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Editorial

ANA ZAZO MORATALLA 1, ISIDORA TRONCOSO GONZÁLEZ 2

Figura 1, 2   Boca Sur. Fotografía de Valerià Paül, marzo 2022.
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1

2

Una estrategia de sistemas metropolitanos para el Área Metropolitana de Concepción (ESAL25)

La planificación alimentaria y territorial se ha planteado en la última década en ciudades europeas, norteamericanas y latinoamericanas 
como una herramienta útil para promover la salud y la seguridad alimentaria y nutricional de la ciudadanía, fomentar la sostenibilidad 
del agroecosistema metropolitano y regenerar vínculos resilientes y saludables entre la ciudad y los territorios agrícolas y rurales de 
proximidad frente a diversos fenómenos de escala global y local.

En el contexto actual, la producción de alimentos y su acceso se ha vuelto un desafío en el medio y largo plazo a escala global. La crisis 
climática se ha agravado aceleradamente en los últimos años y sus consecuencias se vinculan con un potencial aumento del precio de 
los alimentos del 80%. Este escenario se torna aún más crítico si se considera que el crecimiento poblacional, principalmente urbano, 
será tal que para el año 2050 se requerirá aumentar la producción de alimentos en un 70%. Complementariamente, fenómenos como el 
acaparamiento de tierras, la deforestación o la producción industrial y mercantilización de los alimentos, dificulta aún más dar respuestas 
abordar este desafío. Las repercusiones de este modelo de producción global impactan tanto en la salud de las personas como en la salud 
territorial y de los ecosistemas.

En Chile, el modelo productivo agrícola se ha polarizado orientándose, por una parte, hacia un modelo industrial enfocado a la 
exportación, con una alta tecnificación y una importante inversión extranjera y, por otra parte, hacia un modelo agrícola de pequeña 
escala, orientado al abastecimiento local y nacional, con baja tecnificación y basado en la agricultura familiar campesina e indígena. 
En paralelo, la política agraria nacional se ha centrado en posicionar a Chile como potencia agroalimentaria de contraestación a escala 
mundial, mientras que en la microescala se ha enfocado en apoyar la comercialización de la producción local. Sin embargo, estas acciones 
de apoyo a local no se han realizado bajo una planificación alimentaria y territorial integral que pueda resolver los problemas existentes en 
el ámbito urbano, mientras se fortalece su vínculo con lo rural.

Complementariamente, la inseguridad alimentaria y nutricional en Chile, entendida como la falta de acceso físico y económico a 
alimentos saludables para su consumo de forma permanente, se ha reposicionado en los últimos años en la agenda pública tras algunas 
décadas en las que se consideraba que el país se encontraba alejado de esta amenaza. Según el reporte del Estado de la Inseguridad 
Alimentaria (SOFI 2020) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), un 15% de la población 
chilena (2,9 millones de personas) presenta algún tipo de inseguridad alimentaria de nivel moderada a severa, lo cual implica que no 
hay garantía respecto al acceso a una alimentación nutritiva, variada, balanceada y permanente. Además, los hogares con presencia de 
personas vulnerables (menores de 18 años y adultos mayores) son los que no tienen acceso a alimentos en cantidad suficiente para 
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cubrir sus necesidades. Reflejo de esta problemática es la malnutrición de la población chilena, donde 31,2% de la población padece de 
obesidad, 39,8% de sobrepeso y 12,3% tiene sospecha de diabetes.

Por otra parte, Chile se ha encontrado expuesto a diferentes crisis y emergencias naturales, socio-políticas y sanitarias en la última 
década que han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la resiliencia alimentaria de nuestras ciudades y territorios mediante la 
diversificación del sistema alimentario urbano y el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales para asegurar un abastecimiento 
estratégico y sostenible. 

En la Región del Biobío el 35,5% de la población padece obesidad, estando por encima del promedio nacional. Para contrarrestar esto, 
casi la totalidad de las comunas cuentan con instrumentos municipales dedicados exclusivamente a la mejora del estado nutricional de 
sus habitantes. Sin embargo, ninguna de ellas es resultado de una política comunal que aborde la alimentación como un sistema integral 
desde la producción hasta el acceso a alimentos saludables, primordial para reducir la obesidad y sobrepeso en la región.

La producción agrícola regional de pequeña escala, además de los problemas propios del sector agrícola, enfrenta graves conflictos 
territoriales relacionados con el agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Respecto al agua, al igual que gran parte 
del territorio nacional, la región se encuentra con una importante escasez hídrica que deviene de un largo periodo de sequía explicada 
por causas antrópicas, por una histórica regulación del agua que ha permitido la privatización de su acceso y por la agresividad de las 
extensiones de monocultivos forestales. La presencia de la industria forestal está altamente extendida en la Región del Biobío, lo que 
implica que más de la mitad de la superficie regional está cubierta por monocultivos de especies exóticas. El modelo productivo de 
esta industria ha tenido fuertes impactos en los usos del suelo generando consecuencias directas e indirectas en la producción local de 
alimentos. Respecto a la degradación de los suelos, esta ha derivado en que un tercio de las comunas se encuentran en un estado de 
desertificación entre moderado y grave. A su vez, vinculado con la extensión de monocultivos (tanto agrícolas como forestales) el uso de 
agroquímicos y la tala de bosques, ha contribuido a la pérdida de la biodiversidad de la flora y fauna regional, alterando la salud de los 
ecosistemas.

A pesar de contar con un escenario crítico, estudios recientes han evidenciado que durante la última década se ha producido una 
regeneración de sistemas alimentarios locales presentes en el AMC que lo conectan con el ámbito regional. Estos sistemas están 
contribuyendo a transitar a una producción más sostenible, mejorar el acceso a alimentación saludable y nutritiva, sostenible, justa y de 
proximidad y a diversificar el sistema alimentario urbano. Este impulso se basa en múltiples esfuerzos desplegados por actores territoriales 
del ámbito regional. Estas propuestas a día de hoy requieren ser visibilizadas y conectadas en una red de colaboración más amplia para 
acrecentar su impacto. Su fortalecimiento apuntaría a una mejora de la salud de la ciudadanía y territorial del AMC.

En el actual contexto, la Estrategia de sistemas alimentarios locales del Ámbito Metropolitano de Concepción (ESAL25), como proyecto 
de vinculación con el medio de la Universidad del Bío-Bío (UBB2195), está trabajando con los actores relevantes del sistema en el 
posicionamiento de la alimentación como eje transversal en la agenda política local y en el desarrollo de un modelo de gobernanza que 
apunte a su visibilización y fortalecimiento. Esto implica reflexionar en conjunto sobre cómo producir, distribuir, comercializar, acceder y 
consumir alimentos saludables, sostenibles, próximos y justos, pero también sobre cómo ordenamos, protegemos y planificamos nuestro 
territorio.

El objetivo final de la ESAL25 es el de visibilizar, promover y regenerar los sistemas alimentarios locales que abastecen el Área 
Metropolitana de Concepción (AMC), desde el ámbito regional, de manera que contribuyan a:
• Mejorar la salud y la seguridad alimentaria y nutricional de la población.
• Fomentar la sostenibilidad del agroecosistema metropolitano: la ambiental, la social y la económica.
• (Re)generar vínculos resilientes y saludables entre la ciudad y los territorios agrícolas y rurales de proximidad.

El mayor desafío de esta estrategia a escala metropolitana, no es su propio desarrollo que implica un intenso diagnóstico del 
funcionamiento de cada sistema alimentario local para encontrar sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, y en base a 
ellas levantar propuestas que permitan su fortalecimiento y su visibilización. El mayor desafío de la ESAL25 es generar un modelo de 
gobernanza sólido que le permita dar una continuidad en el tiempo. Este modelo debe ser liderado por un ente institucional capaz de 
darle esa sustentabilidad, debe ser asumido y promovido por sociedad civil, empresas del sector y los agentes institucionales de todas 
las escalas y debe conseguir permear a la política pública comunal de forma que cada municipio desarrolle sus propias estrategias 
alimentarias intersectoriales, en base a los lineamientos generales, pero adaptadas a las realidades específicas de cada comuna 

CARTA AGROALIMENTARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CONCEPCIÓN Y DE LA REGIÓN DEL BÍOBÍO
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HOUSING TYPOLOGIES, NEIGHBORHOOD PERCEPTIONS, AND NEIGHBORHOOD SOCIAL 
TIES. AN EXAMINATION OF THE MICHAIHUE NEIGHBORHOOD, METROPOLITAN AREA OF 
CONCEPCIÓN, CHILE.

TIPOLOGÍAS 
HABITACIONALES, 
PERCEPCIONES BARRIALES 
Y VÍNCULOS SOCIALES 
VECINALES. 1

EXPLORACIONES SOBRE EL BARRIO DE 
MICHAIHUE, ÁREA METROPOLITANA DE 
CONCEPCIÓN, CHILE.



TI
PO

LO
G

ÍA
S 

H
A

BI
TA

CI
O

N
A

LE
S,

 P
ER

CE
PC

IO
N

ES
 B

A
RR

IA
LE

S 
Y 

VÍ
N

CU
LO

S 
SO

CI
A

LE
S 

VE
CI

N
A

LE
S.

EX
PL

O
RA

CI
O

N
ES

 S
O

BR
E 

EL
 B

A
RR

IO
 D

E 
M

IC
H

A
IH

U
E,

 Á
RE

A
 M

ET
RO

PO
LI

TA
N

A
 D

E 
CO

N
CE

PC
IÓ

N
, C

H
IL

E
A

A
RÓ

N
 N

A
PA

D
EN

SK
Y 

PA
ST

EN
E,

 F
EL

IP
E 

LI
N

K
RE

VI
ST

A
 U

RB
A

N
O

 N
º 4

7 
/ M

AY
O

 2
02

3 
- O

C
TU

BR
E 

20
23

 P
Á

G
. 8

 - 
21

IS
SN

  0
71

7 
- 3

99
7 

/  
07

18
 - 

36
07

9

Using a case study conducted in the Michaihue neighborhood, the result of progressive large-scale and high-rise social housing, 
the possible impact that architectural typology can have on the declared perception of neighborhood preference and predilection 
is analyzed, understanding these elements as a positive basis to generate neighborhood social ties. Methodologically, the 
responses to the dwellings and households’ CENSUS were analyzed and compared, alongside a review of personal networks 
applied to neighbors who own both housing typologies. The findings show that, given the same urban context and individual 
attributes, the housing typology marks a difference when expressing a preference for living in their neighborhood and whether 
or not they would choose to stay in it. However, the evidence does not allow stating whether this would affect the dynamics 
of neighborhood social ties production. Finally, a “progressive” architectural typology is presented, that allows the owner to 
participate in its modification-extension, providing better conditions for a positive perception of the neighborhood, which in itself 
does not necessarily alter the dynamics behind the creation and outline of neighborhood social networks.

Keywords: progressive housing, neighborhood attachment, neighborhood social networks

A partir del estudio de caso realizado sobre el barrio Michaihue, cuyo origen se produce por viviendas sociales progresivas 
en extensión y otras en altura, analizamos la posible incidencia que la tipología arquitectónica puede tener en la percepción 
declarada de preferencia y predilección barrial, entendiendo estos elementos como una base positiva para la generación de 
vínculos sociales vecinales. Metodológicamente, analizamos y contrastamos las respuestas de un CENSO de viviendas y 
hogares, además de un levantamiento de redes personales aplicado a vecinos propietarios de ambas tipologías. Nuestros 
hallazgos demuestran que, a igual contexto urbano y atributos individuales, la tipología habitacional marca diferencias al 
momento de expresar preferencia por vivir en su barrio y si optaría por quedarse o no en él. Sin embargo, la evidencia no nos 
permite afirmar si esto afectaría las dinámicas de producción de vínculos sociales vecinales. Finalmente, exponemos que una 
tipología arquitectónica “progresiva”, es decir, que permite la participación del propietario en su modificación-expansión, da 
mejores condiciones para una positiva percepción del barrio, lo que por sí solo no necesariamente altera las dinámicas de 
creación y rubrica de redes sociales vecinales.

Palabras clave: vivienda progresiva, apego barrial, redes sociales vecinales
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I. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se ha observado la importancia del 
espacio en la formación de vínculos sociales (Talen, 1999; 
Houghton, 2005; Adger et al., 2011; Bott, Ankel & Braun, 2019; 
Small & Adler, 2019) y, particularmente, en la relevancia de 
vínculos fuertes a escala local, consolidando una idea específica 
de comunidad (Wellman & Leigthon, 1979). Sin embargo, 
recientemente se ha dado importancia a las características 
del entorno construido como generador de un escenario 
relacional (Blokland, 2017) que puede enmarcar las prácticas 
sociales (Dovey & Wood, 2015) y configurar vínculos de diferente 
intensidad (Valentine, 2008). Lo anterior permite, además, 
construir una idea de comunidad a partir de las propias prácticas 
urbanas entre vecinos y conocidos a escala barrial (Blokland, 
2017). Este tipo de vínculos pueden ser más débiles, pero de 
igual forma constituyen prácticas y encuentros cotidianos de 
reconocimiento que contribuyen al sentido de pertenencia, a la 
cohesión barrial y que están en relación con las características 
del entorno construido (Señoret & Link, 2019; Link et al., 2022a). 
En este sentido, existe relativo consenso en que la configuración, 
composición y distancia espacial, en diferentes escalas, son 
elementos necesarios a considerar para la comprensión de las 
dinámicas sociales y prácticas urbanas contemporáneas (Small & 
Adler, 2019).

Si bien la discusión se ha centrado de manera importante 
en la escala barrial, ha sido poco lo que se ha avanzado en 
dimensionar el alcance que las tipologías arquitectónicas 
pueden tener sobre determinadas percepciones sobre el barrio, 
las que, a su vez, pueden afectar la predisposición a las relaciones 
vecinales. De aquí nuestras preguntas de investigación: ¿La 
tipología arquitectónica incide en la percepción declarada 
de predilección por vivir en el barrio y de quedarse o irse de 
este? y esto, ¿puede afectar la generación de vínculos sociales 
vecinales? 

Nuestra hipótesis es que no solo las condiciones sociomateriales 
del barrio pueden mediar en el apego barrial y la probabilidad 
de interacción social vecinal, sino que también las tipologías 
arquitectónicas que conforman el barrio, las que, al incidir 
en una buena o mala percepción barrial, pueden estimular 
o inhibir la formación de vínculos y prácticas de encuentro 
y reconocimiento. En este sentido, planteamos que,  en el 
contexto de barrios producidos por la política habitacional, 
donde los residentes no eligen el barrio, a iguales condiciones 
urbanas y sociales, las tipologías residenciales progresivas, es 
decir, que permiten modificación o ampliación por parte de 
sus propietarios, generarían, en relación a aquellos propietarios 
de tipologías “terminadas”, una mayor percepción declarada 
de preferencia por vivir y quedarse en el barrio, y con ello un 

esperable mayor apego barrial y predisposición a capitalizar 
vínculos sociales vecinales.

En cuanto a la metodología, esta implicó dos tipos de 
levantamiento de datos. El primero en base a un Censo4 
domiciliario estandarizado del que se analizaron dos preguntas 
claves, (i) ¿Le gusta vivir en este conjunto habitacional?, y (ii) 
¿se iría o se quedaría viviendo en este conjunto habitacional? 
El segundo levantamiento, mucho más acotado, selectivo y 
exploratorio, correspondió a entrevistas a redes personales 
realizadas a vecinos residentes de ambas tipologías, y cuyas 
percepciones sobre la preferencia y predilección barrial eran 
distintas. Con los datos levantados, y entendiendo que el barrio 
comparte los mismos problemas y características estructurales 
de segregación, carencia de amenidades urbanas, obsolescencia 
edilicia, estigmatización, entre otros, cotejamos las respuestas a 
las preguntas con los atributos de los encuestados y tipologías 
residenciales.

A partir de los hallazgos de este trabajo, y en línea con lo 
encontrado por Link et al. (2022), planteamos que las tipologías 
arquitectónicas “progresivas”, es decir, abiertas a su modificación 
y adaptación por parte de cada propietario, pueden constituir 
un recurso espacial que, en complemento con otras estrategias 
sociales y urbanas, ayudarían a propiciar percepciones 
positivas respecto de la preferencia y predilección por vivir 
y quedarse en el barrio. A partir de esto, se pueden producir 
mejores condiciones para capitalizar las oportunidades que el 
entorno construido genera para la construcción de vínculos 
sociales vecinales, lo cual promueve entornos barriales más 
cohesionados, activos y resilientes frente a los problemas 
sociales que suelen enfrentar.

II. MARCO TEÓRICO 

El capital social es un concepto con un fuerte componente 
espacial y geográfico, ya que las interacciones sociales están 
fuertemente determinadas por su tiempo y lugar (Adger et al., 
2003). Además, la forma del capital social, en su interacción con 
otros capitales (Bourdieu, 1986), se relaciona con el espacio de 
manera interdependiente (Bourdieu, 1999). Específicamente, 
la investigación empírica sugiere que el capital social es crucial 
cuando otras formas de capital, como el financiero, físico, 
humano y simbólico, están limitados o restringidos (Braun & 
Aßheuer, 2011).

Lo anterior ha implicado un amplio esfuerzo por entender 
la forma en que el espacio encuadra o enmarca las prácticas 
sociales, en las que las divisiones sociales y jerarquías del habitus 
se evidencian en la forma en que el espacio se fracciona, 

4 CENSO de Diagnóstico Habitacional y Estructura de la Vivienda, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2021.
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propiciando o inhibiendo con ello las formas del encuentro 
(Dovey & Wood, 2015). Tal articulación, comprensiva y dialéctica, 
entre el espacio físico y el espacio social es un desafío para 
comprender el rol del entorno urbano construido en la 
configuración de biografías, redes personales y comunidades 
urbanas. Tal como plantea Soja (2009), es necesaria una mirada 
multiescalar del espacio geográfico donde poder situar estos 
fenómenos y procesos socioespacialmente generados.

Esta necesidad de comprender el rol del espacio físico en la 
formación de vínculos sociales y en las prácticas de sociabilidad 
en diferentes escalas ha centrado su foco en la configuración del 
espacio, su composición y proximidades (Small & Adler, 2019), 
especialmente en contextos urbanos metropolitanos. En estos, 
dichos vínculos se tienden a diversificar, expandir y deslocalizar, 
lo que configura nuevas formas de interdependencia y 
solidaridad (Wellman & Leigthon, 1979; Ascher, 2004; Simmel, 
2014 (1908).

En este contexto, se ha establecido cierto consenso en 
reconocer la relevancia que las formas urbanas y estructuras 
espaciales tienen en la generación o inhibición de 
oportunidades de copresencia, contacto social y configuración 
de redes sociales locales (Houghton, 2005; Adger et al., 2011). 
De este modo, la diversidad, cantidad, variedad y configuración 
espacial de los usos de suelo (Wickes, et al., 2018) y espacios 
públicos (Lelévrier, 2013) dan lugar al encuentro e intercambio 
de experiencias a través de la comunicación cara a cara (Leitner 
& Sheppard, 2018). Small y Adler (2019) destacan este rol del 
espacio en la formación de vínculos a partir de tres dimensiones 
en diferentes escalas: la configuración espacial, la composición 
del espacio y las distancias respecto a las diferentes actividades 
cotidianas. Así, el espacio tiene un rol en las formas de la 
comunidad, entendida a través de los vínculos sociales entre sus 
residentes (Wellman & Leigthon, 1979).

Percepción barrial: preferencia y predilección

La formación de vínculos sociales locales y la cohesión social a 
escala barrial también es influenciada por el apego al lugar y las 
relaciones locales que en él se construyen (Wood & Giles-Corti, 
2008; Mount & Cabras, 2015; Wickes et al., 2018; Otero et al., 2021; 
Link et al., 2022b). En este sentido, se distinguen dimensiones 
prácticas y simbólicas de la cohesión social vecinal, donde las 
primeras están asociadas a comunidades locales de vínculos 
fuertes y prácticas cotidianas, mientras que la segunda tiene 
relación con la reputación, privilegio y elección residencial 
(Méndez et al., 2020). Ambas formas de la cohesión barrial tienen 
relación con las características del entorno construido, el diseño 
y configuración del vecindario (Hipp, 2010; Greene et al., 2014; 
Link et al, 2015; Wang & Vermeulen, 2021).

La evidencia acumulada es fuerte en relacionar dimensiones 
sociales y físicas de los barrios con la generación de apego 
al lugar (Lin & Lockwood, 2014). De esta manera, el apego al 
lugar puede detonar sentido de comunidad, confianza social, 

solidaridad y autoeficacia, propiciando residentes activos 
tanto en defender o gestionar el cambio de sus barrios (Drury 
& Reicher, 2005), como en buscar soluciones adaptativas in 
situ frente a problemas comunes (Marshall et al., 2012; Fong 
et al, 2019). Así, las dimensiones sociales y físicas de los barrios 
afectan la producción de vínculos sociales locales y la cohesión 
vecinal (Peters et al., 2010; Dai, 2011; Zhu et al., 2012; Krellenberg 
et al, 2014), dando pie a una sostenida atención al desarrollo de 
intervenciones, planificaciones y políticas urbanas centradas en 
constituir, promover y transformar estas dimensiones barriales 
(Hartig et al., 2014; Kelly et al, 2022; Akers et al., 2019; Cooke, 
2020; Ulmer et al., 2016). Por lo tanto, el apego aumenta la 
predisposición a residir en el barrio y viceversa (Lu et al., 2018), 
denotando una relación positiva y percepción subjetiva de 
conexión de los residentes con sus lugares de vida (Marshall et 
al, 2012; Lu et al., 2018).

III. ESTUDIO DE CASO 

El Área Metropolitana de Concepción, o también conocida 
como Gran Concepción, es un sistema urbano compuesto 
por 12 comunas, las que en su conjunto aglomeran más 
de un millón de personas. El barrio objeto del estudio se 
ubica en una de estas comunas que es San Pedro de la Paz. 
Este barrio se ha conformado de manera planificada y  se 
ha consolidado como un área no favorecida, habitado por 
poblaciones principalmente pobres y vulnerables producto 
de la concentración de soluciones habitacionales de la política 
habitacional (Figura 1).

El polígono de estudio abarca un conjunto habitacional de 
altura llamado Michaihue 716, y la Población La Estrella. Ambos 
fueron soluciones habitacionales generadas a partir de una 
política pública que se caracterizó por la vivienda en extensión 
y progresiva, donde se entregaba solo cocina y un dormitorio, 
dejando lo demás para las posibilidades de cada vecino. El 
polígono también abarca una tercera zona, la cual corresponde 
a lo que fue la población de Michaihue 600, hoy en proceso 
de demolición y sin ocupantes regulares, pero tomado por 
ocupantes informales y percibida como un sitio eriazo y 
problemático.

En el año 1995 comenzó el poblamiento oficial en el sector, lo 
cual se inició con la construcción de las viviendas de población 
La Estrella, impulsada por la fundación San José de la Dehesa. 
Originalmente, se construyeron 3 tipologías de vivienda, 
con una superficie de 24 m2; 36m2 y 48 m2, de materialidad 
madera y en su mayoría no incorporaba el baño dentro del 
programa arquitectónico. Las últimas viviendas edificadas en 
La Estrella fueron construidas a través del subsidio DFL 2 y las 
entregadas en el año 2005. Estas se destinaron para familias 
provenientes de Candelaria, Michaihue histórico, Boca Sur 
(todas pertenecientes al comité de allegados).  El total de 
viviendas en el sector La Estrella es de 261.
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Figura 1. Ubicación y localización Barrio Michaihue, Área Metropolitana de Concepción. Fuente: Elaboración de los autores.
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13

A finales de la década del ‘90 se construyeron los bloques 
de Michaihue 716, que es un conjunto de condominios que 
abarca en total 44 bloques de edificios y que cuenta con 716 
departamentos, cada uno de ellos con 45 m2 de superficie 
(Figura 2 y Figura 3). La construcción de estos departamentos 
tuvo como estructura albañilería armada, confinada y envigado 
de Hormigón, las losas de entrepisos se componen de una losa 
de hormigón y el núcleo de escaleras está conformado por una 
loseta de hormigón y estructura Metálica, tanto en elementos 
estructurales como no estructurales.

Del total de habitantes del conjunto o polígono, se aprecia que 
el 56% corresponde a mujeres y el 43% a hombres. Al comparar 
los datos comunales proporcionados por el Censo de Población 
y Vivienda de 2017, se deja ver una diferencia significativa, por 
cuanto el índice de Masculinidad es de 91,4 para la comuna de 
San Pedro de la Paz, mientras que para el polígono es de 77,4.

Respecto la edad, el mayor número de personas se encuentra 
en el tramo de 15 a 29 años con un 29% y el menor porcentaje 
se muestra en los adultos mayores de 65 años, representando el 

AREA DE ESTUDIO

Aréa de estudio Estrella de Michaihue

Michaihue 716

Michaihue 600
0

SECTOR MICHAIHUE- SAN PEDRO DE LA PAZ

75 100 300
metros

SECTOR MICHAIHUE
Total población
Total viviendas

Total hombres
Total mujeres
Densidad de población

: 3.083
: 990

: 1.341
: 1.742
: 11,144 hab/km2

T. viviendas Estrella de Michaihue : 274
T. viviendas Michaihue 716 : 716

AREA DE ESTUDIO

Aréa de estudio Estrella de Michaihue

Michaihue 716

Michaihue 600
0

SECTOR MICHAIHUE- SAN PEDRO DE LA PAZ

75 100 300
metros

SECTOR MICHAIHUE
Total población
Total viviendas

Total hombres
Total mujeres
Densidad de población

: 3.083
: 990

: 1.341
: 1.742
: 11,144 hab/km2

T. viviendas Estrella de Michaihue : 274
T. viviendas Michaihue 716 : 716

Figura 2. Fotografía aérea y cartografía del barrio intervenido, Sector San Pedro de la Costa. Fuente: Google Earth y elaboración de los autores
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7,21%. Al comparar la información con los datos comunales, 
la distribución por edad presenta en general homogeneidad, 
pero se destacan diferencias en los tramos de 15 a 29 años, 
en donde la población del polígono cuenta con el 29,37% y 
la comunal con el 22,77%. Por su parte, el tramo de 30 a 44 
años representa el 16,67% y a nivel comunal se encuentra en 
el 23,06% Fuente Censos de Vivienda & Población 2002, INE; 
Vivienda & Población 2017, INE)

El nivel de ingresos del grupo de estudio es bajo, pues el 79,1% 
de las personas percibe menos del Ingreso Mínimo. Por otra 
parte, todo el sector presenta un avanzado deterioro de las 
edificaciones, sus estructuras, terminaciones e instalaciones. 
Los espacios públicos son deficientes, mal mantenidos, mal 
iluminados, y prominentemente evitados por los residentes.

IV. METODOLOGÍA 

Esta investigación se constituyó a partir de dos tipos de 
levantamiento de datos desde fuentes primarias. El primero, 
en base a un Censo domiciliario estandarizado, realizado 
durante el 2020, que cubrió un 80% de las 990 residencias del 
barrio (716 Deptos., y 274 viviendas), es decir, 792 unidades, 
todos propietarios. De este se analizaron dos preguntas, i) ¿le 
gusta vivir en este conjunto habitacional? y (ii) Si pudiera elegir 
¿se iría o se quedaría? El segundo levantamiento, mucho más 
acotado y selectivo, correspondió a diez entrevistas realizadas 
a vecinos residentes de ambas tipologías y con distintas 
percepciones declaradas, permitiéndonos construir y analizar 
sus redes personales vecinales.

Figura 3. Izquierda, censista y visita al barrio La Estrella. Derecha, conjuntos Michaihue 716 (al fondo) y La estrella (delante ambos lados de la 
calle). Fuente: de los autores

Finalmente, ambos levantamientos, pero especialmente el 
primero, se analizaron según los atributos individuales de edad, 
antigüedad de residencia, género y tipología arquitectónica 
de residencia, diferenciando entre viviendas progresivas en 
extensión y viviendas en altura.

V. RESULTADOS

En términos concretos, el 98,7% de los casos declara estar 
a menos de cuatro cuadras de servicios de paraderos de 
locomoción colectiva (o estaciones de biotren). Lo mismo 
ocurre con el 94,3% de los casos para servicios de comercio 
menor (negocios, peluquerías, panaderías). Sin embargo, 
un 82% declaró inseguro el transitar de noche y un 85,1% 
declara cotidiano el consumo de alcohol y drogas en los 
espacios públicos del barrio.

La composición social del barrio es bastante homogénea 
y los niveles de confianza y control social tienden a ser 
altos, lo que se evidencia en que alrededor del 82% de los 
encuestados cree que sus vecinos son honestos y dignos de 
confianza. Además, el 81% de los encuestados valora como 
alto el índice de participación en organizaciones del barrio. 

Ante la primera pregunta, “¿Le gusta vivir en este conjunto 
habitacional?”, las respuestas se dividieron en un 50,4%, 
NO, y un 49,6% SÍ (Figura 4). Sin embargo, al desagregar 
por tipología, en Michaihue 716 (tipología en altura), la 
percepción fue menos favorable en comparación con La 
Estrella (tipología en extensión progresiva). Las primeras, con 
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Figura 4. Porcentajes de respuestas positivas y negativas a las preguntas ¿le gusta vivir en este conjunto habitacional? Y si usted pudiera 
elegir ¿se iría o se quedaría viviendo en este conjunto habitacional?. Fuente: Elaboración propia, con base en datos del CENSO de Diagnóstico 
Habitacional y Estructura de la Vivienda, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2021.

Figura 5. Porcentajes de respuestas positivas y negativas desagregadas por género, edad, antigüedad, tipología habitacional y participación en 
organizaciones sociales locales. Fuente: Elaboración del autor, con base en datos del CENSO de Diagnóstico Habitacional y Estructura de la 
Vivienda, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2021.
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un total de 573 residencias encuestadas, se obtuvo que a 
319 casos, es decir, el 55,7%, no le gusta vivir en el sector. 
En cuanto a las residencias de La Estrella, el 63,1% de los 
censados (137) manifiesta que sí le gusta vivir en el lugar. 
(Figura 5).

Por su parte, en la segunda pregunta, “Si usted pudiera 
elegir, ¿se iría o se quedaría viviendo en este conjunto 
habitacional?”, la brecha fue mucho más marcada. Un 73,2% 
de las residencias encuestadas se iría y solo un 23,1% se 
quedaría. Al desagregar por tipología, los residentes de La 
Estrella que quisieran quedarse corresponde a un 43%, y en 
Michaihue 716, a un 17%. (Figura 4 y Figura 5).

Cuando cruzamos los resultados del Censo y estas dos 
preguntas clave con los atributos individuales -etarios, de 
género y antigüedad de residencia- los resultados dan cuenta 
de una esperable relación entre ambas preguntas, pero también 
de importantes diferencias que se acentúan dependiendo de 
los atributos de los entrevistados. Sin embargo, los cambios que 
consideramos más significativos están dados por la tipología de 
residencia del propietario censado (Figura 5 y Figura 6).

Frente a la pregunta “¿le gusta vivir en este conjunto 
habitacional?”, un 56% de los propietarios respondió SÍ y un 44%, 
NO. En las propietarias esto cambia levemente, con un 52% SÍ 
y un 48% NO. En los rangos etarios se genera mayor diferencia, 
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pues un 62% de los propietarios jóvenes responden 
negativamente, los adultos un 50%, y los adultos mayores 
un 42%. 

Lo anterior podría explicarse por la antigüedad de residencia, 
pero al desagregar por este factor, no se aprecian diferencias 
significativas entre los tramos analizados (antigüedad alta, 
1949-1984, media 1985-1997, baja 1998-2020), rondando 
siempre el 50% de desaprobación. Tampoco parece 
afectar si el encuestado participa o no en organizaciones 
sociales locales, ya que en ambos casos la desaprobación 
se mantiene en el 50%. Donde sí hay una diferenciación 
significativa es la tipología residencial del encuestado. 
La respuesta positiva de los propietarios de tipologías 
en extensión progresiva llega a un 62%, mientras que las 
respuestas de los propietarios de tipologías en altura baja 
a un 42%. Cabe destacar que casi todos los que declaran 
que si pudieran elegir si se quedarían o irían del barrio, 
respondieron que sí les gusta vivir ahí (Figura 5).

En cuanto a las razones por las cuales no les gusta vivir en 
este conjunto habitacional, estas fueron, principalmente, la 
inseguridad, delincuencia, tráfico, consumo de drogas y peleas 
callejeras, con el 19,5%. En segundo lugar, mucho más atrás, 
se indican los conflictos con los vecinos (8,8%), y en tercer y 
cuarto lugar se expone la lejanía con el lugar de trabajo, con los 
establecimientos educacionales de sus hijos y con una local red 
de apoyo familiar insuficiente o nula.

En la segunda pregunta, “Si usted pudiera elegir ¿se iría o se 
quedaría viviendo en este conjunto habitacional?”, el irse es 
un 10% más alto en el género femenino que en el masculino, 
llegando a un 80% vs 70% respectivamente. Por edad, el deseo 
de irse es alto en jóvenes (hasta 24 años), con 86%. En adultos, 
este índice baja a 78% (más de 24 y menos de 65 años) y a 
64% en adultos mayores (más de 65 años).  Por antigüedad 
de residencia, la opción de irse siempre está sobre el 70%. 
En cuanto a tipología, en altura la opción irse llega a un 82%, 
mientras que en la extensión progresiva baja al 58%. En cuanto a 
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Figura 6. Porcentajes de respuestas positivas y negativas desagregadas por tipologias habitacionales de residencia de los censados. Fuente: 
Elaboración de los autores basado en datos del CENSO de Diagnóstico Habitacional y Estructura de la Vivienda, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, 2021.
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la participación en organizaciones sociales locales, en quienes 
participan, el deseo de irse cae un 10% (70%) en relación con 
los que no participan (80%). Finalmente, del 100% de quienes 
respondieron que sí les gusta el barrio, solo un 48% declara 
que si pudiera elegir se quedarían.

Al desagregar las respuestas por tipología residencial, esta 
explica un aumento del 20% en la percepción de predilección 
por vivir en el barrio en los propietarios de tipologías 
progresivas. Sin embargo, este aumento no evidencia cambios 
significativos según género del propietario (Figura 6).

Desde el punto de vista de la edad, este aumento del 
20% significó pasar del 36% al 58% en jóvenes, del 46% 
al 60% en adultos, y del 48% al 70% en adultos mayores. 
En cuanto a antigüedad, los propietarios de viviendas en 
extensión progresiva marcan un aumento en relación con los 
propietarios de tipologías en altura, pasando de un 52% a un 
60% en los de antigüedad baja, de un 40% a un 70% en los 
de antigüedad media, y de un 42% a 62% los de antigüedad 
alta. La misma tendencia se evidencia en los que participan en 
organización sociales locales, que pasan de una preferencia 
positiva del 40% entre los de tipología en altura a una del 68% 
en los de extensión progresiva, y entre quienes no participan, 
de un 46% a un 60% (Figura 6).

