos, para prevenir que los fenómenos naturales causen desastres en 

las ciudades, con altos costos materiales, humanos y financieros. 

Por su parte Cruz, García y Lozano (1989) consideran que la preservación y 

restauración del medio ambiente puede ayudar a generar una conciencia 

ecológica. Para hacer frente a la crisis ambiental que presenta la humanidad, por 

medio de la educación ambiental como una de las labores del trabajo social que 

se basa en la educación social. 
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Por otro lado de acuerdo a Díaz F. y Ortiz A. (2003)  un espacio público 

exitoso es aquel en el que existe una diversidad de personas que lo usan, que 

ofrece una gran variedad de actividades y que genera relaciones sociales. Sin 

embargo, también consideran que no son suficientes las mejoras físicas del 

espacio en cuanto a diseño, infraestructura y mobiliario, sino que además debe ser 

un espacio incluyente, es decir, que incite a que la gente permanezca en él sin 

importar sus diferencias económicas, de sexo, de edad, características físicas, 

origen étnico, preferencia sexual, entre otros.  

Díaz F. y Ortiz A. (2003) y Almada H. (2014), encontraron que es 

fundamental promover el uso y la apropiación compartida del espacio público. En 

tanto que Chávez (2005) establece que dicho objetivo se cumplirá mediante el 

reforzamiento del tejido social, a través de la promoción de diversos eventos 

deportivos, sociales o culturales que son parte del derecho universal y 

fundamental que toda persona tiene de dedicar su tiempo libre a las actividades 

que desee. Aunado a ello Almada H. (2014) propone como formas de apropiación 

a aquellas actividades recreativas que son importantes para el desarrollo integral 

de las personas, como el deporte y el juego. Dicha implementación dependerá de 

las características específicas de cada persona y de la edad de las mismas. Díaz 

N., Grassi L. y Mainini C. (2011) consideran que los modos de apropiación del 

espacio público se relacionan con las actividades cotidianas que los seres 

humanos realizan en su día a día. Las cuales dependen del modo en que ven, 

habitan y transforman el mundo. 

Almada H. (2014) afirma que para que la apropiación del espacio sea 

positiva y no haya conflictos territoriales, debe haber un reconocimiento social de 

lo que es, significa y los beneficios que traen las actividades practicadas como el 

juego y el deporte. Guerrero M. y Culós G. (2007) establecen que los parques 

naturales como áreas verdes no solamente aportan beneficios ambientales y 

sociales, sino que pueden fomentar la economía local, como la artesanía, el sector 

hotelero y la gastronomía. 

Finalmente, para hacer frente al individualismo es necesario recuperar la 

idea de lo público para que el espacio público sea apropiado de una forma 
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diferente. Lo que a su vez permite que como seres humanos nos repensemos y 

nos reconstruyamos como sociedad. Guerrero M. y Culós G. (2007) 

complementan diciendo que debe existir una corresponsabilidad entre los 

diferentes actores sociales, que permita establecer, recuperar y conservar los 

espacios públicos de la ciudad con sus áreas verdes urbanas, es decir, entre el 

gobierno, las empresas, la sociedad civil y la sociedad en general. 

 

1.2.  Contextualización sobre la relación entre habitabilidad, sostenibilidad y 
apropiación del espacio público 
Para comprender la relación entre la habitabilidad y la apropiación del espacio 

público y su importancia en la creación de un espacio público más inclusivo, 

habitable y sostenible, es necesario conocer la opinión de los jóvenes de 15 a 24 

años sobre dicho aspecto, tomando en cuenta la edad y el sexo. 

El trabajo se basa en el análisis de un espacio público específico que es el 

deportivo La Colmena que se encuentra en la ciudad Nicolás Romero en el Estado 

de México, sin embargo, antes de entrar plenamente en el estudio sobre el 

territorio es necesario contar con un panorama internacional, nacional, estatal que 

permita comprender la realidad local.  

Por ello se presenta la versión oficial sobre lo que establecen diversas 

instancias y organismos en materia legislativa, además de la visión de algunos 

autores sobre la situación ambiental de las ciudades. Por lo que se considera 

necesario entender y comprender la urgencia del cambio de paradigma en la 

materia, con el objetivo de crear un  espacio público más inclusivo, habitable y 

sostenible. Para que por medio de un espacio más habitable se logre la 

apropiación del espacio público y así la plena convivencia respetuosa y armoniosa 

en el entorno urbano. 

La problemática aquí tratada plantea la relación e importancia que tiene la 

habitabilidad como un elemento a considerar en la calidad del espacio público y 

con ello la sostenibilidad de la ciudad. 

Además e realiza un recorrido sobre situación de la problemática desde un 

nivel internacional, nacional, estatal y local, con base en los datos disponibles 
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sobre el tema. La finalidad es mostrar no sólo la situación que viven las ciudades, 

sino que además visualizar la importancia que tiene el plantear nuevas formas de 

habitar las ciudades y disfrutar de los espacios públicos como sociedad que nace, 

crece, se reproduce y vive en ellas. 

 

1.2.1. Un recorrido internacional 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), en el mundo 

de los 7 mil millones de personas, cerca del 54% habita en las ciudades. En el 

informe “Perspectivas de la población mundial de 2014” (ONU, 2015), se señala 

que si bien en 1990 existían ya 10 megaciudades con una población de más de 10 

millones de habitantes, actualmente existen 28 alrededor de todo el mundo. Se 

encuentran 16 en Asia, 4 en Latinoamérica, 3 en África, 3 en Europa y 2 en 

Norteamérica, siendo las primeras cinco Tokio, Nueva Delhi, Shangai, Ciudad de 

México y Sao Paulo.  

Lo anterior supone un gran reto para el presente siglo XXI, ya que las 

demandas se centran en los temas de vivienda, infraestructura, transporte y 

energía. Para brindar las condiciones necesarias para vivir las autoridades 

gubernamentales tiene que tener como prioridad la planificación y el 

reordenamiento territorial. Se sabe que el continente al que le costara enfrentar 

más dichos desafíos es África, porque tendrá grandes gastos en temas de 

atención a la salud, empleo y educación en un contexto con cada vez menos 

recursos para hacer frente a la sobrepoblación y demanda de sus ciudades (Voz 

de América, 2014). 

Davis M. (2007: 27) afirma que en los países del tercer mundo o 

subdesarrollados como África, América Latina, Oriente Medio y gran parte del Sur 

de Asia ha ocurrido una urbanización sin industrialización, lo cual se debe a una 

coyuntura de la política global que comienza a partir de la crisis mundial de la 

deuda de finales de la década de 1970. La subsiguiente reestructuración de las 

economías que realiza el FMI en la década siguiente y que sigue su curso hasta la 

actualidad. 
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Lo anterior trajo como consecuencia una gran migración de las áreas 

rurales hacia las ciudades, cuya ocupación alcanzó su momento cumbre en la 

década de 1970. En ese momento las personas se asentaron sobre terrenos que 

no generaban ninguna renta, terrenos que tenían poco valor, que nadie se 

molestaba en ejercer el derecho de propiedad debido a que eran lugares 

extremadamente marginales y peligrosos, tales como riberas que sufren la 

creciente de ríos, laderas de colinas y terrenos pantanosos o contaminados.  

Es en 1970 cuando también se registra el mayor crecimiento de la 

población urbana mundial. Sin embargo éste se ha producido en el tercer mundo  

y ha sido absorbido por las comunidades hiperdegradadas de la periferia urbana. 

Esto trae como consecuencia el desbordamiento de las ciudades, por medio de un 

crecimiento horizontal de las ciudades. El crecimiento de su población se 

encuentra sin recursos y por lo tanto no vive sino sobrevive en la ciudad (Davis M., 

2007: 57). 

Ante esta situación algunos gobiernos metropolitanos como el de El Cairo, 

Bombay, Delhi y Ciudad de México, levantaron ciudades satélites para atraer y 

recolocar a la población en la periferia. Las nuevas ciudades simplemente 

absorbieron a la población procedente de las zonas colindantes, donde la pobreza 

urbana tradicional siguió tratando de tener un lugar cerca del trabajo y los servicios 

(Davis M., 2007: 138). 

El crecimiento poblacional ha dado como resultado el nacimiento de 

grandes áreas metropolitanas, dejando así un rastro de una gran mancha urbana 

sin principio ni fin. Donde el centro cuenta con la infraestructura y equipamiento en 

mejores condiciones. Aun así ya es obsoleto porque no satisface a toda su 

población urbana, mientras que la periferia se convierte en las zonas populares 

con el mayor déficit de servicios e infraestructura básica y con los mayores índices 

de pobreza. Muchas de estas zonas padecen situaciones de hacinamiento, 

inseguridad, degradación ambiental y/o contaminación, carencia de vivienda 

digna, infraestructura y equipamientos mínimos (Davis M., 2007). 

El hacinamiento  se refiere a la vivienda pobre o informal que carece de 

acceso a la sanidad y al agua potable e inseguridad de la propiedad. Dicha 
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definición fue oficialmente adoptada por Naciones Unidas en la reunión de Nairobi 

de octubre de 2002. Sin embargo ésta se limita a las características físicas y 

legales de los asentamientos y deja de lado la dimensión social.  Resulta más 

difícil  de medir porque en la mayoría de los casos corresponde a situaciones de 

marginación económica y social (Davis M., 2007: 40). 

Se afirma que la pobreza y la desigualdad urbana tienen su origen en la 

desigualdad, así como en el acceso y la participación formal de las oportunidades 

que ofrece la ciudad como espacio público económico-social, estético, ambiental y 

político. Donde a los pobres les resulta más difícil acceder a ellos, ya sea por la 

distancia, el desconocimiento y/o la ignorancia de su existencia (Castañeda A. y 

García J., 2007: 42). 

De acuerdo con Davis M.(2007) en las grandes ciudades están tomando 

cada vez más fuerza y posición ONG´s y agencias de desarrollo. Algunas de estas 

financiadas por organismos exteriores como el Banco Mundial y otras 

organizaciones internacionales y nacionales, cuya misión es limpiar, edificar y 

defender islas de cibermodernidad en medio de unas necesidades urbanas 

insatisfechas y de un desarrollo generalizado. Las cuales imponen una verdad 

absoluta sobre el nuevo mundo globalizado, además de ser inmunes a la política 

local (Davis M., 2007: 138). Por otra parte, para Gita Verma, citada por Davis  M. 

(2007) las ONG´s son una nueva clase de hombres medios que con la bendición 

de filántropos extranjeros están usurpando las auténticas voces de los 

desheredados que claman contra el paradigma del Banco Mundial de intervención 

en áreas hiperdegradadas (Davis M., 2007: 110).  

Aunque organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional, los Bancos de Desarrollo y las ONG´s, realizan 

intervenciones sobre áreas urbanas hiperdegradadas, con el objetivo de producir 

éxitos a escala local, sin embargo, a su vez dejan a una inmensa mayoría de la 

población sin recursos y abandonada a su suerte, deslindando al gobierno de sus 

responsabilidades de mejorar la calidad de vida de las personas (Davis M., 2007: 

112). 
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En materia institucional y de legislación internacional se encuentran 

organizaciones y documentos como tratados, acuerdos, convenios, entre otros, 

donde se ha establecido el interés y compromiso de diversas naciones de llevar a 

cabo acciones para el estudio y/o investigación, programas, proyectos y acciones 

en general para hacer de este mundo un lugar más habitable. 

Instancias como la ONU es la organización que representa a 189 países 

que a pesar de sus diferencias culturales, se ha conformado como un ente 

internacional que vela por el interés social en todos los ámbitos. 

Una de estas acciones ha sido la creación de la “La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos”, que fue adoptada y proclamada por la asamblea 

general de la ONU el 10 de diciembre de 1948, en ella se establecieron los 

derechos fundamentales de los seres humanos con base en la dignidad y el valor 

de las personas, esto en igualdad de derechos para hombres y mujeres, con el 

objetivo de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de la 

libertad, la paz y la justicia (CINU, 2016). 

Dentro de esta declaración se encuentran los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), los cuales se encuentran 

consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, sin 

embargo, en 1998  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se firmó el 

Protocolo de San Salvador en el que se retomaron los derechos contenidos 

anteriores y se agregaron los derechos sobre el medio ambiente y la protección a 

grupos específicos de la  población. Es en este momento cuando fueron conocidos 

como DESCA (INCIDE Social, 2016). 

 Estos derechos tienen como objetivo que el ser humano desarrolle sus 

capacidades y que puedan gozar de un nivel de vida adecuado. Por lo que 

establecen los mínimos estándares de bienestar con los que toda persona debe 

contar. Siendo el Estado el encargado de implementarlos progresivamente, a 

través de los programas, leyes, inversiones y políticas sociales en materia de 

alimentación, salud, agua, trabajo, educación, seguridad social, cultura y medio 



81 
 

ambiente para lograr una vida digna para todas las personas (INCIDE Social, 

2016). 

Si bien todos los derechos son importantes para la vida humana, en este 

caso se hace énfasis en los derechos ambientales que establecen a grandes 

rasgos que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 

contar con servicios públicos básicos” (INCIDE Social, 2016). Dentro de ello se 

encuentran las áreas verdes urbanas como parte del medio ambiente y como un 

indicador para mejorar la calidad de vida en los entonos urbanos, específicamente 

en las ciudades. 