En la segunda pregunta, en el caso de los propietarios de 
tipologías en altura, resultan casi irrelevantes los atributos 
personales. La opción de irse frente al quedarse nunca baja 
del 78%. Sin embargo, en la tipología en extensión progresiva 
se aprecian cambios significativos, como es el caso de los 
propietarios masculinos, adultos mayores y aquellos que 
participan en organizaciones sociales locales, donde primó la 
opción quedarse. Los puntos más altos respecto de la opción 
irse se mantienen entre las propietarias, los adultos, y aquellos 

de antigüedad media y baja. Aquí también se aprecia mayor 
relación entre la preferencia por vivir y la opción quedarse.

Una vez analizado el Censo, realizamos un ejercicio 
exploratorio entrevistando a vecinos residentes en altura 
(Michaihue 716) y en extensión progresiva (La Estrella) y, 
en cada caso, con percepciones declaradas, tanto positivas 
como negativas, de preferencia y predilección por el barrio. 
Con estas entrevistas levantamos y analizamos sus redes 
personales. En términos generales, del total de contactos 
informados por los vecinos (400), un 37% fueron familiares, 
20% amigos, 18% vecinos, 10% compañeros de trabajo, 7% 
miembro de algún grupo al que pertenece, 3% un miembro 
del hogar y  2,5% compañeros de estudio.

De los contactos declarados, 38,3% viven en el mismo 
barrio, de estos, un 43% tiene comunicación al menos una 
vez a la semana, 30% tiene comunicación todos los días, 
19% se comunica al menos una vez al mes, 5% menos de 
una vez al año y 4% nunca.  Otro dato importante es que 
de los lugares de encuentro declarados por los vecinos, 
un 59% de los contactos suele conversar en su residencia, 
16% en los espacios públicos del barrio, 11% en el lugar 
de trabajo o estudio, 10% en otro tipo de lugar, 4% en la 
casa de otra persona y 1% en un bar, café, restaurant o 
centro comercial. Y del total de contactos con los cuales se 
frecuenta en el espacio público barrial, un 75% son vecinos/
as, 13% son miembros de un grupo al cual se pertenece, 6% 
son amigos/as, 5% son familiares y 2% son compañeros de 
estudio.

Del total de contactos que son vecinos/as, un 46% son 
consideradas relaciones poco importantes, 42% son 
consideradas importantes, 7% nada importantes y 5% muy 
importantes. Del total de contactos que son vecinos/as, un 

De los 400 contactos entregados, un

Familiares amigos vecinos Compañeros de trabajo/estudio

37% 20% 18% 12,5%

Del total de contactos que son vecinos, las relaciones se cualifican en  

Poco  importantes Importantes Nada importantes Muy importantes 

46% 42% 07% 05%

Del total de contactos que son vecinos, la frecuencia de contacto es

Al menos una vez a la 
semana 

Todos los días Al menos una vez al mes Una vez al año o nunca 

52% 34% 07% 07%

Tabla 1. Síntesis resultados estadísticos del análisis Redes sociales. Fuente: Elaboración de los  autores, con base entrevistas realizadas a 
vecinos del barrio, 2021. 
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52% tiene contacto al menos una vez a la semana, un 34% todos 
los días, un 7% al menos una vez al mes, un 4% nunca y un 3% 
una vez al año. Versus familiares: 37% una vez a la semana, 33% 
todos los días, 21% al menos una vez al mes. Versus amigos: 42% 
una vez a la semana, 17% todos los días, 30% al menos una vez al 
mes. (Tabla 1)

Finalmente, las dos redes más densas (>0,8) son las con mayor 
proporción de vecinos y también con mayor proporción de 
contactos de un grupo al cual se pertenece. Ambas informantes  
fueron mujeres, entre 45 y 57 años, las dos con nivel educativo 
de enseñanza básica y  participantes  en organizaciones sociales 
locales, con  similares  percepciones declaradas de preferencia y 
predilección barrial,  pero propietarias de tipologías residenciales 
distintas. En las dos redes menos densas (0,3>), es similar, aquí 
llama la atención el nivel educativo más alto en relación con la 
media del sector y la no adscripción a organizaciones sociales 
locales, pero nuevamente estos pertenecían a tipologías 
residenciales distintas (Figura 7). A pesar de que la muestra no es 
estadísticamente significativa, sus resultados son coherentes con 
una configuración de redes personales fuertemente determinada 
por aspectos individuales estructurales, como el nivel educativo, 
relativizando el peso de los atributos espaciales del barrio y al 
parecer también de lo que puede incidir la escala tipológica 
arquitectónica.

Cuando diferenciamos los resultados por tipología residencial, 
preferencia y predilección barrial, no apreciamos diferencias 

notables en la participación de vecinos en las redes sociales 
levantadas. Así, y aun cuando quedan varias cuestiones por 
profundizar, estos resultados limitan o al menos dejan en 
entredicho la expansión de los hallazgos encontrados en la primera 
parte. Es decir, si bien los resultados de la primera parte dan cuenta 
de que la tipología arquitectónica afectaría la percepción declarada 
de preferencia y predilección  por el barrio, suponiendo con ello 
un mayor apego al lugar, habrá que profundizar en la relación que 
esto tiene en la construcción de redes sociales barriales y cohesión 
vecinal, más allá de lo impuesto por las condiciones personales de 
los residentes y socio-materiales del barrio.

VI. DISCUSIONES 

El apego al lugar y vínculos vecinales son cruciales para fortalecer 
las acciones de respuesta colectiva frente a adversidades (Marshall 
et al., 2012; Bott et al, 2019; Bonaiuto et al., 2016; Clarke et al., 2018; 
Waters & Adger, 2017) y ambas están reconocidamente mediadas 
tanto por el barrio, su configuración espacial, composición 
social y funcional (Wellman & Leigthon, 1979; Bashar & Bramley, 
2019; Small & Adler, 2019; Pinchak et al., 2021), como por los 
atributos personales de sus residentes (Small & Adler, 2019). Sin 
embargo, nuestros hallazgos empíricos sugieren que la tipología 
arquitectónico-residencial también tendría una incidencia, 
al menos en términos de percepciones declaradas, tanto de 
preferencia por vivir en el conjunto, como de predilección  por 

Figura 7. Análisis Redes sociales, ejemplo redes más y menos densa. Vecinos de La Estrella (columna) izquierda y de Michaihue 716. Fuente: 
Elaboración de los autores, con base entrevistas realizadas a vecinos del barrio, 2021.
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quedarse en este, y con ello, un esperable aumento en el sentido 
de apego al barrio.

Particularmente encontramos que aquellos vecinos propietarios 
de tipologías arquitectónicas cuyas soluciones habitacionales 
eran viviendas progresivas, y en la que estos habían participado 
en su ampliación y transformación, mostraron una mayor y 
más interrelacionada percepción declarada de preferencia 
por vivir en el barrio y elegir quedarse en él, esto en relación a  
aquellos propietarios de tipologías arquitectónicas cuyo diseño 
y espacios eran invariables. Esta mayor preferencia y predilección 
nos permitió suponer un mayor apego al lugar y disposición a 
colaborar colectivamente en problemas comunes. Sin embargo, 
aún no podemos decir que esto necesariamente genere una 
mayor predisposición a hacer de la copresencia, del cara a 
cara cotidiano, una dinámica distinta frente a la formación de 
capital social vecinal y cohesión barrial, es decir, que escape a las 
condiciones y limitantes definidas por los atributos personales y 
socio territoriales del barrio.

Los hallazgos tampoco escapan a diferenciaciones históricas en 
los enfoques de vivienda social en Chile y sus consecuencias sobre 
las posibilidades de interacción y reconocimiento en el espacio 
barrial (Link et al., 2022a; Link et al., 2015). Tampoco pueden soslayar 
el impacto que ha tenido el difícil entendimiento de las normas que 
regulan la administración de bienes comunes sobre las tipologías 
de conjuntos en altura, desencadenado complejas convivencias 
vecinales (Bustos-Peñafiel, 2020). Ambas condiciones efectivamente 
pudieron afectar la percepción declarada de preferencia y 
predilección por quedarse o irse del barrio, aunque como 
expusimos, el caso que nos convocó presentó una generalizada 
percepción positiva respecto de los vecinos, pero también una 
generalizada percepción de inseguridad de sus espacios públicos. 

Así, las diferencias de tipologías arquitectónicas en general y las 
progresivas en particular, por si solas no necesariamente cambiarían 
la influencia de las condiciones y limitantes que imponen los 
atributos personales de sus propietarios, ni las sociales y urbanas del 
barrio, como tampoco las desigualdades estructurales de su medio, 
en relación con las dinámicas de generación y densidad de vínculos 
sociales vecinales. No obstante lo anterior, nuestros hallazgos sí 
nos permiten decir que, en conjunto con otras intervenciones, 
la escala arquitectónica y tipología residencial, pueden aportar a 
la configuración de entornos relacionales que motiven el apego 
al lugar, y con ello, reforzar la predisposición positiva a producir 
vínculos sociales vecinales. 

VII. CONCLUSIONES 

Nuestro trabajo se introduce en una discusión principalmente 
afincada en las escalas de la ciudad y el barrio, planteando que 
la escala arquitectónica es también significativa, particularmente 
relevante sería la elección de soluciones habitacionales basadas 

en tipologías de carácter progresivo y adaptativo, en las cuales 
el propietario fuese un constante y activo participante, cuestión 
que como aquí expusimos, influenciaría sus percepciones 
declaradas de preferencia y predilección por el barrio y con 
ello un esperable mayor apego a este, dando una mejor 
predisposición para salvar los obstáculos y capitalizar las 
oportunidades que da el barrio para construir vínculos sociales 
vecinales.  

Lo anterior es especialmente importante en un contexto 
marcado por una política habitacional donde es prácticamente 
nula la participación en la elección residencial, locacional 
y tipológica del barrio, la vivienda y sus características. Sin 
embargo, deberemos seguir profundizando si esta potencial 
predisposición distinta a capitalizar redes personales barriales 
y generación de cohesión vecinal, puede ir más allá de las 
condiciones sociomateriales del barrio en cuestión. Las 
encuestas domiciliarias y el mapeo de redes personales apoyan 
parte importante de la hipótesis y corroboran cómo la tipología 
arquitectónica puede incidir en las percepciones declaradas 
como favorables, en términos de preferencia por vivir en el 
barrio y predilección por quedarse en él, dando cuenta de un 
mayor apego por él mismo, sin por ello necesariamente escapar 
a las condiciones urbanas estructurales del barrio. De todas 
maneras, la evidencia aquí reportada sigue haciendo plausible 
la idea de que, junto con la escala del barrio, el uso de una 
tipología progresiva, en el corto y mediano plazo, podría apoyar 
otro tipo de intervenciones y favorecer la generación de vínculos 
sociales vecinales, mejorando las capacidades de respuesta 
locales frente a problemas comunes.

A la luz de los hallazgos, es posible sugerir que la política 
habitacional debe prestar atención a las condiciones urbanas 
estructurales del barrio, como localización y composición social. 
Asimismo, debe incorporar también la cuestión de la tipología 
de vivienda, no solo en términos de superficie, densidad y 
diversidad, sino también en su capacidad de ser modificada, 
ampliada, adaptada y apropiada por sus propietarios, 
alejándonos con ello de la invariabilidad y ampliaciones 
estandarizadas. Este es un desafío mayor si se piensa que la 
política pública de vivienda social tiende fuertemente a la 
densificación y tipologías arquitectónicas en altura. 

Finalmente, debemos reconocer y consignar que, frente 
a la imposibilidad de comprender empíricamente todos 
los aspectos de las prácticas socioespaciales en una 
ciudad determinada, este estudio de caso, más acotado y 
circunscrito, toma relevancia especialmente en cuanto a la 
influencia que puede llegar a tener la escala tipológica de la 
arquitectura en las percepciones del barrio y predisposiciones 
personales para capitalizar o no las oportunidades que este 
puede generar  para la construcción de vínculos sociales 
vecinales, particularmente en un barrio urbano socialmente 
desfavorecido del sur de Chile. 
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62.8% of the Romani population in Spain lives in settlements that are segregated from the urban center or in peripheral 
neighborhoods, a sign of their historical persecution and discrimination. Anti-Romani sentiment has been territorialized by 
eliminating autonomy and means of self-production of space, with urban planning and housing policies being a key element in 
the materialization of their urban segregation, particularly during the Franco regime. Identifying the Romani as a surplus element 
in urban space led to their expulsion from self-produced housing, relocating them to peripheral social housing neighborhoods. 
Through the case studies, this article analyzes the Lo Campano and Los Mateos neighborhoods in Cartagena, Spain, the 
production of socio-spatial injustice against the Romani during Franco’s regime, using Nancy Fraser’s (1996) definition of social 
justice, and Giddens’ (1994) structuration theory, as an analytical framework. The results obtained point to the role of urban 
planning and housing policies in the production of socio-spatial injustice, forming an exercise of urban and housing necropolitics 
against the Romani people.

Keywords: Anti-Romani, socio-spatial injustice, urban planning, necropolitics.

Un 62,8% de la población gitana en España vive en asentamientos segregados del núcleo urbano, barrios periféricos o de 
segundo crecimiento, lo que es muestra de la persecución y discriminación histórica del pueblo gitano. El antigitanismo se ha 
territorializado mediante la eliminación de la autonomía y las formas de autoproducción del espacio, siendo la planificación 
urbanística y las políticas de vivienda un elemento clave en la materialización de su segregación urbana, con especial 
importancia durante el régimen franquista. La identificación del pueblo gitano como un elemento sobrante en el espacio urbano 
se lleva a cabo mediante procesos de expulsión de la vivienda autoproducida cuyo objetivo es el realojo el realojo en barriadas 
periféricas de vivienda social. El presente artículo analiza a través de dos estudios de caso en los barrios de Lo Campano y 
Los Mateos en Cartagena (España) el proceso de producción de injusticia socioespacial contra el pueblo gitano durante el 
franquismo, utilizando como marco analítico la definición de justicia social de Nancy Fraser (1996) y la teoría de la estructuración 
de Giddens (1984). Los resultados obtenidos señalan el papel de la planificación urbanística y las políticas de vivienda en la 
producción de la injusticia socioespacial, conformando un ejercicio de necropolítica urbana y de vivienda contra el pueblo gitano.

Palabras clave: Antigitanismo, injusticia socioespacial, planificación urbanística, necropolítica.
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I. INTRODUCCIÓN

El antigitanismo es un “sistema persistente y construido 
históricamente de racismo habitual contra grupos sociales 
identificados bajo el estigma gitano” (Alliance Against 
Antigypsyism, 2017, p. 5) que se extiende por todo el mundo, 
siendo las comunidades gitanas objeto de discriminación y 
marginación en muchos países. 

En España, el antigitanismo es especialmente relevante, 
ya que se trata de uno de los países europeos con mayor 
población gitana y donde esta discriminación es más 
visible. Un 62,8% de la población gitana en España vive 
en asentamientos segregados del núcleo urbano, barrios 
periféricos o de segundo crecimiento y un 37,1% de las 
viviendas tienen hacinamiento o sobreocupación (Fundación 
Secretariado Gitano, 2015). De igual manera, la inseguridad 
en la tenencia de la vivienda y la vulnerabilidad frente a los 
procesos de expulsión y gentrificación están más presentes 
en las comunidades gitanas que en otras. Entre 2013 y 2018 
el porcentaje de población gitana con vivienda en propiedad 
ha pasado del 50,5% al 24,3%, mientras que en la población 
no gitana ha sido del 75,7 al 74,1% (Pedreño et al., 2019, p. 
32).

Las investigaciones existentes en torno a los barrios de 
población gitana en España ponen el foco en sus diferentes 
orígenes históricos: planificación urbanística, actuaciones 
de desalojo y realojo, construcción de vivienda social o 
autoproducción de la vivienda y el espacio por las propias 
comunidades (Botana Iglesias, 2022; Río Ruiz, 2014; Río 
Ruiz 2020; Saavedra, 2021; Tomé Fernández, 2021). Estos 
estudios señalan la presencia constante del antigitanismo 
en las políticas públicas y la actuación institucional como 
fuente de la segregación urbana que sufren las comunidades 
actualmente. Por ello, resulta necesario seguir profundizando 
en el análisis de estos procesos para poder afrontar la 
reparación de la huella histórica y urbana del antigitanismo 
y revertir los procesos de segregación y exclusión que sufren 
las comunidades gitanas.

Así, el objetivo de este artículo es analizar en qué medida 
los instrumentos de planificación y las políticas públicas de 
vivienda contribuyeron a generar y reproducir la injusticia 
socioespacial, utilizando un marco de análisis basado en 
la noción tridimensional de justicia social de Nancy Fraser 
(1996) y la teoría de la estructuración de Giddens (1984).

Para ello, se plantea el análisis de dos barrios de población 
gitana en la ciudad de Cartagena (España) con diferente 
origen histórico. Mientras uno surge de la autoconstrucción 
de viviendas y la resistencia a los procesos de desalojo 
durante la dictadura franquista, otro es producto de 
la construcción de barriadas de vivienda social por las 
instituciones del régimen. La diferencia entre los procesos de 

producción histórica de los dos barrios permite compararlos 
y, a partir de ello, comprender mejor cómo se configuran los 
mecanismos de actuación de las instituciones, las resistencias 
construidas por las comunidades y las posibilidades futuras.

II. MARCO TEÓRICO

Origen y evolución del antigitanismo en España

La persecución histórica del pueblo gitano en territorio 
español comienza en el siglo XV y se mantiene durante 
los siguientes siglos con medidas represivas contra sus 
mecanismos de autonomía, como la prohibición de 
abandonar sus domicilios o la restricción de localidades donde 
establecerse, con el objetivo de eliminar el nomadismo, los 
oficios autogestionados y las fórmulas de cooperación familiar 
y comunitaria (Cortés et al., 2021; Filigrana, 2020; Jiménez & 
Agüero, 2020).

Durante la dictadura franquista, las políticas de vivienda social, 
desarrolladas desde 1939 a través del Instituto Nacional de 
Vivienda en el marco de la autarquía, se plantearon como 
objetivo la eliminación del barraquismo a través de políticas 
de realojo y de construcción de barriadas y polígonos de 
vivienda, si bien su consecución siempre fue incompleta (Tomé 
Fernández, 2021). La aprobación de la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana, ocurrida en 1956, sentó las bases 
del desarrollo urbanístico de las ciudades españolas a través 
de figuras como el Plan General de Ordenación Urbana, lo 
cual anticipó un cambio sustancial en el régimen económico 
del franquismo hacia un modelo aperturista y financiarizado, 
convirtiendo el desarrollo urbano y la especulación inmobiliaria 
en la base de la economía española (Betrán Abadía, 2013; 
Fernández Carbajal, 2003). Esta dinámica impulsó los procesos 
de expulsión y realojo en barriadas de vivienda social, las que 
al día de hoy “continúan siendo los distritos más pobres de sus 
respectivas ciudades” (Tomé Fernández, 2021, p. 235), forzando 
la transformación de los usos sociales y comunitarios de las 
poblaciones gitanas realojadas.

Tras la dictadura franquista, el 75% de la población gitana 
seguía viviendo en asentamientos autoproducidos 
(Vázquez, 1979). Las políticas de remodelación de barrios en 
democracia se centraron en la población obrera que residía en 
asentamientos autoproducidos mediante procesos de realojo 
in situ marcados por la gran participación vecinal y los buenos 
resultados (Castro & Molina, 1996). Las comunidades gitanas 
quedaron excluidas de estos procesos y relegadas a políticas 
de realojo en la periferia urbana y sin derecho a la propiedad 
de las viviendas (Álvarez de Andrés, 2020). De hecho, esta 
estrategia de eliminación de los asentamientos autoproducidos 
generó exclusión y segregación, pues respondía a las dinámicas 
de la especulación inmobiliaria de los espacios desalojados, 
espacializando el antigitanismo a través de las políticas de 
vivienda (Río Ruiz, 2014; Saavedra, 2021; Tomé Fernández, 2021).
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Figura 1. Interrelación entre la justicia social de Fraser (1996) y la teoría de la estructuración de Giddens (1984). Fuente: Elaboración de los autores.

El antigitanismo como necropolítica de vivienda

Ante esta realidad, el activismo gitano en España señala el 
antigitanismo y sus prácticas como un intento constante de 
eliminar la resistencia del pueblo gitano a participar social, 
económica y laboralmente en el sistema capitalista (Cortés et al., 
2021; Filigrana, 2020; Jiménez & Agüero, 2020). 

Este ataque se ha centrado en las formas residuales de 
autoproducción del espacio en países del Norte Global como 
territorios disidentes que frenan el proceso de acumulación 
del capital (Lopes de Souza, 2012), conformando con ello un 
proceso necropolítico. En este sentido, la necropolítica, cuyo 
término fue acuñado por Achille Mbembe (2003), se refiere 
a las políticas y prácticas estatales que buscan el control y 
la dominación sobre la vida y la muerte de ciertos grupos 
humanos, a menudo poblaciones consideradas desechables 
o superfluas. La necropolítica, por lo tanto, se manifiesta en la 
marginación y la violencia contra las comunidades gitanas, y se 
refleja en la identificación del pueblo gitano como un elemento 
sobrante en el espacio urbano.

Nos encontramos así frente a una necropolítica de vivienda 
(Álvarez de Andrés, 2020), es decir, en políticas urbanas 
que posibilitan y fuerzan la desaparición de las formas 
autogestionadas de estas comunidades no rentables. Lo anterior 
pone en evidencia tanto la crueldad del sistema capitalista y sus 
desigualdades (Mbembe, 2003; Valverde Gefaell, 2015), como la 
inviabilidad del modelo social, político y económico dominante 
(Procacci, 1991). Además, la creciente mercantilización y 
financiarización de la vivienda ocurrida a partir de la crisis de 
2008 (Rolnik, 2018; Harvey, 2012) impulsó el acceso a la vivienda 
no formal, ante la imposibilidad de una cada vez más amplia 
mayoría de acceder al mercado formal debido a la brecha 
entre el precio de la vivienda y los salarios (Álvarez de Andrés 
et al., 2019), incrementando la vulnerabilidad a estos procesos 
necropolíticos.

La injusticia socioespacial como fenómeno 
tridimensional

Todos estos factores de la necropolítica de vivienda generan 
una negación constante e histórica hacia el pueblo gitano 
de la justicia social, concepto que utilizaremos según lo que 
Nancy Fraser (1996) define a través de tres elementos:

• el reconocimiento, que se refiere a la valoración de la 
identidad y diferencia cultural de los grupos sociales;

• la representación, entendida como la inclusión política 
y la participación activa de los grupos sociales en la 
toma de decisiones

• y la redistribución, en el sentido del abordaje de la 
distribución equitativa de los recursos económicos y 
materiales necesarios para su desarrollo y bienestar.

Este análisis tridimensional permite abandonar un 
entendimiento parcial de la justicia de carácter más 
punitivo, judicial y penal, además servir de punto de 
partida para la búsqueda de nuevas soluciones que logren 
transformar aquellas injusticias sociales que sufre el pueblo 
gitano (Daróczi et al., 2021). El presente artículo se sirve del 
mismo marco, centrándose tanto en el carácter espacial 
y urbano de la injusticia como en su producción histórica 
mediante la negación y la exclusión de las comunidades 
de estas tres dimensiones, hablando por tanto de injusticia 
socioespacial.

Además, para reforzar este enfoque tridimensional 
incorporamos al análisis la teoría de la estructuración 
(Giddens, 1984), concretamente la división de las prácticas 
sociales entre sistemas de significación, basados en los 
discursos e ideologías de referencia; estructuras de autoridad, 
las normas, instituciones y procedimientos que organizan la 
sociedad; y estructuras distributivas, que reparten los recursos 
materiales (Healey, 2006).
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III. METODOLOGÍA

Para analizar los procesos históricos de producción de los 
barrios se ha conectado el concepto de justicia social de Fraser 
(1996) con la teoría de la estructuración de Giddens (1984). La 
combinación de ambos marcos (Figura 1) enlaza los discursos 
con el reconocimiento, las estructuras con la representación y las 
prácticas con la redistribución. Así, el marco teórico se convierte 
en marco de análisis y nos permite estudiar en qué medida y 
con qué herramientas la persecución sistemática del pueblo 
gitano ha dado lugar a una situación de negación de la justicia 

socioespacial a través del papel del planeamiento urbanístico y 
las políticas de vivienda.

Partiendo del método de casos de estudio (Yin, 1994), se han 
seleccionado los barrios de Los Mateos (01) y Lo Campano (02) 
de la ciudad de Cartagena como foco de la investigación. Ambos 
barrios tienen una gran presencia de viviendas de población 
gitana -220 en Los Mateos y 100 en Lo Campano (Fundación 
Secretariado Gitano, 2015)-, junto con niveles de exclusión 
socioeconómica similares (Ayuntamiento de Cartagena, 2021) 
y ubicaciones espacialmente próximos, aunque segregados del 
núcleo urbano por grandes barreras (Figura 2).

Figura 2. Localización de los barrios analizados en la ciudad de Cartagena. Fuente: Elaboración de los autores
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Figura 3. Marco analítico: procesos analizados. Fuente: Elaboración de los autores

Figura 4. Relación de documentos de archivo citados en el texto. Fuente: Elaboración de los autores

No obstante, la manera en la que fue conformado cada uno les 
aporta diferencias sustanciales. Mientras que Los Mateos es un 
barrio de vivienda autoconstruida, Lo Campano es fruto de la 
construcción planificada de una barriada de vivienda social en 
el franquismo, precisamente para el realojo de población que 
habitaba en cuevas o en viviendas autoproducidas. El estudio de 
los procesos en los dos barrios posibilita identificar semejanzas 
y diferencias entre ambos modelos de producción del espacio 
(Figura 3).

La información relativa a los casos de estudio ha procedido 
de la consulta archivística de documentos y proyectos 
urbanísticos (Figura 4), principalmente en el Archivo 
Municipal de Cartagena (AMC), además de hemerotecas y 
ortofotos históricas. La recopilación de esta documentación 
ha posibilitado una revisión crítica a través de un enfoque 
cualitativo, para el que se identifican tres agentes principales 
cuyos discursos, estructuras y prácticas deben estudiarse 
específicamente para concretar el papel que tienen en la 
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configuración del proceso: el Estado, el Mercado y, por último, 
las propias comunidades.

Finalmente, se analizan las consecuencias generadas por estos 
procesos, dividiendo en cuatro las líneas de estudio (Figura 5). 
En cada apartado, se ha procedido a valorar el impacto de cada 
elemento (positivo, negativo o ausente) mediante un código de 
color (verde, rojo o gris), asumiendo el bienestar de la población 
como el criterio base para la evaluación del impacto.

IV. RESULTADOS

La producción histórica de la injusticia socioespacial 
en Los Mateos y Lo Campano

En el periodo analizado, las políticas urbanas y de vivienda 
en la ciudad de Cartagena se centraron en tres aspectos: la 
erradicación del chabolismo, la expulsión de las clases populares 
del casco histórico y la construcción de viviendas sociales. Estos 
elementos están presentes en el origen y desarrollo de los dos 
barrios estudiados, presentando en este apartado los resultados 
de la investigación sobre estos procesos.

Descripción de la autoproducción del espacio en Los 
Mateos 
Si bien los registros históricos muestran la presencia de 
asentamientos autoproducidos, como el documento de 
1924 “Relación de las familias que habitan en el Castillo y 
cuevas del Cabezo de los Moros” (AMC, CH02618/00009), que 
señala la presencia de viviendas autoconstruidas en el interior 
del baluarte defensivo abandonado y en las cuevas de las 
laderas, será a partir del gran crecimiento demográfico de la 
ciudad durante los años 50 cuando la cantidad de vivienda 

Figura 5. Marco analítico: agentes y consecuencias estudiadas. Fuente: Elaboración de los autores

autoconstruida se dispare, destacando además la amplia 
presencia de cuevas en el cerro de los Moros y en otras zonas 
cercanas, como la zona de Lo Campano.

Una muestra de lo anterior es la gran cantidad de cartas dirigidas 
al alcalde de Cartagena en el verano de 1956, las cuales se 
encuentran disponibles en el Archivo Municipal de Cartagena 
(AMC, CH01022/00001) pidiendo vivienda. Todas las misivas 
siguen una estructura similar, describiendo primero la ubicación 
y estado de la vivienda en la que residen los remitentes, para 
luego solicitar el acceso a una vivienda de los nuevos Hogares de 
Caridad que el ayuntamiento va a construir. Destaca la presencia 
de habitantes de cuevas, viviendas autoconstruidas, casas baratas 
de los años 20 y 30 en mal estado o personas que subarriendan 
habitaciones en los barrios populares del casco histórico.

A pesar de la insuficiente construcción de vivienda social por 
parte del régimen franquista, como se verá en el siguiente 
apartado, el Ayuntamiento desalojó y dinamitó las cuevas 
de la ladera oeste del cerro de los Moros (la más cercana al 
núcleo urbano) en 1969. Pese a esto, el barrio de los Mateos 
siguió creciendo y consolidándose en la ladera este durante las 
siguientes décadas, en gran parte a través de la autoproducción 
de vivienda. En la Figura 6 se comparan las ortofotos de 1956 
y de 2019, en las que puede observarse la desaparición de las 
viviendas autoconstruidas en una ladera oeste y la densificación 
del barrio en la ladera contraria.

Descripción del proceso de planificación y construcción del 
barrio de Lo Campano 
La creciente demanda de vivienda en Cartagena a lo largo de 
los años 50 llevó al Ayuntamiento a iniciar la construcción de 
vivienda social en la ciudad, siguiendo las iniciativas a nivel estatal 
del Instituto Nacional de Vivienda. La construcción del barrio 
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comenzó con el ya referido Proyecto de Viviendas Protegidas 
“Hogares de Caridad”, redactado en 1955 (AMC CH02038/00012). 
Este proyecto planificaba la construcción de 147 viviendas 
unifamiliares en Lo Campano, de las que se construyen menos 
de la mitad en los años posteriores.

En paralelo y siguiendo la Ley de Suelo de 1956, se iniciaron 
los trabajos de preparación del Plan General Municipal de 
Ordenación de Cartagena, aprobado en 1961 el cual, además 
de planificar el crecimiento urbano, ordenó la expropiación y 

demolición del barrio del Molinete en el casco histórico de la 
ciudad. Esta eliminación se enmarcó en un proceso de expulsión 
de los barrios populares del casco histórico, que en el caso del 
Molinete se asociaba a la presencia de población y actividades 
inmorales para el criterio del régimen franquista (Viedma-Guiard, 
2021), entre las que se encontraba la población gitana. Por tanto, 
a la necesidad existente de vivienda debido al crecimiento 
demográfico, se sumó esta nueva demanda cuyo resultado 
corresponde a los proyectos que expulsaron a las clases 
populares desde la ciudad histórica hacia la periferia.

Figura 6. Ortofotos de Los Mateos en 1956 y 2019. Fuente: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.
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Frente a estas necesidades residenciales, el Ayuntamiento 
aprobó en 1960 la creación de un organismo que debía 
gestionar la construcción de vivienda, dando lugar al Patronato 
de Viviendas Francisco Franco. Los Estatutos del Patronato 
señalaban como objetivo:

Borrar de la realidad actual esa vergüenza de que 
muchas familias de modestísima condición se alojen 
todavía en el infrahumano ambiente de las cuevas y 
barracas, que niegan al hombre que las habita aquella 
alta dignidad de que fue dotada por Dios la naturaleza, 
o en otros auténticos chamizos cuya estrechez impone 
promiscuidades que constituyen gravísimos peligros 
de índole moral y educativa. (AMC CA26299/00001, 
Estatutos, p. 2)

Las memorias anuales de dicho organismo del periodo 1961-
1967 (AMC CA26299/00001) muestran los procedimientos 
seguidos para la construcción de vivienda con fines sociales 
y el avance de estos proyectos. El primer proyecto consistió 
en 110 viviendas, las que, junto con las construidas en 1955, 
ampliaron el poblado de Lo Campano con el objetivo de alojar 
a la población de las cuevas cercanas (AMC CH02038/00015). 
El proyecto fue desarrollado por los arquitectos municipales y 
asignado a contratistas de confianza del consistorio municipal, 
entregándose las viviendas en mayo de 1962.

En los siguientes años, las memorias del Patronato dejan 
clara la necesidad de construir más viviendas para alojar a la 
población expulsada, planteando el proyecto de construcción 
de un “Poblado de Absorción que ha de constar de 1.010 
viviendas y ser denominado Cabezo del Molino, para albergar 
a los moradores del Molinete y de las Cuevas del Cabezo de los 
Moros” (AMC CA26299/00001, Memoria 1963, p. 1). No obstante, 
las memorias de los años siguientes muestran la imposibilidad 
de llevar a cabo este proyecto de manera íntegra, quedando 
simplemente en ampliaciones parciales e insuficientes de la 
barriada de Lo Campano en 1969 y 1971.

Mientras tanto, la expropiación y demolición del barrio del 
Molinete se prolongó durante años dada la resistencia de los 
vecinos a abandonarlo y la falta de alternativa habitacional. 
Finalmente, en 1974 comenzó “el derribo de los despojos de esa 
zona (…) para pasar de ser una lacra a uno de los lugares más 
bellos de la urbe” (El Noticiero, 1974).

Por consiguiente, mientras la población era expulsada del casco 
histórico y de las zonas de vivienda autoproducida, la propia 
institución responsable era incapaz de proporcionar vivienda 
suficiente para toda la población expulsada. La construcción 
de vivienda social en Lo Campano se nutrió, por tanto, de 
parte de esta población relocalizada, mientras que el resto de 
la población tuvo que encontrar otros lugares de realojo. Pese 
a la falta de fuentes oficiales, el testimonio oral de vecinos y 
asociaciones del barrio parecen indicar que parte de las familias 

que actualmente habitan en Los Mateos provienen de estos 
procesos de expulsión.

Consecuencias de los procesos analizados

El crecimiento urbano de la ciudad de Cartagena durante la 
segunda mitad del siglo XX se vio dirigido desde el casco histórico 
hacia el norte, conformando el espacio urbano de manera lineal 
hacia el interior, debido a la presencia al sur del puerto y al este 
y oeste de espacios industriales, infraestructuras férreas, áreas 
militares y accidentes geográficos (Figura 2). Por consiguiente, los 
barrios de Lo Campano y Los Mateos quedaron aislados en la zona 
sureste, con un gran número de infraestructuras y barreras físicas 
que los separaban del resto de la ciudad.

El PGOU de 1987 planteaba la redacción de un Plan Especial de 
Reforma Interior (PERI) para el entorno del Castillo de Los Moros 
en Los Mateos, en lo que definía como una “zona marginada de 
la ciudad con deficiencias notables de salubridad” (Ayuntamiento 
de Cartagena, 1987). Ante este problema, se planteaba “liberar esa 
zona de edificación trasladándola a las zonas urbanas limítrofes”, 
expulsando así a la población de las viviendas autoproducidas que 
se ubicaban en las faldas del castillo. Si bien no ha tenido lugar esta 
expulsión, durante las décadas siguientes se han ido sucediendo 
los intentos de derribo de estas viviendas.

En las últimas décadas, la exclusión de estos barrios se ha visto 
agravada por el surgimiento de nuevas amenazas externas, con 
nuevos intentos de expulsión de la vivienda autoproducida y 
del desarrollo de más infraestructuras en torno a los barrios, 
aumentando así el aislamiento y la presión sobre estas 
comunidades.

Todo este proceso de producción de la injusticia socioespacial 
en los barrios de Lo Campano y Los Mateos ha derivado en la 
actualidad en una situación de exclusión social, urbana, económica 
e institucional. La renta media anual por hogar en estas secciones 
censales se encuentra entre los 16.000 y los 19.000 € frente a los 
31.411 € de media municipal (Instituto Nacional de Estadística, 
2021). El paro registrado en Los Mateos y Lo Campano es del 
33,73% frente al 13,43% municipal (Ayuntamiento de Cartagena, 
2021, p. 46) y hay un 18,94% de población mayor de 16 años sin 
estudios (Ayuntamiento de Cartagena, 2021, p. 137).

Además, cabe señalar como otras muestras de esa exclusión el 
hacinamiento habitacional en ambos barrios, la falta de servicios 
y la inseguridad en la tenencia de la vivienda autoconstruida 
en Los Mateos, el bajo mantenimiento de la vivienda social 
en Lo Campano y la mala comunicación con el resto de la 
ciudad, especialmente en este segundo barrio (Ayuntamiento 
de Cartagena, 2021, p. 58). De igual manera, la discriminación 
social y la falta de acceso a alternativas laborales derivada de la 
estigmatización de estos barrios ha llevado al mantenimiento de 
economías de subsistencia a través de actividades como el tráfico 
de drogas.
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Frente a la exclusión y al aumento de las presiones urbanísticas, 
el tejido vecinal se ha activado en la conformación de 
resistencias en defensa de su derecho a la ciudad, si bien 
destacan las diferencias entre ellos. Aunque existen asociaciones 
vecinales y sociales en los dos barrios, destaca la movilización 
del barrio de Los Mateos frente a la segregación urbana por las 
infraestructuras ferroviarias (Sánchez, 2021), la paralización de los 
intentos de desalojo de vivienda autoconstruida en el entorno 
del Castillo de Los Moros (González, 2015) y la organización 
vecinal frente a los intentos de expulsión por parte de nuevos 
instrumentos urbanísticos (Ribelles, 2016). Por el contrario, 
en el barrio de Lo Campano se ha constatado “un bajo nivel 
de participación ciudadana y una desarticulación del tejido 
asociativo” (Ayuntamiento de Cartagena, 2021, p. 185).

V. DISCUSIONES

Aplicando marco analítico construido a partir de la noción de 
justicia social de Fraser (1996) y la teoría de la estructuración de 
Giddens (1984), se discuten a continuación los resultados de la 
investigación, sintetizados en la Figura 7.

Producción de la injusticia socioespacial en el barrio 
autoconstruido de Los Mateos

Los discursos institucionales y económicos han penalizado la 
autoproducción del espacio a través del reconocimiento negativo 
y la estigmatización del chabolismo, si bien se esconden tras 

argumentos higienistas o morales. Por su parte, la población 
ha mantenido en sus discursos un autorreconocimiento como 
comunidad y de resistencia al desalojo, además de participar 
activamente en la reclamación de condiciones de vivienda digna.

En cuanto a las estructuras, la ausencia institucional y de agentes 
económicos en el barrio contrasta con la existencia de redes de 
autonomía y autogestión propias de la comunidad, las que se 
mantienen temporalmente pese a los intentos de expulsión.

Las prácticas observadas muestran un abandono institucional 
generalizado en las zonas autoproducidas hasta la llegada de 
nuevos ciclos de expulsión que incrementan la redistribución 
negativa, lo cual genera que se construyan prácticas de resistencia 
y cooperación por la población mediante la movilización vecinal.

Producción de la injusticia socioespacial en el proceso 
de realojo de Lo Campano

Los discursos institucionales han señalado a las clases populares, 
en especial al pueblo gitano, como elemento sobrante en 
la ciudad mediante un reconocimiento negativo, mientras 
que las propias comunidades han presentado una serie de 
discursos de resistencia inicial a los procesos de expulsión, con 
un autorreconocimiento como demandantes de vivienda a las 
instituciones pertinentes.

Se ha observado la existencia de estructuras autoritarias a través 
de la imposición realizada para la planificación urbana y el 
consiguiente desalojo forzado de los barrios del casco histórico 

Figura 7. Discusión de resultados. Fuente: Elaboración de los autores
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y las viviendas autoconstruidas, las cuales sucedieron sin la 
representación de las comunidades en el proceso, pero en el que 
sí participó el sector privado mediante la colaboración con el 
Patronato.

Las prácticas urbanísticas se materializaron en la expulsión a la 
periferia y la desposesión de la vivienda, con las consecuencias 
negativas en la redistribución que esto ha generado mediante la 
penalización por parte del sistema socioeconómico.

Consecuencias económicas, residenciales, urbanas y 
sociales

Las comunidades se han visto empobrecidas y penalizadas por 
estar fuera de los circuitos formales y, además, estigmatizadas por 
el mantenimiento de economías de subsistencia, especialmente 
a través del tráfico de drogas.

La planificación urbanística de Lo Campano ha proporcionado 
a sus vecinos y vecinas una mayor seguridad en la tenencia de la 
vivienda, si bien el progresivo deterioro y reducción del parque de 
vivienda social les perjudica. Por el contrario, la autoproducción 
de vivienda en Los Mateos ha generado una gran inseguridad 
en la tenencia al no estar reconocida legalmente, y amenazada 
además por nuevos intentos de expulsión a través del 
planeamiento urbano.

En cuanto a la relación con el resto de la ciudad, aunque ambos 
barrios sufren de la segregación socioespacial, la ubicación 
de Lo Campano penaliza negativamente a esta comunidad, si 
bien el origen no planificado de Los Mateos es castigado con el 
menor mantenimiento del espacio público y mayor déficit de 
infraestructuras.

Por último, las redes sociales y vecinales de Lo Campano son más 
frágiles debido a la fractura sufrida por los procesos de expulsión 
y realojo de sus habitantes, mientras que el mantenimiento 
de una identidad colectiva de Los Mateos como espacio 
autoproducido genera una cohesión social relativamente mayor 
y mejor autonomía organizativa.

Los resultados obtenidos indican cómo se ha producido un 
proceso necropolítico (Álvarez de Andrés, 2020; Mbembe, 2003) 
contra las comunidades gitanas de Lo Campano y Los Mateos, 
reflejándose la espacialización del antigitanismo como sistema de 
opresión (Filigrana, 2020; Jiménez & Agüero, 2020) a través de las 
políticas de vivienda y los procesos de expulsión y realojo (Botana 
Iglesias, 2022; M. A. Río Ruiz, 2014; Saavedra, 2021).

Señalamos así que la falta de reconocimiento o el reconocimiento 
negativo del pueblo gitano en los discursos hegemónicos lleva 
a la exclusión de las estructuras de representación mediante 
el planeamiento urbano, el que de manera autoritaria lo ha 
expulsado de la ciudad a través de prácticas destinadas a la 
segregación y a la penalización socioeconómica, generando una 
redistribución negativa. No obstante, las resistencias contra este 

proceso se han mantenido a lo largo de la historia mediante 
el autorreconocimiento como comunidad y la creación de 
discursos propios de resistencia que generan estructuras 
de representación al margen del mercado y del Estado. 
Estas estructuras se producen mediante redes vecinales y 
familiares, y que se materializan en prácticas de subsistencia, 
cooperación y apoyo mutuo, como los propios mecanismos de 
autoproducción del espacio.

VI. CONCLUSIONES 

La constatación de que se ha producido histórica y 
sistemáticamente un ejercicio de exclusión y segregación 
antigitana en el espacio urbano vuelve a poner de relieve la 
necesidad de profundizar en la producción de la injusticia 
social del pueblo gitano en España. El marco teórico-analítico 
que se ha conformado a partir de la intersección de la noción 
tridimensional de justicia social de Fraser (1996) con la teoría 
de la estructuración de Giddens (1984), se presenta como 
andamiaje analítico válido para el estudio de estos procesos, 
permitiendo con ello abordar un estudio multidimensional de 
los agentes implicados, sus discursos, prácticas y estructuras y 
las consecuencias sobre las comunidades.

Los propios resultados de la investigación señalan 
dónde puede estar el camino hacia la emancipación de 
estas comunidades y la reparación de esta injusticia. Las 
movilizaciones existentes frente a las presiones y amenazas 
urbanísticas constituyen un ejemplo de resistencia 
comunitaria, definida como “una forma de resiliencia 
políticamente comprometida frente a las tensiones que 
encuentran provenientes de los poderes existentes” 
(Álvarez de Andrés et al., 2019), lo que resulta clave en la 
reclamación por parte de las comunidades de reconocimiento, 
representación y redistribución en la ciudad y el urbanismo.

De cara a futuras líneas de investigación, conviene recordar 
que “la historia recogida en los archivos es insuficiente 
para conocer la memoria de los asentamientos precarios 
y su relación con el territorio ya que estos conocimientos 
han quedado históricamente fuera de los registros” 
(Botana Iglesias, 2022, p. 40). Si bien el desarrollo de esta 
investigación se ha centrado precisamente en el análisis de la 
documentación y los proyectos de planificación urbana y de 
vivienda, se identifica como línea de trabajo futura un estudio 
en profundidad de las resistencias que se están tejiendo en 
estas comunidades, poniendo la voz y el foco en las propias 
personas que las construyen.
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The aim of this article is to comprehend daily mobility practices in contiguous peri-urban residential areas that have different 
characteristics in terms of their historical origin, urban design and layout, socioeconomic level, and access to public 
transportation, using the areas of Lomas Coloradas and Portal de San Pedro in the commune of San Pedro de la Paz. From a 
quantitative analysis, the level of integration allowed by the urban fabric was analyzed comparatively using the Space Syntax 
method (Hillier et al., 1987) through the depthMapX software, to then identify the number of facilities and population density 
based on data from the 2017 census. Finally, mobility was studied by applying semi-structured surveys focused on supply. 
The results show that the type of urban fabric and its level of local integration lose importance in daily mobility practices when 
it comes to intercommunal travel. Thus, within the transport offer, just satisfying access to these areas does not ensure the 
reduction of the urban inequality observed in the daily mobility of people.

Keywords: daily mobility, peri-urbanization, spatial syntax, gated communities.

Se propone comprender las prácticas de movilidad cotidiana en dos áreas residenciales periurbanas contiguas, pero que 
presentan características distintas en cuanto a origen histórico, diseño y trazado urbano, nivel socioeconómico y acceso a 
transporte público. El estudio se localiza en los sectores de Lomas Coloradas y Portal de San Pedro de la comuna de San Pedro 
de la Paz. A partir de un análisis cuantitativo, se analizó comparativamente el nivel de integración que permite la trama urbana 
usando el método Space Syntax (Hillier et al., 1987) mediante el software DephtmapX, para luego identificar la cantidad de 
equipamientos y la densidad poblacional en base a datos disponibles del censo 2017. Por último, el desarrollo de la movilidad 
se estudió desde la aplicación de encuestas semiestructuradas enfocadas desde el punto de vista de la oferta. Los resultados 
muestran que el tipo de trama urbana y su nivel de integración local pierden incidencia en las prácticas de movilidad cotidiana 
cuando se trata de desplazamientos a nivel intercomunal. Así, dentro de la oferta de transporte, satisfacer únicamente la 
oportunidad de acceso no asegura la disminución de desigualdad urbana observada desde la movilidad cotidiana de los 
individuos. 

Palabras clave: movilidad cotidiana, periurbanización, sintaxis espacial, urbanizaciones cerradas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Existe consenso en la literatura de la estrecha relación 
entre los sistemas de movilidad y la expansión urbana 
de la ciudad contemporánea y su grado de dispersión 
(Galimberti, 2018; Jirón et al., 2010; Mawromatis, 2013). La 
creación de infraestructuras viales y el fomento del automóvil 
particular actúan como catalizadores de la dispersión 
urbana al favorecer el surgimiento de nuevas urbanizaciones 
alejadas de las áreas consolidadas. Con ello, transforman 
significativamente la morfología urbana de las ciudades, 
aumentando los problemas de tráfico y profundizando 
las desigualdades en acceso a oportunidades laborales, 
equipamientos y servicios de calidad (Tiznado-Aitken et 
al., 2019). Esta investigación argumenta la necesidad de 
abordar el rol de la estructura urbana en relación con la 
movilidad cotidiana a partir de su directa vinculación con 
la accesibilidad desigual y las formas de exclusión social 
existentes en grandes áreas urbanas (Jirón et al., 2010). En 
este aspecto, el rol de la estructura urbana y la oferta de 
transporte público en interacción con prácticas de movilidad 
ha sido menos investigado en el ámbito periurbano de 
ciudades de escala media, específicamente aquellas con 
altos niveles de dependencia de capitales regionales. Se 
propone abordar el caso de dos barrios de la comuna de San 
Pedro de la Paz (Región del BioBío, Chile) como ejemplos 
de un acelerado desarrollo urbano. En ambos casos, este 
crecimiento se ha dado de manera fragmentada, con un alto 
nivel de segregación e inequidad urbana (IDE, 2017), pero 
con una estructura urbana diversa.

Esta investigación se pregunta ¿de qué manera la estructura 
urbana se relaciona con las prácticas de movilidad cotidiana 
de los habitantes de un sector periurbano con altos niveles 
de segregación e inequidad? A partir de aquí se plantea la 
hipótesis de que la baja integración de la trama urbana, la 
extensión urbana en baja densidad y calidad de la oferta de 
transporte público son variables que intensifican las prácticas 
de movilidad y profundizan desigualdades existentes en el 
periurbano. Para indagar en las características de la estructura 
urbana que inciden en las prácticas de movilidad, se propone 
analizar comparativamente las prácticas de movilidad 
cotidiana desde el enfoque de la oferta (Herce, 2009) entre 
residentes de diferentes urbanizaciones del periurbano 
de San Pedro de la Paz, y su relación con los niveles de 
integración del tejido urbano (Hillier et al., 1987) y variables 
que configuran el entorno construido. De esta forma, 
se visualizan las implicancias de continuar replicando el 
modelo de expansión periférica en baja densidad mediante 
urbanizaciones cerradas. Con respecto a la metodología, en 
primer lugar, , para comprender las prácticas de movilidad 
y la oferta de transporte público se aplicaron 370 encuestas 
semiestructuradas a residentes. En segundo lugar, con el fin 
de observar la estructura urbana y el entorno construido se 
analizó el nivel de integración que permite la trama urbana 

según la teoría de la sintaxis espacial. Los resultados muestran 
que, ante un contexto de dispersión urbana carente de 
centralidades funcionales e históricas, la estructura de las 
áreas residenciales intensifica las prácticas de movilidad 
cotidiana de alto costo y tiempos de viaje, junto con la 
dependencia a medios de transporte motorizados. Sin 
embargo, el tipo de trama urbana y su nivel de integración 
local pierden incidencia cuando se trata de desplazamientos 
a nivel intercomunal. Finalmente, el estudio contribuye a 
precisar la relación entre el entorno construido y la movilidad 
urbana, a la vez que introduce una nueva metodología para 
visibilizar las formas de la fragmentación urbana en una 
ciudad de escala media.

II. MARCO TEÓRICO

Entorno periurbano, trama urbana y movilidad 
cotidiana 

Desde lo general, en relación con la configuración espacial 
y la estructura urbana, Jacobs (1961) afirma que cada 
cruce de calles supone una oportunidad adicional en la 
que los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir entre 
distintas opciones del espacio urbano, y concluye que una 
manera de valorar la calidad potencial de un trazado como 
soporte de la vida urbana es a partir de la densidad de 
intersecciones. De manera similar, Lynch (1985) aborda la 
facilidad de reconocimiento y organización entre las distintas 
partes del paisaje urbano bajo el concepto de legibilidad, 
enfatizando que en una ciudad legible las sendas y distritos 
son identificables fácilmente y se agrupan en una pauta 
global. Así también, Hillier et al. (1993) y Penn et al. (1998) 
afirman que la forma en la que las nuevas urbanizaciones 
están incrustadas en la red de calles puede afectar procesos 
sociales complejos mediante la incidencia en los patrones 
de movimiento en las calles. Estos patrones de movimiento 
afectan el uso de la tierra y el espacio, por lo tanto, tienen 
relación con la construcción de redes comunitarias, desarrollo 
de actividad comercial, niveles de seguridad y con ello, la 
satisfacción del barrio. De esta forma, la red de transporte 
público cobra vital importancia tanto para ampliar como 
para restringir oportunidades de encuentro. Así, “el espacio 
público tiene el potencial de recomponer lo que la sociedad 
divide” (Hillier et al.,1987). Esta relación es justamente el 
área que ha desarrollado el equipo de The Bartlett School of 
Architecture a través de sintaxis espacial, particularmente por 
medio del análisis de mapas axiales que representan todos 
los espacios públicos y calles de la ciudad. Por medio del 
modelado, se cubre la totalidad de la trama con el mínimo de 
líneas rectas, lo más largas posibles, midiendo el promedio de 
pasos que toma desplazarse de un nodo de la grilla a otro, o 
de una línea a otra dentro de mapas axiales. De esta manera, 
se entiende como integración global a la variable que mide 
la posición de cada segmento con respecto a la totalidad 
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5 En adelante AMC

del sistema, y como integración local a la variable que mide la 
posición de cada segmento respecto a sus inmediatos (Hillier, 
1996; Mora & Greene, 2008; Zumelzu et al., 2016).

En este mismo aspecto, Marquet y Miralles (2014) plantean que 
la observación de los fenómenos de cercanía urbana, desde 
el punto de vista de la movilidad cotidiana, permite analizar 
no solo lo que la estructura de la ciudad les permite hacer 
a las personas, sino que también lo que realmente hacen. 
A partir de esto, se distinguen los conceptos de movilidad 
ocupacional, referidos a los viajes por causas obligatorias como 
estudios o trabajo, y la movilidad personal entendida como 
actividades diversas como las compras, ocio y vida social. 
Asimismo, se entenderá la movilidad cotidiana urbana como 
“aquella práctica social de desplazamiento diario a través del 
tiempo y espacio urbano que permite el acceso a actividades, 
personas y lugares” (Jirón et al., 2010, p. 24). Por otra parte, 
Herce (2009) propone estudiar la movilidad con un enfoque 
alternativo desde la oferta, entendida como el factor clave 
para el incremento de usuarios a partir de la combinación 
entre cobertura, frecuencia y puntualidad. De manera similar, 
Cervero (2020) propone un modelo de tránsito adaptativo que 
modifica los servicios de tránsito tradicionales para responder 
a los patrones de asentamiento de baja densidad. En cierta 

medida, el modelo de Cervero (2020) coincide con los aspectos 
que Herce (2009) declara claves en el análisis de la movilidad, 
ajustando los patrones de asentamiento urbano, los diseños y las 
tecnologías de los servicios de tránsito.

En lo particular, desde una aproximación histórica, durante las 
décadas finales del siglo XX, las reformas neoliberales impuestas 
por las dictaduras sudamericanas decantaron en la dispersión 
de la residencia y posteriormente del empleo, reconociéndose, 
según Napadensky y Orellana (2019) como un fenómeno de 
transformación global de áreas metropolitanas. Esto habría dado 
paso a nuevas centralidades fuera de centros fundacionales en 
obsolescencia, intensificando las relaciones intra e interurbanas 
(Napadensky & Villouta, 2019). Desde el caso de estudio a nivel 
metropolitano, los autores entienden el Área Metropolitana de 
Concepción5 como una ciudad intermedia de alta complejidad 
en proceso de metropolización, en la cual, mientras más se 
profundiza este proceso, mayor es la concentración de servicios 
especializados en el centro tradicional, aumentando con ello la 
dependencia de las comunas periféricas al sistema urbano. Por 
su parte, para Castro, González y Múnevar (2018) el periurbano 
corresponde a un espacio discontinuo donde, de manera 
intermitente, puede haber suelo destinado a la actividad rural, 
junto con una débil cobertura de servicios y equipamientos. 

Figura 1. Localización casos de estudio a escala metropolitana, comunal y barrial. Fuente: Elaboración de los autores.
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Figura 2. Entorno construido: densidad, transporte y equipamientos. Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017 (INE, 2018); cartografía 
GESITRAN; cartografía digital SII y levantamiento en terreno.

Desde el ámbito local del caso de estudio, el proceso de 
periurbanización en San Pedro de la Paz se desarrolló 
principalmente a partir de la iniciativa privada tras la 
liberalización del mercado del suelo en Chile en 1979, lo 
cual supuso que el suelo dejara de ser considerado un bien 
escaso. Junto con lo anterior, la aprobación del Decreto Ley 
(dl) nº 3.516 de MINAGRI (1980) se incrementó la densidad 
edificatoria del suelo rústico6, reduciendo la subdivisión predial 
mínima de las 20 hectáreas fijadas por el dl n° 752, de 1974, 
hasta las 0,5 hectáreas (Jiménez et al., 2018). Estas medidas 
otorgaron el marco normativo para la instalación expansiva 
del mercado inmobiliario sobre áreas rústicas, utilizando 
mayoritariamente el modelo de urbanizaciones cerradas, 
definidas como conjuntos de viviendas con acceso controlado 
y que comparten espacios comunes7. En este ámbito, Stockins 
(2004), describe las urbanizaciones cerradas como piezas 
urbanas caracterizadas por la disolución de la manzana, el 
volcamiento de los conjuntos hacia el interior y el uso del cul-
de-sac. En su mayoría, se desarrollan en torno a vías principales 
y se caracterizan por el protagonismo que en ellas adquiere 
el automóvil particular (Galimberti, 2018), lo cual implica 
un mayor consumo de recursos para menor cantidad de 

habitantes, fomentando así un modelo de ciudad insostenible 
(Jiménez et al., 2018).

Caracterización de los casos de estudio: Lomas 
coloradas y Portal de San Pedro 

San Pedro de la Paz es una comuna de la provincia de 
Concepción ubicada en el borde costero de la Región del 
Bío-Bío (Figura 1). Desde la geografía física, sus unidades 
principales son: Océano Pacífico, río Bío-Bío, planicie litoral, 
Cordillera de Nahuelbuta, Humedal Los Batros y las lagunas 
Grande, Chica y La Posada. Estas unidades geográficas 
y morfológicas han sido influyentes en los procesos de 
asentamiento, configuración y crecimiento de sus núcleos 
urbanos (Salinas & Pérez, 2014). De esta forma, el crecimiento 
urbano se ha desarrollado de manera fragmentada, sin un 
centro espacial ni funcional.

Durante las últimas décadas, el proceso de expansión 
inmobiliaria en San Pedro de la Paz ha llegado hacia las 
periferias, teniendo como focos la ruta 160 por la planicie 
litoral hacia Coronel y el sector Andalué sobre la Cordillera de 
Nahuelbuta (Salinas & Pérez, 2014), en donde la congestión 

6 Los predios rústicos se entienden como inmuebles agrícola, ganadero o forestal ubicados fuera del límite urbano.
7 Se entenderá el concepto de “condominio” de manera genérica para referirse a los conjuntos de viviendas con acceso controlado y que 
comparten espacios comunes.
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Figura 3. Elevación entorno construido; Portal San Pedro (arriba) y Lomas Coloradas (abajo). Fuente: Elaboración de los autores.

vehicular ha sido uno de los efectos más evidentes de la 
dispersión urbana en términos de movilidad cotidiana. Es 
por ello que, ante el contexto de expansión periférica y su 
relación con el desarrollo de la movilidad cotidiana, resulta 
necesario observar cómo casos de estudio los barrios de 
Lomas Coloradas y Portal San Pedro, sectores contiguos en el 
periurbano comunal, pero con morfologías urbanas distintas 
(Figura 2 y Figura 3).

Lomas Coloradas se ubica al oriente de la ruta 160, y 
corresponde a un barrio tradicional originado en la década de 
1970 tras la construcción del matadero Socoagro. Su trazado es 
de tipo ortogonal con pasajes abiertos, predomina la tipología 
de vivienda autoconstruida, alcanza una densidad poblacional 
de 43.3 hab/ha (INE, 2018) y cuenta con equipamientos de 
diverso tipo en el 25% de sus predios. 

Por su parte, Portal San Pedro se ubica al poniente de la ruta 
160, fue construido en 2003, y corresponde a un conjunto 
residencial de urbanizaciones cerradas dispuestas en un 
trazado arborescente y que utiliza la tipología de vivienda 
aislada de 2 niveles. Su densidad poblacional es de 110.9 
hab/ha (INE, 2018) y 9% de sus predios corresponden a 
equipamientos. Lo anterior cobra relevancia cuando las 
prácticas de movilidad difieren entre dos sectores los cuales, 
pese a estar contiguos en el periurbano, son distintos en 
términos de morfología urbana, densidad, equipamiento y 
oferta de transporte público (Figura 2 y Figura 3).

III. METODOLOGÍA

Esta investigación sostiene la pregunta ¿De qué manera la 
estructura urbana se relaciona con las prácticas de movilidad 
cotidiana de los habitantes de un sector periurbano con altos 
niveles de segregación e inequidad? A partir de ello, se plantea 
la hipótesis de que, en el entorno periurbano, la estructura de 
las áreas residenciales tiene una relación con las prácticas de 
movilidad cotidiana en cuanto a las variables de integración 

del trazado y la oferta de transporte público, intensificando 
prácticas de movilidad que profundizan desigualdades 
existentes.

Con el fin de indagar en las características de la estructura 
urbana que inciden en las prácticas de movilidad, se analizaron 
comparativamente las prácticas de movilidad cotidiana entre 
residentes de condominios y loteos del periurbano de San Pedro 
de la Paz y su relación con la estructura urbana. Para ello, se 
utilizó una metodología cuantitativa con un alcance descriptivo 
en dos niveles de análisis. 

En un primer nivel de análisis, en primer lugar, para estudiar 
la estructura urbana, se consideró el cálculo de los niveles de 
integración global y local de la trama urbana realizando un 
levantamiento planimétrico en AutoCAD 2015. En segundo 
lugar para procesar la relación entre cada segmento, se utilizó 
el software DepthmapX (Figueroa et al., 2018). Finalmente, para 
profundizar la comprensión a nivel espacial, se complementó 
lo anterior con el levantamiento de equipamientos, densidad 
poblacional y habitacional (tabla 1). En un segundo nivel de 
análisis, , a fin de comprender las prácticas de movilidad, se 
observaron las variables que Herce (2009) propone desde la 
oferta, a saber: cobertura, seguridad, frecuencia y puntualidad, 
lo cual fue complementado con levantamientos cartográficos 
de la oferta de transporte. Para ello, se realizaron 370 encuestas 
de origen-destino y semiestructuradas, a residentes mediante 
un sistema puerta a puerta durante los meses de febrero y marzo 
2019, con un 95% de confiabilidad y un error muestral de 5%, las 
que luego fueron procesadas con estadísticos descriptivos de 
SPSS. La población objetivo fue de 9.964 personas y se definió 
de acuerdo con la sumatoria de los habitantes de cada manzana 
en ambos casos de estudio, según datos georreferenciados 
del Censo 2017. Para el cálculo de la muestra se trabajó con la 
siguiente expresión (Suárez, 2004):

Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2
donde  Z = Nivel de confianza (95%); p = .5; c = Margen de error 
(.05 = ±5)
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Objetivos Específicos Variables Fuentes de Información Procesamiento

Analizar las características 
del entorno construido y la 
localización de los usos urbanos 
que generan movilidad.

• Equipamientos
• Densidad poblacional

Primaria: 
Levantamiento planimétrico
Secundaria: 
Mapa georreferenciado Censo 2017

• AutoCAD 2015
• ArcGIS, ESRI

• Integración Global
• Integración Local

Primaria: 
Sintaxis espacial

• DepthmapX

Comprender las prácticas 
de movilidad en el entorno 
periurbano a partir de un análisis 
multiescalar con un enfoque desde 
la oferta.

• Oferta de transporte 
público

• Escala urbana

Secundaria: 
Mapa integrado SECPLA 
Cartografía GESITRAN

• ArcGIS, ESRI

• Cobertura 
• Frecuencia
• Puntualidad 
• Seguridad

Primaria: 
Encuesta de percepción y de prácticas de 
movilidad de una muestra representativa 

• IBM SPSS 
Statistics 25

Tabla 1. Síntesis procesos metodológicos. Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 4. Integración global y local San Pedro de la Paz, valores altos en rojo. Fuente: Elaboración de los autores.
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07Figura 5. Comuna destino en viajes cotidianos.  Fuente: Elaboración de los autores.     
Figura 6. Motivo de viaje para desplazamientos intercomunales. Fuente: Elaboración de los autores.

IV. RESULTADOS

Integración local y global conferida por la trama 
urbana en San Pedro de la Paz 

Los resultados indican que a escala comunal, los valores 
de integración global más altos se presentan en la ruta 160, 
principal vía que articula los tejidos interiores de San Pedro de 
la Paz con las comunas de Coronel hacia el sur y Concepción 
hacia el norte (Figura 4). Actualmente, la expansión urbana en 
torno a la ruta 160 se caracteriza por proyectos inmobiliarios 
de baja integración global, cuya estructura de la trama 
contribuye en la pérdida de compacidad y continuidad 
urbana.

En la variable de integración local a escala comunal, los 
niveles más altos corresponden a los barrios de Candelaria, 
Michaihue, Lomas Coloradas y parte de la Villa San Pedro, 
sectores residenciales consolidados y estructurados en base 
a tramas regulares a partir de retículas ortogonales. Mientras 
que los niveles más bajos de integración local se registraron 
en los sectores de Andalué, El Venado, Portal San Pedro, 
San Pedro del Valle y Huertos Familiares, áreas residenciales 
recientes con tramas arborescentes donde predomina el 
cul-de-sac.

A escala barrial, los sectores estudiados tienen niveles 
de integración global y local muy dispares (Figura 4). Los 
bajos niveles de integración global en Portal San Pedro se 
explican por la existencia de sólo 2 vías que conectan a la 
ruta 160, a diferencia de las 6 vías que tiene el sector de 
Lomas Coloradas. Mientras que la disparidad en los niveles de 
integración local surge por la tipología de tejido empleada y 
el número de intersecciones que estas permiten; en donde 
se identifican valores altos de integración local en 42% de los 

segmentos de Lomas Coloradas y 4% de Portal San Pedro, y 
valores bajos de integración local en 5% de los segmentos 
de Lomas Coloradas y 45% de Portal San Pedro.

Movilidad intercomunal en San Pedro de la Paz 

Respecto al análisis de las prácticas de movilidad en sus 
residentes, la comuna de destino que concentró más 
desplazamientos fue Concepción con un 70%, seguido 
de San Pedro de la Paz con un 9% (Figura 5). De estos 
desplazamientos, se observó que el 88.7% de los viajes 
fueron por motivos de tipo ocupacional (Figura 6). En cuanto 
a la elección de los modos de transporte, el 34% utilizaba 
microbús, 26% Biotrén y 39% automóvil particular (Figura 7), 
provocando que un 24,8% gastara más de $50.000 mensual 
en transporte (Figura 8). Considerando lo anteriormente 
descrito, el sector con menor integración global a la 
trama urbana y a la red de transporte público aumenta 
la dependencia automotriz y con ello el gasto mensual 
dedicado al transporte.

Movilidad intercomunal en Lomas Coloradas 

Similar al caso anterior, las comunas que concentraron más 
desplazamientos fueron Concepción y San Pedro de la Paz 
con un 68% y 14% respectivamente (Figura 5), donde los 
motivos ocupacionales alcanzaron el 84,4% de los viajes 
(Figura 6). Respecto del modo de transporte utilizado, 
predomina el uso del microbús con un 65% de las encuestas, 
seguido del automóvil particular y Biotrén, con un 23% y 
8% respectivamente. El porcentaje de gastos por encima de 
$50.000 mensual disminuye al 7,6% de la muestra (Figura 
8). De esta forma, el sector con mayor integración global 
a la trama urbana y mayor oferta de transporte público 
disminuye la dependencia automotriz y, a su vez, el gasto 
mensual en transporte.



42

PR
Á

C
TI

C
A

S 
D

E 
M

O
VI

LI
D

A
D

 C
O

TI
D

IA
N

A
 Y

 E
ST

RU
C

TU
RA

 U
RB

A
N

A
 E

N
 E

L 
EN

TO
RN

O
 P

ER
IU

RB
A

N
O

: 
LO

M
A

S 
CO

LO
RA

D
A

S 
Y 

PO
RT

A
L 

D
E 

SA
N

 P
ED

RO
, S

A
N

 P
ED

RO
 D

E 
LA

 P
A

Z(
CH

IL
E)

YA
BE

L 
A

RÉ
VA

LO
 M

O
LI

N
A

, L
EO

N
EL

 P
ÉR

EZ
 B

U
ST

A
M

A
N

TE
, D

A
N

IE
LA

 V
IL

LO
U

TA
 G

U
TI

ÉR
RE

Z
RE

VI
ST

A
 U

RB
A

N
O

 N
º 4

7 
/ M

AY
O

 2
02

3 
- O

C
TU

BR
E 

20
23

 P
Á

G
. 3

4 
- 4

5
IS

SN
  0

71
7 

- 3
99

7 
/  

07
18

 - 
36

07

Figura 7. Modo de transporte preferido en viajes intercomunales. Fuente: Elaboración de los autores.
Figura 8. Gasto mensual destinado a transporte. Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 9. Percepción ciudadana a la oferta de transporte público. Fuente: Elaboración de los autores.
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Figura 10. Desplazamientos interbarriales. Fuente: Elaboración de los autores.

Percepción ciudadana de la oferta de transporte 
público 

Tras obtener antecedentes del tejido urbano, localización de 
equipamientos y densidad poblacional en cada sector, el paso 
siguiente fue comparar las prácticas de movilidad cotidiana 
de manera multiescalar; comunal e interbarrial, con motivo de 
conocer desde una perspectiva ciudadana la calidad de la oferta 
en los modos de transporte utilizados (Figura 9).

Para las variables de cobertura y frecuencia, ambos sectores 
difieren en el acceso a transporte público a distancias 
caminables. Si bien los datos indican que para Lomas 
Coloradas la percepción de acceso a transporte público a 
distancia caminable es peor que Portal San Pedro (30% y 27% 
respectivamente), la frecuencia resulta mejor valorada para este 
último caso (28% mala para Portal San Pedro, 41% mala para 
Lomas Coloradas).
 
Respecto de la puntualidad, incide el modo utilizado en los 
viajes pendulares; los microbuses diariamente se ven afectados 
por atochamientos, mientras Biotrén opera con una frecuencia 
de salida cada 15 minutos. Un 37% de las encuestas evalúa la 
seguridad como mala y 45% como regular, cifra que en Portal 

San Pedro aumenta un 47% de mala y a un 39% de regular. 
Por lo tanto, el transporte público en el barrio con mejor 
puntualidad es percibido como más inseguro, coincidiendo 
con un mayor gasto en transporte (24,8% sobre $50.000) y 
predominancia del automóvil. Por otro lado, el sector con 
mejor cobertura de transporte público es percibido como más 
seguro, independiente de la variable puntualidad. Este último 
caso, corresponde al sector Lomas Coloradas y coincide con el 
uso del microbús en un 65% de las encuestas para el motivo 
ocupacional, con un menor gasto en transporte.