Otro mecanismo que se planteó en el año 2000, y que fueron replanteados 

el 25 de septiembre de 2013 en un acto especial para acelerar el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en la cual los estados miembros de 

la ONU renovaron su compromiso para el cumplimiento de estos objetivos con sus 

respectivas metas, Los cuales constituyen un plan convenido entre las naciones 

del mundo y las instituciones de desarrollo internacionales más importantes (ODM, 

2016). 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2016) se enlistan a continuación: 

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2 Lograr la enseñanza primaria universal 

3 Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

5 Mejorar la salud materna 

6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

Sin embargo, fue hasta 2015 cuando se constataron las metas de los ODM 

y se plantearon nuevas acciones denominadas Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), plasmados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas. Estos fueron aprobados en septiembre de 2015 por los dirigentes 

mundiales. Dichos objetivos entraron en vigor el 1 de enero de 2016 con 

aplicación en los próximos 15 años, en los que las diferentes naciones 

intensificarán los esfuerzos para principalmente poner fin a la pobreza, reducir la 

desigualdad y luchar contra el cambio climático (ODS, 2016). 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016) son los siguientes: 

1 Fin de la pobreza 

2 Hambre cero 

3 Salud y bienestar 

4 Educación de calidad 

5 Igualdad de género 

6 Agua limpia y saneamiento 

7 Energía asequible y no contaminante 

8 Trabajo decente y crecimiento económico 

9 Industria, innovación e infraestructura 

10 Reducción de las desigualdades 

11 Ciudades y comunidades sostenibles 

12 Producción y consumo responsables 

13 Acción por el clima 

14 Vida submarina 

15 Vida de ecosistemas terrestres 

16 Paz, justicia e instituciones sólidas 

17 Alianzas para lograr los objetivos 

Los ODS tienen como antecedente a los ODM, los cuales buscan 

principalmente poner fin a cualquier forma de pobreza por medio de la 

participación de todos los países sin importar sus diferencias. Con el objetivo de 

adoptar medidas para promover la prosperidad y al mismo tiempo proteger el 

planeta. Para favorecer el crecimiento económico y para abordar un sinfín de 

necesidades sociales como la educación, la salud, la protección social, las 

oportunidades de empleo, la lucha contra el cambio climático, la protección del 

medio ambiente, entre otras (ODS, 2016). 

Por su parte, la Organización Internacional de las Naciones Unidas para el 

Hábitat (ONU-Hábitat), como agencia de la ONU, tiene como misión promover el 

desarrollo sostenible de los asentamientos humanos desde la visión socio-

ambiental, para proporcionar una vivienda adecuada para todos (ONU-HÁBITAT, 
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2012). Ello teniendo como base los nuevos ODS con el objetivo de ayudar en su 

implementación a partir de sus recursos y capacidades. 

Como parte de ONU-Hábitat existe el Programa de las Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos, el cual tiene como función abordar los asuntos 

del crecimiento urbano por medio de las políticas y enfoques sobre la 

urbanización. Para evitar muchos de los problemas urbanos actuales que 

enfrentan las ciudades por la falta de planificación como son la falta de vivienda 

adecuada, crecimiento de tugurios, infraestructura inadecuada y obsoleta, 

aumento de la pobreza, el desempleo, problemas de seguridad y delincuencia, 

cuestiones de contaminación y salud, desastres y demás catástrofes como efectos 

del cambio climático (ONU-Hábitat, 2012). 

El Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, realiza el 

Foro Mundial Urbano (World Urban Forum-WUF). La cual es una conferencia 

mundial que se realiza cada dos años.  Con el objetivo de  examinar los retos que 

enfrenta el mundo en relación con los asentamientos humanos, como la rápida 

urbanización y su impacto en las ciudades, comunidades, economías, cambio 

climático y políticas. 

En ésta conferencia participan gobiernos nacionales, regionales y locales, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 

profesionales, instituciones de investigación y universidades, profesionales, sector 

privado, instituciones de financiación en el desarrollo, fundaciones, medios de 

comunicación, organizaciones de Naciones Unidas y otras agencias 

internacionales, para identificar nuevos temas, intercambio de lecciones 

aprendidas e intercambio de buenas prácticas y políticas (WUF 7, 2014). 

El 2014 se llevó a cabo el Foro Mundial Urbano (WUF 7) mismo que se 

realizó en la ciudad de Medellín, en la región de Antioquia, Colombia. Ahí se 

compartieron experiencias mundiales sobre la planificación, la equidad, la 

movilidad y la gestión de servicios básicos que representan un reto para el futuro 

de las ciudades (WUF 7, 2014). 

La ciudad de Medellín es un ejemplo internacional de transformación 

urbanística y social través del “urbanismo social”, ya que ha crecido sin 
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precedentes tanto a nivel institucional como infraestructural. En esta ciudad se ha 

logrado una atención prioritaria  de las comunidades más vulnerables en cuanto a 

soluciones de acceso a la movilidad, gobernanza inclusiva, educación de calidad, 

recuperación de espacios públicos y áreas verdes (WUF 7, 2014).  

Algunas de las conclusiones a las que se llegó en este Foro fueron que las 

ciudades tienen que apostar por una sostenibilidad social, económica y 

medioambiental, para así participar en el diseño de ciudades más equitativas y 

solidarias. Generando prosperidad para todos sus habitantes por medio de la 

convivencia, la equidad y la planificación, y así ciudades más saludables y 

amigables con el ser humano, que permitan vivir en ellas y no solamente sobrevivr 

en ellas (WUF 7, 2014). 

Además existe el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

misma que es una agencia de la ONU que tiene como objetivo aumentar el nivel 

de vida de las personas, para que tengan una vida larga, saludable, con educación 

y que participen en la vida de sus comunidades (CINU, 2009). 

Por su parte el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) es una agencia de la ONU que se estableció en 1972, la cual actúa 

como catalizador, educador y facilitador para promover un uso sensato de los 

recursos y el desarrollo sostenible del medio ambiente a nivel global. Con base en 

la agenda global ambiental que aplica, la autoridad ambiental informa y facilita a 

las naciones y los pueblos los medios necesarios para mejorar la calidad de las 

personas sin comprometer a las generaciones futuras. En nuestra región existe la 

oficina regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) que trabaja en dicha 

materia con 33 países con base en las necesidades de la región (PNUMA, 2012). 

Por su parte han existido algunas cumbres, foros, acuerdos y/o 

declaraciones sobre las problemáticas socio-ambientales que enfrenta la 

humanidad. Como la que se realizó en1972 nombrada la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo, Suecia. En éste evento 

se logró que el medio ambiente fuera un tema de relevancia internacional. Algunos 

de los logros alcanzados fueron la moratoria de 10 años a la caza de ballenas, la 

prevención de descargas deliberadas de petróleo al mar y un informe sobre los 
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usos de energía, que aunque parecen medidas separadas y paliativas, fue un gran 

intento por mostrar la importancia de los temas ambientales en el mundo 

(dipúblico, 2016). 

En la Cumbre de la Tierra o Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, Brasil de 1992, se adoptó el programa 

21, como una acción global para el desarrollo sostenible (ONU, 2016).  

La agenda 21 es una estrategia global que se gestó primero como 

Programa 21 en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. En la que se trató de desarrollar iniciativas para construir un modelo de 

desarrollo sostenible para el siglo XXI (Sanz D., 2010).  

Esta es un compromiso mundial  para mejorar el medio ambiente y con ello 

la calidad de vida de las personas de una comunidad, municipio o región. 

Contempla tres aspectos primordiales que son la sostenibilidad ambiental, la 

justicia social y el equilibrio económico. Tiene como temas medioambientales la 

protección de la atmósfera, la planificación y ordenación de los recursos, la 

deforestación, la desertificación y la sequía, la agricultura y el desarrollo rural, la 

conservación biológica, la protección de los océanos, mares, zonas costeras, la 

calidad y suministro de agua dulce, la gestión racional de productos tóxicos, 

desechos peligrosos, radioactivos y desechos sólidos (Sanz D., 2010). 

La Carta de la Tierra es una declaración sobre los principios éticos para la 

construcción de una sociedad global justa, pacífica y sostenible para el siglo XXI, 

cuya finalidad es inspirar en creación e formas de vida más sostenibles en pro del 

desarrollo humano hacia un futuro sostenible (La Carta de la Tierra en Acción, 

2016). 

Dicha carta es un instrumento educativo  para adoptar una ética global en la 

forma en que se piensa y se vive, que tiene como metas interdependientes e 

indivisibles la protección ecológica, la erradicación de la pobreza, el desarrollo 

económico equitativo, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la paz. 

Si bien comenzó como una iniciativa de la ONU, fue la sociedad civil quien la 

finalizó en el año 2000 (La Carta de la Tierra en Acción, 2016). 
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Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 se llevó a cabo la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, para avanzar 

en pos del desarrollo sostenible para el futuro. Para que las personas puedan 

satisfacer sus necesidades presentes y futuras sin dañar el medio ambiente. El 

tema que trató fue ¿cómo se debe transformar al mundo para asegurar el 

desarrollo sostenible? (CINU, 2016). 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible se 

realizó en Rio de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, a 20 años de la 

Cumbre de la Tierra en el mismo lugar en 1992. El objetivo fue proponer una 

manera en cómo reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la 

protección del medio ambiente en un mundo cada vez más poblado (ONU, 2016). 

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad es un instrumento que ha sido 

el resultado de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la 

sociedad civil que se han comprometido en la lucha por ciudades más justas, 

democráticas, humanas y sustentables. Esto se planteó desde el 1er Foro Social 

Mundial de 2001. La cual busca contribuir a las luchas urbanas del proceso de 

reconocimiento del sistema internacional de derechos humanos sobre el derecho a 

la ciudad. Para ser compromisos y medidas que la sociedad civil, los gobiernos 

locales y nacionales y organismos internacionales deben tener presente para que 

las personas viven con dignidad en las ciudades (ONU-Hábitat, 2009).  

Agencias y programas internacionales como ONU-Hábitat (Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos), el PNUD, el PNUMA tienen la 

función de realizar acciones en pro del ser humano, es decir, para mejorar su 

calidad de vida, el bienestar y desarrollo social de la población mundial. Para lo 

cual las cumbres, conferencias y foros internacionales son de gran ayuda para 

debatir entre gobiernos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, temas 

de interés público para la sociedad en general. Ello con una visión del desarrollo, 

el hábitat y el medio ambiente, pero todos con la misión de que las personas de 

este planeta tengan mejores condiciones de vida con un entorno favorable. 
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Todo lo anterior muestra la situación de emergencia de las ciudades a nivel 

mundial, esto nos lleva a la urgencia de plantear nuevas formas de mejorarlas y 

hacerlas espacios más habitables para todos los seres humanos. Además de 

mantener la existencia del ser humano en el planeta antes de que sea demasiado 

tarde para retornar. Por lo que la cooperación internacional puede ser un elemento 

para facilitar la transición hacia el cambio en la manera de habitar en forma de 

ciudades nuestro planeta de una manera solidaria entre las naciones. 

Los jóvenes a nivel mundial son un grupo social muy importante que ante la 

situación de incertidumbre mundial, están organizándose y planteando alternativas 

para hacer frente a las diversas problemáticas y crisis que se están presentando. 

Desde la repetición cada más continua de crisis económicas, la crisis ecológica o 

ambiental por la destrucción del hábitat, el consumo irracional y desmedido de los 

recursos naturales, el aumento de la contaminación del aire, el agua, el suelo, la 

tierra y más recientemente el espacio. 

Los jóvenes hacen que como sociedad algunos grupos cuestionen, critiquen 

y propongan formas diferentes de hacer las cosas a como se han venido haciendo 

por los grupos de poder como los dirigentes políticos y grupos empresariales que 

buscan su enriquecimiento personal y mantenerse en el poder. 

Es así que los jóvenes son un elemento muy importante en la creación y 

reconstrucción de un nuevo mundo con miras a ser más inclusivo, habitable y 

sostenible. 

 

1.2.2. El caso en México 
México es el 11vo país más poblado del mundo con 112 millones 336 mil 538 

habitantes, sólo superado por Japón con 128 millones. Esto significa que el 

gobierno en turno tiene la responsabilidad de brindar las condiciones necesarias 

para que sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades como la alimentación, 

vivienda, recreación, educación, salud, entre otros (Cuéntame INEGI; 2010). 

El centro de México cuenta con una megalópolis llamada Ciudad de México. 

Esta abarca, además de la ciudad del mismo nombre, algunos municipios del 

Estado de México y de Morelos. Si bien cuenta con algunas áreas verdes urbanas 
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como el Bosque de Chapultepec, en general hacen falta más espacios como éste 

dentro de ella, tal vez de menor  tamaño pero en mayor cantidad y distribuidos a lo 

largo de la megalópolis. 

En México existen tres grandes núcleos urbanos: La Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey, cada una con características específicas ubicadas en el 

centro, occidente y norte del país. Estas ciudades tienen un papel muy importante 

en el desarrollo del país, sin embargo, el resto de las urbes quedan excluidas al 

considerarse menos importantes y atractivas para los inversionistas por su 

tamaño, quedando fuera de los proyectos de desarrollo federal.  

Así se empieza a dar una especialización en cuanto a las funciones de una 

ciudad con otra, en este caso a las actividades económicas que desarrollan. El 

precio entre ciudades de diferentes tamaños y especializaciones económicas será 

el aumento de las desigualdades, al dominar la idea de este tipo de nuevo 

ordenamiento urbano (Davis M., 2007: 19). 

La Ciudad de México resulta ser una amalgama gigante, que después de 

haber absorbido a la ciudad de Toluca, está extendiéndose a las ciudades de 

Cuernavaca, Puebla, Cuautla, Pachuca y Querétaro para formar una única 

megalópolis que a mediados del siglo XXI tendrá una población aproximada de 50 

millones de personas (alrededor del 40% del total nacional (Davis M., 2007: 18). 

En materia institucional y de legislación nacional existen diversas instancias 

y elementos legislativos que tienen como misión pugnar por un desarrollo urbano 

sostenible y todo lo que conlleva. 

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el 

cuerpo jurídico fundamental del cual surgen y se basan todos los demás 

ordenamientos legales tanto a nivel federal estatal y local. Esta contiene los 

principios y objetivos de la nación, además establece los órganos de autoridad, 

sus facultades y limitaciones, así como los derechos humanos del ser humano y 

sus garantías para hacerlos cumplir y respetar (Arteaga y  Trigueros, 2000). 