Movilidad interbarrial 

Los motivos de viaje interbarriales coinciden en ambos sectores 
periurbanos de integración local distinta, salvo en los motivos 
ocupacionales de salud y trabajo. Esto se explica porque el único 
equipamiento asistencial se encuentra en Lomas Coloradas 
(Figura 2) y porque parte de la población encuestada residía 
en Lomas Coloradas, pero trabajaba en Portal San Pedro. 
En otro aspecto, los resultados varían en cuanto al destino 
del desplazamiento, donde el sector con menor densidad 
poblacional muestra una mayor dispersión de desplazamientos 
fuera de su barrio de origen, es decir que a mayor densidad, se 
da un mayor uso del barrio inmediato (Figura 10).
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V. DISCUSIONES 

Mora & Greene (2008) plantean que a mayor integración de la 
trama mayor es el flujo de movimiento, donde es la estructura 
del espacio y no los usos del suelo los que potencian el 
encuentro entre habitantes. De esta forma, la configuración 
espacial probabilísticamente primero condiciona y luego es 
condicionada por los patrones de uso de suelo y la distribución 
de actividades. Lo anterior concuerda con los bajos niveles 
de integración global y local de las nuevas urbanizaciones 
cerradas de tipo arborescente y cul-de-sac identificadas en el 
sector Portal San Pedro, que promueven el uso intensivo del 
automóvil por sobre el transporte público, independiente a la 
variable puntualidad que pueda presentar el sistema Biotren. 
Sumado a lo anterior, el excesivo protagonismo que tienen 
las variables de control, reglamentarismo y seguridad en las 
urbanizaciones cerradas (Svampa, 2001), como el caso de Portal 
San Pedro, disminuyen la posibilidad de encuentro social entre 
distintos grupos sociales en el espacio público (Stockins, 2004). 
Las prácticas de movilidad de residentes de barrios con baja 
integración de la trama dan lugar a una baja intensidad de 
copresencia espacial, impidiendo la materialización natural en 
patrones de encuentro e interacción entre diferentes grupos 
sociales, lo cual coincide con la percepción de inseguridad en el 
caso de Portal San Pedro.

Sobre los niveles de integración local y global, pese a lograr 
valores significativamente distintos en ambos sectores, la 
trama por sí misma no logra mayor incidencia en los motivos 
de viajes intercomunales. No obstante, otros aspectos sí se ven 
afectados por el contexto de dispersión y fragmentación urbana, 
correspondiendo a lo planteado por Mawromatis (2013), donde 
en un sector con menor integración a la trama urbana y menor 
acceso a la red de transporte público aumenta la dependencia 
automotriz y, con ello, el gasto mensual en transporte. 
En los desplazamientos a escala barrial predominan los motivos 
personales, concordando con Marquet & Miralles (2014) en que 
la proximidad está mucho más relacionada a las actividades 
personales que a las ocupacionales, aun cuando ambos casos 
tienen valores de integración global y local distinta. Sin embargo, 
los resultados varían en cuanto al destino del desplazamiento 
donde el sector menos denso muestra una mayor dispersión 
de viajes fuera de su barrio de origen, demostrando que a 
mayor densidad, mayor uso del barrio inmediato. Ante estos 
casos, Marquet y Miralles (2014) sostienen que el aumento del 
tiempo de desplazamiento con motivo laboral se subsana con 
el incremento de actividades de ocio o compras en el entorno 
inmediato de residencia.

VI. CONCLUSIONES 

La investigación parte de la pregunta sobre el modo en que la 
estructura urbana se relaciona con las prácticas de movilidad 

cotidiana de los habitantes de un sector periurbano con altos 
niveles de segregación e inequidad. A partir de aquí se corrobora 
que en los barrios analizados del periurbano de San Pedro de 
la Paz, la configuración espacial del entorno y la estructura de 
las áreas residenciales intensifican prácticas de movilidad de 
alto costo, con tiempos de viaje extensos y preferencia por 
medios motorizados. Las variables de la estructura urbana que 
intensifican estas prácticas de movilidad que corrobora esta 
investigación corresponden a una baja integración global del 
trazado, la extensión en baja densidad del entorno construido 
y una deficiente oferta de transporte público (inseguro y de 
baja cobertura). Según Mora y Greene (2008), esto implica una 
menor posibilidad de encuentro en el espacio de habitantes con 
diferentes motivos y de diferentes grupos sociales. Estas variables 
disminuyen las condiciones que favorecen la generación de 
núcleos comerciales, prediciendo entornos homogéneos 
y segregados. Sin embargo, existen ciertas singularidades 
que precisaron la hipótesis propuesta respecto a que la baja 
integración de la trama urbana, la extensión urbana en baja 
densidad y la baja calidad de la oferta de transporte público son 
variables que intensifican las prácticas de movilidad. Primero, 
en un contexto de dispersión y fragmentación urbana en una 
ciudad de escala media, carente de centralidades funcionales 
e históricas como es el caso de San Pedro de la Paz, el tipo 
de trazado y su nivel de integración local pierden incidencia 
en las prácticas de movilidad cotidiana cuando se trata de 
desplazamientos a nivel intercomunal, debido a la localización 
periurbana de ambos casos de estudio respecto al AMC.

Segundo, el desarrollo intermodal es insuficiente para el sector 
más densamente poblado, condicionando la dependencia 
del automóvil particular sobre otros modos de transporte 
y, con ello aumentando la saturación de la infraestructura 
vial. Sumado a lo anterior, la oferta de transporte público 
y su relación con el motivo de viaje intercomunal incide 
directamente en el gasto mensual en transporte, causando 
limitaciones en la oportunidad de acceso a actividades 
urbanas para ciertos estratos, y a su vez, generando territorios 
excluyentes fomentados por una planificación que acrecienta 
las desigualdades existentes. 

Tercero, los procesos de liberalización de suelo, 
periurbanización y su interrelación con la infraestructura 
vial, donde a nivel residencial predominan las tipologías 
arborescentes, fomentan un modelo difuso poco sostenible 
que demanda mayor cantidad de recursos sin satisfacer a 
una alta densidad de habitantes. Esta investigación da pie 
para estudios futuros que consideren la trama peatonal en 
el cálculo de integración, el análisis de visibilidad del espacio 
y complementen con variables desagregadas a nivel 
socioeconómico de los barrios. De esta forma, en un futuro 
los resultados pueden ser implementados para la formulación 
de políticas públicas urbanas, integrando el rol del entorno 
construido en la formación de barrios integrados desde un 
enfoque dinámico a partir de la movilidad.
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Over the last 20 years, the constant increase in the influx of Latin American migrants to Antofagasta has entailed occupying 
the marginal spaces of the city. In view of this, this article looks at the spaces that they mainly inhabit, asking how they have 
managed to remain and live in these marginal spaces. The methodological approach is comparative and is structured from the 
narrative of the migrants themselves, analyzing urban configurations and territorial occupation processes. The main findings 
indicate that their living transforms marginal spaces into migrant places since, on one hand, they form boundaries between 
the divergent practices of the State and migrant living and, on the other, they define a condition of porosity, understood as a 
process of articulation, identity recovery, and demand for the right to inhabit the city. Consequently, living on a porous border is 
transformed into a strategy of resistance.

Keywords: marginal spaces, migrant places, porous border.

Durante los últimos 20 años, el constante aumento en la llegada de migrantes latinoamericanos a Antofagasta ha implicado 
la ocupación del espacio marginal de la ciudad. Ante ello, observamos los espacios que mayormente ellos habitan y nos 
cuestionamos cómo han logrado permanecer y habitar en estos espacios marginales. La aproximación metodológica es 
comparativa y se estructura desde la narrativa de los propios migrantes, analizando las configuraciones urbanas y los procesos 
de ocupación territorial. Los principales hallazgos indican que el habitar transforma los espacios marginales en lugares 
migrantes ya que, por un lado, conforman fronteras entre las prácticas divergentes del Estado y del habitar migrante y, por otro 
lado, definen una condición de porosidad, entendida como un proceso de articulación, recuperación identitaria y demanda por el 
derecho de habitar la ciudad. Consecuentemente, el habitar en frontera porosa se transforma en una estrategia de resistencia.

Palabras clave: espacios marginales, lugares migrantes, frontera porosa
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4  XVIII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda del 2002.
5  XVIII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda del 2017.

I. INTRODUCCIÓN

La creciente internacionalización del capital y la reorganización 
de la producción han favorecido un incremento de la población 
migrante a nivel mundial (Sassen, 2003). Ante esta tendencia 
“el Estado como organismo a cargo de las políticas migratorias ha 
sido vulnerado por el crecimiento del sistema económico global 
y otros procesos transnacionales, afectando su capacidad y rol 
regulatorio” (Sassen,2003, p.37), lo que ha provocado una creciente 
estigmatización hacia migrantes de ciertos países y temores 
infundados en la población residente.

En Chile, los recientes procesos migratorios han ocupado diversos 
debates académicos y mediáticos. Uno de los factores claves que 
ha incidido en ello ha sido el aumento de la población migrante, 
debido a que los tradicionales centros de atracción migratoria 
como Estados Unidos y Europa han comenzado a cerrar sus 
fronteras (Stefoni, 2005). En lo específico, la cantidad de migrantes 
con respecto a la población total residente era de 1,3% según el 
Censo 20024, mientras que según el Censo 20175 la población 
migrante aumenta al 4,4% con respecto al total de la población 
(INE, 2018).

Desde el punto de vista teórico, en un principio, el estudio de las 
migraciones puso énfasis en los análisis demográficos dándole 
un carácter eminentemente descriptivo al fenómeno, lo que 
ayudó a alimentar una política pública desde el dato estadístico 
(Stefoni & Stang, 2017). Luego, con el tiempo, comenzaron 
a tomar importancia las narrativas de los propios migrantes. 
Concretamente en Chile, desde hace unos veinte años el 
sostenido incremento de la producción científica respecto de la 
inmigración ha involucrado distintos ámbitos de estudio como el 
feminismo, el racismo, la política, la frontera y, desde el urbanismo, 
la relación del migrante con la ciudad (Stefoni & Stang, 2017). En 
este último contexto, es posible distinguir trabajos que se han 
centrado, por ejemplo, en el concepto de la centralidad migratoria, 
entendida como la articulación diversa entre las distintas prácticas 
y el espacio urbano (Garcés, 2011), o el caso de la migración 
peruana en Chile, donde el espacio se transforma en un lugar de 
diferenciación por procedencia, género o clase (Stefoni, 2015). 
No obstante, pareciera ser que, desde el urbanismo, la relación 
entre las prácticas sociales y el espacio urbano en un contexto 
capitalista aún ha sido poco explorada, de ahí la importancia de 
vincular estos análisis en contextos locales con las migraciones a 
las cuales asistimos (Stefoni & Stang, 2017).

En consecuencia, se propone reflexionar sobre este vacío 
disciplinar y se trata de responder la siguiente pregunta de 
investigación ¿Por qué y cómo los migrantes han logrado 
permanecer y habitar en los espacios marginales de la ciudad 
de Antofagasta? Asimismo, se propone la siguiente hipótesis: 

“los migrantes latinoamericanos logran transformar los espacios 
marginales de la ciudad de Antofagasta en lugares migrantes como 
fronteras porosas consiguiendo permanecer y habitar en ellos” y 
se definen los siguientes objetivos: (1) estudiar los espacios 
marginales en los cuales se localizan los migrantes; (2) analizar las 
relaciones que van estableciendo los migrantes con los lugares 
migrantes.

La presente investigación consta de siete partes. La primera, la 
actual introducción. La segunda parte propone el marco teórico 
que articula los conceptos de espacio marginal, lugares migrantes 
y frontera porosa. Luego, en la tercera parte se identifica el caso de 
estudio y en la cuarta parte se explica la metodología comparativa 
entre los espacios marginales que habitan los migrantes. En la 
quinta parte se presentan los principales hallazgos para cada uno 
de los casos estudiados. En sexto lugar se discuten los hallazgos 
obtenidos con los enfoques y conceptos abordados. Finalmente, 
en la última parte se exponen las conclusiones, alcances del 
estudio y futuras líneas de investigación.

II. MARCO TEÓRICO

Construcción de la frontera porosa

El actual contexto migratorio mundial surge a partir de la crisis 
del Estado de Bienestar de Posguerra y de la instauración del 
capitalismo como modelo socioeconómico mundial (Polanyi, 
2007). Este sistema ha propiciado no sólo la capitalización 
de trabajo y, como consecuencia, la migración, sino que 
también la rentabilización territorial que ha puesto en peligro 
el medioambiente y ha consolidado las ciudades globales 
y extractivistas (Polanyi, 2007). Al respecto, Harvey (2013) 
argumenta que estas ciudades “desde siempre han brotado 
de la concentración geográfica y social de un excedente en 
la producción” (p.21), por lo tanto, han generado una serie de 
problemas vinculados con la creación de fragmentos territoriales 
que no se relacionan entre sí y que acumulan tanto riqueza, como 
pobreza, provocando a su vez marginalidad y segregación en las 
ciudades (Vergara-Perucich, 2018).

Ya en los años 80 el geógrafo Wacquant (2007b) empezó a 
estudiar esta marginalidad, dejando de pensar en esta no sólo 
como una condición de pobreza al borde de la ciudad, sino como 
una situación estructural de una parte de la sociedad y que lleva 
implícito el ámbito político, que se caracteriza por el sistema 
capitalista y la ausencia del Estado; económico, que se define 
por la informalidad laboral; social, que queda determinado por 
las carencias económicas; y espacial, que se caracteriza por la 
concentración espacial y la estigmatización territorial (Wacquant, 
2007b). No obstante, la marginalidad también puede ser 
considerada como una frontera que divide lugares y contextos. 
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Paasi (2005) indica que las fronteras pueden considerarse como 
“conjuntos divergentes de las prácticas institucionales basadas 
en lo político, cultural, económico y gubernamental […] y las 
prácticas sociales y culturales basadas en la memoria social” 
(p.669). En otras palabras, se revelan las diferencias y conflictos 
entre la institucionalidad y la comunidad.

Ahora bien, desde la perspectiva del urbanismo, interesa estudiar 
la variable espacial como condición de la marginalidad urbana. 
En un principio, el espacio tiene una marcada diferencia entre 
el continente y el contenido como entidad abstracta (Norberg-
Schulz, 1980), pero al incorporarle luego la variable tiempo, se 
relaciona el espacio con el ser humano. Bollnow (1969) indica que 
“sólo hay espacio en la medida en que el hombre es un ser espacial” 
(p.29-30). En otras palabras, el espacio es donde el hombre 
comienza a habitar y a relacionarse con su entorno.

Al respecto, Heidegger (1956) indica que el concepto de habitar 
toma relevancia debido a que es la forma en la cual el hombre 
se integra con el mundo. Diversos teóricos han argumentado 
que la importancia del habitar se encuentra relacionada con 
la cualificación del espacio (Lefebvre, 2013; Harvey, 1998). 
Conceptualmente, esta dialéctica entre hombre y espacio 
cuenta como mediador a la noción de lugar. Augé (2000) indica 
que los lugares son relacionales, tienen historia y pueden ser 
identificados. Desde la geografía humanista se observa que tienen 
una perspectiva experiencial (Tuan, 2001), y desde la arquitectura 
se los relaciona con las experiencias personales de los individuos 
(Zumthor, 2004). Por lo tanto, es posible definir “lugar migrante” 
a partir de: (a) las relaciones espaciales que corresponden a los 
aspectos morfológicos y medioambientales; (b) las relaciones 
experienciales que conciernen a las actividades y rutinas; y (c) 
las relaciones simbólicas que atañen a las representaciones y 
recuerdos (Augé,2000; Lefebvre,2013; Rapoport, 1978).

Una mirada reciente invita a pensar los lugares no solo como 
áreas espaciales, experienciales y simbólicamente delimitados, 
sino también como redes de relaciones sociales abiertas y porosas 
(Massey, 2001). Los arquitectos Chermayeff y Alexander (1968) van 
más allá y plantean que pensar los lugares desde sus porosidades 
exige un esfuerzo por resituar la mirada y volcarla a las dinámicas 
y prácticas socioespaciales de la ciudad. Aquí la arquitectura es 
confrontada con sus propios límites y es conducida a acoger 
los procesos identitarios que se establecen como una forma de 
recuperar el derecho de habitar la ciudad (Stavrides, 2006).

III. ESTUDIO DE CASO

Antofagasta capital minera y puerto del mundo

Antofagasta es una ciudad emplazada al norte de Chile 
(Figura 1), cuya economía históricamente se ha sustentado 
en la producción platera, salitrera y cuprífera, razón por la cual 

su crecimiento se ha desarrollado en función de un modelo 
extractivista de recursos minerales (Silva & Lufin, 2013). En el año 
2019 aportó un 28% de la producción mundial de cobre, lo que 
la ha convertido en una pieza fundamental para el desarrollo 
económico del país, pasando a ser denominada la capital 
mundial de la minería (Ardiles, 2013), es decir, se trata de una 
ciudad-puerto global en el mundo económico. Debido a esto se 
presenta, por un lado, como un centro atrayente de migrantes, 
pero por otro, como una ciudad desligada del desarrollo 
socioambiental nacional que ha favorecido el enriquecimiento 
de grandes empresas nacionales e internacionales y ha 
provocado la creciente marginalidad urbana existente en la 
ciudad (Vergara-Perucich, 2018).

IV. METODOLOGÍA

La metodología de investigación combina el método hipotético, 
el cual propone una pregunta y una hipótesis que derivan del 
marco teórico (Hurtado, 2000), y el método fenomenológico, 
que no presupone nada antes de hacer el trabajo de campo 
(Husserl, 1982). El propósito de la metodología es acercarse a 

Figura 1. Plano de Ubicación de Antofagasta. Fuente: Elaboración 
de las autoras.



50

LA
 M

IG
RA

CI
Ó

N
 E

N
 A

N
TO

FA
G

A
ST

A
:

EL
 H

A
BI

TA
R 

EN
 F

RO
N

TE
RA

 P
O

RO
SA

 C
O

M
O

 E
ST

RA
TE

G
IA

 D
E 

RE
SI

ST
EN

CI
A

C
A

RO
LI

N
A

 A
N

D
RE

A
 A

RR
IA

G
A

D
A

 S
IC

KI
N

G
ER

,  Y
A

SN
A

 C
O

N
TR

ER
A

S 
G

AT
IC

A
RE

VI
ST

A
 U

RB
A

N
O

 N
º 4

7 
/ M

AY
O

 2
02

3 
- O

C
TU

BR
E 

20
23

 P
Á

G
. 4

6 
- 5

7
IS

SN
  0

71
7 

- 3
99

7 
/  

07
18

 - 
36

07

la problemática urbana desde la interpretación que hacen los 
migrantes de su realidad, entrelazando la discusión teórica con 
el trabajo de campo realizado.

Luego de identificar los espacios marginales, a través de 
los datos catastrales del Censo 2017, INE6 y el Catastro 
Campamento MINVU7, en los que se emplazan los migrantes 
mayormente, se procede al mapeo por medio del programa 
Redatam + SP. Luego para contestar el objetivo uno se analizan 
los aspectos políticos y espaciales propuestos por Wacquant. 
Para el ámbito político se analiza el modelo capitalista y la 
ausencia del Estado, mientras que para la variable espacial se 
analiza la concentración espacial y la estigmatización territorial. 
En concreto, se estudian cinco entrevistas en profundidad 
realizadas a actores claves bajo el proyecto Fondecyt8, y se 
analizan diez entrevistas en profundidad realizadas a migrantes 
bajo el mismo proyecto, las cuales son aleatorias y no son 
representativas en términos muestrales, y con quienes se 
realiza un recorrido y observación participativa. A su vez, para la 
estigmatización territorial se analizan las noticias migratorias en 
un diario local durante el mes de septiembre del año 2020.

Para el segundo objetivo que plantea el análisis de las 
dimensiones espaciales, experienciales y simbólicas de los 
espacios marginales identificados, se propone la revisión de 
cinco entrevistas en profundidad realizadas a actores claves y 
diez entrevistas en profundidad realizadas a migrantes bajo el 
mismo proyecto. A su vez, con los mismos migrantes se realiza 
un recorrido y observación participativa (Figura 2).

V. RESULTADOS

Marginalidad urbana

En la ciudad de Antofagasta se confirma la aseveración más 
recurrente de los estudios migratorios, la cual señala que los 
migrantes van ocupando las áreas desvalorizadas y deterioradas 
del espacio urbano. Así se identifica el Centro Histórico con 
un promedio de 100 migrantes por manzana viviendo en 
situación de subarriendo de piezas o conventillo. Por otro lado, 
hacia el norte en la periferia se reconoce el macrocampamento 
Balmaceda con una mayor cantidad de migrantes, superando 
en promedio los 300 habitantes por manzana (Figura 3). Estos 
espacios marginales (en adelante, EM) han sido denominados 
respectivamente: EM por Deterioro Espacial y EM por Riesgo 
Medioambiental que serán visualizadas según las variables 
políticas y espaciales propuesta por Wacquant.

Figura 2. Estructura metodológica-conceptual. Fuente: Elaboración 
de las autoras.

6  Instituto Nacional de Estadísticas, 2018
7  Ministerio de Vivienda y Urbanismo
8  Fondecyt N°1171722 “Geografías de acceso a la vivienda para inmigrantes latinoamericanos y del Caribe: Explorando nuevos fenómenos 
socio-espaciales en ciudades del norte chileno

Ámbito político. En los espacios marginales estudiados, 
la instauración del modelo capitalista ha provocado la 
rentabilización del espacio urbano como un bien económico. En 
el caso del EM por Deterioro Espacial, la poca flexibilidad en la 
altura de las edificaciones ha provocado que sea poco atractivo 
para los inversionistas. Uno de los actores claves indica: “en 
algún momento complejo de Antofagasta podríamos subirlo 
a ocho pisos, tampoco llegar al infinito, pero mantener ocho 
pisos de manera continua, ahora parece que no es negocio” 
(NS, Arquitecto, Director Diplar, comunicación personal, 17 de 
agosto 2018). En el caso del EM por Riesgo Medioambiental, en 
la misma entrevista se indica: “Por el precio del suelo la principal 
meta es recaudar fondos a través de la venta o arriendo, no 
generar inversión en suelos”. Por lo tanto, pareciese que el 
Estado también ha entrado en la política de rentabilización del 
suelo, debido a que es el único propietario de los suelos borde 
cerro de la ciudad.

Asimismo, la ausencia del Estado ha generado falta de 
inversiones públicas, escasa mantención y falta de regulación 
normativa en el EM por Deterioro Espacial, lo que ha precarizado 
este sector. Uno de los actores claves indica: “uno no lleva a los 
hijos al centro porque ve… las fotos de las niñas en poca ropa y 
todo eso. Entonces se ha ido precarizando el tipo de comercio 
que se está brindando, las noches acá… son muy peligrosas 
en el centro de Antofagasta” (NS, Arquitecto, Director Diplar, 
comunicación personal, 17 de agosto 2017). Situación parecida 
ha habido en el EM por Riesgo Medioambiental, en la misma 
entrevista se indica: “Hoy día tenemos como gobierno regional 
la oportunidad regional debido a que el 65% del suelo de la 
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Figura 3. Espacios marginales por deterioro espacial y riesgo medioambiental. Fuente: Elaboración de las autoras, sobre datos Censos 2017, INE 
y Catastro Campamento MINVU.

región sea fiscal, pero al final la problemática es un problema de 
gestión pública, no hay capacidad de venta”. En otras palabras, 
la lenta gestión del Estado no ha propiciado una solución a la 
actual demanda migratoria.

Ámbito espacial. La variable espacial tiene especial importancia 
desde la disciplina del urbanismo, en la cual se analizan 
las características físicas de la concentración espacial y la 
estigmatización territorial.

Con respecto a la concentración espacial en el EM por Deterioro 
Espacial, es importante observar cómo el comercio tradicional 
se ha trasladado hacia la costanera, sector que se ha convertido 
en el nuevo centro de compras y recreación de la ciudad. Al 
respecto, uno de los actores claves indica que el centro de 
Antofagasta: “ha quedado deprimido luego del desplazamiento 
de la actividad comercial a las grandes multitiendas ubicadas 
en la periferia de la ciudad” (AM, Coordinador ONG Fractal, 
comunicación personal Antofagasta). A su vez, las clases 
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acomodadas han abandonado el sector, lo que ha incidido en un 
gradual deterioro físico y funcional de los activos inmobiliarios. 
En cambio, el EM por Riesgo Medioambiental se caracteriza por 
encontrarse en zona de remoción en masa indicada como Zona 
E10- No Edificable del PRC9 de Antofagasta-, es decir, un área 
bajo susceptibilidad de la caída de rocas y, en menor proporción, 
a deslizamientos. Una de las entrevistadas indica: “Este era el 
único terreno que había disponible, […] tuvimos que usar la 
creatividad porque era un cerro, y pues al final, ocupamos toda 
la tierra y fuimos construyendo de a poco” (Fe, mujer boliviana 
de 22 años, comunicación personal). A su vez, desde el punto de 
vista antrópico, este espacio marginal se encuentra ubicado bajo 
las áreas de servidumbre de las torres de alta tensión eléctrica y 
la zona de la nueva vía de circunvalación de la ciudad.

Con respecto a la estigmatización territorial, se analizan 
las referencias sobre migración en un diario local durante 
el mes de septiembre del año 2020, en el cual hubo ocho 
menciones, y donde quedó reflejado la contingencia sanitaria 
que afectó al país y al mundo. Una mención se refirió al 
centro de la ciudad (Av. Prat), es decir un 12,5% y cuatro a los 
campamentos emplazados en la periferia de la ciudad, por 
lo tanto, un 50% (Tabla 1). Cabe indicar que sólo una de las 
noticias le otorga un valor positivo a la migración. A su vez, la 
estigmatización también es padecida por los migrantes en los 
espacios personales. Una de las entrevistadas señala: “Me sentí 
discriminada porque decían que les quitábamos los maridos, 
muchas cosas. Pues que, en realidad, muchas cosas” (Ma, mujer 
colombiana de 23 años, comunicación personal).

N° Título Noticia Fecha
Nacionalidades 

Involucradas
Páginas

1
Flujos Migratorios en 
el País

El gobierno se ha enfocado en los últimos años en 
el proceso de regulación del proceso migratorio. 
Una demanda que aparentemente apoya una 
mayoría.

1 de sep. Todos 12

2
Organizaciones abordan 
la compleja situación de 
migrantes en Pandemia

La mayoría trabaja en rubros que no están 
funcionando, por lo que están sin ingresos.

4 de sep. Todos 2

3
Migración ordenada, 
segura y regular

Es trascendental la regularización de la situación de 
los migrantes desde su país de origen.

13 de 
sep.

Todos 12

4

Barómetro revela 
optimismo en futuro y 
mejora percepción del 
migrante

Resultados del estudio 2020 realizado por el IPP de 
la UCN y del C.E de Opinión Feedback fueron dados 
a conocer ayer a través del Portal Soy Antofagasta

19 de 
sep.

Todos 2

5
Turismo Laboral y 
Migración

No se trata de abrir o cerrar las fronteras, sino más 
bien hacer una gobernanza de acuerdo a la calidad 
de los servicios básicos que les podamos brindar  

20 de 
sep.

Todos 2

6 Inmigración Venezolana
Se debe regularizar el proceso migratorio, mucho 
más en tiempos de pandemia, pero sin dejar de 
colaborar con la tragedia que vive ese país.

29 de 
sep.

Venezolanos 12

7

138 venezolanos han 
ingresado de forma 
irregular a la Provincia 
El Loa

Los extranjeros fueron traídos desde Iquique y 
Antofagasta a una residencia socio sanitaria en 
Calma, se les toma una muestra de PCR.

29 de 
sep.

Venezolanos 8

8
En la región hay 39 
mil 388 extranjeros 
habilitados para sufragar

Para el próximo plebiscito la cifra se duplica a 
las elecciones del 2017 y el 43% corresponde a 
bolivianos

30 de 
sep.

Bolivianos 9

Tabla 1. Noticias sobre migración en un diario local año 2020. Fuente: Elaboración de las autoras a partir de El Mercurio mes septiembre, año 
2020.

9  Plan Regulador Comunal
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Los resultados de los ámbitos políticos y espaciales se resumen en la 
siguiente tabla 2, en la cual se observa como el sistema capitalista y la 
ausencia del Estado ha propiciado una condición de marginalidad que 
se estigmatiza mayormente en el EM por Riesgo Medioambiental.

Lugares migrantes en el espacio marginal por deterioro 
espacial 

Desde las entrevistas en profundidad realizadas y del trabajo de 
campo se analiza cómo la residencia y el comercio migrante se 
van entremezclando en este deteriorado sector. Con respecto a las 
relaciones espaciales, se observa un predominio de viviendas pareadas, 
las cuales en un 100% de los casos analizados han sido ampliadas en 
estructura de madera tanto en un primer (horizontalmente) como en 
un segundo piso (verticalmente). Una migrante indica: “tenían la casa al 
lado y como decir en tren, así eran las piezas” (In, mujer colombiana de 
52 años, comunicación personal). En relación con el medio ambiente, 
la fuerte radiación solar ha obligado a que un 50% de los espacios 
comunes analizados cuenten con soluciones que permitan una 
ventilación cruzada entre recintos (Figura 4).

Desde de las relaciones experienciales, el 100% de los migrantes 
entrevistados indican que usan las piezas de arriendo sólo para 
pernoctar. Uno de los testimonios señala: “Sí, pero si solamente 
yo como le digo ahí puro dormir, pues salíamos a las 5 de 
la mañana, llegábamos como las ocho, nueve de la noche” 
(Alf, hombre peruano de Tacna, comunicación personal). Con 
respecto a las rutinas que van desarrollando, el 100% indica que 
se desarrollan entorno a los horarios de trabajo y descanso en 
la noche. Un entrevistado señala: “casi nadie compartía porque 
todos trabajaban y solamente llegaban a puro dormir no más” 
(Alf, hombre peruano de Tacna, comunicación personal). En el 
sector se ha ido albergando, a su vez, un incipiente comercio 
migrante, lo que ha generado un nuevo nicho de negocio 
al comercializar productos de origen y visibilizar barberías, 
cocinerías y restaurantes. Uno de los actores claves indica:

con la llegada de justamente de migrantes de otros 
países hay una reactivación del centro. Por lo mismo de 
repente uno ve calles donde justamente casi la totalidad 
de los locales que hay son de migrantes no cierto, 

EM por deterioro 
Espacial

Ámbito Político Ámbito Espacial

Sistema Capitalista Ausencia del Estado Concentración Estigmatización

No es rentable por 
limitación en la altura

Falta de Inversión pública
Escasa Mantención y 
regulación

Abandono comercio 
tradicional
Abandono familias 
acomodadas

12,5% mención negativa de 
los migrantes

EM por Riesgo 
Medioambiental

Ámbito Político Ámbito Espacial

Sistema Capitalista Ausencia del Estado Concentración Estigmatización

No es rentable por los 
valores de suelo

Lenta capacidad de gestión 
del Estado en la tenencia 
del suelo

Remoción en masa
Riesgo Antrópico

50% mención negativa de 
los migrantes

Tabla 2. Análisis ámbitos políticos y espaciales en los espacios marginales. Fuente: Elaboración de las autoras a partir del trabajo de campo y el 
estudio de las entrevistas.

Ampliación en vertical Ampliación en horizontal Ventilación cruzada

Figura 4. Características espaciales del Lugar Migrante en el espacio marginal por Deterioro Espacial. Fuente: Elaboración de las autoras a partir 
del trabajo de campo
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particularmente aquí ocurre con calle Sucre y calle Bolívar 
(Andrés Music, Coordinador ONG Fractal Antofagasta, 
comunicación personal, 31 de Octubre 2017).

Por último, en cuanto a las relaciones simbólicas se analizan las 
representaciones culturales. Sólo un 20% de los entrevistados 
indica que ha traído algún símbolo o recuerdo de su lugar de 
origen. Una de las entrevistadas explica que: “¡Ah sí! La bandera 
de Colombia. La teníamos colgada en la pieza […] yo hice una 
mándala porque a mí me gustan mucho las manualidades, pero 
después me fui con mi pareja” (An, mujer colombiana de 23 años, 
comunicación personal).

Lugares migrantes en el espacio marginal por riesgo 
ambiental 

Se advierte cómo los migrantes empiezan a manejar variables 
como la pendiente y la radiación solar. En el recorrido 

participativo se observa cómo un 60% de las viviendas de 
los migrantes entrevistados maneja la pendiente en distintos 
desniveles, y un 80% de las viviendas maneja la radiación 
solar mediante espacios intermedios. Con respecto al espacio 
público, se analiza cómo la pendiente es absorbida por 
muretes de piedra, neumáticos o doca, y la alta radiación solar 
es controlada por toldos de malla raschel10 (Figura 5).

Con respecto a las relaciones experienciales, se observa 
que el 100% de los migrantes entrevistados organiza su 
rutina en torno a las actividades laborales, lo que provoca 
que el campamento esté desocupado durante el día. De 
los entrevistados, el 30% ha adaptado espacios de la propia 
vivienda para el desarrollo de comercio como barberías, 
negocios y cocinerías. Estas incipientes actividades han hecho 
que el campamento empiece a tener actividad en los horarios 
diurnos.

Manejo de pendiente Espacio Intermedio Protección radiación solar

Figura 5. Características espaciales del Lugar Migrante en el espacio marginal por Riesgo Medioambiental. Fuente: Elaboración de las autoras 
sobre el trabajo de campo y Proyecto de Grado: Antofagasta Informal: Estudio socio ambiental del espacio público en campamentos. Planificar lo 
Informal, Paloma Pérez, UPM.

Tabla 3. Análisis relaciones espaciales, experienciales y simbólicas de los lugares migrantes. Fuente: Elaboración de las autoras a partir del 
trabajo de campo y el estudio de las entrevistas 

10  Tipo de malla fabricada con polietileno de alta densidad 

EM por deterioro 
Espacial

Relaciones Espaciales Relaciones Experienciales Relaciones Simbólicas

Morfología M. Ambiente Actividades Rutina Representaciones Recuerdos

100% 
ampliación 
madera 

50% patio 
100% 
pernoctar

100% rutina 
laboral

-
20% trae algún 
recuerdo

EM por Riesgo 
Medioambiental

Relaciones Espaciales Relaciones Experienciales Relaciones Simbólicas

Morfología M. Ambiente Actividades Rutina Representaciones Recuerdos

60% manejo 
de pendiente

80% espacio 
intermedio

100% familiar
30% comercio

100% rutina 
laboral

100% pueblo 
originario

80% símbolos y 
recuerdos
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Finalmente, con respecto a las relaciones simbólicas, en el 
80% de las viviendas visitadas es posible encontrar aspectos  
identitarios como colores o signos que recuerdan sus orígenes. 
Una de las entrevistadas indica: “mi hermano siempre trae las 
banderas, la bandera de Bolivia, la de Santa Cruz [...] Como 
las cortinas son verde y blanco” (Fe, mujer boliviana de 22 
años, comunicación personal). Así mismo, el 100% de los 
migrantes entrevistados se identifican como indígenas, tanto 
quechuas del Perú, Bolivia y Ecuador, como aimaras del Perú y 
Bolivia, condición que ha promovido una serie de festividades 
tendientes a generar arraigo como patrimonio inmaterial 
tales como: las ramadas interculturales, el carnaval andino en 
febrero y la Celebración de la Pachamama en el día de Todos 
los Santos.