En el artículo 4to constitucional, se plantea que en materia ambiental “Toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar” 

además que “el estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
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ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley” (IIJ-UNAM, 2009). 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), es un plan y/o instrumento que se 

diseña sexenalmente a la entrada de cada presidente. Plasma los grandes 

objetivos de las políticas públicas y acciones específicas para alcanzarlos el 

gobierno en turno. En este caso el PND 2013-2018 vigente reúne las ideas, 

visiones, propuestas y líneas de acción para lograr que México alcance  su 

máximo potencial. Las metas a nivel nacional son 1) México en Paz, 2) México 

Incluyente, 3) México con Educación de Calidad, 4) México Próspero y 5) México 

con responsabilidad Global (PND, 2016). 

En este caso se considera que el punto 2) México Incluyente, es el que se 

relaciona directamente con la situación aquí abordada. Propone enfocar la acción 

del estado para garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las 

brechas de desigualdad social. El objetivo es que el país se perfile hacia una 

sociedad equitativa, con cohesión social e igualdad, que permita a los mexicanos 

desarrollarse plenamente. A través del acceso a servicios básicos como agua 

potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, 

alimentación y vivienda, además de poder contar con una vivienda digna, 

infraestructura social básica y desarrollo territorial (PND, 2016). 

La estrategia o línea de acción con la que se relaciona el punto de México 

Incluyente es la de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida 

digna, que permita transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e 

inteligente que procure la vivienda digna para todos los mexicanos. Para lograr 

una mayor y mejor coordinación institucional para garantizar la concurrencia y 

corresponsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno. Con el objetivo de un 

ordenamiento sustentable del territorio y así impulsar el desarrollo regional, 

urbano, metropolitano y de vivienda (PND, 2016). 

Por su parte, algunas leyes que tienen que ver con cuestiones urbanas y de 

protección al medio ambiente, son la Ley General de Asentamientos Humanos y la 

Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 21 de junio de 1993.  A grandes rasgos establece que por medio 
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de la federación las entidades federativas y los municipios deben regular la 

ordenación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. Así como fijar 

las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial para su 

creación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los diversos núcleos 

poblacionales. Pero también define los principios para determinar las provisiones, 

reservas, usos y de los predios y finalmente determinar las bases para la 

participación de la sociedad en esta materia (IIJ-UNAM, 2011).  

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 

1988. La cual se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

además de la protección de ambiente sobre el territorio nacional. Sus objetivos 

son definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación, la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente, la 

preservación y protección de la biodiversidad, además del establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas, el aprovechamiento, la 

preservación y restauración  del suelo, el agua, los recursos naturales para 

beneficios económicos (LGEEPA, 1988). 

La Ley de Planeación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

enero de 1983. Establece las normas y principios básicos conforme a los cuales 

se realiza la Planeación Nacional y Desarrollo por parte de la Administración 

Pública Federal. Integrar las bases y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática. Las bases para que el Ejecutivo Federal se coordine con 

las entidades federativas para la planeación. Bases para promover y garantizar la 

participación democrática de los grupos, pueblos y comunidades a través de sus 

representantes. Las bases para que los particulares a través de sus acciones 

contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas (Ley de 

Planeación, 1998). 

La instancia en México a nivel federal es la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Esta es la institución de la Administración 

Pública Federal que tiene como propósito planificar, coordinar, administrar, 

generar y ejecutar las políticas públicas concernientes al ordenamiento territorial, 
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para así asegurar la vivienda digna, el desarrollo urbano y rural. En búsqueda de 

mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, prevenir los asentamientos en 

zonas de riesgo y coadyuvar en la atención inmediata en caso de fenómenos 

naturales (SEDATU, 2016). 

Por otra parte, a nivel federal existen programas en cuestiones urbanas 

como son el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 2014-2018 y el 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. Los 

cuales son una respuesta que surgen con base en el análisis de la problemática 

que enfrenta el sector, en cuanto al ordenamiento territorial, desarrollo urbano, 

regional y agrario, y vivienda, que se elaboraron con base en el artículo 

4°.constitucional (PNDU, 2014). 

El PNDU 2014-2018 vigente es parte de los elementos para el desarrollo 

urbano, que tiene como objetivos controlar la expansión de las manchas urbanas y 

consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos, garantizando la sostenibilidad social, económica y ambiental, diseñar 

e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para 

la gestión del suelo, impulsar una política de movilidad sustentable que garantice 

la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos, evitar 

asentamientos humanos de zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la 

población urbana ante desastres naturales, consolidar la política nacional de 

desarrollo regional a partir de las vocaciones y potencialidades económicas 

locales (PNDU, 2014). 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013.  

Contiene objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan las actividades 

prioritarias y concretas que se llevarán a cabo en esta Administración, por los 

órganos y entidades que integran el sector coordinado por la SEDATU.  

Todas las normativas e instancias gubernamentales a nivel federal 

anteriormente mencionadas son la base de la política de desarrollo urbano de la 

nación, las cuales sirven como medios e instrumentos para guiar las acciones de 
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cada estado de la república. Lo anterior debe ser un marco de referencia 

institucional y legal para crear, recuperar y mantener los espacios públicos, para 

construir espacios más habitables, inclusivos y sostenibles. Ya que juegan un 

papel muy importante en la vida social de las personas y no ser únicamente 

jardines cerrados, deportivos mal planeados y pequeños espacios con juegos 

infantiles, los cuales no responden a la necesidad de la población de contar con 

grandes lugares naturales para la recreación y el esparcimiento como los parques. 

México al contar con una amplia población joven necesita crear los 

mecanismos necesarios para brindar oportunidades de desarrollo bio-psico-social 

a este grupo de edad, prepararlos ahora será un punto clave en la generación de 

capital humano preparado para hacer frente al reemplazo de la mano de obra 

generacional y las adversidades de un futuro cada vez más incierto. 

 

1.2.3. La situación estatal  
El estado donde se localiza el municipio Nicolás Romero es el Estado de México.  

El cual se compone de 125 municipios (IGECEM, 2013). Cuenta así con una 

población total de 15 millones 175 mil 862 habitantes, los  grupos de edad más 

amplios son los que se encuentran en los rangos de 5 a 9 años y de 15 a 19 años 

(Cuéntame INEGI; 2010). El Estado de México es la entidad más poblada de 

México, y también la que posee la mayor población juvenil, con 3.7 millones, que 

representan el 13.8% de la población joven de todo el país (CODHEM; 2009:3). En 

el municipio de Nicolás Romero la población total es de 306 526 habitantes, de los 

cuales 35,110 son jóvenes de 15 a 19 años (IGECEM, 2013), lo que equivale al 

11.45% de su población. 

Algunos de sus municipios colindan con el Distrito Federal, que ahora 

pertenecen a la gran área metropolitana de la Ciudad de México,  es así una gran 

mancha urbana con grandes desigualdades y niveles de pobreza, tanto en el 

interior como en zonas periféricas. Estas desigualdades se encuentran en la 

inequitativa distribución de infraestructura y equipamiento básico. Mientras 

algunos lugares se desarrollan gracias  a la inversión pública y privada, muchos 

otros son ignorados y abandonados a su suerte, lo que da como resultado una 
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división dentro del mismo territorio entre los que tienen todo y los que no tienen 

nada. 

Algunos municipios conurbados del Estado de México conforman la gran 

área metropolitana de la Ciudad de México, sin embargo, son lugares con grandes 

contrastes sociales. Si bien cuentan con recursos económicos, también tienen 

grandes carencias que los sobrepasan. Aunado a la falta de voluntad política de 

realizar cambios reales y a la gran corrupción que presenta el país en todos sus 

niveles de gobierno, lo cual merma el desarrollo que pudieran alcanzar. 

Algunos de los ejemplos claros son los municipios de Naucalpan, 

Tlalnepantla de Baz  y Ecatepec, que si bien presentan los más altos índices de 

desarrollo, también tienen lugares con inmensas carencias. De acuerdo con Davis 

M. (2007),  “Ni todos los pobres urbanos viven en áreas hiperdegradadas, ni todos 

lo que si lo hacen son pobres”. Una gran parte de su población cuenta con un 

salario que le permite adquirir los bienes y servicios necesarios, ubicándose por 

arriba de la línea de la pobreza. Sin embargo, los espacios públicos a los que 

tienen acceso resultan ser ineficientes por su poca existencia y por su carencia de 

infraestructura y mantenimiento. 

En materia institucional  a nivel estatal, existe la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Metropolitano (SEDUR). Esta instancia tiene como funciones formular, 

conducir, aplicar y vigilar las políticas estatales de asentamientos humanos, 

urbanismo y vivienda. La SEDUR como organismo estatal en materia de desarrollo 

urbano  tiene a su cargo 125 municipios que forman parte de su territorio (SEDUR, 

2015). 

Dicha institución tiene a su cargo una responsabilidad en materia de 

regulación y distribución del territorio para el beneficio de su sociedad. El 

desarrollo urbano estatal es un gran reto para ésta y otras instituciones con las 

cuales debe coordinarse para realizar un trabajo integral. 

El crecimiento urbano desordenado, si bien es un problema que ha 

generado otras problemáticas, también es una oportunidad de corregir lo que se 

ha hecho mal, con base en experiencias internacionales y nacionales sobre 

regeneración urbana y reordenamiento territorial. 
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1.2.4. La realidad local  
En el entorno local, el municipio de Nicolás Romero del Estado de México, es una 

zona urbanizada que recientemente recibió el nombre de “ciudad”, debido a la 

cantidad de habitantes que tiene. Con base en el  último censo realizado en el año 

2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se sabe que la 

población total del municipio de Nicolás Romero equivale a 366, 602 habitantes,  

anteriormente era conocido como “Villa Nicolás Romero”.  

El municipio Nicolás Romero se ubica entre los paralelos 19º 33’ 50” y 19º 

42’ 16” de latitud Norte, y los meridianos 99º 15’ 53” y 99º 32’ 00” de longitud 

Oeste, cuenta con una superficie de 233.51 Km2 (IGECEM, 2011). 

Colinda con los municipios de Villa del Carbón y Tepoztlán al norte, al sur 

con Atizapán de Zaragoza e Isidro Fabela, al este con Cuautitlán Izcalli y al oeste 

con Jiquipilco y Temoaya (IGECEM, 2013). 

Representa el 1.05% de la superficie total del Estado de México, formando 

parte de la Región V del Estado de México. El territorio está compuesto por una 

ciudad, 10 pueblos y 82 pequeñas localidades más. Cuenta con una población 

total de 366,602, cuya distribución por sexo es de 280 mil 139 hombres y 186 mil 

463 mujeres (IGECEM, 2013) (Véase mapa No. 1). 

Mapa 1. Municipio Nicolás Romero, su ubicación en el Estado de México y 
municipios colindantes 

 
Fuente: Blog de Trejo (2012), Infraestructura Hidráulica en Nicolás Romero 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLnf2kw9XOAhVDxSYKHVwlACgQjRwIBw&url=http://eduardotrejoguerra.blogspot.com/2012/05/municipio-de-nicolas-romero.html&psig=AFQjCNFy8Ib9H1Boie_dnUqLomjnaY5p2A&ust=1471972539218426


95 
 

 

Dicho municipio también es parte de la gran mancha urbana conocida como 

gran área metropolitana de la Ciudad de México. Nicolás Romero se conformó por 

la expansión urbana de los pueblos que se encontraban en el territorio municipal, 

hasta el punto de unirse y desdibujar la singularidad y particularidad de cada uno. 

Es ahora una urbanización que carece de planeación urbana adecuada y que 

tiene una gran cantidad de problemas. Uno de ello es la carencia de espacios 

públicos de calidad, adecuados para la realización de actividades recreativas y de 

esparcimiento que permitan la plena convivencia y cohesión social entre sus 

habitantes y que facilite en los jóvenes la utilización y apropiación de los espacios 

con base en el respeto de las diferentes creencias para evitar problemas 

municipales.  

Este municipio, convertido en ciudad, se conformó por la expansión urbana 

de los pueblos que se encontraban en el territorio municipal. Hasta el punto de 

unirse y desdibujar la singularidad y particularidad de cada uno, convirtiéndose así 

en una urbanización, más que en una ciudad planeada, de ahí la gran cantidad de 

problemas que enfrenta. Uno de ello es la carencia de espacios públicos de 

calidad, adecuados para la realización de actividades recreativas y de 

esparcimiento, que permitan la plena convivencia y cohesión social entre sus 

habitantes y que facilite en los jóvenes la utilización y apropiación de sus espacios 

públicos. 

En materia institucional a nivel local el H. Ayuntamiento del municipio es la 

entidad responsable de la administración pública que tiene como objetivo el 

gobernar en pro de todos los ciudadanos. En materia urbana el municipio cuenta 

con el Plan de Desarrollo Urbano 2014, vigente, que tiene como objetivo impulsar 

el desarrollo urbano sustentable del lugar. En los últimos años ha experimentado 

un acelerado crecimiento urbano acompañado de un drástico cambio de suelo. El 

objetivo general de dicho plan es “ordenar y regular el Desarrollo Urbano del 

Municipio, bajo principios de sustentabilidad y equidad, impulsando las actividades 

económicas y de preservación de los recursos naturales para mejorar la calidad de 
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vida de sus habitantes y visitantes”. Enfatizando objetivos particulares en 

mejoramiento, desarrollo y conservación (SDU Estado de México, 2014).  

Con base en el contexto anterior se observa que los jóvenes necesitan de 

espacios públicos de calidad para la convivencia respetuosa y armonía, además 

de equipamiento e infraestructura necesaria para realizar sus actividades 

recreativas y de esparcimiento. Con lo que se espera que se genere una identidad 

y sentido de pertenencia que les permita apropiarse y utilizar con confianza los 

espacios con los que cuentan, además de participar activamente para la 

transformación de los mismos. 