Las variables de análisis de los lugares migrantes se resumen 
en la siguiente tabla 3, en la cual se analiza cómo los habitantes 
establecen relaciones espaciales y experienciales con estos 
lugares, no así la relación simbólica en el EM por deterioro 
espacial. Aquí los migrantes entienden que están sólo de paso 
y que, por lo tanto, no establecen relaciones simbólicas con los 
lugares en los cuales habitan.

VI. DISCUSIONES

En ambos espacios marginales analizados, desde un ámbito 
político, queda reflejado cómo , por una parte, el sistema 
capitalista ha rentabilizado el uso del suelo y, por otra, 
la ausencia del Estado ha provocado falta de inversión, 
regulación y gestión pública, provocando un sistemático 
deterioro y abandono de estos sectores. Al respecto, Wacquant 
(2007a) plantea que la ausencia del Estado ha fomentado un 
espiral de degradación a tal punto que “lejos de acrecentar 
las posibilidades de vida y favorecer la integración de sus 
habitantes en la vida nacional, agravan su estigmatización y 
afirman su exclusión” (p.259). Por otro lado, la variable espacial 
según Wacquant, Slater y Pereira (2014) debe ser tomada 
seriamente, ya que se transforma en un modo de lucha entre 
las clases dominantes y las clases trabajadoras.

Consecuentemente, al analizar la concentración espacial 
en el EM por deterioro espacial se observa el abandono 
del comercio tradicional y de la residencia de las 
familias acomodadas, mientras que en el EM por riesgo 
medioambiental se advierte no solo los riesgos por remoción 
en masa y otros riesgos antrópicos sino que igualmente la 
poca flexibilidad del PRC de Antofagasta para acoger el uso 
habitacional. Estas condiciones han fomentado la creciente 
estigmatización, especialmente en el macrocampamento, 
donde un 50% de las menciones migratorias en ese sector 
fueron negativas. En ambos espacios analizados se observa 
cómo, a pesar de las diferencias contextuales, es posible 
encontrar similitudes que hacen pensar en una condición 

general para cada uno de estos espacios marginales. 
Avanzando en este mismo razonamiento, la marginalidad 
también puede ser comprendida como una condición de 
frontera, debido a que empieza a actuar como un “marcador de 
identidad y diferenciación social” (Paasi, 2005, p. 666).

En cambio, los lugares migrantes se van construyendo desde 
las relaciones que los propios migrantes van desarrollando. 
Al respecto, Löw (2008) indica que la relación dialéctica entre 
individuo y espacio puede llegar a construir un lugar, lo que 
se evidencia en el trabajo de campo. Si se observa la tabla 3 
con respecto a las relaciones espaciales, en ambos casos los 
migrantes se van adaptando mediante la morfología al medio 
ambiente urbano de la ciudad, ya sea por el uso de la madera, 
manejo de la pendiente y/o el uso de espacios intermedios. 
Con respecto a las relaciones experienciales, un 100% de los 
migrantes en ambos casos se acomodan a las rutinas laborales. 
La gran diferencia se da en las relaciones simbólicas en el EM 
por deterioro, pues solo un 20% de los migrantes mantienen o 
han traído algún símbolo o recuerdo de sus lugares de origen. 
Por lo tanto, van incorporando una forma de no relacionarse 
con los espacios, ya que saben que son transitorios hasta que 
puedan obtener un mejor ingreso o puedan traer a sus familias 
y trasladarse a algún otro campamento. Desarrollando más 
allá la idea de relación que establecen los migrantes con sus 
espacios de llegada, Stavrides (2006) indica que son lugares que: 
“conectan y establecen oportunidades para el intercambio y la 
comunicación, eliminando así los privilegios del espacio” (p.32).

Por consiguiente, estas reflexiones proponen un nuevo prisma 
de integración y análisis entre la migración y las variables 
espaciales de la ciudad actual, consolidando el hallazgo de 
una doble condición que ha sido denominado como frontera 
porosa.

Yendo aún más allá en la caracterización conceptual de este 
hallazgo, en el caso de las fronteras es posible observar cómo 
las prácticas productoras de límites se vuelven parte de un 
proceso más amplio que involucra no sólo a los individuos sino 
también a las instituciones y al Estado. En ese sentido, Paasi 
(2005) indica que las fronteras pueden considerarse como un 
conjunto de prácticas divergentes entre la institucionalidad y 
los individuos sociales. En cambio, con respecto a la porosidad 
urbana, Stavrides (2006) indica que “puede proporcionar los 
medios para adquirir una conciencia de identidad colectiva” y 
(p.32), por lo tanto, responder a la demanda del derecho a vivir 
en la ciudad.

Finalmente, siguiendo a la arquitecta argentina Cravino (2014), 
el habitar migrante en el espacio lo transforma en un lugar 
de lucha ante un sistema que pretende configurar espacios 
iguales, definidos y organizados a fin de de reproducir lógicas 
hegemónicas que permiten clasificar y definir exhaustivamente 
a los individuos en cuanto a su procedencia, raza o género y, 
con ello, normalizar sus modos de vida.
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VII. CONCLUSIONES

En los espacios marginales que acogen a los migrantes en 
Antofagasta se construyen nuevas formas de organización 
espacial que interactúan con las ya existentes en la ciudad. 
Los migrantes se apropian del espacio al cual llegan y lo van 
transformando desde las relaciones espaciales, experienciales 
y simbólicas, construyendo un lugar migrante que les permite 
habitar, pero sin dejar de coexistir junto a la marginalidad.

Consecuentemente, se confirma la hipótesis planteada 
debido a que los migrantes logran habitar en estos espacios 
marginales, a pesar de ser constantemente expulsados 
debido a las divergentes prácticas de las instituciones 
estatales que proponen rentabilizar el suelo urbano y las 
prácticas migrantes con las cuales los individuos acogen su 
diversidad identitaria y demanda por el derecho a habitar la 
ciudad. Esta nueva forma de permanecer y habitar en frontera 
porosa, se configura como una estrategia de resistencia 
migratoria.

A partir de una perspectiva micropolítica, esta frontera porosa 
es el reflejo de la consolidación del modelo neoliberal que 
favorece a unos pocos, pero que también se caracteriza 
por el aumento de una población marginada y despojada 
de sus derechos a habitar dignamente y de sus legítimas 
aspiraciones para un vivir mejor.

Desde la disciplina del urbanismo, este nuevo concepto de 
frontera porosa pretende ser un aporte a la poca explorada 
relación entre migración y ciudad en un contexto capitalista, 
construyendo un ámbito teórico que pueda ser usado en 
otros casos de estudio.

Finalmente, la marginalidad urbana deja en evidencia la 
ausencia del Estado en las políticas migratorias y urbanas, 
revelando la urgencia de proponer otras formas de planificar 
el territorio que involucren las especificidades de cada lugar 
y también el derecho de los actores sociales a ser parte de la 
construcción de su destino.
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Over the last 20 years, the constant increase in the influx of Latin American migrants to Antofagasta has entailed occupying 
the marginal spaces of the city. In view of this, this article looks at the spaces that they mainly inhabit, asking how they have 
managed to remain and live in these marginal spaces. The methodological approach is comparative and is structured from the 
narrative of the migrants themselves, analyzing urban configurations and territorial occupation processes. The main findings 
indicate that their living transforms marginal spaces into migrant places since, on one hand, they form boundaries between 
the divergent practices of the State and migrant living and, on the other, they define a condition of porosity, understood as a 
process of articulation, identity recovery, and demand for the right to inhabit the city. Consequently, living on a porous border is 
transformed into a strategy of resistance.

Keywords: company town, mining, electricity generation, Tocopilla, im-politics.

A partir de una metodología histórica y antropológica, se describe y analiza un caso de estudio urbano situado en Tocopilla 

(Chile), ciudad que, por efecto de la industrialización de la mina de Chuquicamata en 1915, a través de The Chile Exploration 

Company, atestiguó la instalación de una poderosa termoeléctrica que incluyó un Company town, el cual operó con las mismas 

normas aplicadas en el campamento de Chuquicamata. La termoeléctrica, que fue nacionalizada en 1971 y quedó bajo la gestión 

de CODELCO, fue privatizada en 1996. Así, la nueva empresa se desligó del rol paternalista y de control obrero y habitacional 

que ejercía, lo que permitió el surgimiento de un proceso que finiquitó el Company town. Nos interesa caracterizar el tránsito 

organizacional, material y semántico que se evidenció en dicho campamento desde 1996, entendido como un proceso que se 

desarrolló en una escena neoliberal y que hemos denominado la transición de una comunidad política hacia una comunidad im-

política.

Palabras clave: Company town, minería, generación de eléctrica, Tocopilla, im-política.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los procesos mineros en el desierto de Atacama bajo la 
hegemonía de los sistemas técnicos inaugurados desde 1915 
por la familia Guggenheim y sus dos grandes empresas, The 
Chile Exploration Company (cobre) y Anglo-Chilean Consolidated 
Nitrate Corporation (salitre), tuvieron como derivación sustantiva 
un nuevo modo de habitar a través de los Company town. Estos 
nuevos modos de habitar se atestiguaron en Chuquicamata (mina 
de cobre), en Tocopilla (termoeléctrica de la mina) y en las Oficinas 
salitreras del sistema Guggenheim3, tales como María Elena 
(desde 1926) y Pedro de Valdivia (desde 1931).

Aquellos Company town fueron la expresión de una innovación 
en la gestión paternal y capitalista que abarcó, además de lo 
urbano y la materialidad, una impronta política y biológica como 
una forma de control de la vida en un territorio íntimo o del no-
trabajo (Sierra, 1990). Así, el capitalismo minero estadounidense 
fue construyendo ciudad, paisaje y una nueva sociabilidad en 
el desierto, sustentándose en una materialidad funcional y por 
los nuevos parámetros de relación social, lo que devino en una 
especie de pequeño país dentro de otro (Gutiérrez & Figueroa, 
1920; Pérez & Viches, 2014; Weinberg, 2021; Olivares et al., 2022; 
Galaz-Mandakovic, 2020a; Galaz-Mandakovic & Tapia, 2022; Tapia & 
Castro, 2022).

En este artículo nos interesa caracterizar un estudio de caso 
situado en la ciudad de Tocopilla, localidad que, por efecto de la 
industrialización de la mina de Chuquicamata en 1915 a través 
de The Chile Exploration Company, atestiguó la instalación de una 
poderosa termoeléctrica para energizar la mina distante a 140 
kilómetros (Galaz-Mandakovic, 2017). La instalación de aquella 
usina eléctrica incluyó la implementación de un Company town, el 
cual operó con las mismas normas aplicadas en el campamento 
de Chuquicamata.

La termoeléctrica de Tocopilla, que fue nacionalizada en 1971 
durante el gobierno de Salvador Allende, quedó bajo la gestión 
de CODELCO y, 25 años más tarde, en 1996, fue finalmente 
privatizada. Así, la nueva empresa que asumió el control de la 
energización se desligó del rol paternalista aplicado inicialmente 
en el Company town. Nos interesa caracterizar la constitución y 
el tránsito organizacional, material y semántico que se evidenció 
en dicho campamento, proceso que devino en el finiquito del 
proyecto político del Company town.

Planteamos como hipótesis que el Company town fue un proyecto 
ideológico derivado de la gran minería del cobre que buscó 
constituir una comunidad disciplinada y funcional, pero que, 

en el marco de la alteración de los regímenes de gestión y en el 
de una aporía antropológica, el proyecto político habitacional y 
barrial se disipó y fue la materialidad la que archivó y atestiguó 
una intervención y agencia social. De ese modo, consideramos 
que, desde 1996, el Company town transitó desde una comunidad 
política a una comunidad im-política, esta última expresada en la 
apertura y derribamiento de los límites y regímenes de identidad 
(Espósito, 2006).

En este artículo se dará muestras de una transición que surgió 
con la privatización de la empresa, viendo cómo aquel proceso 
generó el surgimiento de una realidad que se tornó inaprensible, 
irrepresentable e indisciplinada al control de sus límites 
originarios.

II. MARCO TEÓRICO

El Company town como proyecto político 

Comprendemos la comunidad política como el proyecto 
empresarial de una identidad cerrada, absoluta y controlada que 
va tras la búsqueda de unidad de significado barrial (Gravano, 
2009). Sin aquellas estructuras, los proyectos mineros se verían 
interferidos o perjudicados en su productividad. Consideramos 
que la política es un intento de domesticación, de producción de 
una unidad ontológica de sentido, pero que siempre coincide con 
“su fractura”, con su propio límite: “Convivir no debe ser interpretado 
como la producción de vida comunitaria, a partir de la existencia de 
principios en común que identifiquen y determinen una proximidad 
de fusión entre los individuos” (Gudiño, 2011, p.34).

La construcción de paisajes capitalistas y sobre todo la necesidad 
de producir y mantener bienes colectivos, requiere la instauración 
de algún sistema de gobierno, preferiblemente formalizado 
para constituir un régimen de gestión territorial: “Si no existía 
previamente un Estado, el capital tendrá que crear algo parecido 
para facilitar y gestionar sus propias condiciones colectivas de 
producción y consumo” (Harvey, 2015, p.152). De ese modo, los 
llamados Company town actuaron como un proyecto urbano que 
tuvieron como horizonte ideológico una institución sociológica a 
través de un programa de comunidad que facilitara los procesos 
de realización laboral y optimización productiva (Harvey, 2015; Le 
Gouill, 2018). Con tal objetivo, “se reflejan urbanísticamente como 
una manufactura social orientada a una sola actividad productiva, 
con lo cual se generaba un grupo social limitado a cualquier otra 
diversificación urbana” (Olivares et al., 2022).

Fue entonces que se constituyeron como alteridad material, 

3 El sistema Shanks fue un método de elaboración salitre que se caracterizó por la lixiviación de los caliches a altas temperaturas y fue el 
sistema que determinó a toda una industria del salitre desde la zona de Tarapacá hasta la zona de Taltal, implicando la instauración de grandes 
plantas elaboradoras con un respectivo campamento de trabajadores. En 1926 surgió el sistema Guggenheim en el Departamento de Tocopilla, 
familia minera que revolucionó la industria a través de la mecanización y electrificación de todos los procesos de extracción, lixiviación a menor 
temperatura, una mejor cristalización, traslado y embarque mecánico de los nitratos (Galaz-Mandakovic, 2020 b).
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funcional y semiótica a las ciudades históricamente 
consolidadas, incluyendo la producción “de un conjunto de 
valores condensados y compartidos” (Gravano, 2009, p.42). En 
esa producción, los campamentos para obreros y empleados en 
el desierto de Atacama fueron la cita mejorada a la Cité ouvrière 
de Francia, de la Colonia Industrial en España, de las villas 
industriales implementadas en Inglaterra, el Company town Burg 
en Bayreuth, Lowell, en Massachussets, o el Arbeiten Siedlungen 
en Alemania. Las nuevas poblaciones mineras establecieron una 
innovación respecto de los campamentos salitreros del ciclo 
Shanks (cantón El Toco) porque inauguraron nuevos elementos 
de gestión de la vida barrial que resultaron más profundos, 
adicionando como dispositivo un diseño urbano específico 
y una nueva materialidad que, en este caso, expresaba un 
temprano racionalismo (Vilches, 2018).

III. ESTUDIO DE CASO

La constitución material del Company town en Tocopilla

La implementación del Company town fue un proceso de 
expansión urbana, con una materialidad y semántica de 
innovación. El diario La Prensa de Tocopilla comentó en 1928: 
“Simultáneamente, con el desarrollo de las Plantas industriales, 

se ha construido en el puerto por la Chile Exploration la 
hermosísima población obrera de Villa Covadonga (…) dotada 
de gimnasios, campos de deportes, circo de boxeo, etc.” (La 
Prensa de Tocopilla, 13 de diciembre 1928). De ese modo, el 
diario retrataba al campamento emplazado a dos kilómetros al 
sur de Tocopilla como un proyecto territorial orgánico que se 
constituyó verdaderamente en una nueva urbe por su extensión, 
aspecto y por su organización. Sus calles eran espaciosas, en 
terrenos llanos y homogéneos. Poseía una serie de instalaciones 
y equipamientos públicos. (Figura 1). El área de la superficie 
edificada en el Company town de Tocopilla, concluida el 20 
de junio de 1925, era de 11.500 m2. En total, el campamento 
contaba con 190 construcciones destinadas a residencias (AGT, 
Oficio Nº 285, al señor Gobernador, 12 de noviembre 1927).

Al igual que en Chuquicamata, la nueva urbe costera poseía una 
estratificación en bloques con base en la jerarquía laboral. En 
este caso, poseía: 2 bloques Tipo C para jefaturas menores; 22 
bloques (6 casas cada uno) tipo D para obreros; 1 bloque (staff ) 
para solteros; Casa de gerencia e inmuebles para administración 
(Departamento de Bienestar) (Tabla 1). Además, contaba con 
una Casa de Refrigeración –conocida como Pulpería-, más 
un hospital, una escuela, balnearios privados, Casa de Recreo 
para los obreros de Chuquicamata, sedes de club deportivos 

Figura 1. Arriba: La usina eléctrica de la mina de Chuquicamata, situada en la bahía Algodonales de Tocopilla (1923). Ambos centros (la 
termoeléctrica y la mina) fueron vanguardias globales en escala de producción. Abajo: Una sección del Company town, denominada como Villa 
Americana (1928) junto a sus arboledas y la cotidianeidad de la polución por la combustión de petróleo crudo. Fuente: ACECCh, elaboración del 
autor.
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Unidades Divisiones y usuarios

12 casas 4 piezas c/u para empleados 

142 casas 3 piezas para obreros casados

2 casas 31 piezas c/u para solteros 

1 casa Ingeniero Residente

1 casa Ingeniero Residente ayudante

4 casas Primera clase tipo A

12 casas Segunda clase tipo B

4 casas Tercera clase tipo C

12 casas Para empleados solteros con 15 piezas cada una 

Figura 2. El inicial Company town de Tocopilla, concluido en junio de 1925. Se aprecian los bloques habitacionales para los obreros y sus familias. 
Fuente: ACECCh, elaboración del autor.

Tabla 1. Especificaciones del Company town de Tocopilla en 1927. 
Fuente: AGT. Oficio Nº 285, Al señor Gobernador, Tocopilla, 12 de 
noviembre de 1927, elaboración del autor.

y sociales, canchas de fútbol, golf, béisbol y tenis, un estadio, 
un salón de baile con un extenso y bien distribuido sistema de 
electrificación. Por su parte, los norteamericanos disfrutaban 
exclusivamente de una piscina ubicada en el sector más alto del 
barrio. Los hermanos Guggenheim, que eran judíos, instalaron 
para sus trabajadores una iglesia católica y también una Gruta en 
donde los residentes visitaban la imagen de la Virgen de Lourdes 
(Figura 2).

El diario La Prensa de Tocopilla comentó que el campamento 
estaba situado:

En un descampado, entre resecas montañas y los 
negros peñascales de la costa, los norteamericanos han 
construido un campamento y colgados de los peñascos, 
como jaulas de pájaros, las casitas de los jefes de la 
empresa y un hotel. Las casitas de los obreros con un 



63

D
E 

CO
M

U
N

ID
A

D
 P

O
LÍ

TI
C

A
 A

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 IM
-P

O
LÍ

TI
C

A
: 

EL
 F

IN
 D

EL
 C

O
M

PA
N

Y 
TO

W
N

 (T
O

CO
PI

LL
A

, C
H

IL
E,

 1
91

5-
19

96
)

D
A

M
IR

 G
A

LA
Z 

M
A

N
D

A
KO

VI
C

RE
VI

ST
A

 U
RB

A
N

O
 N

º 4
7 

/ M
AY

O
 2

02
3 

- O
C

TU
BR

E 
20

23
 P

Á
G

. 5
8 

- 6
9

IS
SN

  0
71

7 
- 3

99
7 

/  
07

18
 - 

36
07

metro de jardín delante de la fachada en la que trepan 
enredaderas y a cuyos pies crecen geranios, ponen 
una nota amable en este hórrido paisaje (La Prensa de 
Tocopilla, 26 de mayo de 1928).

El campamento tocopillano contaba con un sistema de seguridad 
policiaco y privado a cargo de watchmen. En el sector conocido 
como Villa Americana, se instaló una plaza que destacaba por su 
densa arboleda y decoración exótica para la costa desértica.

En una correspondencia enviada hacia el gobernador, el alcalde 
tocopillano en 1927 indicó que las poblaciones para obreros que 
había construido The Chile Exploration Company contaban con los 
servicios contemplados en el Art. 46, “a que se refiere la circular 
del Ministerio del Interior, esto es a agua potable, alumbrado 
eléctrico y desagües higiénicos” (sic) (AGT, Oficio Nº 285, Al 

señor Gobernador, 12 de noviembre de 1927). Esos datos 
eran relevantes en comparación con Tocopilla, donde el agua 
potable era escasa y con muy baja presión, donde no existían 
en la década de 1920 los desagües, siendo los pozos negros los 
dispositivos más recurrentes (Figura 3 y Figura 4).

Este nuevo barrio, gracias a sus tecnologías sanitarias y 
de iluminación, era también una otredad respecto de su 
materialidad, porque muchas de estas casas eran de hormigón 
armado con madera entramada, significando una ruptura 
con la memoria de la arquitectura tocopillana. Las piezas de 
las casas estaban entabladas con un sistema de aislamiento 
contra el calor y el frio, con grandes patios cercados. Debemos 
indicar que en la mayoría de las casas, principalmente las de 
los obreros, si bien existía el alcantarillado conectado hacia el 
mar, los baños eran comunitarios.

Figura 3. Fragmento de actualización de un levantamiento topográfico del campamento Villa Covadonga y terrenos adyacentes. Fuente: ACECCh.
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La constitución organizacional y semiótica del Company 
town

La conformación del Company town fue la promoción de cierta 
biopolitización del territorio en cuanto al ordenamiento de 
los cuerpos, el control de la circulación, a su disposición en el 
campamento, su disciplina, horarios de movimiento peatonal, reglas 
higiénicas, prohibición de dipsomanías, espacios para alimentación, 
recreación, apartamiento por estado civil, por segmento y jerarquía 
laboral, también por nacionalidad.

Si consideramos las categorías de Augé (2005), este sería un lugar 
antropológico en la diferenciación con el “espacio”, porque fue una 
construcción concreta y simbólica que no podría por sí sola dar 
cuenta de las vicisitudes y de las contradicciones de la vida social 
(Augé, 2005). En el decir de Gravano (2009), existe la operación de 
una esceneficidad, o sea, un barrio que aglutina “una problemática” 
en un propio escenario (Gravano, 2009, p.59). Es decir, la arquitectura 
y sus barrios estaban densificados semióticamente. La ordenación 
del territorio tuvo un correlato con el espacio físico, dicha situación 
permitiría comprender la correlación entre la ubicación en el 
territorio y su rango laboral4. Como diría Bourdieu, el espacio social 

es construido de tal modo que los agentes o grupos son distribuidos 
en él “en función de su posición en las distribuciones estadísticas 
según los dos principios de diferencias: el capital económico y el 
capital cultural” (Bourdieu, 2003, p. 30).

En la gestión de este territorio se constituyó una alteridad sígnica 
(Gravano, 2009), a saber: el indisciplinado, el delincuente, los 
insanos, los deshigienizados, los ebrios, las prostitutas, etc. Todas 
estas fueron constituidas como categorías sinonímicas, siendo a la 
vez consideradas como opuestas y perjudiciales al proyecto de la 
empresa en caso de entrar a la colonia industrial. Por tal razón, fueron 
categorizaciones de personas y de actitudes que se transformaron en 
incompatibles con la comunidad por su supuesta potencia de peligro 
e indisciplina que, a la postre, significaría un escollo para el proceso 
capitalista, asumiéndolos, entonces, como vectores de riesgo para 
la sociedad que proyectó The Chile Exploration Company, en cuanto 
potencial de degeneración e infección.

Sobre este grupo de personas la coerción fue imperante, por tal 
razón se aplicó control y exámen sobre las acciones de la vida 
cotidiana para vigilar y corregir, lo que permitió desarrollar alianzas 
múltiples y conflictivas, por ejemplo, entre alcaldes, gobernadores, 

4 Por ejemplo, en el campamento de Chuquicamata vivir a mayor altura geográfica indicaba el rango laboral. Por tanto, las viviendas ubicadas 
cerca de la denominada Casa 2000 The General Manager House, eran ocupadas por personas importantes para la empresa. Las que se situaban 
geográficamente más abajo, cerca de la entrada al campamento, eran las destinadas a las jerarquías inferiores dentro de la división del trabajo en 
la minera. En el caso tocopillano, el gerente (Ingeniero Residente) vivía en la parte más alta de una colina rocosa. 
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jueces, médicos, carabineros, militares e inspectores. Aquellos 
agentes imaginaron a los obreros como sujetos excéntricos 
que lidiaban con una gradación mínima entre normalidad y 
anormalidad, entre el descontrol y potencia de deseconomía. 
Por ello, era necesario orientarlos hacia el nuevo centro 
semántico que representara ser trabajador y habitante de un 
territorio diseñado desde el exterior de las fronteras nacionales. 
Agréguese una impronta de adjetivación de indios y comunistas 
a los obreros conflictivos (Galaz-Mandakovic & Rivera, 2021). En 
ese contexto, la empresa devino en policía política (Agamben, 
2003). El rol del Departamento de Bienestar de la empresa 
puede ser entendido como policía moral y el afuera del 
Company town fecundó los respectivos miedos al tratarse de un 
territorio incontrolado, o supuestamente incontrolado. Surgió la 
disyunción socioeconómica y laboral donde el Company town 
fue el territorio de clausura, de la grafía de la segregación y la 
moralidad respectiva según los parámetros estadounidenses. 
Fueron estos barrios una máquina de disciplinamiento a nivel 
laboral, recreacional, formativo, sanitario y moral. Un dispositivo 
que explicitaba las normas fue el Reglamento para la Habitación 
Obrera, estatuto que circuló tanto en Chuquicamata como en 
Tocopilla y que fue celosamente resguardado y citado a la hora 
de enfrentar algún incumplimiento (AGT, Reglamento para la 
Habitación Obrera, The Chile Exploration Company, 28 de enero 
de 1925).

Según lo comentado por Gutiérrez y Figueroa (1920), el racismo 
fue un eje estructurante:

Harry Guggenheim considera (…) que el obrero chileno 
era un vagabundo andrajoso, en quien no se podía 
confiar por su degradación mental y física, que vivía 
en tugurios (…) expresa que ahora se les estimula a 
bañarse y lavarse, y a mantener su ropa libre de parásitos. 
Reconoce la inteligencia innata de los obreros chilenos 
a quienes llama con el epíteto despectivos de nativos 
(Gutiérrez y Figueroa, 1920, p.7).

Al analizar este proceso de innovación barrial, se evidencia 
la inclusión del ejercicio paternal de la compañía, basada 
sustancialmente en un conjunto de operaciones para la 
reproducción y control de la vida, el cual se manifestó a través 
de la cobertura a demandas comunitarias en salud, vivienda, 
caminos, educación, fomento del deporte, bienestar social y 
la promoción de una vida barrial saludable. Todo este proceso 
no tuvo otro fin que moldear a un buen ciudadano; ciudadano 
que siempre sería bueno cuando fuese un buen trabajador, 
a saber: puntual, limpio, ordenado, tranquilo, con familia, 
sumiso, dócil y disciplinado. A través de estos medios, se 
apostó a la configuración de una etnicidad nueva: el obrero 
y el empleado que daba su trabajo a los estadounidenses se 
constituía en recipiente del proyecto para el nuevo modelo 
étnico de ciudadano disciplinado. Así, en el decir de Nancy 
(2000), lo político era el espacio de la comunidad, el lugar de una 
coexistencia específica y común, donde surgía la exclusión y el 
cierre a los peligros de afuera (Nancy, 2000).

Asimismo, surgieron metáforas de vínculo social que 
superpusieron realidades hipotéticas, por ejemplo, la noción de 
que los obreros de la usina eléctrica y de la mina eran la clase alta 
regional, lo que Eric Hobsbawm (1987) llamó la constitución de 
una aristocracia obrera. Esto último, en relación con la alteridad, 
fue una evidente forma de gubernamentalidad porque los 
propios obreros reprodujeron la discursividad e imaginarios 
producidos por la empresa, promoviendo la emergencia de una 
desestructuración de los modos de vida tradicional.

En un plano interno, parafraseando a Nancy (2000), este tipo de 
comunidad que “esfuérzase en conferir una dudosa naturaleza 
intersubjetiva, que estaría dotada de la virtud de vincular (…) los 
unos con los otros” (Nancy, 2000, p. 40), evidenció el surgimiento 
de una aporía en cuanto a que comunidad sería lo opuesto a lo 
propio, y que se explica para con la obligación o deber con los 
otros (Espósito, 2003), donde lo propio de la comunidad es el 
vacío por efecto de los límites, “la cosa pública es inseparable a la 
nada” (Espósito, 2003, p. 33). Así, al igual que en Chuquicamata, 
la existencia de este campamento “generó un gran sentido de 
pertenencia” (Weinberg, 2021, p.205).

Según Scranton (1984), se revela en estas consideraciones 
empresariales la idea de una infantilización de los obreros: en los 
hechos, fueron construidos como personas que requieren cierto 
pulido y orientación. Sierra (1990) menciona que estos procesos 
apuestan por el proyecto del obrero soñado, como proyecto del 
paternalismo industrial, donde el trabajador debe proyectarse a 
los lugares del no-trabajo, o sea, a los espacios de socialización y 
reproducción familiar. Es decir, una invención del obrero modelo 
como programa patronal regeracionista de un hombre nuevo 
lleno de virtudes sociales y laborales.

El éxito del proceso, por lo tanto, consistiría en la reproducción 
de cada norma fuera del trabajo, fuera de la industria, es allí, 
entonces, en donde el programa de largo alcance se manifiesta. 
Todo comenzaría en la empresa, ahí, en el espacio de producción 
del habitus del trabajador por medio de disciplinas continuas, 
es decir, un obrero domiciliado y ubicable, morigerado, con rol 
familiar y sin vicios (Sierra, 1990).

IV.  METODOLOGÍA

Los procesos históricos que relacionan el devenir de la 
arquitectura, el urbanismo y las gestiones de la masividad 
articuladas con la minería del cobre en el desierto de 
Atacama durante el siglo XX, no excluyen adicionar un análisis 
interdisciplinario desde la antropología política y la propia 
historia social del extractivismo.

En relación con lo anterior, el presente trabajo consiste en 
un estudio de caso situado en la ciudad de Tocopilla (Región 
de Antofagasta), ciudad en donde se implementó una 
termoeléctrica para energizar la mina de Chuquicamata. Por tal 
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razón, incluyó la construcción de un Company town. Nos interesa 
analizar el finiquito de aquel proyecto urbano.

El rango temporal que considerado en este estudio va desde 
el año 1915, época de instauración del proyecto minero, hasta 
el año 1996, periodo en que surgió el fin del Company town en 
estudio.

El abordaje en este estudio tiene una metodología 
historiográfica, por tal razón recurre a una recolección de datos 
a través del examen de fuentes primarias inéditas (revisión de 
archivos documentales, revisión de archivos de prensa, planos 
históricos y archivos fotográficos), que son analizadas desde 
una perspectiva diacrónica. En términos de hermenéutica, se 
recurre a marcos teóricos propios de la antropología política, en 
particular las consideraciones de im-política (Agamben, 2003; 
Espósito, 2006; Gudiño, 2011).

Se incluye el registro visual de la zona estudiada a través de un 
trabajo de campo realizado en el ex Company town.

V. RESULTADOS

Fin del Company town: nuevo consorcio y nueva 
organización territorial

Una vez que se nacionalizó el cobre en Chile en 1971, 
CODELCO se hizo cargo integralmente de la mina y de 
la termoeléctrica con los respectivos Company town de 
Chuquicamata y Tocopilla, manteniendo la tradición de la 
jerarquización interna y las diversas semánticas y semióticas 
propias de la época estadounidense. El campamento 
tocopillano fue ampliándose, surgiendo la Villa El Cobre y la 
Villa Carlos Condell en los estertores de la década de 1970 
(Galaz-Mandakovic, 2017). No obstante, en 1996 se privatizó 
la termoeléctrica tocopillana y surgió el menoscabo de los 
beneficios socioeconómicos que recibían los trabajadores, 
pero también surgió el fin a la preponderancia de la 
compañía sobre el Company town. De esta forma, la empresa 
llamada Electroandina5, se desligó del carácter disciplinario, 
asistencialista y gestionadora de la vida de los trabajadores 
que se constituyó en el campamento con la empresa 
norteamericana y que fue sostenido por CODELCO.

En los hechos cotidianos, la privatización significó el fin de la 
Pulpería, que se transformó en un supermercado con acceso a 
todo tipo de público. Los trabajadores y sus familias debieron 
comprar con dinero en efectivo, ya no con tarjetas, ni vales, 
ni descuentos por planillas. Además, desapareció el sistema 
de vigilancia barrial, derivando en el fin de los controles y 
administraciones sobre las conductas barriales.

A su vez, muchas de las casas del campamento fueron 
traspasadas a los trabajadores y se permitió la residencia de 
vecinos no vinculados con la termoeléctrica ante la venta de 
algunas propiedades y la aparición de los alquileres de los 
inmuebles.

Agencia social y las nuevas materialidades

Un dato importante remite a que las casas pudieron ser 
intervenidas y ampliadas a modo de desarrollar un proceso 
de autoconstrucción de habitaciones y espacios residenciales. 
Esta situación había estado prohibida por la empresa 
norteamericana, así como también por CODELCO. En ese 
sentido, la arquitectura funcional (galpones con madera 
entramada, separaciones con tabiquería, cerchas rectangulares y 
techos a dos aguas) transitó hacia una arquitectura del bricolaje, 
con un lenguaje indeterminado, hacia la deshomogeneización 
del barrio. El barrio comenzó a mostrar nuevos colores, 
nuevas formas, ampliaciones, una deformación significativa 
del barrio original, impactando fuertemente en lo visual. Era 
la deconstrucción del carácter uniforme. Se manifestaba la 
resistencia a la similitud por efecto de una agencia de los sujetos 
residentes. La cimentación de antejardines, garajes, rejas, nuevos 
ventanales, nuevas pinturas, ampliaciones en altura, etc., eran la 
manifestación de esta postmodernidad material y arquitectónica y 
la demostración de múltiples singularidades estilísticas.