Al respecto Montoya e Impatá (2011: 23) plantean que la recreación y el 

esparcimiento son un derecho humano fundamental, al cual todos debemos tener 

acceso. El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) afirma que 

tantos los niños como los jóvenes adolescentes deben tener derecho a la 

recreación y a participar en la vida cultural y en las artes como parte de su proceso 

de desarrollo individual y personal. 

Tanto la vulneración como el reconocimiento del derecho a la recreación y 

el esparcimiento pueden darse desde la dimensión afectiva y social, impactando a 

los niños y niñas en las diferentes áreas de sus vidas. Montoya e Impatá (2011: 

54) afirman que a pesar de existir el reconocimiento a la recreación y al 

esparcimiento como un derecho humano, mismo que está fundamentado en 

documentos, tratados, leyes e instancias tanto internacionales como nacionales, 

tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 

Internacional sobre los derechos del Niño, la UNICEF, y diversas constituciones 

políticas nacionales y leyes, es necesario que se creen mecanismos que 

promuevan y garanticen su acceso. 

Los espacios públicos son lugares propicios para ejercer este derecho, sin 

embargo, de la calidad de los mismos dependerá qué tanto la población sienta 

confianza para apropiarse, vivir y disfrutar de ellos. Realizando cualquier actividad 

en su tiempo libre, como parte de su desarrollo físico y mental, lo que a su vez trae 

consigo un desarrollo humano de los sujetos.  
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Es necesario realizar investigaciones sociales que tomen en cuenta las 

necesidades y problemas sentidos de la población, para que su voz sea 

escuchada al momento de la toma de decisiones y en la construcción de políticas 

públicas adecuadas, hechas desde y con  la población y no simplemente desde el 

escritorio. Esto propiciará la construcción de mejores sociedades, donde sus 

habitantes se sientan parte de sus ciudades. Seres humanos que disfruten y vivan 

plenamente su derecho, al pertenecer a un conjunto urbano que debe velar por 

mejorar su calidad de vida. A través de brindar las oportunidades para el 

desarrollo personal y social y crear espacios públicos incluyentes, habitables y 

sostenibles. 
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CAPÍTULO IV 
 Caso de estudio: El deportivo La Colmena 

Este trabajo se realizó tomando como 

estudio de caso el deportivo La Colmena, 

como parte del equipamiento urbano,  

ubicado en el municipio Nicolás Romero 

en el Estado de México (Véase fotografía 

1).  

 

 

 

El deportivo es un parque 

deportivo urbano que cuenta con 

instalaciones para practicar una serie de 

actividades deportivas, dentro de las que 

se encuentran el futbol y la natación, las 

cuales cuentan con infraestructura 

especial. Por otro lado también se puede 

realizar otras actividades recreativas y 

de esparcimiento como el patinaje, la 

pintura, la carrera, entre otros (Véase 

fotografía 2 y 3).  

La muestra de la investigación se aplicó a 100 jóvenes de 15 a 24 años una 

encuesta con el objetivo de Identificar la percepción de los jóvenes de 15 a 24 

años, sobre la importancia que tienen las áreas verdes urbanas en la apropiación 

que éstos hacen del espacio público, específicamente del Deportivo La Colmena  

Fotografía 2. Gradas frente a la cancha de futbol 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fotografía  

Fotografía 3. Áreas verdes en el Deportivo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fotografía  

Fotografía 1. Fachada del Deportivo La Colmena 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fotografía  
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Sin embargo, en el momento del 

análisis de la información se reconoció 

que si bien las áreas verdes son un 

elemento importante en habitabilidad física 

del espacio público, era necesario retomar 

las preguntas referentes habitabilidad del 

deportivo como espacio construido con 

base en la opinión de los jóvenes sobre su 

espacio público, como parte de su 

percepción individual (Véase fotografía 4). 

Para su aplicación  no sólo se consideró que la cantidad de hombres y 

mujeres fueran la misma, es decir, que abarcarán el 50% cada uno, sino que 

además los encuestados fueran adolescentes de 15 a 19 años y jóvenes de 20 a 

24 años, ello con base en la clasificación de la UNESCO (2015). Los dos ejes de 

análisis que se tomaron como prioridad fueron la edad y el sexo. 

El objetivo de dicho instrumento fue 

identificar la percepción de los jóvenes de 

15 a 24 años sobre varios aspectos de la 

habitabilidad del espacio público y su 

relación con su apropiación. Después de 

la observación, interpretación y análisis 

observación de los datos, se obtuvieron 

los siguientes resultados (Véase fotografía 

5). 

 

Características sociodemográficas de los sujetos  
En el siguiente cuadro se presenta la edad los jóvenes clasificaron en dos grupos: 

los adolescentes de 15 a 19 años con un 59% y los jóvenes de 20 a 24 años con 

un 41%. A continuación  se muestra en la tabla la distribución de los sujetos 

encuestados de acuerdo a su sexo y edad. Como se había comentado 

anteriormente 50% lo representan mujeres y el otro 50% hombres, ya que la idea 

Fotografía 5. Entrada al Deportivo La Colmena a lo lejos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fotografía  

Fotografía 4. Áreas verdes en el Deportivo a lo lejos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fotografía  



100 
 

fue encuestar a la misma cantidad de personas con base en su sexo (Véase 

cuadro 1). 

Cuadro 1. Número de sujetos encuestados por sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 

A continuación se muestra la distribución de los sujetos encuestados de 

acuerdo a su escolaridad, en la cual predomina la educación preparatoria (44%), 

seguida de la educación secundaria (30%). Esto puede deberse a que en las 

zonas aledañas al deportivo se encuentran algunas escuelas de educación media 

superior como pública y la Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México 

#148, la Nueva Escuela Tecnológica (NET), la cual es privada y finalmente la 

secundaria oficial #206, de las cuales parecieron proceder varios de los 

encuestados, mismos que en ocasiones aun portaban el uniforme escolar (Véase 

gráfica 1). 

Gráfica 1. Escolaridad de los jóvenes 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

Edad 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

15-19 años 28% 31% 59% 

20-24 años 22% 19% 41% 

Total 50% 50% 100% 
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Con base en la escolaridad general se decidió dividir a los jóvenes en dos 

grupos. El primero denominado educación básica (32%) que incluye tanto la 

educación primaria y secundaria, el segundo con educación media superior y más  

(68%) que engloba aquellas personas que cuentan con educación preparatoria y 

universitaria (Véase gráfica 2). 

Gráfica 2. Escolaridad por segmentos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 

Establecer la relevancia que tienen las características de habitabilidad y 

sostenibilidad del espacio público y la relación con su apropiación fue una cuestión 

que se estableció para mostrar primero cómo la edad y género de los jóvenes 

media en la opinión sobre la habitabilidad del espacio público, segundo para 

establecer cómo las características del espacio público influyen en su 

sostenibilidad, tercero para señalar cuál es la relación entre la habitabilidad y la 

sostenibilidad del espacio público con su apropiación y finalmente para visualizar 

de qué manera el trabajo social puede contribuir en el fomento de la apropiación 

del espacio público. 

Con dicho cuestionario se buscó no sólo conocer la percepción de los 

jóvenes sobre las características de habitabilidad del espacio público sino que 

además mostrar cómo la edad y el género son dos elementos a considerar para 

analizar las diferencias o semejanzas sobre el tema. 
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Habitabilidad del espacio público 

Para que un espacio público sea apropiado de manera adecuada por la población 

tiene que ser un lugar habitable. De acuerdo a Villagrán (2011) la habitabilidad 

alude a una característica de los seres humanos de estar y habitar en un espacio. 

Para ello debe cumplir cuatros aspectos o indicadores esenciales como la estética, 

la seguridad, la comodidad y el uso diverso. 

 

La estética como una representación física del espacio público 
Uno de los indicadores de la habitabilidad es el aspecto de la estética, la cual tiene 

que ver con la percepción de la belleza hacia un objeto, una persona o un lugar. Si 

bien ésta es una característica subjetiva, existen elementos que permiten 

considerar un espacio visualmente bello. Villagrán (2011) afirma que la 

habitabilidad física de un espacio tiene que ver con el diseño que incluye los 

elementos de composición y organización del espacio físico para determinar la 

forma en que se distribuyen los objetos y sujetos en él de una forma estética. Del 

100% de los encuestados, un 42% considera que el deportivo es un lugar 

agradable. Otro 41% lo refiere como un espacio más o menos agradable; es decir 

ocho de cada 10 personas califica al deportivo como un lugar visualmente 

aceptable (Véase gráfica 3). 

Gráfica 3. Estética del deportivo 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
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A continuación se presenta el desglose por edad y sexo de aquellos 

entrevistados que eligieron únicamente la respuesta de “más o menos agradable” 

referente a cómo consideraban estéticamente el deportivo. El resultado más 

relevante apunta a mostrar que los hombres, sin importar la edad, lo estiman como 

un lugar más agradable, en comparación con las mujeres (Véase cuadro 2).  

Cuadro 2. Estética del deportivo 

Aspectos Sexo Total 

Edad Estética Hombres Mujeres   

15-19 años Agradable 

 

14% 8% 22% 

20-24 años 13% 7% 20% 

Total 27% 15% 42% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 

La seguridad percibida del espacio público 
La seguridad como uno de los componentes de la habitabilidad puede ser oficial o 

percibida. La primera depende de la cantidad y frecuencia con que la población 

encuentra a los cuerpos de seguridad pública cercano al lugar ante cualquier 

situación de riesgo que pudiese presentarse. Por otra parte la seguridad percibida 

es aquella que depende de una postura individual, ello con base a factores físicos 

perceptibles como la afluencia de personas y si se puede estar en el lugar a 

cualquier hora del día sin exponerse a ser víctima de alguna situación que ponga 

en riesgo su integridad física y/o moral. 

En la siguiente gráfica se muestra que poco más del 50% de los 

encuestados consideran al deportivo como un lugar más o menos seguro. Esto 

puede explicarse por de la remodelación del lugar ya que a partir de ella se 

percibe una mayor diversidad y cantidad de personas que realizan alguna 

actividad a cualquier hora del día y hasta altas horas de la noche (Véase gráfica 

4). 
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Gráfica 4. Percepción de seguridad 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
 

En seguida  se exhibe desglosada la respuesta anterior por edad y sexo de 

aquellos sujetos que eligieron la opción de “más o menos seguro” al referirse al 

deportivo con esa escala de seguridad. Con respecto al  sexo de los encuestados 

el resultado no es muy variable (hombres 24% y mujeres 27%), sin embargo en 

cuanto al rango de edad quienes más consideraron al deportivo un lugar más o 

menos seguro son los jóvenes de 15 a 19 años (31%), en comparación con los 

sujetos de 20 a 24 años (20%), esto puede deberse a la época de la vida que se 

encuentran ya que son los adolescentes quienes menos riesgo le encuentran a la 

vida al sentirse con todas las fuerzas y energía para afrontar cualquier situación en 

comparación con los jóvenes de mayor edad (Véase cuadro 3).  

Cuadro 3. Seguridad del deportivo 

Aspectos Sexo 
Total 

Edad Seguridad Hombres Mujeres 

15-19 años Más o menos 

Seguro 

15% 16% 31% 

20-24 años 9% 11% 20% 

Total 24% 27% 51% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
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La comodidad del espacio público: ¿Un lujo o una necesidad? 
El tercer aspecto referente a la habitabilidad es la comodidad. Las razones por las 

cuales los encuestados consideraron al deportivo un lugar más cómodo o 

agradable son porque cuenta con áreas verdes (39%), instalaciones adecuadas 

(12%), tiene un buen mantenimiento (10%), cuenta con seguridad (7%) y todas las 

anteriores (31%). Cabe mencionar que a pesar de esta percepción de comodidad 

de las personas por contar con áreas verdes, lo cierto es que el municipio carece 

de grandes extensiones de ese tipo, ya que estas sólo se encuentran como iconos 

decorativos en algunos lugares claves como avenidas, pero que deben ser parte 

de una política integral de planificación urbana con miras al desarrollo urbano 

sostenible. Si bien se aprecia que las áreas verdes son el elemento que la 

población considera más importante para mejorar el espacio público también es 

importante señalar que no es el único ya que la comodidad depende tanto de 

cuestiones físicas del espacio como del estado de ánimo de las personas para 

considerarse que se está o no cómodamente en un espacio (Véase gráfica 5). 
Gráfica 5. Aspecto a considerar para que el deportivo sea más cómodo o 

agradable 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
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En el siguiente cuadro se presentan todas las opciones de respuesta por 

edad y sexo. Si bien “las áreas verdes” fue la respuesta más común, cabe 

destacar que la diferencia más significativa se encuentra en que tanto para los 

hombres (13%) como para las mujeres (15%) de 15 a 19 años fue la más 

representativa (Véase cuadro 4). 

Cuadro 4. Aspecto para que el deportivo sea un lugar más cómodo o 
agradable 

Aspectos Sexo 
Total 

Edad Aspectos Hombres Mujeres 

15-19 

años 

Áreas verdes 13% 15% 28% 

Instalaciones 3% 2% 5% 

Mantenimiento 3% 3% 6% 

Seguridad 4% 0% 4% 

Todas las anteriores 5% 11% 16% 

Otra 0% 0% 0% 

Total 28% 31% 59% 

20-24 

años 

Áreas verdes 6% 5% 11% 

Instalaciones 5% 2% 7% 

Mantenimiento 2% 2% 4% 

Seguridad 1% 2% 3% 

Todas las anteriores 7% 8% 15% 

Otra 1% 0% 1% 

Total 22% 19% 41% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 
La utilidad del espacio público 
El último indicador sobre el tema de habitabilidad se refiere a la utilidad, es decir, 

al uso que las personas, en éste caso los jóvenes, hacen del deportivo como 

espacio público. Primero se muestra la frecuencia de las actividades que realizan 
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los jóvenes e su tiempo libre y posteriormente aquellas que específicamente 

refirieron realizar en el deportivo. 

Dentro de las actividades que los encuestados señalaron realizar con mayor 

frecuencia en su tiempo libre se encuentran el escuchar música (66%), hacer 

ejercicio (58%) y caminar (56%). Las acciones menos seleccionadas  por ellos 

fueron dibujar (34%), escribir (21%) y transitar (12%). Cabe mencionar que dentro 

de las 12 opciones de respuesta que se les dieron a los sujetos, éstos podían 

escoger más de una opción, por tal las frecuencias suman más de 100 (Véase 

gráfica 6). 

Gráfica 6. Frecuencia de actividades que realizan en su tiempo libre 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
 

De acuerdo a Díaz y Ortiz (2003)  un espacio público exitoso es aquel en el 

que existe una diversidad de personas que lo usan, que ofrece una gran variedad 

de actividades y que genera relaciones sociales adecuadas. 

Referente a las actividades que los jóvenes realizan en su tiempo libre en el 

deportivo destacan caminar (45%), practicar algún deporte (43%) y escuchar 

música (41%), mientras que las acciones menos seleccionadas  fueron dibujar 

(9%), transitar (9%) y escribir (6%). Cabe mencionar que dentro de las 12 

opciones de respuesta que se les dieron a los sujetos, éstos podían escoger más 

de una opción, por tal las frecuencias suman más de 100 (Véase gráfica 7). 
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Gráfica 7. Frecuencia de actividades que realizan en el tiempo libre en el 
deportivo 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 

Persona(s) con quién se realizan las actividades de tiempo libre en el 
deportivo 
En cuanto a con quién los jóvenes realizan sus actividades en el deportivo, poco 

más del 40% especificó que las llevan a cabo con los amigos(as). Lo cual se 

puede deber a que los jóvenes prefieren estar más con sus pares, es decir, con 

personas de su misma edad y en este caso específicamente con sus amistades 

con las cuales comparten cosas en común (Véase gráfica 8). 

Gráfico 8. Personas con quién realizan las actividades de tiempo libre 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
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A continuación se presenta la respuesta por edad y sexo de aquellos 

encuestados que eligieron sólo la respuesta de “amigo(s) para referirse a la 

persona con la cual realizaban sus actividades en su tiempo libre. Se aprecia que 

son mayormente los jóvenes de 15 a 19 años quienes eligen en mayor cantidad 

estar acompañados de sus amigos en comparación con los jóvenes de 20 a 24 

años (Véase cuadro 5). 

Cuadro 5. Persona(s) con quien realizan las actividades de tiempo libre 
Aspectos Sexo 

Total 
Edad Persona(s) Hombres Mujeres 

15-19 años Amigos(as) 19% 13% 32% 

20-24 años Amigos(as) 4% 5% 9% 

Total 23% 18% 41% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 
El espacio adecuado para las actividades de tiempo libre 
En cuanto si los jóvenes consideraban que el deportivo es un lugar adecuado para 

realizar sus actividades, éstos lo refirieron como un lugar propicio (60%) y cerca 

de un 40% como un espacio más o menos adecuado (Véase gráfica 9). 

Gráfica 9. Espacio adecuado para las actividades de tiempo libre 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
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En cuanto a las opciones de la pregunta si los jóvenes consideran que el 

espacio es adecuado para realizar sus actividades, es necesario exponer las 

diferencias y/o semejanzas por edad  y sexo. En el siguiente cuadro  se muestra 

que si bien el espacio resulta adecuado tanto para hombres como para mujeres, 

sin importar su edad, en cuanto al sexo para los hombres (32%) resulta ser un 

espacio más adecuado en comparación con las mujeres (22%). Esto puede 

explicarse a que la mayoría de las actividades a realizar en el deportivo son 

deportes clásicos como el futbol y que en realidad son los hombres quienes más lo 

practican en comparación con las mujeres (Véase cuadro 6). 

Cuadro 6. Espacio adecuado para tus actividades tus actividades 

Aspectos Sexo Total 

Sexo Respuesta Hombres Mujeres 
 

15-19 años 

Si 18% 15% 33% 

No 0% 0% 0% 

Más o menos 10% 16% 26% 

Total 28% 31% 59% 

20-24 años 

Si 14% 7% 21% 

No 1% 0% 1% 

Más o menos 7% 12% 19% 

Total 22% 19% 41% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 

Referente a si los jóvenes se reunían con algún grupo de amigos en el 

deportivo, un 67% refirió que sí y sólo un 33% que no. En el cuadro número 9 

aparece el desglose por edad y sexo. El resultado más relevante sugiere que 

dentro de los encuestados que eligieron la respuesta de “si” casi el 40% son 

hombres, mientras cerca del 30% son mujeres. Esto pudiese explicarse a que se 

perciben más grupos de hombres que acuden al deportivo principalmente aquellos 

que realizan actividades deportivas como el futbol, ya sea por medio de torneos o 
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partidos amistosos de equipo oficial ya que se cuenta con la infraestructura 

adecuada para ello como la cancha de futbol rápido (Véase cuadro 7). 

Cuadro 7. Reunión con algún grupo de amigos 

Aspectos Edad 
Total 

Sexo Respuesta Hombres Mujeres 

15-19 años 

Si 23% 20% 43% 

No 5% 11% 16% 

20-24 años 

Si 16% 8% 24% 

No 6% 11% 17% 

Total 50% 50% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 

A continuación se expone que del 67% de los jóvenes que afirmaron 

realizar sus actividades con algún grupo de amigos, dentro de las cuales se 

encuentran las deportivas (50%), las actividades recreativas (jugar, bailar, etc.) 

(7%), echar relajo (6%), las actividades de esparcimiento (relajarse, leer, escribir) 

(5%) y las actividades artísticas (pintar, dibujar, etc.) (1%). Ello puede deberse a 

que como su nombre lo dice es un deportivo, cuya prioridad se da a ofrecer 

actividades deportivas como el futbol, la carrera, y la natación (Véase gráfico 10). 

Gráfico 10. Tipo de actividades que realizan con los amigos 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
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En el cuadro siguiente se presenta la respuesta que los entrevistados 

eligieron como “actividades deportivas” por edad y sexo que realizan los jóvenes 

con sus amigos. El resultado más relevante apunta a mostrar que los hombres, sin 

importar la edad, realizan actividades deportivas más que las mujeres (Véase 

cuadro 8). 

Cuadro 8. Tipo de actividad que realizan 

Aspectos Edad 
Total 

Sexo Actividad Hombres Mujeres 

15-19 años 

Deportivas 

19% 11% 30% 

20-24 años 15% 8% 23% 

Total 34% 19% 53% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 

A continuación se muestran los días que los encuestados refirieron  realizar sus 

actividades. Casi el 40% de los encuestados afirmaron reunirse en el deportivo 

con su grupo de amigos los fines de semana. Ello puede deberse a que entre 

semana con las ocupaciones de la escuela o el trabajo se les dificulta verse y 

deciden dejarlo para los días sábado y domingo (Véase gráfica 11). 

Gráfico 11. Días en que se reúnen los jóvenes en el deportivo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
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A continuación se exhibe la distribución por edad y sexo de los jóvenes que 

refirieron reunirse con los amigos el fin de semana, es necesario destacar en que 

fueron los jóvenes de 15 a 19 años quienes más la refirieron, sin importar su sexo 

(Véase cuadro 9). 

Cuadro 9. Días que se reúnen los jóvenes en el deportivo 

Aspectos Sexo Total 

Sexo 

 

Hombres Mujeres 

 15-19 años Fin de semana 

 

10% 16% 26% 

20-24 años 7% 5% 12% 

Total 17% 12% 38% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 

Referente a las razones por las cuales los jóvenes encuestados se reúnen en el 

deportivo se encuentra a que éste cuenta con espacios adecuados para que ellos 

realicen sus actividades (26%),  el que el deportivo queda cerca de casa (14%), es 

un lugar agradable (12%), tiene instalaciones adecuadas (12%), es un lugar 

tranquilo (7%), queda cerca de la escuela (2%) y otra (1%) (Véase gráfica 12). 
Gráfico 12. Razón por la que se reúnen 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación en el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
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En el siguiente cuadro se presenta el desglose por edad y sexo de la opción 

de respuesta que los jóvenes más  eligieron para referirse a la razón por la cual se 

reunían en el deportivo para realizar sus actividades “tiene espacios adecuados 

para nuestras actividades”. El resultado más relevante se encuentra que son los 

hombres fueron quienes más eligieron esta opción, sin importar su edad, para los 

cuales el deportivo cuenta con espacios apropiados para practicar sus actividades 

cosa que no parece suceder en el caso de las mujeres (Véase cuadro 10). 

Cuadro 10. Razón por la que se reúnen 

Aspectos Sexo 
Total 

Edad Respuesta Hombres Mujeres 

15-19 años 

Tiene espacios para nuestras actividades 

11% 5% 16% 

20-24 años 8% 2% 10% 

Total 19% 7% 26% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 
Responsabilidades diferentes pero compartidas 
Finalmente se presenta un análisis sobre el papel que juega cada actor social en 

el espacio público, es decir, la responsabilidad que le toca a cada uno dentro de 

sus posibilidades para mejorarlo. Dicha responsabilidad es diferenciada pero 

compartida, ya que implica que cada actor contribuya para su establecimiento, 

recuperación y conservación con base en los recursos que cuenta. 

La opinión de los jóvenes sobre quién o quienes consideran que tiene la 

responsabilidad de establecer, recuperar y conservar los espacios públicos de la 

ciudad, un 46% de la población afirma que es responsabilidad  tanto de la 

población como de las autoridades, es decir, que debe haber una 

corresponsabilidad de parte de ambos actores, tanto quien crea y mantiene el 

espacio público que es la administración del gobierno en turno como de quien lo 

utiliza que es la población (Véase gráfica 13). 
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Gráfico 13. Actor social que tiene la responsabilidad de establecer, recuperar 
y conservar los espacios públicos de la ciudad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 

 

A continuación se presenta por edad y sexo la respuesta de aquellas 

personas que eligieron únicamente como “ambos” para referirse a quién 

consideraban que tenía la responsabilidad de establecer, recuperar y conservar 

los espacios públicos de la ciudad. Los resultados indican que no existe gran 

diferencia entre las respuestas de hombres y mujeres, ni por rango de edad 

(Véase cuadro 11). 

Cuadro 11. Actor social que tiene la responsabilidad de establecer, recuperar 
y conservar los espacios públicos de la ciudad 

Aspectos Edad 
Total 

Edad Actor social 

  15-19 años Ambos 

(población y autoridades) 

10% 14% 24% 

20-24 años 11% 11% 22% 

Total 21% 25% 46% 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes”. 
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En la siguiente gráfica se presenta la razón por la cual la población 

abandona o deja de usar los espacios públicos de la ciudad, un 38% refiere la 

respuesta de “todas las anteriores” dentro de la que se encontraron la inseguridad, 

el deterioro o las malas condiciones, la  falta de espacios adecuados, seguido de 

la inseguridad (29%), el deterioro o malas condiciones (20%), la falta de espacios 

adecuados (9%), ninguna de las anteriores (3%) y otra (1%) (Gráfica 14). 

Por otra parte es importante conocer los elementos que los encuestados 

refirieron que se deben poseer para mejorar el espacio público. Cabe mencionar 

que dentro de las nueve opciones de respuesta que se les dieron a escoger a los 

jóvenes, éstos podían escoger más de una opción, por tal las frecuencias suman 

más de 100. Las cuales de distribuyeron de la siguiente manera: respeto hacia el 

lugar y los demás (68%), participación (63%), solidaridad (40%), organización 

(36%), identidad de y hacia el lugar (24%), sentido de pertenencia (16%), apego al 

lugar (12%), todas las anteriores (11%) y empatía, es decir, ponerse en los 

zapatos del otro (10%)  (Véase gráfica 15). 

Gráfico 15. Frecuencia sobre los elementos a tener como jóvenes para 
mejorar el espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “La habitabilidad del espacio público 

y su relación el proceso de apropiación por parte de los jóvenes” 
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Si bien aspectos como la belleza, la seguridad, la comodidad y la utilidad 

son esenciales para evaluar la habitabilidad del espacio, también es necesario 

considerar dentro de ello los aspectos sociales, ambientales y económicos para la 

sostenibilidad del mismo y que en él se puedan generar relaciones y procesos 

sociales como la apropiación por parte de la población que asiste y hace un usos 

extensivo y exhaustivo de sus espacios públicos que le ofrece su entorno urbano. 

Para ello debe considerarse la opinión de la población local que permita 

conocer la situación del espacio público, es decir, las necesidades, demandas y 

carencias con respecto a su mejora para el disfrute de todas y todos sus 

ciudadanos, ya que son ellos quienes mejor conocen y entienden la realidad de su 

comunidad en su cotidianidad. 

 El proceso de apropiación implica una corresponsabilidad, es decir, una 

responsabilidad diferenciada pero compartida que permita mejorar el espacio 

público a partir de las necesidades sentidas por parte de la población y que su 

mejora implique participación de diferentes actores sociales como la población, el 

gobierno, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, entre 

otros. Es así que llegó a las siguientes conclusiones, resultado de una 

investigación teórica y de campo, en la cual se contrató la teoría con la realidad.  
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DISCUSIÓN 

En el presente apartado se presenta el análisis y las conclusiones a las que se 

llegó después de este proceso de investigación que incluyó tanto una 

investigación documental como de campo. La cual parte de considerar la 

importancia de las características de habitabilidad,  sostenibilidad y su relación con 

la apropiación del espacio público 

Los cuatro grandes temas de esta investigación son la habitabilidad, la 

sostenibilidad, la apropiación y el espacio público. Aunado a ello se retoman las 

variables de edad y sexo-género. 

 Las variables de edad y sexo-género son vistas como características de los 

sujetos de estudio, que más que simples informantes, son los sujetos sociales que 

habitan y viven el espacio público.  