Al mismo tiempo, en el crucial año 1996 se inauguró por el 
mismo impulsor de la privatización de la termoeléctrica, el 
Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una población aledaña al 
Company town denominada población Padre Alberto Hurtado, 
la cual fue construida por SERVIU, significando otro proceso 
de deconstrucción por la llegada de cientos de familias de los 
estratos socioeconómicos más bajos que rodearon el antiguo 
campamento de la termoeléctrica (Galaz-Mandakovic, 2013).

Este proceso de conclusión del Company town estaba inmerso en 
un proceso neoliberal de la economía nacional, lo cual repercutió 
en una nueva forma de relación capitalista local, surgiendo 
con ello nuevas fragmentaciones internas en la termoeléctrica 
expresadas en las reducciones del personal, varias reconversiones 
internas, y marcado también por una profunda flexibilización 
de los regímenes de trabajo y la introducción de contratistas y 
trabajadores subcontratados que recibían menores rentas, siendo 
muchos de ellos trabajadores de la zona central y sur de Chile.

Los trabajadores que lograron sortear el proceso privatizador 
pudieron seguir viviendo en el antiguo Company town, pero poco 
a poco el estatus proyectado por los estadounidenses y mantenido 
por CODELCO fue desmantelándose. La noción de clase alta poco a 
poco fue desarmándose cuando, desde 1996, las familias tuvieron 
que comenzar a pagar con sus propios recursos la electricidad, el 

5 La propiedad fue adquirida por Tractebel (Bélgica), Iberdrola (España) y Enagás (Chile). En el año 2000 la firma Iberdrola y ENAGAS vendieron 
su participación completa a la empresa Tractebel.
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Figura 6. Panorámicas comparativas entre los inmuebles y sus barrios originales del Company town de The Chile Exploration y la escena 
contemporánea que expresa la expansión urbana de Tocopilla, una consecuencia de la disipación del control territorial de la empresa 
termoeléctricas. Fuente: Archivos del autor, elaboración del autor.

Figura 5. Equipamientos originales del Company town comparados con una situación actual. Se visualiza, la pulpería, la gruta y casas del bloque 
Tipo C y las respectivas intervenciones autoconstructivas una vez que se disipó el control empresarial sobre el campamento. Fuente: Archivos del 
autor, elaboración del autor.
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teléfono, el agua, costear los estudios universitarios de los hijos, 
comprar en el supermercado sin mayores privilegios, etc. Entonces, 
su propia realidad económica fue precarizada por el nuevo proceso 
surgido por la privatización. (Figura 5 y Figura 6).

VI.  DISCUSIONES

Una nueva semántica: de comunidad política a 
comunidad im-política

Como ya hemos explicitado, el campamento de obreros fue 
la constitución de una comunidad política, en cuanto a que 
constituyó un cierre identitario, significando la confrontación 
y expresión de la diferencia con la ciudad histórica. En ese 
sentido, cuando se diluyó el control disciplinario y comunitario 
de la empresa, consideramos que surgió el tránsito de una 
comunidad política a una comunidad im-política (Espósito, 
2006). Esto lo decimos porque, al surgir el desarme y el paso a 
cierta fusión y surgimiento de la heterogeneidad del barrio de 
la compañía, surgió una exposición a lo diferente, a un devenir 
de existencias singulares y diversas, un proceso inerradicable 
que significó la apertura a la alteridad, a una innovación en la 
convivencia comunitaria. El proceso anterior también puede ser 
entendido como la irrupción de fragmentos de Tocopilla hacia 
un sector en donde no existía una diversidad laboral, hacia un 
sector que estuvo por muchos años clausurado por gestión de 
una empresa que proyectó la homosociabilidad con una fuerte 
carga semántica.

En aquel escenario, la compañía apuntó a un convivir bajo los 
mismos controles, a saber que podemos considerar que convivir 
es lo inverso porque no es la producción de un cierre político e 
identitario de la comunidad sobre sí misma, “sino la posibilidad de 
exponernos y de convivir en la no identificación, en la alteridad y en 
la constante apertura hacia lo otro” (Gudiño, 2011, p.35).En ese 
contexto, podemos corroborar que la “real” convivencia comenzó 
cuando la otredad irrumpió en el antiguo campamento y se 
desarmó el límite esencialista de lo que significaba para el resto 
de la población diferente. En ese marco, “lo im-político reposa en 
la liminariedad instituyente que atraviesa a la interacción entre estas 
dos dimensiones” (Espósito, 2006, p.14).

Así, el proyecto político coincide con el orden de su fractura, 
entendiendo que la idea general de la política y también de 
los culturalistas y esencialistas es ver la diferencia, derivando 
en discursos de defensa de la identidad para construir órdenes 
unitarios (Agamben, 2003, p.43). Según Espósito (2006), la 
comunidad inhibe al sujeto y emerge una des-democratización, 
ya que obstaculiza la formación de una identidad plena.

Una vez que las normas del Company town se disiparon, 
surgieron identidades de habitar a través de la agencia material 
en las viviendas. Con aquellas transformaciones, se tangibiliza 
la idea de ciudad que, sus espacios públicos y privados “no 

permanecen estáticos ni inmutables (…) cobran nuevos 
significados atribuidos por sus propios habitantes” (Fuentes y 
Cerda, 2022, p.4), tal como ha ocurrido en múltiples contextos. 
Finalmente, “lo impolítico tiene un carácter especialmente 
emancipatorio” (Lucero, 2022, p.71), es decir, en lo heteróclito 
se constituye la efectiva comunidad, surgiendo una dimensión 
polisémica.

VII.  CONCLUSIONES

Podemos afirmar que el desarrollo del capitalismo minero en el 
norte de Chile no sólo fue una impronta económica, tecnológica 
y extractiva, sino que también tuvo un fuerte sustrato de 
ideología y subjetividad política al diseñar nuevos horizontes 
sociológicos y urbanos.

De ese modo, como hemos señalado, el Company town de 
Tocopilla devino en su origen en un modo de habitar que auxilió 
la intensidad de la diferencia, con imágenes sostenidas por 
los actores” (Gravano, 2009, p.266), del estatus, del clasismo; es 
decir, una expresión ideologizada de la política de la empresa 
en su afán disciplinante y de gestión biopolítica del territorio, 
aquello es lo que hemos denominado comunidad política, la 
cual estableció una lucha persistente ante las posibilidades de 
desarme del proyecto, derivando un aborrecimiento a los otros 
desde una arquitectura específica. Desde los Company town se 
buscó inhibir el surgimiento de topos de desviación o distopías 
perjudicantes del desarrollo productivo.

Este proceso de disciplinamiento comenzó a sucumbir desde 
1996 por efecto de la privatización de CODELCO, como resultado 
de las políticas neoliberales de los gobiernos de la Concertación. 
Fue entonces que, ante dicha privatización, devino un proceso 
de dislocación y de ruptura paradigmática, tornando imposible 
las dimensiones estáticas que pretendían estructurar en el barrio 
la unidad de sentido. Es decir, surgió una nueva materialidad, 
una intervención heterogénea que desarmó la originalidad 
barrial, germinando una forma plural de convivencia con una 
inscripción de lo múltiple.

El fin de la gestión del Company town ofreció una dinámica 
imposible de ser confinada e irreconciliable con el orden 
discursivo institucional de la política empresarial originaria, 
emergiendo un modo de convivencia con ausencia de 
identidad, no interviniendo en la dispersión ni en lo múltiple. 
Es allí donde identificamos la comunidad im-política. Según 
Agamben (2003), una comunidad im-política nunca está definida 
porque todo está por venir, por ello es infinita, dinámica, 
se resiste a ser identificada eludiendo toda instancia de 
representación. Es ahí donde la arquitectura comenzó a archivar 
las agencias de transformación en manos de los sujetos que 
modificaron la materialidad o incorporaron otras. Ese mismo 
carácter o condición de irrepresentabilidad la constituye como 
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el reverso, como la antítesis de los procesos avasalladores 
de la identidad y los regímenes de verdad que representó 
el proyecto original de los Company town en el desierto de 
Atacama.
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Roads have recently begun to be valued as a heritage resource that transcends being considered solely as an infrastructure 
linked to the anthropization of the territory. Currently, there are few methodological proposals for their heritage characterization. 
Therefore, this article shows the design and application of an interdisciplinary methodology supported by Virtual Ethnography 
and based on a historical-cartographic analysis that allows recording and categorizing representation typologies associated with 
the evolution of roads. The lake region of Patzcuaro, Mexico, is taken as a case study. Its historical-cartographic analysis through 
virtual ethnography allows identifying typologies of representation associated not only with the historical evolution of roads but 
also with their ties to the anthropization of the lake setting. The cartography, in the contemporary period, shows roads as a mere 
infrastructure and makes the lake villages visible as separate pieces for cultural tourism. With the application of this methodology, 
it is confirmed that cartography is a strategic tool and that its evolution has made it possible to establish that, historically, roads 
have been a backbone in the management and development of this territory in different historical processes. Its validity is a 
reflection of the fact that this region is still valid, given its current transfer to cultural tourism. It is important to make visible that 
it is these populations as a whole that confer a cultural identity to the lake region and that the roads are the means that have 
allowed this territory to evolve historically considering the needs of its population, a situation that justifies its consideration as a 
heritage corridor.

Keywords: historical cartography, virtual ethnography, road infrastructure, heritage corridor, Purepecha culture, magic towns.

Los caminos han comenzado en época reciente a valorarse como un recurso patrimonial que trascienden más allá de considerarse 

una infraestructura vinculada a la antropización del territorio. Actualmente, son escasas las propuestas metodológicas para su 

caracterización patrimonial. Por ello, este artículo muestra el diseño y aplicación de una metodología interdisciplinar apoyada en 

la Etnografía Virtual y basada en un análisis histórico-cartográfico que permite registrar y categorizar tipologías de representación 

asociadas a la evolución de los caminos. Se toma como caso de estudio la región lacustre de Pátzcuaro, en México. El análisis 

histórico-cartográfico a través de la etnografía virtual permite identificar tipologías de representación asociadas no solo a la 

evolución histórica de los caminos, sino que también de su vínculo con la antropización del entorno lacustre. Al llegar al periodo 

contemporáneo, la cartografía muestra los caminos como una mera infraestructura y visibiliza a los pueblos lacustres como piezas 

separadas en torno al turismo cultural. Con la aplicación de esta metodología, se confirma que la cartografía es una herramienta 

estratégica y que su evolución ha permitido establecer que, históricamente, los caminos han sido un eje vertebrador en la 

ordenación y el desarrollo del este territorio en distintos procesos históricos. Su vigencia es reflejo de que esta región se mantenga 

vigente, dada su actual transferencia al turismo cultural. Es importante visibilizar que son todas estas poblaciones en su conjunto 

las que le confieren una identidad cultural a la región lacustre y que los caminos son el medio que ha permitido que este territorio 

evolucione históricamente de acuerdo con la necesidad de sus poblaciones, situación que justifica su consideración como 

corredor patrimonial.

Palabras clave: cartografía histórica, etnografía virtual, infraestructura vial, corredor patrimonial, cultura Purépecha, pueblos mágicos
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I. INTRODUCCIÓN

Visibilizar las carreteras como un recurso histórico y patrimonial y no 
meramente como una infraestructura vinculada a la transformación 
y a la ordenación del territorio se hace patente en la década de 1980 
gracias a las investigaciones de John Brinckerhoff Jackson, quien 
desde el urbanismo y la ordenación del paisaje, sentó precedentes 
desde una mirada contemporánea sobre la importancia de 
visibilizar el paisaje autóctono (Brinckerhoff Jackson, 2010) y al 
mismo tiempo, caracterizar cómo a través de los caminos se han 
ordenado los paisajes contemporáneos (Brinckerhoff Jackson, 
2011). Sin embargo, estudios interdisciplinares que identifiquen el 
patrimonio de las carreteras y el valor de esta infraestructura como 
corredor cultural son actualmente escasos (Loren-Méndez et al., 
2016).

La cultura que se asocia a un periodo pasado es un factor exógeno 
para el desarrollo socioeconómico que se ha generado en torno 
a estas infraestructuras. Históricamente, los caminos han estado 
asociados con el transporte y las actividades socioculturales, 
resultando en muchos casos la construcción de imágenes 
simbólicas asociadas a la cultura popular y a la consolidación de 
imaginarios sociales (Payne & Hurt, 2015; Tubadji & Nijkamp, 2018).

En el caso de México, en las últimas dos décadas la región lacustre 
de Pátzcuaro se ha posicionado como de interés turístico a 
nivel nacional e internacional. El Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Turismo (SECTUR), ha puesto en marcha estrategias 
de turismo y protección del patrimonio. La tendencia del turismo 
cultural lleva a reconocer como importante los recursos que se 
localizan en los Centros Históricos, situación que invisibiliza recursos 
que, por su escala o localización, están fuera del núcleo urbano.

El presente estudio se centra en la región lacustre del lago de 
Pátzcuaro, ubicado en el centro del Estado de Michoacán, México 
(Figura 1), lugar donde se estableció la cultura Purépecha y, 
posteriormente en la época de la Colonia, se constituyó la primera 
capital de la Provincia de Michoacán. Actualmente, los recursos 
vinculados a la identidad histórica, cultural y natural de esta región 
han sido puestos en valor por diversas entidades gubernamentales, 
a fin de promover el turismo cultural en la región (Núñez-Camarena 
& Ettinger-Mc Enulty, 2020).

La importancia histórica de la región Purépecha está reflejada 
en códices como Relación de las ceremonias y rrictos y población 
y gobernación de los Yndios de la provincia de Mechuacan (1540) 
por fray Jerónimo de Alcalá, o el lienzo de Jucutacato, los cuales se 
elaboraron entre los siglos XVI-XVIII, así como en cartografía donde 
se muestra la reordenación del territorio. Con el perfeccionamiento 
de la técnica cartográfica, a ella se le unen relatos de viaje, los 
que, en su mayoría, son miradas exógenas que caracterizaban 
la singularidad de la región.  Ejemplo de ello son los trabajos 
realizados por Alfred Conkling, James Steele (1884), Thomas Janvier 
(1886), Marie Robinson Wright (1897), Wallace Gillpatrick (1911), 
Reau Campbell y Hopkinson Smith (1914)  (García Sánchez, 2015).

En el primer cuarto del siglo XX, durante la época del Cardenismo 
(1934-1940), en México se produce el mayor desarrollo carretero, 
impulsando junto con los Estados Unidos la industria automovilística 
y el turismo por carretera. Las guías de viaje, los mapas carreteros, 
junto con las fotografías emitidas en esta época, recomendaban 
conocer la región de Pátzcuaro con el propósito de disfrutar de la 
libertad de viajar por automóvil en el México típico (Martínez-Aguilar 
& Ettinger-Mc enulty, 2021).

En el año 2001, la SECTUR pone en marcha a nivel nacional los 
Pueblos Mágicos, una estrategia de turismo cultural, siendo 
Pátzcuaro el primer municipio de Michoacán reconocido con esta 
etiqueta en 2002. En 2011, la SECTUR Michoacán pone en marcha la 

Figura 1. Localización de la cuenca de Pátzcuaro. 
Fuente: Elaboración de las autoras, GMNC, 2022.
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Ruta don Vasco, en la cual se incluye la región lacustre como parte de 
su recorrido, estableciendo una narrativa histórica donde los caminos 
permitieron evangelizar el territorio (Hiriart Pardo, 2018).

A través de la cartografía turística y el discurso oficial, se promueve 
visitar Pátzcuaro y Tzintzuntzan como Pueblos Mágicos, mientras 
que los poblados del entorno aparecen como mera referencia 
de localización. Los Pueblos Mágicos, como la Ruta Don Vasco, 
se limitan turísticamente, visibilizando inmuebles que se 
localizan en el perímetro de los centros históricos, pero negando 
inconscientemente la existencia y el potencial de recursos que por su 
escala en el territorio se localizan fuera del perímetro urbano (Núñez-
Camarena & Loren-Méndez, 2020).

Esta investigación supone una contribución en la que el análisis 
histórico-cartográfico, apoyado en la etnografía virtual, permite 
construir una metodología cualitativa, donde sus resultados pueden 
ser analizados de forma cuantitativa. El análisis permite no solo 
identificar las tipologías de representación asociadas a la evolución 
de los caminos, sino que, además, reconoce el papel cohesionador 
que éstos han tenido en torno a la identidad de las poblaciones 
lacustres, pues han evolucionado históricamente junto a los caminos. 
Desde una mirada contemporánea, los caminos purépechas como 
resultado de una antropización histórica, es factible se visibilice como 
corredor patrimonial.

II. MARCO TEÓRICO 

Para definir las tipologías de representación, se toman como 
referencia investigaciones contemporáneas en las que el viario es 
caracterizado no como una mera infraestructura, sino como un eje 
vertebrador de historia y cultura. El corredor de la carretera N-340 
como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización 
y estrategias para su patrimonialización y regeneración sostenible 
(Loren-Méndez et al., 2016), recoge la manera en la que, a través de 
estrategias de regeneración sostenible, es posible reconocer en el 
territorio elementos históricos, culturales y sociales, lo cual permite 
documentar el patrimonio asociado al desarrollo de corredores 
históricos (Loren-Méndez et al., 2016).

Los caminos históricos pueden ser visibilizados como corredores 
patrimoniales, ya que su evolución es resultado de la antropización 
del territorio, donde las migraciones sociales se adaptan y lo 
transforman a fin de cubrir sus necesidades básicas (Byrne, 
2016). Actualmente, los caminos son recursos vulnerables y sus 
transformaciones son consecuencia de procesos relacionados con el 
cambio de uso del suelo. Sin control, estas dinámicas traen consigo 
la pérdida de valores intangibles de las poblaciones que habitan el 
territorio (Hoppert et al., 2018; Nogué et al., 2013).

Aproximaciones teóricas coinciden en la importancia de aplicar 
metodologías interdisciplinarias en la caracterización, análisis e 
identificación de permanencias históricas, culturales y naturales 
de un territorio (Alba Dorado, 2019; Fernández Cacho et al., 2021). 

La etnografía virtual, en este sentido, se vuelve una herramienta 
potente, permitiendo reformular el espacio bajo el cual se lleva 
a cabo la investigación (Suárez-Vergne, 2020). Esto permite 
ampliar, consolidar y enriquecer la construcción de una base de 
datos más sólida, entendiendo que la cultura y la comunidad de 
estudio no son productos directos de un lugar físico ni de una sola 
percepción histórica, pues esta evoluciona y se perfecciona con el 
paso del tiempo (Hine, 2004; Suárez-Vergne, 2020).

La consulta de archivos históricos y bibliográficos, que por su 
longevidad y situación física se localizan en distintos puntos 
geográficos, constituye una excelente oportunidad de ampliar 
el campo de interacción entre la producción científica y el 
entendimiento cultural (Hine, 2004; Mosquera, 2008). Además, 
permite contextualizar cómo, a lo largo de la historia, una cultura 
se produce y reproduce mediáticamente a través de la percepción 
social (Durán Salado & Fernández Cacho, 2020).

La percepción social como instrumento de análisis, por lo tanto, 
impulsa de manera indirecta una actuación activa por parte 
del investigador (Bernard & Gravlee, 2014; Caliandro, 2018), 
discerniendo de los materiales analizados el fenómeno que se 
quiere estudiar, abstrayendo las tipologías de representación 
reflejadas en recursos históricos como la cartografía, ya que son 
reflejo de la identidad colectiva de una región (Noguera, 1995; 
Pellicer et al., 2013).

Antecedentes de la región

Por la importancia histórica, cultural y natural de Pátzcuaro y 
su entorno, su caracterización ha sido abordada de manera 
científica en ámbitos interdisciplinares. Desde hace poco más 
de una década, tras la consolidación del turismo cultural, 
comienzan a desarrollarse investigaciones que abordan la 
evolución de este territorio y de su transferencia al turismo. La 
imagen de la región lacustre como idílica para el descanso ha 
sido cimentada a lo largo de la historia por la mirada exógena 
visible en cartografías, narrativas, diarios de viaje y guías 
turísticas (García Sánchez, 2015). Sin embargo, es durante las 
primeras décadas del siglo XX , gracias al desarrollo carretero 
y la llegada del automóvil, que esta región se posiciona 
turísticamente (Martínez-Aguilar & Ettinger-Mc enulty, 2021). 
La percepción que el visitante tenía del territorio lacustre se vio 
condicionada por los imaginarios que el gobierno promovía 
desde el turismo, haciendo como propios los elementos 
identitarios de la cultura purépecha, ya que la estética 
regionalista enmarcaba la postal de lo típico, sumando a ello 
la carretera como símbolo de modernidad (Ettinger-Mc Enulty, 
2018; Jolly, 2018).

Contextualizando la producción científica en torno a la región 
de Pátzcuaro, podemos referir que el aporte de este artículo 
versa sobre reconocer permanencias históricas asociadas a la 
evolución de los caminos y que su reflejo deja de manifiesto su 
posible reconocimiento como corredor patrimonial.
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ARCHIVOS CONSULTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA CARTOGRÁFICA

N.º Nombre del archivo País N.º Nombre del archivo País

1 Ibero-Americanices Instituto Alemania 28 Comunidad Digital, Massachussets Collection E.U.A.

2
Archivo de la Real Biblioteca del Monasterio de San 

Lorenzo del Escorial
España 29 David Rumsey Historical Map Collection E.U.A.

3 Archivo General de Indias.  Archivos estatales PARES España 30 JCB Archive of Early American Images E.U.A.

4
Archivo General de Indias.  Repositorio en Sevilla, 

España
España 31 John Carter Brown Library al Brown University E.U.A.

5 Biblioteca Digital del Patrimonio Bibliográfico España 32 Library of Congress, USA E.U.A.

6
Biblioteca Digital Hispánica.  Biblioteca Nacional de 

España
España 33 TuckDB Postcards: database of antique postcards E.U.A.

7 Biblioteca Digital Real Academia de la Historia España 34 Biblioteca Nacional de Francia Francia

8 Biblioteca Nacional de España España 35
Gallica: Colecciones de la Biblioteca Nacional de 

Francia
Francia

9
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los 

Archivos Estatales
España 36 Alidrisi Cartografia México

10
CERES: Red digital de colecciones de Museos de 

España
España 37 Archivo General de la Nación México

11 Instituto del Patrimonio Cultural de España España 38 Archivo Histórico del Ayuntamiento de Pátzcuaro México

12 PARES: Portal de Archivos Españoles España 39 Archivos Históricos de Chihuahua México

13 Barrón Mapa E.U.A. 40
Biblioteca digital de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León
México

14 Barry Lawrence Ruderman. Antique Maps Inc. E.U.A. 41 Biblioteca Digital Mexicana México

15 Beinecke Digital Collections, Universidad de Yale E.U.A. 42
Fundación para el avance de los estudios 

Mesoamericanos
México

16
Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos, 

Universidad de Yale 
E.U.A. 43

Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa
México

17 Biblioteca de la Universidad de Stanford E.U.A. 44 Mapoteca Manuel Orozco y Berra México

18 Biblioteca de la Universidad de Yale E.U.A. 45 Mediateca del INAH México

19 Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos E.U.A. 46 Pátzcuaro post card México

20 Biblioteca Digital de la Universidad de Berkeley E.U.A. 47 Pueblos Originarios de México México

21
Biblioteca Digital Mundial.  Biblioteca del Congreso 

de USA
E.U.A. 48 Real academia de la historia México

22
Biblioteca Pública de Boston. Norman B. Leventhal 

Map 
E.U.A. 49 Museo Regional Michoacano Nicolás León México

23 Biblioteca Umedia: Universidad de Minessota E.U.A. 50 Cartografía de los Países Bajos
Países 

Bajos

24 Boston Rare Maps, mapas antiguos E.U.A. 51 Europeana Collection
Países 

Bajos

25 Casa de subastas Barnebys.  Colecciones privadas. E.U.A. 52 Biblioteca Nacional Digital de Portugal Portugal

26 Casa de subastas BidSquare.  Colecciones privadas. E.U.A. 53 Casa de subasta akpool UK. Colecciones privadas
Reino 

Unido

27 Casa de subastas Morton. Colecciones privadas. E.U.A.

Tabla 1. Archivos consultados. Fuente: Elaboración de las autoras, GMNC, 2022.
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III. METODOLOGÍA

Fase 1. Construcción de la base cartográfica y definición 
de las tipologías de representación

Para construir la base cartográfica, la etnografía virtual ha 
permitido consultar 53 archivos de manera presencial y digital, ya 
que estos se localizan físicamente en siete países distintos (Tabla 
1). Ampliar el campo de investigación a través del ámbito virtual 
permite acceder a recursos cartográficos los que, por su condición 
física, ya no se permite su consulta. Se obtuvo una muestra de 432 
fuentes, analizándose 213, en las cuales aparece representada la 
región lacustre de Pátzcuaro.

Para definir temáticamente el orden y jerarquía de las tipologías 

de representación, se consulta la estructura interna del Tesauro 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante, IAPH) 
(IAPH, 2019). Su uso se justifica dado que México no contempla 
un Tesauro que incorpore conceptos del patrimonio nacional. En 
función de cómo se perciban las tipologías de representación, 
dependerá la potencia explicativa de la percepción a la hora de 
identificar, jerarquizar y analizar las permanencias que continúan 
vigentes en el territorio (Fernández Cacho et al., 2015).

Fase 2. Desarrollo de la metodología de análisis 
histórico cartográfico

Se establecen tres grandes bloques a partir de los cuales 
se ordena la cartografía: 1. Fuentes consultadas, 2. Procesos 
históricos, 3. Bloques temáticos (Tabla 2).

Tabla 2. Sistema de clasificación de las fuentes cartográficas. Fuente: Elaboración de las autoras, GMNC, 2022.

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA CARTOGRÁFICA

RECURSOS CARTOGRÁFICOS PROCESOS HISTÓRICOS BLOQUES TEMÁTICOS

Datos particulares Tipologías Escala 
  Categoría

1º 2º 3º 4º 5º Subcategoría

N.º Autoría Año Título

Ja
na

m
us

 (P
et

ro
gl

ifo
s)

Có
di

ce

Ca
rt

og
ra

fía

Li
to

gr
af

ía

Fo
to

gr
af

ía

M
un

di
al

Co
nt

in
en

ta
l

N
ac

io
na

l

Es
ta

ta
l

Re
gi

on
al

M
un

ic
ip

al

A
pr

op
ia

ci
on

es
 e

n 
el

 o
cc

id
en

te
 d

e 
M

éx
ic

o 
(1

80
0 

a.
 C

. -
 1

20
0 

d.
 C

.)

Ex
pa

ns
ió

n 
y 

co
ns

ol
id

ac
ió

n 
de

l 
Es

ta
do

 T
ar

as
co

 (1
20

0 
- 1

52
1)

In
te

gr
ac

ió
n 

y 
re

or
de

na
ci

ón
 d

el
 

te
rr

ito
rio

 c
ol

on
ia

l (
15

21
 - 

18
10

)

D
efi

ni
ci

ón
 d

el
 te

rr
ito

rio
 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 
(1

81
0 

-1
93

0)

D
e 

la
 in

du
st

ria
liz

ac
ió

n 
a 

la
 

ex
pa

ns
ió

n 
di

gi
ta

l (
19

30
-2

02
0)

Ti
po

lo
gí

a 
de

 re
pr
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en

ta
ci

ón

Ti
po
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gí

a 
de

 re
pr
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ta
ci
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Ti
po
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gí

a 
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 re
pr
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Ti
po
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 re
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lo
gí

a 
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 re
pr
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en

ta
ci

ón

Ti
po

lo
gí

a 
de

 re
pr

es
en

ta
ci

ón

1 Cultura 
Chichimeca 900 Janamus x         x  x         x  

2 Cultura 
Purépecha 1200 Janamus x         x   x        x  

3 Henricus 
Martellus G. 1490

Mapa del 
mundo 

conocido
  x   x  x  x   x        x  

6
fray 

Jerónimo 
de Alcalá

1540
Códice. 

Relación de 
Michoacán

 x        x    x       x x

7 Jerónimo 
Girava 1556 Mapa 

Universal   x   x  x  x    x       x  

11 Jacobo 
Gastaldi 1562 Mapa 

Universal   x   x  x      x       x  

122 Pascual 
Ortiz Rubio 1900 Carta del 

Estado   x      x      x      x  

123 Secretaría 
de Fomento 1900 Carta del 

Estado   x       x     x      x  

212 INEGI 2016 Carta 
Catastral   x      x       x     x  

213 INEGI 2019 Carta 
Catastral   x      x       x       
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1. Fuentes consultadas.  Las 213 fuentes cartográficas se 
ordenan cronológicamente, indicando año de elaboración, 
título de la obra y nombre del autor o agente responsable 
de su elaboración. El objetivo es registrar y clasificar 
temáticamente las tipologías de representación, a fin de 
establecer en qué medida los caminos han evolucionado.

2. Procesos históricos. En un segundo bloque se establecen 
cinco procesos históricos: Apropiaciones en el occidente de 
México (1800 a. C. - 1200 d. C.); Expansión y consolidación 
del Estado Tarasco (1200 - 1521); Integración y reordenación 
del territorio colonial (1521 - 1810); Definición del territorio 
independiente (1810 -1930); De la industrialización a la 
expansión digital (1930-2020). El objetivo es relacionar 
cronológicamente la cartografía y la evolución de las 
tipologías de representación.

3. Bloques temáticos. Esta es la parte medular de la 
metodología. Aquí se definen, clasifican y categorizan 
temáticamente cada una de las tipologías de representación 
que se encuentran reflejadas en la cartografía. Siguiendo 
la estructura temática del Tesauro del IAPH, se establecen 
siete grandes bloques temáticos: 1. Acontecimientos; 
2. Actividades; 3. aspectos asociados; 4. Estructuras; 5. 
Inmuebles; 6. Cultura mexicana y 7. cultura purépecha. Los 
dos últimos bloques condensan tipologías propias de México.

La metodología permite procesar los resultados obtenidos del 
análisis histórico-cartográfico y entender cómo evoluciona cada 
bloque temático en la cartografía.  Los resultados se entienden a 
través de dos lecturas:

1.  Se jerarquiza el peso de cada bloque temático en función 
del número total de fuentes cartográficas que le han sido 
asociadas o, por el contrario,

2.  La información se jerarquiza de acuerdo con el número total 
de tipologías de representación agrupadas en cada bloque 
temático.

Ambos criterios son válidos para esta investigación, sin embargo, 
para caracterizar la imagen que proyectan las tipologías de 
representación asociadas a los caminos, se elige el segundo 
criterio. Éste se apoya en la hipótesis de que la cartografía 
muestra elementos que hoy se reconocen como permanencias 
en el territorio y en algunos casos, refleja recursos que de su 
existencia solo queda el registro cartográfico.

IV. RESULTADOS

Para analizar los datos obtenidos, se toma el criterio de 
jerarquizar los bloques temáticos de acuerdo con el número 
total de tipologías de representación agrupadas en cada 
bloque temático. De las 213 fuentes cartográficas, se 
obtuvieron 5,359 tipologías de representación. Según lo que 
se puede observar en la Figura 2, el orden es el siguiente: 
1,881 corresponde a las actividades; 1,121 a las estructuras; 
1,094 a los inmuebles; 1,087 a los aspectos asociados; 83 a la 
cultura purépecha; 79 a la cultura mexicana, y finalmente, los 
acontecimientos reflejan 11 tipologías (Tabla 3).

De acuerdo con el objetivo de este artículo se analiza la 
categoría de inmuebles, ya que, en su estructura interna, los 
caminos son parte de las redes viarias. En la cartografía, esta 
infraestructura tiene una importancia de carácter territorial, 
puesto que su continuidad y evolución muestra un territorio 
antropizado y con ello, la existencia de recursos históricos 
asociados a su permanencia. (Loren-Méndez et al., 2016; Rosell 
et al., 2020).

En la Tabla 4, se muestra la evolución histórica de las redes 
viarias, siendo los ferrocarriles la tipología que más se 
representa en la cartografía (201 representaciones). Sin 
embargo, para nuestro análisis, este recurso no es reflejo 

TIPOLOGÍAS DE REPRESENTACIÓN 

Actividades 1881 35%

Estructuras 1124 21%

Inmuebles 1094 20%

Aspectos asociados 1087 20%

Cultura Purépecha 83 2%

Cultura Mexicana 79 2%

Acontecimientos 11 0%

5359 100%

A. Tipologías de representación asociadas a cada bloque temático

Tabla 3. Jerarquía de los bloques temático por sus tipologías de representación. Fuente: Elaboración de las autoras, GMNC, 2022.
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fiel de la evolución de los caminos, ya que su presencia 
corresponde a la cartografía elaborada a finales del siglo XIX, 
lo que haría que no se visibilizara la evolución de los caminos 
previo a los ferrocarriles. Las brechas y veredas forman parte 
del proceso evolutivo de los caminos hasta la llegada de la 
carretera a la región lacustre de Pátzcuaro.

La singularidad de la cartografía en la caracterización 
histórica del corredor patrimonial Purépecha

Como parte de las infraestructuras territoriales, los caminos 
han tenido una incidencia directa en la transformación y 
ordenación del territorio. Los resultados expuestos permiten 
reflexionar sobre la importancia de su evolución en la región 
lacustre de Pátzcuaro, desde el periodo en que se establece 
la cultura Purépecha hasta su transferencia contemporánea al 
turismo cultural.

La evolución cartográfica refleja no solo refleja un mejor 
conocimiento del territorio por parte de los agentes, ya que 
son ellos quienes muestran cómo en torno a los caminos 
se consolidaron inmuebles de ámbito territorial, en este 
caso sitios de culto, así como asentamientos poblacionales. 
Bajando la escala de análisis, en torno a los asentamientos se 

construyeron edificios religiosos, residenciales y dotacionales, 
así como también de servicio. Socialmente, los caminos han 
incidido en el desarrollo de actividades socioeconómicas, 
festivo-ceremoniales y mágico-religiosas.

Durante el proceso histórico Integración y reordenación 
del territorio colonial (1521 - 1810) se elaboran códices y 
cartografías a fin de registrar la singularidad de los nuevos 
territorios y de cómo estos se iban ordenando de acuerdo 
con la nueva estructura político-territorial. En 1540, el 
religioso Jerónimo de Alcalá realiza el códice Relación de las 
ceremonias y rrictos y población y gobernación de los Yndios de 
la provincia de Mechuacan, en el cual se muestra la disposición 
de los caminos y la estética de las viviendas lacustres. 
Actualmente esta tipología de vivienda (la Troje) se encuentra 
en proceso de rescate, debido a que con el uso de materiales 
contemporáneos se dejado de lado el uso de esta arquitectura 
vernácula (Figura 2).

Fray Francisco Ajofrín (1958) en Vista de Pátzcuaro desde 
la iglesia del Calvario, caracteriza el entorno natural de la 
cuenca, destacando la topografía del territorio. Los caminos, 
en particular los que dan acceso a la ciudad, tienen un papel 
jerárquico. En la Figura 3 se identifican inmuebles como 

Tabla 4. Tipologías de representación: inmuebles . Fuente: Elaboración de las autoras, GMNC, 2022.

ESTRUCTURA TEMÁTICA PARA EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN PROYECTADA POR LA CARTOGRAFÍA.  
Inmuebles

Muestra 

cartográfica

Representaciones 

sobre el territorio

2013 5359 100%

Recursos 

cartográficos

Representaciones 

por bloque temático

5 Inmuebles     149 1094 20%

5,1 Ámbito edificatorio    278  

5.2.4 Infraestructuras territoriales  91 466  

5.2.4.1 Infraestructuras de transporte    

5.2.4.1.1 Redes viarias 91 466  

5.2.4.1.1.1 Brechas  8  

5.2.4.1.1.2 Caminos  152  

5.2.4.1.1.3 Carretera  67  

5.2.4.1.1.4 Terracerías  4  

5.2.4.1.1.5 Vereda  6  

5.2.4.1.1.6 Vehículos  3  

5.2.4.1.1.7 Infraestructuras  11  

5.2.4.1.1.8 Ferrocarriles  201  

5.2.4.1.1.9 Itinerarios  14  
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Figura 2. Cartografía histórica, siglo XVI. Fuente: Relación de las ceremonias y rrictos y población y gobernación de los Yndios de la provincia de 
Mechuacan (1540); mediateca INAH(2021).

Figura 3. Cartografía histórica, siglo XVIII. Fuente: Vista de Pátzcuaro desde la iglesia del Calvario, Fray Francisco Ajofrín (1764).
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la casa de la Real Aduana, el colegio de San Ignacio y el 
Convento Agustino, cuyas edificaciones constatan la jerarquía 
territorial de Pátzcuaro respecto a las demás poblaciones en la 
región (Figura 3).

En la primera etapa de evangelización, las capillas e iglesias se 
construyeron en los principales núcleos de población del Estado 
Tarasco. En 1932, Pedro Beaumont, en Crónicas de Michoacán, 
indicó que los caminos de la región lacustre eran eje rector del 
discurso religioso, pues a través de su continuidad, las órdenes 
se establecían primeramente en Tzintzuntzan, y posteriormente 
en Pátzcuaro. Este mestizaje cultural trajo consigo nuevos usos 
y costumbres, los cuales se reflejaban en actividades mágico-
religiosas, tal como las prácticas devocionales que se aprecian en 
la Figura 4.

En el proceso histórico definición del territorio independiente 
(1810-1930), José Guadalupe Romero elabora en 1865 el Mapa 
geográfico del Departamento de Michoacán. En este, se observa 
la región que comunica la zona lacustre de Pátzcuaro con 
Morelia capital, mostrando la disposición de las redes viarias, 
lo que evidencia la jerarquía entre brechas, veredas y caminos. 
Los asentamientos poblacionales que se localizan en torno a los 
caminos de conexión de la región de Pátzcuaro se diferenciaban 
de lo urbano rural, así como la existencia de ranchos y haciendas. 

Figura 4. Cartografía histórica, siglo XVIII. Fuente: Crónicas de 
Michoacán, Pedro Beaumont (1772).
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Figura 5. Cartografía histórica, siglo XIX. Fuente: Mapa geográfico 
del Departamento de Michoacán, José Guadalupe Romero (1865).

De estas dos últimas tipologías de representación, en algunos 
casos solo queda su registro cartográfico (Figura 5), pues el 
tiempo las ha derruido.

El propio análisis cartográfico respalda la hipótesis de que, de 
acuerdo con la época en que se emite cada recurso cartográfico, 
se prioriza la escala y los recursos que caracterizan el territorio. 
A finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la escala urbana 
tuvo una presencia mayor respecto de la regional o estatal. Los 
caminos desaparecen visualmente y aparecen indicaciones 
en dirección a las distintas salidas que tenían los núcleos 
poblacionales. La escala urbana favoreció la representación del 
equipamiento e inmuebles con el que contaban los principales 
centros urbanos y rurales.

Durante el proceso histórico De la industrialización a la 
expansión digital (1930-2020), el Gobierno del Estado 
de Michoacán es el agente principal en la elaboración 
cartográfica de Pátzcuaro y su entorno. En 1895 elabora el 
Plano de la ciudad de Pátzcuaro (Figura 6). La traza urbana 
definida desde su refundación se encuentra subdividida (en 
ese momento histórico) en cuarteles y al interior de cada 
cuartel se localizan plazas, fuentes y templos. Los hoteles 
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Figura 6. Traza urbana de la ciudad de Pátzcuaro. Fuente: Sección de Fomento de la Secretaría de Gobierno de Michoacán (1895), Plano de la 
ciudad de Pátzcuaro.

Figura 7. Mejoras urbanas: mejora en el acceso norte de la ciudad. 
Fuente: Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo (1970),  
Plano de la ciudad de Pátzcuaro.

y mesones eran un equipamiento necesario para quienes 
pernoctaban en el occidente de México, estos se localizaban a 
la vera del camino principal para entrar a Pátzcuaro, así como 
en el entorno a las plazas públicas. En la actualidad la mayoría 
de estos hoteles continúan dando servicio, mientras que los 
caminos como infraestructura de servicio se convierten en 
carretera, este proceso comienza durante las primeras décadas 
del siglo XX.

En 1970 se elabora el Plano de la ciudad de Pátzcuaro, el 
que poco difiere al del de 1875. Su cambio es resultado del 
desarrollo urbano en el norte de la ciudad. Entre 1930 y 1940 
se construye el camino que sería la nueva entrada a Pátzcuaro, 
lo cual permitía la llegada de vehículos, principalmente de 
turistas y foráneos. Este camino provenía de la estación Ibarra 
y el antiguo camino a la estación se quedó para el paso del 
tranvía (Figura 7).

Oficialmente este territorio comienza su transferencia al turismo 
en la década de 1930. En el año 2002, con la incorporación 
de Pátzcuaro al programa Pueblos Mágicos, la estrategia 
reestructura la manera de visibilizar el territorio y su patrimonio, 
separando la región lacustre en piezas individuales y poniendo 
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en valor los centros históricos de los pueblos con esa 
denominación.

En 2012, la Secretaría de Turismo Michoacán emite mapas 
y folletos turísticos para promocionar los Pueblos Mágicos 
del Estado (Figura 8). En el caso de Pátzcuaro, se invita al 
turista a conocer el patrimonio colonial que existe en la Zona 
de Monumentos Históricos (centro histórico). Los recursos 
existentes fuera del perímetro quedan fuera del discurso 
oficial. Se visibilizan iglesias, así como el equipamiento 
cultural construido en espacios religioso que dejaron de estar 
dedicado al culto en la década de 1930. El paisaje urbano 
es uno de los recursos que se promueve como parte del 
imaginario del pueblo típico y pintoresco, a ello se le suma la 
imagen de la mujer purépecha contemporánea.

 

V. CONCLUSIONES 

Este trabajo contribuye a demostrar la necesaria construcción 
de metodologías interdisciplinarias que permitan caracterizar 
la antropización histórica de los caminos y su posible 
reconocimiento como corredor patrimonial. En el caso de la 
región lacustre de Pátzcuaro, el análisis histórico-cartográfico 
identificó 1,094 tipologías de representación asociadas a 
las redes viarias. De ahí que se afirme que permanencias 
naturales, edificadas y sociales representadas en la cartografía 
son reflejo de la antropización de este territorio. Quedando 
el registro desde que se establece la cultura Purépecha 
y se consolida el Estado Tarasco, hasta llegar al periodo 
contemporáneo donde comienza la transferencia de este 
territorio al turismo cultural.

Figura 8. Cartografía turística de Pátzcuaro. Fuente: Mapas y folletos turísticos, SECTUR Michoacán (2012).

Ha sido determinante identificar cómo, desde la cartografía 
primigenia, los caminos estuvieron representados, siendo el 
eje visual desde el cual se construía la imagen que mostraba 
la singularidad del territorio lacustre y de cómo se iba 
transformando su entorno. Estrategias turísticas como los 
Pueblos Mágicos traen consigo una reducción en la escala en la 
que al turista se le muestra el territorio, invisibilizando recursos 
históricos que por su dimensión se localizan fuera del entorno 
urbano. Esto sucede con los caminos.

Las poblaciones en torno al lago de Pátzcuaro son en su 
conjunto las que por su cultura, identidad e idiosincrasia le 
han conferido un valor histórico al territorio y no únicamente 
las poblaciones que ostentan un reconocimiento turístico. 
Finalmente, en el caso de la región lacustre de Pátzcuaro, los 
caminos son fiel testimonio de los procesos de antropización 
que sucedieron en este territorio. La evolución de las tipologías 
de representación son una muestra de que el trinomio caminos, 
territorio y población local debe considerarse en su evolución 
histórica, a fin de generar la oportunidad de que los caminos 
purépechas puedan reconocerse como un corredor patrimonial. 
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Mass housing neighborhoods emerged in the second half of the twentieth century as an important part of the affordable social 
housing stock in Southern Europe, but now these are suffering from social problems and physical degradation. This article, which 
focuses on a case study of an archetypical transformation of a housing estate in Barcelona (Canyelles), aims at identifying the 
conditions needed to reduce social inequalities in this type of neighborhood and implement urban rehabilitation programs. The 
mixed methodology applied consisted of a combination of semi-structured interviews with the main actors involved, a focus group 
with the neighborhood council, and a multivariate statistical analysis of intra-urban fine-scale social indicators. Based on these 
methods, the urban transformation projects and their social consequences, which can be observed in the evolution of the social 
composition of the neighborhood, are analyzed. A significant improvement in the quality of life of the neighbors is seen as a result 
of the housing rehabilitation and renovation of public spaces programs. Ultimately, these changes are contributing to increasing 
social integration, as well as initiating a gentrification process.

Keywords: mass housing, rehabilitation, public spaces, social integration, gentrification.

Los barrios de vivienda masiva desarrollados en la segunda mitad del siglo XX constituyen una parte importante del parque de viviendas 

sociales y asequibles del sur de Europa, pero sufren problemas sociales y degradación física. Centrado en un estudio de caso de 

transformación arquetípica de una urbanización en Barcelona (Canyelles), este artículo pretende identificar las condiciones necesarias 

para reducir las desigualdades sociales en este tipo de barrios, además de la implementación de programas de rehabilitación urbana. La 

metodología mixta aplicada consistió en una combinación de entrevistas semiestructuradas con los principales actores involucrados, 

un grupo focal con la junta de vecinos y un análisis estadístico multivariante de indicadores sociales a escala fina intraurbana. A partir de 

estos métodos, analizamos los proyectos de transformación urbana, así como sus consecuencias sociales, que se pueden observar en 

la evolución de la composición social del barrio. Por lo tanto, observamos una mejora significativa en la calidad de vida de los vecinos 

como resultado de programas, tanto de rehabilitación de viviendas como de renovación de espacios públicos. Finalmente, estos 

cambios están contribuyendo a aumentar la integración social, así como también a iniciar un proceso de gentrificación.

Palabras clave: vivienda masiva, rehabilitación, espacios públicos, integración social, gentrificación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La escasez de vivienda social en el sur de Europa implica que la 
regeneración de barrios de vivienda masiva del tardofranquismo 
(décadas 1960-70) adquiere especial relevancia en las políticas 
de vivienda, porque representan una parte importante del 
parque de vivienda disponible en la actualidad (Arbaci, 2019; 
Pareja-Eastaway & Sánchez-Martínez, 2017). Parte de las 
investigaciones sobre esta cuestión incide en la importancia 
de estrategias que combinen proyectos de renovación 
urbana y programas de intervención social para solucionar 
los problemas de desigualdad y exclusión social de estos 
barrios (Hall et al., 2005; Hess et al., 2018; Rowlands et al., 2009). 
No obstante, también es posible identificar casos concretos 
en los que solo a través de intervenciones físicas se pueden 
lograr transformaciones eficaces para alcanzar los objetivos 
sociales buscados (Belmessous et al., 2005). La cuestión que 
subyace es la necesidad de identificar si los cambios sociales y 
urbanos efectivos han sido posibles gracias principalmente a las 
intervenciones físicas, si existen unas condiciones sociales de 
partida que permiten a esas intervenciones ser efectivas y/o si se 
trata de una dinámica social independiente de los proyectos de 
rehabilitación o de renovación realizados. 

Este artículo busca apuntar alguna lección sobre la relación entre 
un proceso de rehabilitación en un barrio degradado físicamente 
y la dinámica social a largo plazo. De esta forma, el objetivo 
principal consiste en identificar las condiciones necesarias 
de un barrio de vivienda masiva para que las estrategias de 
rehabilitación física consigan contribuir a una transformación 
de su composición social y de esta manera, solucionar los 
problemas de desigualdad asociados. Se puede pensar que las 
formas de reducción de la desigualdad pueden ser el resultado 
de un ascenso social generalizado (Arbaci, 2019) a través de la 
mejora de las condiciones de vida y la formación. Otra posible 
vía sería un proceso de desplazamiento y sustitución de familias 
en situación de exclusión social por otras de mayor capital 
económico y cultural (Fernández Arrigoitia, 2018).

En este sentido, el presente artículo se enmarca en los estudios 
sobre los procesos de transformación física de barrios de 
vivienda masiva y sus posibles consecuencias sociales en el 
contexto de las ciudades del sur de Europa. Concretamente, 
se desarrolla un estudio de caso ubicado en Barcelona, en 
el barrio de Canyelles, cuya elección se justifica por ser un 
proyecto que se considera a priori exitoso desde la perspectiva 
de la intervención física, gracias a la combinación de una 
rehabilitación integral y la reordenación de los espacios públicos. 
Además, esta transformación parece acompañarse de una 
mejora de su percepción global por parte de sus residentes 
y del resto de la ciudadanía. Dentro del conjunto del distrito 
popular de Nou Barris, el posible incremento de la atractividad 
reciente de este barrio de vivienda masiva se enmarca también 
en la mejora significativa de su accesibilidad con otras partes 
de la ciudad. Ante el carácter inicial de enclave periférico 

relativamente elevado sobre la parte central de la ciudad y 
débilmente conectado con ella, dos grandes transformaciones 
de carácter metropolitano se combinaron para cambiar esta 
última circunstancia. Por un lado, se mejora la conectividad 
con el resto de la ciudad con el diseño del cinturón de la 
ronda periférica de Dalt, construida dentro del programa de 
infraestructuras para los Juegos Olímpicos de 1992. Por otro 
lado, se pone en funcionamiento de la estación de metro de 
Canyelles, en 2003, que posibilita la comunicación directa con 
el centro urbano de Barcelona.  

Este artículo se estructura de la siguiente manera: tras esta 
introducción, se desarrolla un apartado teórico en el que se 
reflexiona sobre las políticas de intervención en los barrios 
degradados de vivienda masiva. A continuación, se presentan 
los métodos mixtos utilizados en la investigación, para 
después pasar a presentar el estudio de caso. Los resultados se 
organizan en dos grandes apartados. En primer lugar, se explican 
los proyectos de rehabilitación en el barrio de Canyelles. En 
segundo lugar, se exponen los cambios sociales operados en el 
barrio estudiado con respecto a las dinámicas metropolitanas 
observadas en las últimas décadas. El artículo se cierra con un 
apartado de discusión y conclusiones sobre la relación entre las 
transformaciones sociales y la rehabilitación urbana.

II. MARCO TEÓRICO

Intervenciones en barrios de vivienda masiva degradados 
La crisis de la vivienda social y asequible se ha convertido en 
un tema clave en las estrategias de los gobiernos a distintas 
escalas que aspiran a aproximarse al objetivo de asegurar el 
derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada para todos los 
ciudadanos (Lefebvre, 1972; Rolnik, 2019; Wetzstein, 2017). La 
decadencia física y los problemas sociales de los barrios de 
vivienda masiva producidos en la segunda mitad del siglo 
XX justifican la necesidad de realizar diferentes estrategias 
de restructuración o de regeneración en un sentido amplio 
(Rowlands et al., 2009; Van Kempen et al., 2005; Watt & Smets, 
2017). No existen recetas únicas para superar los problemas 
formales y sociales observados en este tipo de conjuntos 
habitacionales. Además, las diferencias estructurales en 
cuanto a la propiedad de las viviendas propias a los contextos 
territoriales influyen en el tipo de estrategias a seguir. De 
forma general, se pueden distinguir dos grandes tipos de 
enfoques a la hora de llevar a cabo estas políticas en función 
de si se incluyen programas sociales. Por un lado, una visión, 
que podemos denominar “clásica”, se asienta en formas de 
intervención física ya sea con ausencia de intervención de 
carácter público o partiendo de una intervención pilotada 
por el Estado. Este tipo de enfoque incluye desde proyectos 
de rehabilitación de ciertas viviendas hasta proyectos de 
renovación física de barrios de vivienda masiva que incluyen 
una destrucción total o parcial de las edificaciones en casos de 
degradación física o social extrema (Hess et al., 2018).
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Por otro lado, existen enfoques de regeneración o rehabilitación 
urbana integral, en función del grado de intervención física 
operado en los barrios de actuación, que se caracterizan por 
la combinación con un programa de medidas de inclusión 
social y de promoción de actividades económicas. En este 
grupo se enmarca la estrategia de mezcla social (“social mix”), 
la cual busca específicamente atraer nuevos residentes de 
clases medias y altas a estos barrios populares con problemas 
de marginación y exclusión social, implicando habitualmente 
realojos (Lelévrier, 2013). En el contexto español, también forman 
parte de este segundo enfoque los programas de rehabilitación 
integral realizadas sobre este tipo de barrios (Hernández Aja 
et al., 2015). En este sentido, desde los años 2000, las Áreas de 
Rehabilitación Integral (ARI) y especialmente los programas 
URBAN representan iniciativas que desarrollan en paralelo un 
proceso de rehabilitación de las edificaciones y reurbanización 
de los espacios públicos, junto con un programa de acciones de 
dinamización socioeconómica (Hernández Aja & García Madruga, 
2014; De Gregorio Hurtado, 2017). Esta aproximación de la 
transformación de barrios degradados, que incluyen aspectos 
relativos a la forma urbana y programas de carácter social, se 
vinculan directamente con la regeneración urbana integrada. 
Esta tendencia contribuye a cambiar las estrategias previas de 
transformación de estos barrios de vivienda masiva, centradas 
en la intervención formal en el espacio edificado y reducidas a 
acciones altamente localizadas espacialmente o a estrategias 
de accesibilidad. A pesar de ello, incluso algunos de los casos 
paradigmáticos de los enfoques integrados, como el del barrio 
de la Mina (área metropolitana de Barcelona), muestran que las 
partidas presupuestarias orientadas a los programas de inclusión 
social son minoritarias (Jornet et al., 2009).

Las estrategias de regeneración o de rehabilitación integral, y 
en particular las que buscan la mezcla social, pueden llegar a 
generar un efecto no deseado como es el desplazamiento de los 
residentes de larga duración por la llegada de nuevos habitantes 
de clase media y alta, lo que caracteriza a los procesos de 
gentrificación (Fernández Arrigoitia, 2018). Este tipo de cambios 
sociales en estos barrios están siendo potenciados por las formas 
de financiarización de la vivienda (Aalbers, 2019; García-Lamarca, 
2021; Rolnik, 2019), así como de marketización y privatización del 
parque de vivienda social (Bernt et al., 2017, Gurran & Bramley, 
2017; Lelévrier, 2021). Al mismo tiempo, algunas investigaciones 
han incidido en el impacto y evaluación de las estrategias de 
regeneración en las dinámicas de segregación y de exclusión 
social en estos grandes conjuntos habitacionales en diferentes 
contextos territoriales (Arbaci, 2019). 

En Europa, se constata una creciente segregación étnica y 
social, especialmente en los barrios de vivienda social (Tammaru 
et al., 2016). En todo caso, las diferencias macrorregionales y 
estatales en Europa son esenciales para entender las diferencias 
en las tendencias sociales observadas, en relación con los 
procesos de regeneración (Hess et al., 2018). Arbaci indica cómo 
la estructura del parque de la vivienda, dominada en buena 

medida por propietarios residentes, así también la distribución 
residencial entre grupos nativos y extranjeros, constituyen 
factores esenciales que explican los low levels of ethnic spatial 
concentration vis-à-vis high levels of social marginalisation 
observados en ciudades del sur de Europa en las últimas 
décadas (Arbaci, 2019, p. 303). Centrados en el contexto de 
las metrópolis españolas, se explican trayectorias de creciente 
segregación, vulnerabilidad social y diversidad étnica en los 
barrios de vivienda masiva, como resultado de procesos de 
substitución de antiguos residentes con la llegada de migrantes 
extranjeros (Sorando et al., 2021; Uceda et al., 2018). 

III. ESTUDIO DE CASO

Un barrio de vivienda masiva en Barcelona: Canyelles

La escasez de vivienda social en los países del sur de Europa 
como Italia, Portugal o España, con respecto a otros países 
occidentales, se explica por la debilidad de su estado del 
bienestar en el siglo XX y sus orientaciones en políticas de 
vivienda (Arbaci, 2019; Lanero, 2020). La política de vivienda 
social en la España tardo-franquista buscaba la erradicación del 
chabolismo y se caracterizó por la estrategia de fomento del 
acceso diferido a la propiedad. Por este motivo, estos barrios de 
vivienda masiva de protección social financiados por el Estado, 
a través de organismos como el Instituto Nacional de la Vivienda 
(INV), estaban destinados a cambiar la propiedad pública inicial 
de las viviendas por la privada de sus residentes al cabo de dos 
décadas (Lanero, 2020; Scanlon et al., 2014). De esta forma, en 
la actualidad, consideramos estas viviendas como barrios de 
vivienda masiva, pero no viviendas sociales, porque la estructura 
de propiedad es mayoritariamente privada. 

En el caso de Barcelona, el Patronato Municipal de la Vivienda 
de Barcelona (PMVM), la Obra Sindical del Hogar (OSH) y el INV 
promovieron la realización de grandes conjuntos de vivienda 
protegida en la periferia del espacio urbano consolidado, 
principalmente entre los años 1960 y 1970 (Ferrer i Aixalà, 1996; 
Tatjer & Larrea, 2010). Muchos de los barrios de vivienda masiva 
realizados han sido objeto de programas de regeneración 
con participación pública, especialmente autonómica y local, 
entre las que destaca el programa de barrios del gobierno 
catalán (Generalitat de Catalunya, 2006a), y su continuación 
en la ciudad de Barcelona con el denominado Pla de Barris 
(Ajuntament de Barcelona, s. f.). De entre los barrios de 
vivienda masiva construidos en el período final de la dictadura 
franquista, Canyelles fue uno de los que consiguió desarrollar 
varios proyectos de transformación física en el marco de estos 
programas.  
 
Canyelles es un barrio de vivienda masiva de algo menos de 
3000 viviendas y 7000 residentes, situado en la parte noreste de 
la ciudad de Barcelona, junto a una de las entradas del parque 
de la Sierra de Collserolla, en el distrito más popular y con mayor 
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concentración de polígonos de viviendas (Nou Barris) (Figura 
1). Constituye uno de los últimos barrios promovidos por el 
PMVB en el período franquista en esta ciudad (construido entre 
1974 y 1978) y uno de los primeros desarrollados con técnicas 
de construcción industrializadas (Ferrer i Aixalà, 1996). Desde su 
inauguración y durante la década de 1980, este barrio (como 
muchos otros del mismo tipo) se caracterizó por una falta de 
equipamientos e infraestructuras básicas y por sufrir problemas 
sociales graves de marginalidad. Disponer de una larga tradición 
asociativa vecinal contribuyó a que obtuvieran mejoras en las 
condiciones de habitabilidad del barrio.

IV. METODOLOGÍA

Este artículo aplica un método mixto que combina técnicas 
cuantitativas y cualitativas, lo que permite, por una parte, 
identificar las características principales de los proyectos de 
rehabilitación y de reurbanización y, por otra, contrastar las 
dinámicas sociales observables con la perspectiva de los 
residentes y de los principales agentes urbanos implicados. En 
este sentido, los materiales utilizados para esta investigación 
fueron de tres tipos: i) estadístico; ii) documental; y iii) trabajo 

de campo. Este último incluye observaciones antropológicas 
de los avances de las últimas fases de rehabilitación con el 
acompañamiento de algunos de los agentes urbanos implicados 
y de las prácticas espaciales de los residentes en varias misiones, 
realizadas en marzo de 2019. En cuanto a los primeros, partimos 
de los datos estadísticos de población y de vivienda producidas 
por los organismos oficiales de estadística a nivel local, 
autonómico y estatal. Se trata de la población residente según el 
nivel de formación, actividad profesional e ingresos y la vivienda 
en función del régimen de tenencia, centrándose en las últimas 
bases de datos oficiales disponibles. Con estos datos se realizó 
un análisis estadístico multiescalar (de las secciones censales 
al centro del área metropolitana) y que combina diversos 
indicadores sociales (Tabla 1). Se emplearon índices sintéticos 
como el de segregación (IS), para medir y comparar la evolución 
de los procesos de segregación residencial metropolitanos 
(Musterd et al., 2017). En este caso, se utilizaron estas variables 
para explicar la situación del patrón espacial actual y la evolución 
reciente de la desigualdad social en este barrio de Barcelona 
en relación con la parte central del área metropolitana. Se usó 
como marco temporal para el análisis diacrónico el período 
entre 2001 y 2021, y los últimos datos disponibles para el análisis 
del perfil actual. Como referencia de la situación social de las 
primeras décadas del barrio, se consideraron las indicaciones en 
la documentación de proyectos y los discursos de los residentes.

Figura 1. Mapa de localización de Canyelles en la ciudad de Barcelona. Fuente: Elaboración del autor.
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En lo que respecta a los métodos cualitativos, por un lado, 
se accedió a los documentos legislativos en materia de 
vivienda y a la documentación de los programas y proyectos 
de rehabilitación desarrollados en Canyelles. A continuación, 
se elaboró un análisis del discurso de los diferentes agentes 
implicados basado en una serie de once entrevistas semi-
estructuradas con los arquitectos, diseñadores urbanos y 
urbanistas vinculados con la rehabilitación de las edificaciones y 
reordenación de los espacios públicos de polígonos de vivienda 
en Barcelona (6) y concretamente de Canyelles (5). Por otro 
lado, se organizó un grupo de discusión focal con diferentes 
residentes de larga duración que participan activamente en 
la asociación vecinal. A partir de las grabaciones obtenidas, 
se realizó una transcripción y codificación abierta para el 
consiguiente análisis cualitativo de los discursos (Dittmer, 2010). 
Las entrevistas y el grupo focal siguieron una guía común de 
preguntas que permitió la comparación de las informaciones 
sobre la percepción y el posicionamiento discursivo de los 
diferentes individuos participantes (Longhurst, 2010). 

V. RESULTADOS

Proyectos de rehabilitación de los bloques de vivienda 
y reurbanización de los espacios públicos

Las intervenciones físicas más destacadas en el interior del barrio 
implican el espacio público y los bloques de viviendas. Por una 
parte, en el marco del plan autonómico de transformación 
de este tipo de barrios de vivienda masiva (Generalitat de 
Catalunya, 2006b), desde 2015, se desarrolla un proyecto 

de rehabilitación de los bloques (40,2 millones de euros de 
presupuesto) bajo la dirección de la Agencia de Vivienda de 
Catalunya y que establece una cofinanciación entre el municipio 
Consorcio de Vivienda (25%), la Generalitat de Catalunya (60%) 
y las comunidades de propietarios de cada bloque de viviendas 
(15%). Este proyecto, en un estado avanzado de ejecución, 
ha permitido la consolidación de las partes de los bloques y 
torres residenciales que presentaban carbonatación y riesgos 
de desprendimiento, la impermeabilización de las cubiertas, el 
recubrimiento de las fachadas para solucionar los problemas de 
aislamiento y su repintado siguiendo un plan cromático global 
(Figura 2). Los diferentes agentes y los residentes coinciden 
en expresar su satisfacción por la mejora de la calidad de vida 
obtenida, enfatizando la cuestión del aislamiento térmico y 
el acabado de los edificios.Los agentes urbanos señalan que 
esta última transformación del barrio se fundamenta en las 
infraestructuras que incrementaron la conectividad del barrio 
con el resto de la ciudad. Este aspecto ha sido combinado 
gracias al recubrimiento parcial de la ronda de Dalt en los años 
2000, por medio de la mejora de la conectividad transversal 
local con los barrios vecinos y la creación de nuevos espacios 
públicos, como indica uno de los urbanistas principales: 

Conectar los intereses esenciales del barrio para poderlos 
incorporar en estas piezas [las rondas], que son una mezcla de 
infraestructuras y espacio público. De ahí salieron las coberturas, 
[…] la conectividad transversal de estos espacios, pero con 
la condición de que nunca se cubría [la ronda] cuando hay 
rampas de incorporación. (Arquitecto 1, comunicación personal, 
2019/03/18). 
Por otra parte, desde el año 2007 el distrito de Nou Barris 

Tabla 1. Principales variables socioeconómicas utilizadas en el análisis estadístico multiescalar. Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos 
de los institutos oficiales de estadística. (*) Serie de datos incompleta a escala de detalle.

Variable Escala más fina disponible Periodo o fecha Fuente

Población residente (total) Secciones censales 2001-presente INE (Censo y Padrón)

Población por nacionalidad (española y 
extranjera)

Secciones censales 2001, 2011, 2021 INE (Censo y Padrón)

Población por grupos de edades Secciones censales
2001(*), 2011, 2015-2017, 
2021

INE (Censo y Padrón), Idescat y 
Estadística de Barcelona

Nivel de estudios (4 niveles) Secciones censales o barrios
2001(*), 2011, 2013-2020, 
2021(*)

INE (Censo y Padrón)

Tasa de desempleo Secciones censales o barrios 2001, 2011, 2015-2020 INE (Censo y Padrón)

Rentas después de impuestos (por tipo de 
contribuciones)

Secciones censales o barrios 2015-2018
INE, Idescat y Estadística de 
Barcelona
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ha encargado el desarrollo de varias fases de proyectos de 
transformación y reurbanización del espacio público de 
Canyelles que han consistido, inicialmente, en una reordenación 
paisajista de espacios y vías secundarias en la mitad oeste de 
Canyelles. Se sustituyeron las rampas con muros laterales opacos 
por otras abiertas y antideslizantes, se instalaron escaleras con 
barandillas de acero inoxidable y ascensores que permitieran 
salvar los elevados desniveles existentes (Figura 2 y Figura 3). 

En 2021 se inicia la última fase de ejecución de un proyecto de 
reurbanización de los espacios públicos de la mitad este del 
barrio, por encargo de la empresa municipal BIMSA (Barcelona 
de Infraestructuras Municipales), que incluyó la creación 
de recorridos de total accesibilidad entre la parte baja en el 
entorno de la ronda, y la parte más alta en contacto con la 
sierra, y además, provocó  la reducción del número de plazas de 
aparcamiento y de la circulación en automóvil. Se incrementó 
la iluminación, evitando muros altos y vegetación que permita 
reducir las zonas de baja visibilidad siguiendo lo que se 
denominaría como urbanismo con perspectiva de género e 
inclusivo (Arquitecto 7, comunicación personal, 2019/03/13). 

Los residentes de larga duración de Canyelles consideran esta 
serie de transformaciones trascendentales en la mejora de la 
imagen del barrio, que se lleva operando especialmente desde 
la segunda mitad de los años noventa: “al principio no quería 
vivir nadie [aquí] o se querían ir, ahora todo el mundo está 
enamorado de su barrio”. En este sentido, el parque central de 
Canyelles es “un pulmón (…) y un punto de encuentro” (Grupo 
Focal, comunicación personal, 2020/12/15), utilizado como 
ejemplo de éxito de espacio público vivido diariamente por 
los habitantes del barrio y de los sectores urbanos próximos. 

En relación con los proyectos de rehabilitación de viviendas 
y la reordenación de los espacios públicos, los residentes 
entrevistados indican que muchas familias que accedieron 
a la propiedad en este barrio siguen viviendo en él y que no 
se constatan cambios de residencia forzados por razones 
económicas. Además, indican que, desde hace unos años, se han 
estado creando viviendas en los antiguos bajos comerciales de 
ciertos bloques, que se orientan a la venta o al alquiler: 

Estos locales [comerciales], la mayoría, se están transformando 
en viviendas, en lofts  […] Lo que eran antes pequeños 
comercios, han hecho un loft con 25-40m2  […] Sacan una 
rentabilidad que antes no sacaban. Hay empresas que 
están comprando los bajos para hacer esto. (Grupo Focal, 
comunicación personal, 2020/12/15). 

Tendencia socioeconómica y de segregación 
residencial reciente del barrio en el contexto 
metropolitano

Dinámica social y segregación residencial. Desde el punto de 
vista social, Canyelles partía de una composición marcada por 
el predominio de la clase obrera y la existencia de problemas 
de exclusión social y conflictividad comparable a otros barrios 
de su mismo origen. Según los residentes entrevistados, se 
produce una reducción de la marginalidad a mediados de 
los años noventa con el cambio residencial de una serie de 
familias problemáticas. Actualmente, Canyelles muestra un 
estancamiento demográfico reciente, fuerte envejecimiento 
(29,7% de mayores de 65 años) y una densidad de habitantes por 
hectárea que es de 627, inferior a la del conjunto del distrito (748 

Figura 2. Rehabilitación de un bloque de viviendas y ascensor como ejemplo de mejora de la accesibilidad.  Fuente: Elaboración del autor 
(2019/01/12)
Figura 3. Rampas, jardinería, mobiliario de las primeras fases de transformación del espacio público en las primeras décadas del siglo XXI. 
Fuente: Elaboración del autor (2018/11/01)
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habitantes/ha). Este indicador, junto con la disposición formal de 
las edificaciones (Figura 1), ofrece una primera constatación de 
un barrio que presenta una tasa de espacios libres elevada para 
situarse en el municipio central de Barcelona.

Por su parte, los niveles de estudio y las tasas de desempleo 
muestran un cambio social de fondo que se ha operado en 
este tipo de barrios que estaban inicialmente conformados por 
clases sociales trabajadoras con escasa formación. Al considerar 
las personas sin estudios básicos, en Canyelles se observan unos 
valores bastante elevados en 2001, de 18.6%, que decrecen 
hasta el 3,9% en 2020, que es superior al valor relativo al 

municipio de Barcelona (2%). En el otro extremo del espectro del 
nivel de estudios, si consideramos los datos correspondientes 
a las personas con formación universitaria podemos indicar un 
incremento significativo en el mismo periodo, llegando a superar 
el 13% en 2020, pero que constituye un valor ligeramente 
inferior al de la ciudad de Barcelona (15.5%). En cuanto al 
desempleo, Canyelles mantiene porcentajes ligeramente 
superiores al registrado en el distrito (pero más bajos que otros 
barrios de este tipo, como Trinitat Nova) y más altos que los de 
la ciudad, pasando de 18.9% en 2001 al 13.5% de desempleo 
en 2020 (en Nou Barris y en el municipio de Barcelona, las cifras 
eran de 11,2% y 8.5%, respectivamente). 

Tabla 2. Indicadores de ingresos a diferentes escalas desde la de las secciones censales de Canyelles a la del centro del área metropolitana de 
Barcelona. Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística español (INE).