En primer lugar cuando se habla de un espacio habitable, Díaz y Ortiz 

(2003) señalan que el éxito de un espacio público se refleja en tres aspectos 

fundamentales: 

 La diversidad de personas que lo usan. 

 La variedad de actividades que ofrece. 

 Las relaciones o interacciones sociales que se generan o desarrollan en él. 

Mientras que Casellas (2010) afirma que lo que realmente es valioso para la 

sociedad como seres humanos es tener el compromiso de asegurar la existencia 

de un mundo habitable para todos los seres vivos del planeta. 

Villagrán (2001) establece que si bien lo habitable es una característica 

esencial a considerar en todo proceso de producción de las obras arquitectónicas, 

la finalidad de todo espacio construido es que sea habitable, viable y disfrutable. 

Entonces la habitabilidad es la cualidad de lo habitable, es decir, es un aspecto 

fundamental de toda obra, objeto o edificación. Dicha propiedad tiene como 

peculiaridades los aspectos de la belleza, la utilidad, la comodidad y la seguridad. 

El espacio público es un lugar que es parte de la ciudad, sin embargo, a 

veces pareciera que son lugares aislados por las rejas con las que los circulan. La 

percepción sobre lo habitable que puede considerarse o no un espacio radica en 
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las experiencias individuales y colectivas de las personas que acuden a él. Es por 

ello que se planteó la necesidad de conocer no solamente la opinión de los 

jóvenes sobre la habitabilidad del deportivo sino que además si dichas respuestas 

difieren de acuerdo a la edad y el género y establecer las razones de ello. 

McDowell (2000) establece que las características físicas que poseen 

hombres y mujeres contribuyen a la designación y construcción social del género. 

Aunado al papel que juega el espacio físico como medio que influye en la vida 

social. 

Históricamente las mujeres han vivido en un sistema de exclusión, el cual 

ha sido establecido por la designación social de roles de acuerdo al sexo biológico 

con el que se nace, dominando los hombres sobre las mujeres. Es así que la 

cultura juega un papel muy importante en esa construcción social del  sexo-

género, con base en las tradiciones y costumbres de un grupo humano de cada 

región. 

El feminismo es una corriente sociológica que trata de comprender la 

complejidad de las relaciones de poder relacionadas con la raza, la clase, la 

sexualidad, la edad, la fuerza física, entre otros. Estableciendo cómo el poder 

depende de las relaciones de género y de las diferencias sexuales.  

La geografía feminista busca conocer la relación que existe entre las 

diferencias de género y el espacio físico. En este caso las ciudades como espacio 

geográfico son proyectadas desde la visión del mundo, la cual no es estática y 

cambia a través del tiempo (McDowell, 2000). 

El primer objetivo específico fue mostrar cuál es el papel que juegan la edad 

y el género como características de los jóvenes, en la opinión del espacio público 

como espacio construido.  

Dentro de los hallazgos más importantes se tiene que si bien la edad y el 

sexo son características demográficas que sirven para medir y clasificar a la 

población, sin embargo, también son  aspectos que definen y trazan la vida social 

de los sujetos, no obstante aunque no determinan su comportamiento si son 

factores influyentes. En el caso de los encuestados 6 de cada 10 oscila en el 
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rango de edad de 15 a 19 años que son los adolescentes, mientras que sólo 4 de 

cada 10 se encuentra en el rango de 20 a 24 años, que se refiere a los jóvenes. 

Lo masculino y lo femenino son construcciones sociales que asignan roles y 

actividades de acuerdo al sexo. Con base a ello se establecen las actividades que 

cada individuo realizara en la sociedad. En el estudio se decidió encuestar a 5 de 

cada 10 hombres y de igual manera a mujeres, para tener una muestra equitativa 

de acuerdo al sexo. 

En cuanto al espacio público, en este las personas sin importar su edad o 

sexo, realizan actividades recreativas o de esparcimiento. Dentro de las 

actividades que se encuentran por arriba de la media se encuentran el escuchar 

música, el hacer ejercicio y el caminar. 

Por otra parte, aunque el espacio construido actualmente aún es concebido 

desde una visión masculina, heterosexual y económica, en el deportivo se 

apreciaron las tres cuestiones anteriores. En cuanto a lo masculino al ser un 

deportivo, se diseñó y construyó para actividades deportivas tradicionales como el 

futbol y otras más como la natación, la carrera y el patinaje, entre otros. En las 

cuales los actores principales son los hombres jóvenes, distinguiéndose así las 

actividades que deben realizar hombres y mujeres en el lugar. Aunque 

actualmente se ha tratado de incluir equipos de mujeres en algunos deportes, es 

necesario incluir la perspectiva de género desde su creación. Y así desmantelar la 

visión heterosexual por una incluyente para todas las personas sin importar su 

edad o sexo, ello a partir de la implementación de la perspectiva de género. 

El segundo objetivo de este trabajo fue señalar cómo las características del 

espacio público influyen en su sostenibilidad, este es un término que implica tomar 

en consideración los aspectos económicos, ambientales y sociales de las 

actividades humanas, para poder satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes y las de las generaciones venideras. Strange T. y Bayley A. (2013) 

plantean que el desarrollo sostenible es una postura del desarrollo que implica 

satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo las de las 

generaciones futuras. Éste puede ser visto como un proceso o un resultado final, 

sin embargo es mejor considerarlo tanto como un marco conceptual y referencial, 
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como un proceso y como una meta final cuyo objetivo es considerar los aspectos 

económicos, sociales y ambientales del desarrollo. 

La urgencia de implementar acciones con miras a la sostenibilidad en los 

entornos urbanos, tiene que ver con el acelerado crecimiento urbano que se ha 

suscitado en las últimas décadas. Hasta formar grandes aglomeraciones urbanas 

conocidas como megalópolis, las cuales demandan una gran cantidad de recursos 

para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos que viven en ellas. 

Por lo cual se buscó hacer un énfasis en las características económicas, 

sociales y ambientales del deportivo para conocer su realidad en cuanto a la 

sostenibilidad. 

Las observaciones más importantes son que a nivel económico el deportivo 

se remodeló como parte de la política urbana al igual que todos los demás 

espacios del municipio, los cuales anteriormente sólo eran campos donde se 

celebraban partidos de futbol. Sin embargo, se observa un fenómeno 

contraproducente, ya que la administración municipal en turno tomó la decisión de 

reformarlos para exigir una cuota a todos aquellos equipos que quieran llevar un 

partido oficial en las canchas especialmente adaptadas para ello. A nivel social 

esta privatización del espacio público trae consigo una fragmentación social donde 

sólo aquellos que cuentan con los recursos y que estaban inscritos en un equipo 

oficial pueden hacer uso de esas instalaciones que se supone son públicas. Y 

finalmente a nivel ambiental con dicha remodelación se dejó muy poca vegetación 

originaria o en su caso se acabó con ella y solamente se utilizó como un elemento 

decorativo alrededor del deportivo. 

Con ello se afirma que las características del espacio público influyen de 

diversas maneras en la sostenibilidad del espacio y a quienes perjudica 

directamente es a la población para la cual fue creado. Por lo que es necesario 

considerar de igual manera los aspectos económicos, sociales y ambientales para 

preservar y hacer sostenible un espacio, ya que de no hacerlo éste corre el riesgo 

de perderse en el espacio y tiempo, como un espacio degradado tanto social como 

ambientalmente. 
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Como bien se ha planteado la habitabilidad y la sostenibilidad son dos 

elementos que se encuentran íntimamente relacionados, su objetivo es crear 

espacios que se mantengan a través del tiempo en beneficio de su comunidad.   

Dicho espacio representa ser un lugar perfecto para la plena convivencia 

entre las personas, la cual es un fenómeno social que permite que los sujetos se 

relacionen entre sí sin importar sus diferencias. Ortega y de los Ángeles (2011: 

260) consideran que tanto el esparcimiento como la recreación implican el 

ejercicio de actividades libremente elegidas por las personas, para alcanzar un 

placer, restauración y desarrollo personal. 

El tercer objetivo fue establecer si existe alguna relación entre la 

habitabilidad, la sostenibilidad y la apropiación del espacio público. 

En cuanto a la habitabilidad se tomaron en consideración cuatro aspectos 

fundamentales como la estética, la seguridad, la comodidad y la utilidad. 

4 de cada 10 jóvenes consideran al deportivo un lugar visualmente 

agradable y en mismo porcentaje se encuentran aquellos que lo consideran más o 

menos agradable. En cuanto a su edad se encuentran distribuidos en 2 de cada 

10 los adolescentes y de la misma manera los jóvenes. Sin embargo 3 de cada 10 

hombres lo consideraron así. 

En la seguridad, esta se ubicó en su percepción, por lo que 5 de cada 10 

jóvenes consideran al deportivo un lugar más o menos seguro. 3 de cada 10 

fueron adolescentes. Mientras que en cuanto a su sexo 3 de cada 10 fueron 

mujeres. 

 En lo que se refiere a comodidad, los jóvenes consideraron como mayor 

frecuencia las áreas verdes, seguido todas las anteriores (áreas verdes, 

instalaciones, mantenimiento, seguridad, etc.).  

Finalmente en cuanto a la utilidad del deportivo, al ser un espacio público 

enfocado en el deporte las actividades realizadas con mayor frecuencia en él 

fueron escuchar música, hacer ejercicio y caminar. 

La habitabilidad y la sostenibilidad tienen una relación directa entre ellas, ya 

que la primera es parte de la segunda. Por lo que si ambas existen en el espacio 
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público se puede generar un proceso de apropiación por parte de cualquier 

persona hacia su espacio, en este caso los jóvenes.  

Con ello se muestra la importancia que tienen la habitabilidad y la 

sostenibilidad como elementos para la creación de un vínculo de las personas con 

el espacio que permita la creación, mantenimiento y recuperación del espacio 

público. 

El cuarto objetivo de este trabajo fue visualizar de qué manera el trabajo 

social puede contribuir a la conformación de un espacio público exitoso, habitable 

y sostenible. 

La apropiación del espacio es un proceso dialéctico mediante el cual se 

vinculan las personas y el espacio dentro de un contexto sociocultural. El cual se 

desarrolla de dos maneras, ya sea por medio de  la acción-transformación o la 

identificación simbólica. Además de ser una construcción social que trae como 

resultados una identidad del lugar, un espacio simbólico y un apego al lugar (Vidal 

y Pol, 2005). 

Dentro de los hallazgos más importantes se encuentra que la apropiación 

es un proceso social que implica una plena participación y compromiso de los 

jóvenes con su entorno. En este caso en el deportivo La Colmena se observó que 

si bien los jóvenes utilizan y acuden al espacio público, no ejercen una 

participación activa para la mejora del mismo. Por ello es que tanto la población 

como el gobierno deben crear, cuidar y mantener el espacio público. 

Con lo anterior se afirma que no existe un sentido de responsabilidad hacia 

el deportivo, ya que simplemente es visto como un objeto más que tiene un valor 

de uso, es decir, se percibe como un equipamiento urbano. 

El quinto y último objetivo fue coadyuvar en  la construcción de una nueva 

visión ecológica e integral del espacio público desde el trabajo social. 

Por otro lado, de acuerdo a la ENTS (2009) el trabajo social es una 

disciplina de las ciencias sociales que tiene como objetivo conocer e interpretar las 

necesidades, carencias y demandas de los diversos sujetos sociales con el 

objetivo de buscar y proponer opciones para resolver los problemas detectados en 

conjunto con la población. Ello con la finalidad de mejorar su nivel y condiciones 
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de vida. El egresado en trabajo social cuenta con funciones y con un perfil 

profesional que direccionan las acciones del profesional con base en un bagaje 

teórico, metodológico y práctico que posee.  

Las observaciones más importantes radican en que se puede aplicar la 

matriz metodológica de la profesión en los problemas urbanos. Dicha matriz 

incluye los procesos de investigación, diagnóstico, planeación, ejecución, 

evaluación y sistematización. 

Con ello se confirma que aunque la intervención urbana se encuentra 

generalmente a cargo de arquitectos y urbanistas, es posible que los trabajadores 

sociales colaboren en conjunto de forma transdisciplinaria para tener un mejor 

conocimiento de las problemáticas, necesidades y carencias urbanas, y con ello 

elaborar propuestas integrales que acerquen más a la realidad y a lo que la 

población realmente requiere con el fin de mejorar el entorno urbano. 

Finalmente el objetivo general fue analizar el espacio público como espacio 

construido, mediante la opinión de los jóvenes de 15 a 24 años que asisten al 

lugar, con la finalidad de establecer si existe relación alguna entre la habitabilidad, 

la sostenibilidad y la apropiación y así plantear una nueva visión ecológica e 

integral del espacio público desde el trabajo social.  

Al respecto se concluye que las características de habitabilidad y 

sostenibilidad del espacio público son esenciales en la construcción de un mejor 

entorno que promueva la apropiación y la convivencia social. 

Si bien los jóvenes son el grupo social que más utiliza el espacio público, 

tienen muy poca o nula participación en los aspectos relacionados con la toma de 

decisiones en torno a lo que pasa y pasará en el deportivo, son así relegados a 

simples espectadores y utilizadores del lugar sin participar en su transformación y 

mejoramiento con la diversidad y pluralidad de ideas que pueden aportar. 

Tanto la edad como el género son características que no sólo identifican a 

los seres humanos, sino que deben ser considerados tanto en la creación, como 

en el mantenimiento y recuperación de los espacios públicos. 

La habitabilidad considera tanto la estética, como la comodidad, la 

seguridad percibida y el uso del espacio público, características necesarias para la 
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generación de vínculos entre los sujetos sociales y el lugar, como un proceso de 

apropiación que permite el mejoramiento de la calidad de vida y la habitabilidad de 

los espacios urbanos. 

La población encuestada reconoce que la creación, mantenimiento y 

cuidado del espacio público deben ser una responsabilidad compartida, entre la 

población y las autoridades correspondientes, representadas a través del gobierno 

municipal. Un espacio sostenible es aquel en el que se toman en cuenta tres 

aspectos: los ambientales, económicos y sociales que permitan perdurar en el 

tiempo. 

Todos tenemos derecho a disfrutar de una ciudad incluyente, habitable y 

sostenible, sin embargo, también se tienen responsabilidades, las cuales 

lamentablemente casi nadie quiere asumirlas, ello puede deberse por la carencia 

de una cultura de corresponsabilidad. En este, donde un estado paternalista ha 

sido el único proveedor desde un pensamiento de escritorio que poco o nada tiene 

que ver con la realidad, de ahí la necesidad de una participación activa de la 

sociedad para la mejora del espacio público. 
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RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

A continuación se presentan las recomendaciones y/o propuestas por actor social 

que surgen a raíz de este trabajo: 

Gobierno:  
 Emplear al profesional en trabajo social para ser parte del proceso de 

planeación participativa del espacio público. Ello con el objetivo de que se 

involucre a la población de la localidad en todo el proceso ya sea de 

creación, mantenimiento y/o cuidado, así como el de recuperación del 

espacio público. 

 Tomar en cuenta la importancia de la habitabilidad como un elemento de la 

sostenibilidad del espacio público. 

Población:  

 Participar en todas aquellas actividades que impliquen una modificación de 

su entorno inmediato. 

 Construir un sentido de solidaridad social que permita el trabajo en equipo 

de la población. 

 Fomentar un sentido de corresponsabilidad en cuanto al manejo del 

espacio público entre los actores públicos, sociales y privados de la 

localidad y la ciudad en general. 

Empresas:  

 En sus prácticas de responsabilidad social pueden incluir acciones 

orientadas al mejoramiento del entorno urbano del lugar donde se 

encuentran operando. 

La academia: 

 Tanto los estudiantes como los profesionales activos pueden basarse en la 

matriz metodológica de Trabajo Social, misma que incluye la investigación, 

diagnóstico, planeación, ejecución, evaluación y sistematización del 

proceso, con el objetivo de fomentar y reforzar la relación entre las 

personas y su entorno, por medio de un trabajo conjunto con los demás 
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actores sociales, especialmente con los tomadores de decisiones, como es 

el gobierno en turno. 

 Realizar estudios sobre las problemáticas sentidas de la población 

inmediata donde se encuentran o de aquellos lugares de residencia de los 

estudiantes sobre problemáticas urbanas que aquejan y seguirán 

aquejando a nuestros entornos urbanos por el crecimiento poblacional y la 

carencia de estudios previos a la planificación del territorio. 

 Estudiar las diferencias que existen en el uso del espacio público entre 

hombres y mujeres, no para seguir fomentando ese uso diferenciado sino 

para crear estrategias por medio de la investigación y el diseño reflejados 

en el éxito del espacio público reflejado en la cantidad de actividades que 

se ofrezcan en él y la diversidad de personas que alberga. 

 Vincular un trabajo transdisciplinario entre las disciplinas que puedan 

aportar al desarrollo urbano y la transformación positiva del espacio público. 

Ya que desde la visión únicamente del diseño no es suficiente para mejorar 

el entorno urbano. 

Como parte de los retos que deja esta investigación se encuentra que es 

necesario realizar un estudio a nivel ciudad, que permita agrupar los espacios 

públicos con sus respectivas colonias o pueblos de influencia, ya que a partir de 

ellos las personas definen su cotidianidad. Además de que debe contemplarse 

cualquier modificación o intervención a realizar en éste o en cualquier otro espacio 

público de la ciudad, desde la metodología de la planeación participativa para 

involucrar a los diversos actores sociales que se encuentran en el territorio. 

Dicha intervención debe tener como miras la sostenibilidad de la ciudad, es 

decir, procurar conocer los aspectos sociales, ambientales y económicos del lugar. 

El objetivo es crear espacios habitables que tengan como base tanto los índices 

internacionales como nacionales sobre la calidad del espacio público, que sirvan 

como marcos de referencia pero no como modelos absolutos, ya que la realidad 

de cada lugar es diferente y necesita una propuesta específica. Creada desde lo 

local y desde la población misma. 



128 
 

La finalidad es crear un conjunto de espacios que fomenten la vida social 

como la convivencia y fomenten las diversas relaciones sociales entre los seres 

humanos y la naturaleza, que incluya la perspectiva de género para construir 

espacios inclusivos donde puedan relacionarse hombres y mujeres de una manera 

pacífica y respetuosa, por medio de fomentar actividades diversas que inciten a 

que un público variado acuda al espacio público sin importar su edad o sexo-

género, ello por medio de la apropiación simbólica del espacio que permita la 

transformación a través de la participación y el compromiso. 

Por ello se espera que el trabajo anterior sea un ejemplo de lo mucho que 

se puede hacer como profesionales de trabajo social en las diversas 

problemáticas urbanas relacionadas con el territorio, la sociedad y el medio 

ambiente con miras hacia la inclusión, la habitabilidad y la sostenibilidad de las 

sociedades urbanas. 

Como resultado de este proceso de investigación a continuación se muestra el 
esquema de una propuesta para la creación, mantenimiento y/o recuperación del 
espacio público (Véase imagen 1). 
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Imagen 1. Propuesta para la creación, mantenimiento y/o recuperación del 
espacio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ésta investigación. 

 

La propuesta anterior nace como resultado del trabajo de investigación, la 

cual se refiere a cómo debe pensarse el espacio público para que éste sea 

exitoso. Un espacio público exitoso es aquel que incluye a una gran diversidad de 

personas para que lo usen, es decir, es un espacio incluyente que busca no 

excluir o discriminar a ninguna persona sin importar su edad, sexo, condición 

socioeconómica, religión, orientación sexual, entre otros. Además que ofrece una  

gran variedad de actividades y finalmente genera interrelaciones sociales entre  

los sujetos. 

Para ello, el espacio público debe ser pensado desde una visión ideológica 

de sostenibilidad, habitabilidad e inclusión. Cualquier intervención que se realice 

en él como la creación, mantenimiento y/o recuperación debe contemplar los 3 

elementos anteriores durante todo el proceso.  

Visión 
Ideología Sostenibilidad 

Habitabilidad 
Inclusión 

Crear 
Mantener 
Recuperar 

Gobierno 
Población 
Academia 
Empresas 

Actores sociales 

Apropiación 
del Espacio 

Público 

Identidad del lugar 
Espacio simbólico 

Apego al lugar 

Cuidado 
Preservación 

Espacio Público 
exitoso 

Diversidad de personas que lo usan 
Variedad de actividades que ofrece 

Interrelaciones que se generan en él. 

Nota: Tomar en consideración los 
siguientes elementos del espacio: 

Espacialidad: Lugar 
Historicidad: Historia 

Sociabilidad: Personas 

Intervenciones 
urbanas en el 

espacio 
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Aunado a ello es necesario involucrar a los diversos actores sociales que se 

encuentren en el lugar o en sus cercanías como el gobierno local, la población, la 

academia y las empresas, ya que el espacio público es el reflejo de la calidad de 

vida de sus habitantes. 

El objetivo no es sólo contar con un espacio público estéticamente 

agradable, sino un espacio social que incite la vida en comunidad y con el tiempo 

fomentar la consolidación del proceso de apropiación del espacio público por parte 

de todos los actores sociales involucrados. 

La apropiación del espacio público genera una identidad del lugar, un espacio 

simbólico y un apego hacia el mismo y a su vez permite la participación activa en 

el cuidado, y preservación del espacio público. 

 

El papel del trabajo social 
La importancia del trabajo social radica en que al ser una disciplina de las ciencias 

sociales posee el bagaje cultural que puede permitir analizar el espacio público 

desde una visión integral. Ello por medio de la aplicación de la matriz 

metodológica de la profesión que incluye las etapas de investigación, diagnóstico, 

planeación, ejecución, evaluación y sistematización en todo el proceso.  

Su participación debe ser de manera conjunta con otros profesionistas 

como arquitectos y urbanistas, desde el proceso de diseño, proyección y 

construcción, para no caer en sólo crear espacios estéticamente agradables, sino 

que además sean socialmente útiles y simbólicos (Véase imagen 2). 
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Imagen 2. La importancia del trabajo social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en ésta investigación. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llegó después de este proceso de investigación 

fueron las siguientes: 

 Toda intervención sobre el territorio debe contemplar la participación activa 

de todos los actores sociales que se verán afectados o beneficiados de 

manera directa o indirecta, como lo son el gobierno en turno, la población, 

el sector privado empresarial y la academia. 

 La falta de apropiación del espacio público tiene diversas causas, la más 

importante es la desvinculación entre el ser humano y la naturaleza 

entendida esta como la madre tierra. 

 La habitabilidad si bien se refiere a las cualidades de un espacio para ser 

habitable, en el caso del espacio construido se encuentran principalmente 

la estética, la seguridad, la comodidad y la utilidad. 

 Como sociedad es necesario diferenciar lo que tiene un valor económico y 

lo que realmente nos es valioso como sociedad, lo cual nos permitirá 

comprometernos para asegurar la existencia de un mundo habitable para 

todos. 

 Si bien las características de edad y sexo son esenciales en los estudios 

como variable demográfica, no se debe caer en su exageración, sino más 

bien utilizarlas como apoyo y no hacer una extrema diferenciación entre los 

sujetos para su exhibición. 

 En lugar de hacer hincapié en las diferentes formas en que hombres y 

mujeres utilizamos el espacio público, es mejor conocerlas para tratar de 

romper con esas diferencias y hacer un espacio más incluyente para todos. 

 La sostenibilidad nos invita a realizar un cambio o reformulación del rumbo 

que están llevando las ideas de crecimiento y desarrollo en un planeta 

finito, no infinito. 
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 La geografía ecocrítica es una postura que intenta plantear las bases para 

visualizar y posteriormente actuar en los procesos negativos que están 

agudizando esta crisis medioambiental. 

 La forma y crecimiento de las ciudades no es un proceso natural sino el 

resultado de las decisiones que toman las personas, instituciones y 

organizaciones para asegurar el control y dominio sobre los recursos 

naturales, es decir, sobre la riqueza y el poder. 

 Es necesario tratar de trabajar para construir un punto de equilibrio entre la 

eficiencia económica, la equidad social y el equilibrio ecológico. 

 Los aspectos económicos, sociales y ambientales deben verse a corto, 

mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el espacio, la población y el 

tiempo. 

 La tecnología no puede aportar soluciones reales a largo plazo ante los 

problemas ambientales, es decir, dejar de idolatrarla como entre supremo 

que llegara a resolver todos nuestros males. 

 Es momento de comenzar a hacernos responsables de nuestras acciones 

como especie humana, de cambiar nuestros patrones de consumo y estilos 

de vida oara hacer de este mundo un lugar sostebible. 

 El objetivo del desarrollo sostenible es logar un desarrollo económico y 

social de todas las personas mediante un uso adecuado y razonado de los 

recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer las de las generaciones futuras. 

 La cuestión ecológica requiere trabajar en conjunto para cambiar el modelo 

productivo y el estilo de vida, la ética, las leyes y la técnica. 

 Cada disciplina debe encontrar la manera de participar en proponer nuevas 

perspectivas de análisis para realizar un cambio real para la sobrevivencia 

de todos los seres vivos. 

Finalmente, este no es un trabajo completo y acabado, ya que deja muchos temas 

por trabajar para futuras generaciones y desde diversas perspectivas. No plantea 

una verdad absoluta pero si una visión particular que se construyó a partir de todo 
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un proceso de investigación que implico trabajo documental como de campo para 

el conocimiento de la realidad social.
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ANEXOS 

Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

            Escuela Nacional de Trabajo Social 
“Las áreas verdes urbanas y su relación en el proceso de  apropiación del 

espacio público por parte de los jóvenes” 
Cuestionario                                                               Folio: ________ 
¡Buen día! 
Se está realizando un estudio como parte de una tesis profesional, la cual 
tiene como objetivo, “Identificar la percepción de los jóvenes de 15 a 24 
años, sobre la importancia que tienen las áreas verdes urbanas en la 
apropiación que éstos hacen del espacio público, específicamente del 
Deportivo La Colmena del municipio Nicolás Romero del Estado de México.”  
Quisiera pedir tu ayuda para que contestes este cuestionario que sólo te 
llevará unos cuantos minutos, pidiéndote expreses tu opinión personal.  
De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!   
   
Instrucciones generales: Lee cuidadosamente las instrucciones, ya que 
existen preguntas en las que sólo se puede responder a una opción, otras 
son de varias opciones y algunas abiertas. Coloca una “X” en la opción que 
elijas. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, estas reflejan tu opinión 
personal, las cuales serán anónimas y absolutamente confidenciales, 
utilizadas para fines académicos. 
                                                                                             Edad: __________            

Sexo:         1) Hombre   (      )             2) Mujer   (    )            Escolaridad:  
1) Primaria 3) Preparatoria 

2) Secundaria 4) Universidad  

Ocupación:                                                                                                                         
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1) Estudiante 3) Estudiante y 

Trabajador(a) 

2) Trabajador(a) 4) Labores domésticas 

 
ÁREAS VERDES URBANAS  
Calidad de la vegetación  
Selecciona la opción que consideres más adecuada a lo que piensas colocando 

una “X”.  

1.  ¿Consideras que es importante que haya áreas verdes en la ciudad? 

1) SI     2) NO 

1.1 Si tu respuesta es sí, elige por qué consideras su importancia, sino pasa a la 

pregunta 2. 

1) Por estética  

2) Por salud  

3) Para realizar actividades recreativas y de 

esparcimiento 

 

4) Todas las anteriores  

5) Otra 

2. ¿Consideras que es importante que los espacios públicos de la ciudad 

(parques, plazas, deportivos, entre otros), cuenten con áreas verdes? 

1) SI     2) NO 

2.1 Si tu respuesta es sí, elige el por qué consideras su importancia, sino pasa a la 

pregunta 3. 

1) Por estética  

2) Por salud  

3) Para realizar actividades recreativas y de 

esparcimiento 

 

4) Todas las anteriores  

5) Otra 

3. A tu percepción, ¿Cómo calificas de manera general este lugar? 

1) Bueno             2) Regular               3) Malo 
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4. ¿Qué aspecto es más importante para ti que debe tener un espacio público de 

calidad? (parque, plaza, deportivo, entre otros). 

1) Accesible  

2) Seguro  

3) Cómodo para permanecer   

4) Con espacios internos conectados   

5) Paisaje agradable   

6) Contar con espacios para usos diversos   

7) Todas las anteriores  

8) Ninguna de las anteriores  

9) Otra 

De 1 a 10 tacha la opción que consideres  

5. ¿Cómo calificas la calidad de las áreas verdes de este lugar? 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Manejo de las áreas verdes 
6. ¿Consideras que es importante establecer, recuperar y conservar las áreas 

verdes en la ciudad? 

1) SI     2) NO 

6.1  Si tu respuesta es sí, entonces elige una razón del porque lo consideras 

importante, sino pasa a la pregunta 7. 

1) Mejora la salud de las personas  

2) Fomenta la recreación y el esparcimiento  

3) Brinda beneficios y servicios ambientales  

4) Reproduce la cultura del barrio  

5) Reforzar la identidad de la comunidad  

6) Todas las anteriores  

7) Ninguna  

8) Otra  
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7. ¿Quién consideras que tiene la responsabilidad de establecer, recuperar y 

conservar las áreas verdes en la ciudad?                              

1) Población   

2) Autoridades (gobierno)  

3) Las dos anteriores  

4) Ninguno  

5) Otra  

8. ¿Cuál consideras que es la razón principal por la que la población no asiste o 

abandona las áreas verdes de la ciudad? 

1) Inseguridad  

2) Deterioro o malas 

condiciones 

 

3) Falta de espacios 

adecuados 

 

4) Todas las anteriores  

5) Ninguna de los 

anteriores 

 

6) Otra  

 
Beneficios sociales  
9. ¿Consideras que las áreas verdes traen beneficios para la sociedad? 

1) SI      2) NO 

9.1 Si tu respuesta es sí, menciona ¿de qué tipo?, sino pasa a la pregunta 10 

1) Ambientales  

2) Materiales  

3) Sociales  

4) Todas las anteriores  

5) Otra 

 

10. ¿Cuáles consideras que son beneficios sociales que traen las áreas verdes? 
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1) Recreación y esparcimiento  

2) Reproducción de la cultura  

3) Reforzamiento de la identidad de barrio y 

comunidad 

 

4) Ninguna de las anteriores  

5) Todas las anteriores  

6) Otra 

 

11. De las siguientes actividades señala las que realizas en tu tiempo libre y 

posteriormente cuales si realizas en este lugar. 

(Puedes elegir más de una opción) 

ACTIVIDAD Actividades en 
tiempo libre 

En este 
lugar 

1) Caminar    

2) Escuchar música   

3) Hacer ejercicio    

4) Jugar con los 

amigos 

  

5) Realizar algún 

deporte 

  

6) Relajarse    

7) Leer   

8) Escribir    

9) Dibujar    

10)Pasear    

11) Transitar    

12) Otra   

11.1 ¿Regularmente, con quién realizas estas actividades? 

1) Solo(a)  

2) Amigos(as)  
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3) La familia  

4) Todas las anteriores  

5) Otra 

 

12. ¿Consideras que este espacio es adecuado para realizar tus actividades? 

1) SI           2) No         3) Más o menos 

13. ¿Qué elemento consideras más importante que debe tener este lugar para ser 

más agradable? (solo elige una opción) 

1) Seguridad pública  

2) Mobiliario urbano (bancas, lámparas, botes de basura, 

juegos, entre otros) 

 

3) Áreas verdes   

4) Todas las anteriores  

5) Otra 

14. ¿Has vivido alguna actividad cultural en este lugar? 

1) SI     2) NO 

Si tu respuesta es sí, menciona quién consideras que las ha promovido, sino pasa 

a la pregunta 15. 

1) Autoridades (Gobierno)  

2) Comunidad  

3) Jóvenes que asisten al 

lugar 

 

4) Todas las anteriores  

5) Otra 

15. ¿Consideras que es importante que se lleven a cabo actividades culturales en 

este lugar? 

a) SI     b) NO 

Si tu respuesta es sí, elige una razón del por qué las consideras importantes, sino 

pasa a la pregunta 16. 

15.1 ¿Por qué? 
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1) Promueve la convivencia  

2) Promueve la interacción con los y 

las demás 

 

3) Promueve la participación  

4) Todas las anteriores  

5) Otra 

16. ¿Consideras que es importante que la comunidad realice en este lugar 

actividades que refuerzan las tradiciones o costumbres? 

1) SI   2) NO 

Si tu respuesta es sí, elige una razón del por qué las consideras importantes, sino 

pasa a la pregunta 17. 

16.1 ¿Por qué? 

1) Promueve y transmite las creencias, tradiciones y/o 

costumbres locales 

 

2) Promueve e incita la convivencia vecinal  

3) Refuerza la identidad y el sentido de pertenencia de la 

comunidad 

 

4) Todas las anteriores  

5) Otra 

 

17. ¿Consideras que las áreas verdes son un elemento importante para 

generación de vínculos entre las personas y la naturaleza? 

1) SI                   2) NO      

17.1 Si tu respuesta es sí, responde el ¿por qué?, sino pasa la pregunta 18 

1) Generan identidad   

2) Generan sentido de 

pertenencia  

 

3) Generan apego  

4) Genera apropiación   

5) Todas las anteriores  
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6)Otra 

 

18. ¿Consideras que las áreas verdes son un elemento que ayuda a la 

generación de vínculos sociales entre las personas? 

1) SI            2) NO 

18.1 Si tu respuesta es sí, responde el ¿por qué?, sino pasa la pregunta 19 

1) Las personas se sienten más cómodas para estar y/o 

permanecer en un lugar 

 

2) Promueven la reunión y convivencia de y entre las personas  

3) Las personas cuentan con un lugar para practicar una actividad 

física y/o deportiva  

 

4) El paisaje urbano se combina con el natural y se vuelve 

estéticamente agradable 

 

5) Todas las anteriores  

6) Otra 

 

APROPIACIÓN DEL ESPACIO 
Espacio simbólico 
19. ¿Qué tipo de experiencias son las que te recuerda en este momento dicho 

lugar? 

1) Buenas         2) Malas        3) Ambas    4) Ninguna 

20. ¿Has tenido alguna experiencia que haya marcado tu vida en este lugar? 

1) SI     2) NO 

Si tu respuesta es sí, elige la experiencia más importante, sino pasa a la pregunta 

21. 

20.1. ¿Cuál? 

1) Conocí a mi novio(a)  

2) Conocí muy buenos(as) 

amigos(as) 

 

3) Practiqué por primera vez un  

deporte 
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4) Conviví con otras personas  

5) Otra  

21. ¿Consideras que en este lugar has realizado alguna acción por medio del cual 

hayas dejado “huella”? 

1) SI     2) NO 

Si tu respuesta es sí, elige el hecho más importante, sino pasa a la pregunta 22. 

21.1 ¿Mediante qué hecho? 

1) Escribí mi nombre en un lugar dentro  

2) Escribí las insignias de un amorío  

3) Participe en un evento con mi grupo de 

amigo(a)s 

 

4) Gane un torneo deportivo  

5) Ayude a mejorar este lugar  

6) Otra 

22. ¿Tiene algún significado para ti este lugar? 

1) SI    2) NO 

Si tu respuesta es sí, responde los siguientes puntos, sino pasa a la pregunta 23 

22.1 En una palabra, dime que significa para ti este lugar 

_____________________________________ 

22.2 ¿Cómo la consideras? 

1) Positivo    2) Negativo    3) Ambos       4) Ninguna 

Imaginario social 
23. ¿Cómo percibes este lugar en cuanto a seguridad? 
1) Muy seguro  

2) Seguro  

3) Más o menos seguro   

4) Poco seguro  

5)Nada seguro  

 

24. Estéticamente, ¿cómo te parece este lugar? 
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1) Muy agradable  

2) Agradable  

3) Más o menos agradable   

4) Poco agradable  

5) Nada agradable  

25. ¿Qué aspectos consideras que debe tener este lugar para ser más agradable? 

1) Las áreas verdes  

2) Las instalaciones  

3) El mantenimiento  

4) Seguridad   

5) Todas las anteriores  

6) Otra 

 
Identidad del lugar 
26. ¿Te gusta este lugar? 

1) SI     2) NO 

26.1 A continuación, señala en el siguiente cuadro las  razones del porque te 

gusta o no te gusta este lugar (puedes elegir mas de una opción de la misma 

columna). 

1) SI 2) NO 

1) Es seguro  1) No es seguro  

2) Es accesible   2) No es accesible  

3) Me siento cómodo  3) No me siento cómodo  

4) Tiene buena imagen   4) No tiene nueva imagen  

5) Tiene vitalidad y/o actividades 

diversas 

 5) No tiene vitalidad y/o actividades 

diversas 

 

6) Tiene conectividad entre todos los 

espacios 

 6) No tiene conectividad entre todos 

los espacios 

 

7) Tiene áreas verdes  7) No tiene áreas verdes  

8) Tiene buen diseño  8) No tiene buen diseño  
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9) Siempre suele haber gente  9) Casi no suele haber gente  

10) Hay mujeres y hombre por igual  10) Hay mujeres y hombre por igual  

11) En su mayoría hay hombres  11) En su mayoría hay hombres  

12) En su mayoría hay mujeres  12) En su mayoría hay mujeres  

13) Otra  13) Otra  

 

27. ¿Te reúnes con algún grupo de amigos en este lugar? 

1) SI                2) NO 

27.1 Si tu respuesta es sí, contesta los siguientes puntos, sino pasa a la pregunta 

28 

¿Qué tipo de actividades realizan? 

1) Deportivas   

2) Recreativas (jugar, bailar, etc.)  

3) De esparcimiento (relajarse, leer, 

escribir, etc. ) 

 

4) Echar relajo  

5) Culturales (danza, baile, teatro, 

etc.) 

 

6) Artísticas (pintura, dibujo, etc.)  

7) Otra 

27.2 ¿Qué días se reúnen? 

1) Entre semana                 2) Fin de semana           3) Siempre  

27.3 ¿Cuál es la razón por la cual se reúnen en este lugar? 

1) Tienen instalaciones adecuadas  

2) Tiene espacios para nuestras 

actividades 

 

3) Es un agradable  

4) Es un lugar tranquilo  

5) Es un lugar seguro  

6) Nos queda cerca de casa   
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7) Nos queda cerca de la escuela  

8) Otra 

28. ¿Te sientes parte de este lugar? 

1) SI       2) NO 

28.1 Si tu respuesta es sí, elige el ¿por qué?, sino pasa a la pregunta 29. 

1) He tenido experiencias sentimentales aquí   

2) Vengo seguido a este lugar  

3) Me reúno con mis  amigos  

4) El tiempo que he vivido en el municipio me siento 

parte él 

 

5) Vengo desde pequeño(a) con mi familia  

6) Otra 

 

Apego al lugar 
29. ¿Qué tipo de emoción te provoca en este momento este lugar? (sólo puedes 

elegir una opción) 

1) Alegría  

2) Tristeza  

3) Ira  

4) Sorpresa  

5) Disgusto  

6) Miedo  

7) Todos los 

anteriores 

 

8) Ninguno  

30. ¿Considera que es posible que la gente tenga algún tipo de sentimiento hacia 

un espacio? 

 1) SI       2) NO 

31. ¿Vienes regularmente a este lugar?            1) SI        2) NO 

Si tu respuesta es sí, responde el siguiente punto, sino pasa a la pregunta 32 

31.1 ¿Consideras que el venir cotidianamente te hace sentir parte de este lugar?      
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1) SI     2) NO 

31.2 Si tu respuesta es sí, menciona el ¿Por qué?, sino pasa a la pregunta 32. 

1) Conozco muy bien el 

lugar 

 

2) Conozco muchas 

personas aquí 

 

3) Tengo un lugar de 

reunión aquí 

 

4) Otra 

32. ¿Consideras que la apropiación de un espacio público es un elemento 

importante para generar respeto y cuidado hacia el medio ambiente?               1) 

SI                      2) NO 

32.1 Si tu respuesta es sí, menciona el ¿Por qué?, sino pasa al punto 33. 

1) La gente se siente parte del 

lugar 

 

2) La gente tiene una identidad 

hacia el lugar 

 

3) La gente tiene un apego al lugar  

4) Otra 

 

33. ¿Consideras que las áreas verdes, son un elemento importante para generar 

procesos de apropiación de los espacios públicos en la ciudad?              1) SI      

b) NO 

33.1 Si tu respuesta es sí, menciona el ¿por qué? lo consideras así. 

1) Son parte del entorno natural que se ha perdido   

2) Hacen que un lugar sea visualmente más 

agradable  

 

3) Hacen que un lugar sea más cómodo para estar 

y/o permanecer 

 

4) Incitan la convivencia con los demás  

5) Todas las anteriores  



159 
 

6) Otra 

34. ¿Qué elementos consideras son importantes tener como jóvenes para mejorar 

el espacio público? 

De los siguientes puntos tacha con una “X” delante de la opción las que 

consideres (puedes elegir más de una opción). 

1) Participación 4) Respeto hacia el lugar y hacia 

los demás 

7) Solidaridad 

2) Organización 5)  Ponerse en los zapatos del otro 

(empatía) 

8) Identidad de y hacia el 

lugar 

3) Sentido de 

pertenencia 

6) Apego al lugar 9) Todas las anteriores  

 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL INSTRUMENTO: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¡Nuevamente te agradezco tu participación al contestar este cuestionario! 
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