Renta 
mediana por 
individuo 
(euros por 
año, 2017)

Renta mediana 
por hogares 
(euros por año, 
2017)

Evolución 
de rentas 
medianas 
por 
individuo 
2017-2015 
(%)

Evolución 
de la 
renta 
mediana 
de 
hogares  
2017-
2015 (%)

Índice 
de Gini 
de 
rentas 
(2017)

Ratio 
Decil 8 
/ Decil2 
de 
rentas 
(2017)

Porcentaje de 
participación 
de salarios 
en las rentas 
(2017)

Porcentaje de 
participación 
de pensiones 
en las rentas
(2017)

Porcentaje de 
participación 
de otras 
ayudas 
sociales  en 
las rentas
(2017)

Área 
metropolitana

18750 51514.6 6.4 5.9 30.4 2.6 - - -

Barcelonés 
(centro de 
la región 

15470 40766 4.8 6.1 32.5 2.8 62.5 21.4 4.2

Barcelona 
(municipio)

19250 44433 3.8 2.5 36.4 3.1 59.0 19.2 2.8

Distrito 
Nou Barris 
(Barcelona)

15050 36287 4.9 4.0 32.9 2.9 60.0 23.8 3.2

Canyelles 
-sección 60

18550 44388 3.9 8.5 30.4 2.6 51.5 31.1 5.7

Canyelles 
-sección 61

16450 34650 4.4 -14.9 29.0 2.3 69.0 14.7 2.3

Canyelles 
-sección 62

18550 48115 12.8 5.3 26.5 2.3 67.1 17.2 4.4

Canyelles 
-sección 63

22050 54530 3.3 4.9 28.1 2.6 50.6 35.1 4.4

Canyelles 
-sección 64

15750 39629 4.7 8.9 29.4 2.5 53.0 33.0 5.0



92

RE
H

A
BI

LI
TA

N
D

O
 U

N
 B

A
RR

IO
 D

E 
VI

VI
EN

D
A

 M
A

SI
VA

 E
N

 B
A

RC
EL

O
N

A
, 

¿U
N

A
 T

RA
N

SF
O

RM
A

CI
Ó

N
 E

XI
TO

SA
? 

JO
SÉ

 IG
N

A
CI

O
 V

IL
A

 V
Á

ZQ
U

EZ
RE

VI
ST

A
 U

RB
A

N
O

 N
º 4

7 
/ M

AY
O

 2
02

3 
- O

C
TU

BR
E 

20
23

 P
Á

G
. 8

4 
- 9

5
IS

SN
  0

71
7 

- 3
99

7 
/  

07
18

 - 
36

07

Pero lo que destaca en la composición social de Canyelles 
es el nivel especialmente bajo de extranjeros, de 6.7% en 
2020, mientras que en el conjunto del distrito el porcentaje 
de población de origen foráneo es de 20.3%. Esto implica 
una dinámica social diferenciada con respecto al resto de 
antiguos barrios de vivienda masiva del propio distrito. El 
índice de segregación de la población extranjera, a la escala 
de las secciones censales en Canyelles, muestra un valor 
especialmente bajo de segregación en 2021 (9.1) y decreciente 
con respecto a 2011 (26.8). Estas cifras son muy inferiores a las 
obtenidas a esa misma escala en el distrito de Nou Barris (21.8 
en 2011 y 36.8 en 2011) y en la ciudad de Barcelona (24.2 en 
2021 y 34.8 en 2011). 

Perfil socio-espacial reciente. Con el fin de caracterizar 
la situación actual del barrio, el análisis de los indicadores 
relacionados con los niveles de rentas disponibles (Tabla 2 
y Figura 4, respectivamente), indica unos valores que están 
globalmente por encima de los de la media del distrito, y 

son similares o ligeramente superiores a la mediana del centro 
del área metropolitana (Barcelona). Se muestran niveles de 
desigualdad de rentas individuales inferiores a los observados en 
las otras escalas territoriales, con un índice de Gini inferior a 30 
y una ratio entre los deciles 8 y 2 en torno a 2.5 en las secciones 
censales de Canyelles. Los niveles de rentas de los residentes 
son más equitativos que en el distrito, la ciudad y el centro de la 
región metropolitana a la vista de este indicador.

Canyelles se diferencia de otros barrios populares tradicionales 
del centro de la región metropolitana de Barcelona por tener 
un porcentaje mucho más bajo de residentes jóvenes, con una 
proporción de personas sin estudios y analfabetas, así como 
tasas de desempleo comparables o moderadamente superiores 
a las del conjunto de la ciudad. Así, las secciones censales de 
Canyelles se vinculan con dos clases o perfiles intermedios que 
se caracterizan por un alto nivel de equidad con respecto a 
medianas de rentas individuales disponibles y una población 
marcadamente envejecida. Una segunda clase de secciones 

Figura 4. Renta mediana por individuos en 2017 a escala de secciones censales de Canyelles en relación con los valores de la parte central del 
área metropolitana de Barcelona.  Fuente: Elaboración del autor.
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censales se relaciona con una elevada proporción de 
residentes con estudios universitarios, unas rentas medianas 
equivalentes a las del centro de la región metropolitana y 
la presencia de residentes con un perfil de gentrificadores 
potenciales. 

A través de la confirmación de los patrones socioespaciales 
observados, los residentes de larga duración entrevistados 
nos indican una tendencia reciente de una cierta sustitución 
de estos por sus descendientes o nuevos inquilinos, además 
de apuntar a un precio de alquiler más elevado que el de 
viviendas similares en otros barrios de vivienda masiva del 
distrito. “aquí la mayor parte somos propietarios  […]  cuando 
fallece una persona, generalmente, los herederos, o bien vienen 
a vivir, o bien alquilan. Inmigración [foránea] prácticamente no 
tenemos ninguna  […]”, “ […]  es raro que los alquileres bajen 
de 800 euros [40% más que en barrios vecinos]” (Grupo Focal, 
comunicación personal, 2020/12/15). 

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este artículo aborda las transformaciones operadas en un gran 
barrio de vivienda masiva con problemas de degradación 
física en una metrópolis del sur de Europa. Toda la serie de 
intervenciones físicas en el tejido urbano, acompañadas por 
la mejora de movilidad, seguridad y accesibilidad interna del 
barrio, han servido para alcanzar un cuadro de vida atractivo 
para los residentes y reducir las deficiencias estructurales 
del mismo. Por un lado, los espacios públicos tuvieron una 
mejora de su calidad y de su adaptación a los diferentes 
colectivos de ciudadanos. Esto reafirma la idea de García 
et al. (2020) de que la amplitud y disposición formal de los 
espacios libres de uso público es un factor esencial para la 
habitabilidad de este tipo de grandes barrios de vivienda 
masiva. Por otro lado, los proyectos de rehabilitación integral 
de los edificios de viviendas resuelven los problemas graves 
de riesgos de desprendimientos y de aislamiento. Estos 
cambios y su centralidad metropolitana, gracias al aumento 
de su accesibilidad, refuerzan la buena imagen de este y 
su tendencia hacia un alto grado de inclusión social y de 
equidad social. Esto convierte a Canyelles en un barrio de 
fuerte atractivo, aunque la oferta residencial sea escasa. La 
transformación de bajos comerciales en nuevas viviendas 
para alquiler (o venta) constituye un indicio de su creciente 
atractividad residencial y, de manera más general, del 
incipiente aprovechamiento de oportunidades emergentes de 
captación de diferenciales potenciales de renta en materia de 
vivienda, a través de la economía de plataformas (Wachsmuth 
& Weisler, 2018). 

Hemos mostrado un proceso de ascenso social relativo a 
partir de una composición social popular comparable a 
la de otros barrios de vivienda masiva. Se diferencia de las 

dinámicas constatadas en otros barrios del mismo distrito 
de Nou Barris, compuestos principalmente por la clase 
trabajadora, que muestran problemas sociales de desempleo, 
un alto porcentaje de residentes con baja cualificación y una 
proporción elevada de jóvenes y de personas de nacionalidad 
extranjera con dificultades de inclusión social (Blanco & León, 
2017). En Canyelles, una reducida oferta de vivienda disponible 
y la revalorización del parque residencial explican que no se 
instalen migrantes extranjeros con bajos niveles formativos 
y de renta. Además, se ha mostrado que no existen procesos 
de segregación de residentes extranjeros observables en el 
barrio de Canyelles, lo cual es otro indicio de cohesión social. 
Estas divergencias con respecto a otros barrios de vivienda 
masiva de Barcelona confirman la tendencia explicada por 
Arbaci (2019), respecto de la reducción del nivel de segregación 
étnica en barrios centrales de las metrópolis del sur de Europa, 
mientras que se produce un “desplazamiento” de este tipo 
de segregación hacia barrios más periféricos de las coronas 
metropolitanas. 

La transformación formal se desarrolla en un barrio que había 
superado sus problemas de marginalidad social, con lo que la 
rehabilitación urbana es exitosa por su capacidad de mejorar 
el cuadro de vida. Junto con ello, favorecer la dinámica ligera 
mejora los indicadores sociales con respecto a otros barrios 
semejantes. Los dos cambios sociales de fondo que fueron 
identificados son, en primer lugar, una relativa movilidad 
social ascendente de los residentes de larga duración y de 
sus descendientes, lo que se puede explicar al combinar el 
análisis del incremento de rentas medianas a escala de las 
secciones censales y los discursos de los residentes. Este tipo de 
mutación operada en Canyelles consiste en un ascenso social 
intergeneracional, como el que diferentes autores explicaban en 
metrópolis del sur de Europa desde los años 1990 (Arbaci, 2019, 
Leal, 2004). En segundo lugar, se produce la llegada de nuevos 
residentes de una clase social más alta, que está directamente 
relacionada con la revalorización de las viviendas por los 
proyectos de rehabilitación realizados. Se puede considerar 
la existencia de una forma incipiente de gentrificación en 
grandes barrios de vivienda masiva sin un cambio drástico 
de la estructura de la propiedad. La gentrificación de estos 
antiguos sectores urbanos de vivienda protegida, como 
Canyelles, es de un tipo ligeramente diferente al indicado por 
Fernández Arrigoitia (2018), puesto que se produce en un 
parque inmobiliario actualmente controlado por pequeños 
propietarios residentes, pero constituye igualmente un riesgo 
de desplazamiento y de pérdida de identidad comunitaria. 

En conclusión, futuras investigaciones podrán focalizarse en 
el análisis específico de la substitución social reciente de las 
primeras generaciones de residentes de este tipo de barrios 
de vivienda masiva. Esto permitirá la identificación de cambios 
en la propiedad de las viviendas para caracterizar la trayectoria 
del proceso gentrificación en curso y la evaluación del impacto 
social de los proyectos de rehabilitación.
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The public space is the ideal scenario to analyze and evaluate the correlation between behavior and morphological conditioning 
factors in the urban structure. This relationship between the behavior of inhabitants and the spatial configuration is experienced 
as a social result. From this perspective, the success of urban design is perceived from the capacity it has to reconcile spatial 
conditions with the alternatives it allows for collective relations, from a close and bidirectional relationship. 
According to urban studies on morphological approaches, from the second half of the twentieth century two formal configurations 
are recognized: first, one identified as the traditional city layout, understanding cities as interconnected structures of buildings, 
with the gaps between them forming the blocks; second, the so-called functionalist, whose configuration of buildings includes a 
free and isolated arrangement in space, generating undefined layouts (Carmona, 2010, p. 77). 
This research presents a comparative analysis study for public spaces, which combines studies related to the city’s type-
morphology and crucial treatises on behavior in public spaces. Spatial and behavioral patterns are evaluated in two areas in the 
city of Quito, Ecuador: on one hand, a square in the Historic Center with a traditional layout: Plaza “La Merced”; and on the other, 
an urban space with a functionalist layout: Plaza “La República”. The study focuses on the generation of diagnostic information 
that comes directly from the observation of social behavior and the analysis of the morphological elements of the studied space. 
Finally, this study contrasts the review of specific spatial conditions of a place with the behavioral dynamics of its inhabitants. 

Keywords: urban design, urban behavior, morphology, Quito, public space.

El espacio público es el escenario idóneo para analizar y evaluar la correlación existente entre el comportamiento y las 
condicionantes morfológicas en la estructura urbana. Esta relación entre el comportamiento de habitantes y la configuración 
espacial se experimenta como un resultante social. Desde esta perspectiva, se percibe el éxito del diseño urbano desde la 
capacidad que tiene de conciliar las condiciones espaciales con las alternativas que permite a las relaciones colectivas, desde 
una relación estrecha y bidireccional. De acuerdo con los estudios urbanos sobre aproximaciones morfológicas, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX se reconocen dos configuraciones formales: primero, la que se identifica como esquema de ciudad 
tradicional, en tanto entender las ciudades como estructuras interconectadas de edificaciones, por lo que los vacíos que quedan 
entre ellas son los que configuran las manzanas; segundo, la denominada funcionalista, cuya configuración de edificaciones 
comprende una disposición libre y aislada en el espacio, generando esquemas indefinidos (Carmona, 2010, p. 77). Esta 
investigación presenta un estudio comparativo de análisis para los espacios públicos, el cual conjuga estudios relacionados con 
tipo-morfología de la ciudad y tratados cruciales sobre el comportamiento en los espacios públicos. Se evalúan los patrones 
espaciales y de comportamiento en dos áreas en la ciudad de Quito, Ecuador: por un lado, una plaza en el Centro Histórico con 
un esquema tradicional: Plaza “La Merced”; y por otro, un espacio urbano con un esquema funcionalista: Plaza “La República”. 
El estudio se enfoca en la generación de información diagnóstica que proviene directamente de la observación sobre el 
comportamiento social y el análisis de los elementos morfológicos del espacio estudiado. Finalmente, este estudio contrasta la 
revisión de condiciones espaciales específicas de un lugar con las dinámicas de comportamiento de sus habitantes. 

Palabras clave: diseño urbano, comportamiento urbano, morfología, Quito, espacio público
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I. INTRODUCCIÓN

Las ciudades albergan formas de vida colectiva que no serían 
posibles sin su espacialidad particular, manifestando la conexión 
entre la materialidad del espacio y el flujo impredecible de 
la interacción humana. La ciudad da forma a los códigos de 
convivencia en el ámbito privado y, simultáneamente, se 
influencian por las prácticas habituales en la esfera pública; 
relacionando así los actos del pasado, del presente y del futuro 
(Netto, 2017). El ámbito privado se considera conservador frente 
a la reproducción de patrones culturales, mientras el espacio 
público es generador de estos (Hillier & Netto, 2002). El objetivo 
del presente documento es evaluar la correlación existente entre 
el comportamiento humano y las condicionantes morfológicas 
de las estructuras urbanas.

Esta investigación, desarrollada en Quito, expone un estudio 
comparativo de espacios públicos, en el que se combinan 
variables de tipo-morfología y de comportamiento. Las áreas 
analizadas son resultantes de estructuras urbanas diferentes. 
Como hipótesis inicial, la tipo-morfología y las variantes 
formales a escala peatonal habilitan o restringen los patrones de 
comportamiento con independencia de las variables funcionales 
del lugar (uso de suelo y zonificación).  

Este trabajo expone inicialmente un marco teórico que presenta 
a los espacios públicos como los lugares idóneos para ejecutar 
una valoración de las estructuras edificadas, en contraste con 
la manera de comportarse de las personas. Se trabajan las 
ideas de: 1) el habitante, 2) el modelo y 3) el lenguaje como las 
construcciones necesarias para un entendimiento integral de 
la realidad compleja de la ciudad. Posteriormente, se presentan 
dos plazas urbanas en la ciudad de Quito como casos de 
estudio para evaluación espacial, siguiendo los esquemas 
tipo-morfológicos establecidos por Carmona (2010), es decir, un 
esquema tradicional contrapuesto a un esquema funcionalista. 
Como continuación se presenta la propuesta metodológica de 
la correlación teórica entre los elementos espaciales y sociales, 
por lo que esta estructura organizada de información constituye 
el aporte esencial del estudio. El apartado de resultados expone 
y concreta los hallazgos de la investigación; mientras que en 
la discusión se establecen recomendaciones en términos de 
alternativas denominados escenarios urbanos. Finalmente, 
las conclusiones del texto sintetizan los hallazgos en relación 
con la problemática original. El estudio de los elementos 
morfológicos del espacio urbano, así como la información 
sobre el comportamiento de las personas en el ámbito público. 
es amplio aunque incipiente en Latinoamérica, y ha sido 
profundizado por diversas posiciones académicas en la historia, 
en principio en un contexto anglosajón.

La plaza La Merced, ubicada en el Centro Histórico, de patrones 
morfológicos tradicionales, es comparada con la plaza La 
República, de un esquema urbano funcionalista asociado al 
Movimiento Moderno.  Ambos espacios son un lienzo para 

reconocer patrones sociales, los que, siguiendo la línea teórica 
de Forty, son independientes del concepto de uso, función y  
categorías estéticas tanto en lo urbano como lo arquitectónico 
(Forty, 2000; Netto, 2017).

II. MARCO TEÓRICO

Las plazas son de los elementos más relevantes de configuración 
urbana, tanto por su representatividad intrínseca propiciada 
por su conformación topológica y espacial, como por sus 
vínculos con edificios relevantes (Norberg Schulz, 1980). Dichos 
elementos poseen condiciones identitarias que trascienden sus 
principios morfológicos, manifestando los rasgos característicos 
de una sociedad en un momento y espacio dado (Norberg 
Schulz, 1995). Así, un determinado modelo espacial reacciona de 
forma distinta en momentos diferentes. Un espacio puede leerse 
en clave denotativa y connotativa, siendo tan importante la 
definición morfológica y espacial como el valor comunicativo y 
simbólico. Estas lecturas no son estáticas ni jerárquicas, además,  
su interpretación varía a lo largo del tiempo (Eco, 1971). Estas 
reconfiguraciones semióticas en Quito pueden ser analizadas 
desde tres enfoques: 1) habitante, 2) modelo y 3) lenguaje. La 
elección de estos enfoques considera las condiciones tipo-
morfológicas relacionadas con la idea de los patrones espaciales 
(representado en el modelo), integrando al habitante como 
agente que interfiere sobre los patrones sociales. Además, 
incorpora una lectura semiótica (un intangible); considerando 
todos ellos como elementos que inciden en el desempeño del 
espacio urbano.

Habitante. El habitante de una plaza actúa en un marco 
temporal, lo que permite ocupar el espacio en lapsos de tiempo 
y de maneras diversas. Esta temporalidad no está referida 
únicamente al desempeño cotidiano, sino que está ligada 
también al significado del imaginario colectivo del habitante, 
en el sentido de que, mientras que en los trazados renacentistas 
se trabaja bajo el principio de construcción de ciudad ideal, 
en la que la plaza adquiere una gran representatividad, en 
la modernidad se rompe con la ciudad histórica y se trabaja 
con planteamientos basados en el funcionalismo y la división 
espacial. Como consecuencia de estas transformaciones se 
modifica también el modo de apropiación del espacio público 
por parte del habitante (Ayala-García, 2021). Este reconocimiento 
del usuario como habitante se consigue por afinidad, tanto 
por la actividad como por las condiciones espaciales o por la 
significación del lugar a nivel cultural, permitiendo una visión 
colectiva de filiación. La producción del espacio público debe 
ser entendida como un proceso abierto de condición dinámica y 
flexible, que responde a las demandas relacionales del habitante 
y no al contrario (Silva-Roquefort & Muñoz, 2019).

Modelo. Hablar de un modelo de plaza tiene una particularidad, 
ya que se configura en relación con un carácter topológico, 
con mayor flexibilidad al lugar, que opera en el vacío (Lynch, 
1998). En Quito, a excepción de algunas plazas, fruto del 
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emplazamiento del damero colonial, no se encuentran “tipos” 
morfológicos reproducidos rigurosamente, sino que espacios 
que se adaptan a la topografía o a situaciones heterogéneas, 
provocando un catálogo de resultados disímiles.

Lenguaje. La estructura semiótica sustentada en los valores 
denotativos y connotativos se construye sobre la caracterización 
de actividades, la apropiación y el modo de “usar” lo público en 
Quito. Resulta pertinente distinguir entre la concreción espacial 
y el uso que se hace del mismo. Estos valores connotativos 
articulan el componente espacial con el acontecimiento que 
sucede en dicho espacio (Augé, 2000). 

La configuración tipo-morfológica de las plazas será un 
componente fundamental en la libertad relativa a la actividad 
o vocación de dichos espacios. Asimismo, una configuración 
más dúctil permitirá una mayor facilidad de adaptación a las 
demandas sociales. En lo relativo al significado y simbolismo, 
uno de los factores característicos del espacio público es ser 
un símbolo unificador de un determinado conjunto social 
(Augé, 2000), considerando no solo el espacio público aislado 
sino sus colindancias, que recurrentemente albergan edificios 
vinculados a núcleos de poder, representatividad pública y 
carácter monumental.Estas características presentes en el 
espacio público demuestran los rasgos característicos de una 
determinada sociedad que se evidencian cuando trascienden 
del estudio puramente funcional.  Por esto el estudio considera: 
1) los patrones espaciales, y 2) los patrones sociales.

Patrones Espaciales

Esta investigación estudia la estructura formal de la ciudad 
considerando cuatro aspectos de diseño de espacios públicos: 
forma urbana en términos de tipo-morfología, el confinamiento 
y espacio positivo, los elementos simbólicos y utilitarios (ciudad 
verdadera), y la definición de interfaces urbanas.

Carmona (2010, p. 77) define la estructura formal de las ciudades 
como el conjunto de elementos físicos resultante de un proceso 
de crecimiento en el tiempo. La configuración del espacio 
urbano se determina a través de la clasificación de edificaciones 
y áreas abiertas en las ciudades (Moudon, 1994, p. 289). 

Se presenta el concepto de confinamiento espacial como la 
relación geométrica y proporcional entre el ancho y la altura 
de vacíos y edificaciones; es decir, la relación espacial entre 
lo construido y los espacios abiertos (Carmona, 2010, p.183). 
Booth (1983) analiza los parámetros de contención espacial de 
elementos en el paisaje, estableciendo una estructura de varias 
posibilidades de configuración denominada espacio positivo a 
partir de la relación geométrica entre el espacio vacío (la plaza) y 
los elementos que lo contienen (las edificaciones circundantes) 
(Figura 1). Booth evidencia que los resultados, en términos de 
forma urbana, tienen influencia directa en la experiencia y uso 
del espacio. Autores contemporáneos coinciden en que la 
condición controlada y proporcionada de confinamiento es una 

característica necesaria para el diseño de espacios urbanos que 
se adapten apropiadamente a las dinámicas sociales (Carmona, 
2010; Dovey, 2016;  Gehl, 2011).

El estudio de las tipologías arquitectónicas como determinantes 
de la configuración de las ciudades es clave para investigar 
la tipo-morfología urbana. La implicación y correspondencia 
directa de dichos elementos se evidencia en los estudios 
realizados por Rob Krier (1990), quien presenta una clasificación 
formal de los espacios a partir de tres formas básicas en las que 
aplica distintos factores de modulación y modificación. La plaza 
y la calle se definen como los dos elementos fundamentales 
para el estudio del espacio urbano, estableciendo una 
correlación entre tipologías arquitectónicas y estructuras 
urbanas. Por su parte, León Krier (1990) define la ciudad como 
una estructura de edificios en una organización denominada 
ciudad verdadera, compuesta por elementos en dos capas: una 
red pública integrada por edificios con valor simbólico y cívico; y 
una red privada constituida por edificios con valor utilitario.

Figura 1. Confinamiento espacial. Fuente: Norman Booth, 1983.
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Esta investigación utiliza también el concepto de interfaces 
urbanas para evaluar las características espaciales de los límites 
entre el espacio público y privado. Dovey (2016) define cuatro 
características que determinan la posible relación entre estos 
límites: la permeabilidad, las cualidades de transparencia, el retiro 
de la edificación en cuanto al emplazamiento y la vocación de 
uso del lugar. Analizar las condiciones del espacio con los criterios 
de interfaces enfatiza la importancia de correlacionar la escala 
arquitectónica y su implicación en el uso de espacios urbanos 
(López & Vaca, 2018).

Patrones Sociales 

El comportamiento en los espacios presenta patrones universales 
que suceden típicamente en el subconsciente de acuerdo con 
construcciones sociales (Lang, 1987, p. 145). La información 
de dinámicas habitualmente no está considerada como un 
componente determinante para el diseño urbano (López & Vaca, 
2018). El comportamiento ha sido estudiado ampliamente en 
ramas de las ciencias sociales. Si bien esta investigación se enfoca 
en temas ligados a la territorialidad, espacialización y actividades 
en el ámbito público, la evaluación de dichos espacios considera 
además la relación con los patrones de actuación. Es posible 
establecer que las características espaciales propician ciertos 
comportamientos  y las dinámicas sociales no tienen un carácter 
determinista (Psarra, 2009, p. 03). 

Edward T. Hall (1966) determinó diferentes tipos de interacciones 
referidas a la distancia que mantienen, considerando las diferencias 
culturales y las distintas maneras de uso de los espacios públicos. 
De acuerdo con su investigación, Hall acuñó el término proxémica 
para definir el esquema determinado por la distancia que los 
seres humanos mantienen entre sí cuando ocurre una actividad 
o interacción (Hall, 1963, p. 103). Hall establece cuatro distancias 
posibles en términos de proxémica: íntima, personal, social y 
pública (Altman & Wohlwill, 1977, p.184; Dovey, 2016, p.40). Los 
valores específicos para cada distancia proxémica presentan una 
variación (cercanía o amplitud) considerando las construcciones 
culturales específicas. 

Un estudio con base en la investigación de Habermas (1989) 
determina que existen tres tipos de comportamientos en el 
espacio público: el público de la esfera pública, el público de la 
esfera privada, y el privado de la esfera privada (Liao, et al.,, 2012, 
p.6). La identidad colectiva se evidencia en el comportamiento 
público en esfera pública; es decir, son actuaciones en el espacio 
en términos políticos, y de intercambio cultural. En cuanto al 
comportamiento público en la esfera privada, este se dedica 
a la difusión de ideas de interés privado en lugares colectivos. 
Finalmente, los esquemas de comportamiento privado en esfera 
privada son los más frecuentes en los espacios urbanos, y de 
acuerdo con Gehl, son la base del intercambio ciudadano colectivo 
(Gehl, 2011, p.11).

Un concepto primordial para la evaluación del comportamiento 
en los espacios públicos es la privacidad, debido a que la 

percepción de calidad del espacio depende de la habilidad del 
usuario de obtener distintos niveles de intimidad en su relación 
con otros (Lang, 1987, p. 156). Davis y Palladino (1997) definen 
los esquemas de privacidad como la capacidad de cada persona 
para regular los límites de interacción con otros. Los niveles de 
privacidad se presentan como opciones para interactuar o no con 
otros (Rapoport, 1977, p. 261). Las dinámicas de proximidad son 
esquemas flexibles que regulan las interacciones con diversos 
grados de control desde el aislamiento hasta la aglomeración.

La forma urbana y su relación directa con el comportamiento 
humano ha sido ampliamente estudiada en las últimas décadas, 
sin embargo, los enfoques varían según la naturaleza de la 
investigación. La relación de la forma urbana con el bienestar se 
ha estudiado en investigaciones como la  de Mouratidis (2018), 
que profundiza la influencia de la morfología urbana con la vida 
social. Se ha indagado también en la relación de la morfología 
con la salud pública y la actividad física (Fathi et al.,, 2020; Ariza-
Villaverde et al., 2014), considerando también la comodidad y las 
temperaturas adecuadas para disfrutar del ámbito público, como 
en los estudios de: Zhang et al., (2022). Existen enfoques que 
procesan datos espaciales, temporales y de uso para establecer 
patrones de cambios psicológicos en las personas que habitan 
ambientes urbanos (Ojha et al., 2019). Estudios recientes analizan la 
influencia de ambientes edificados y el comportamiento humano 
con agentes artificiales y manejo de datos (Ciardo et al.,, 2022). 

Por otra parte, algunos estudios de estructuras morfológicas se 
han concentrado también en la intensidad de las actividades en la 
ciudad. Trabajos como los de Kurniasanti et al., (2018) y Kang et al., 
(2012) profundizan sobre patrones y preferencias de movimiento 
dentro del entorno urbano y otros analizan sobre la intensidad 
de actividades formales e informales en el entorno construido. 
Estudios similares presentan la relación específica entre morfología, 
estilo y decisiones de vida de las personas, y el proceso de decisión 
en términos de movilidad local y global (Adolphson et al., 2022) 
Finalmente, la rama teórica y metodológica de la sintaxis del 
espacio ha contribuido con investigaciones sobre características 
morfológicas y actividad social, concentrados principalmente 
en flujos de movimiento y la visibilidad entre usuarios (Gümüş & 
Yilmaz, 2022; Can & Heath, 2016; Rashid, 2019). Cabe mencionar 
que la literatura en inglés es amplia, pero los estudios en 
Latinoamerica son escasos y particularmente en Ecuador esta 
temática no ha sido abordada en estudios académicos.

III. ESTUDIO DE CASO

Este trabajo presenta un estudio de dos espacios públicos en la 
ciudad de Quito-Ecuador: una plaza en el Centro Histórico con 
un esquema tradicional: Plaza “La Merced”; y un segundo espacio 
público con un esquema funcionalista: Plaza de “La República”. 
La selección responde a la definición de espacios urbanos en 
términos de tipo-morfología; es decir, un espacio tradicional y otro 
funcionalista (Carmona, 2010, p.77).
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Se realizó un levantamiento con información de campo y 
mapeos en sitio. Se registra la temporalidad de las plazas en 
24 momentos durante los años 2018 y 2019, dos días (fin de 
semana y durante la semana) y en tres momentos en el día 
(mañana, a media tarde y noche). El período de registro de datos 
es una hora, por lo tanto, los mapeos resultantes son un registro 
estático de la vida de esa plaza particular durante un período 
específico. La pertinencia de la selección de los casos de estudio 
se fundamenta en una comparación de elementos urbanos 
equivalentes en términos escalares, pero con vocaciones 
y directrices de diseño urbano claramente diferenciadas. 
La plaza La República es una de los escasos ejemplos de 
plazas funcionalistas en la ciudad de Quito, mientras que 
la plaza La Merced es uno de los pocos esquemas urbanos 
correspondientes a una estructura tradicional que no ha sufrido 
grandes modificaciones en el siglo XX.

IV.   METODOLOGÍA

La respuesta espacial de diseño urbano debe entenderse 
como el resultado del estudio contrastado que considera los 
esquemas morfológicos de las ciudades y las dinámicas de 
comportamiento de sus habitantes. Este estudio de evaluación 
de espacios públicos a través de un análisis espacial utiliza una 
serie de parámetros teóricos de valores morfológicos, así como 
de patrones y dinámicas sociales (López & Vaca, 2018). 

Para los patrones espaciales se estudia la morfología, valores 
espaciales de geometría y tamaño de elementos. Además, 
se analizan las relaciones geométricas de proporción para 
establecer confinamiento y espacio positivo y se estudian 
las interfaces, los elementos simbólicos y utilitarios de la 

PATRONES ESPACIALES PATRONES SOCIALES

Forma Urbana

Patrones de calles

* Los patrones sociales no son reconocibles en esta escala de estudio
Manzanas

Parcelario

Edificaciones

Confinamiento Espacial + 
Espacio Positivo

Confinamiento Privacidad
Tipos de comportamiento en los espacios 
públicos

Espacio Positivo

Proxémica 
Distancias interpersonales. Relación de 
distancia para uso del espacio público

Tipos de actividades

Ámbito público

Ámbito privado

Ámbito de la autoridad pública

Interfaces
Interfaces
Estudio de los límites físicos entre los 
espacios públicos y privados.

Privacidad
Tipos de comportamiento en los espacios 
públicos

Proxémica 
Distancias interpersonales. Relación de 
distancia para uso del espacio público

Tipos de actividades

Ámbito público

Ámbito privado

Ámbito de la autoridad pública

Elementos de la ciudad 
verdadera

Elementos simbólicos Privacidad
Tipos de comportamiento en los espacios 
públicos

Elementos utilitarios

Proxémica 
Distancias interpersonales. Relación de 
distancia para uso del espacio público

Tipos de actividades

Ámbito público

Ámbito privado

Ámbito de la autoridad pública

RESULTADOS DE DISEÑO URBANO

Elemento morfológico relacionado

Forma Urbana + Confinamiento + Geometría + Interfaces

Tipos de actividades en el espacio público

Proxémica + Flujos + Actividades + Tipos de Actividades

Tabla 1. Esquema de propuesta metodológica para evaluación de espacios públicos. Fuente: López & Vaca, 2021. Elaboración de los autores.
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ciudad. Como patrones sociales se analizan las condiciones de 
privacidad, proxémica y tipos de actividades en cuanto a los 
ámbitos sociales (Tabla 1).  

Respecto a la identificación de los patrones sociales, esta se 
realizó mediante un proceso basado en la observación y registro 
para un posterior estudio de los flujos, actividades, distancias 
proxémicas y el ámbito (público o privado) de las actividades 
registradas. Este proceso se realizó en períodos de tiempo de 
una hora en diferentes momentos y días de la semana, para 
analizar los diferentes comportamientos en función de la 
temporalidad.

V. RESULTADOS

El estudio de la estructura urbana y la comparación revela 
diferencias evidentes respecto de la configuración morfológica 
base. Las plazas de estudio fueron seleccionadas por ser 
opuestas en su morfología original: la plaza La Merced es 

consecuencia de una geometría reticular, mientras que la plaza 
de La República es resultado de la disposición de un objeto 
arquitectónico. La primera presenta una estructura propia de 
ciudades caminables y compactas, en contraparte, la segunda 
evidencia una configuración en la que las vías vehiculares 
cobran mayor importancia que el espacio público. (Figura 2)

A continuación, se declaran los resultados obtenidos en relación 
a los parámetros de análisis:

Forma urbana 

Las configuraciones contrapuestas (tradicional y funcionalista), 
no reflejan contrastes representativos en los tamaños y 
geometría de sus lotes y manzanas. La disparidad mayor en 
esta escala es la forma de ocupación de lote y la tipología 
arquitectónica predominante: las edificaciones en el Centro 
Histórico mantienen la tipología de patio central, mientras que 
alrededor de la plaza La República son variadas y responden 
a una arquitectura proveniente de los postulados de la 
modernidad.

Figura 2. Patrones espaciales. Análisis de trama urbana. Fuente: López & Vaca, 2021.
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Confinamiento espacial y espacio positivo

El contraste crucial entre las plazas se origina en la configuración 
geométrica del espacio vacío y sus colindancias. El análisis 
geométrico de confinamiento revela que en la Plaza de La Merced 
las edificaciones se agrupan alrededor de un espacio central y 
el vacío (la plaza) es el centro de la composición geométrica. 
Las fachadas se traslapan y dejan vanos en la intersección de las 
calles, generando un alto nivel de confinamiento y, por lo tanto, se 
puede afirmar que existe espacio positivo.

Por el contrario, la plaza La República es la antesala para el 
edificio que alberga el Gobierno de la Provincia de Pichincha. 
La edificación de 21 pisos, construida en 1980, marcó un hito 
en la arquitectura de la ciudad, sobre todo su tamaño, con un 
volumen trapezoidal de ingreso que emerge al centro de la 
plaza. Estas características contraponen una lectura aislada del 
edificio frente a su entorno. Si bien la configuración lineal de las 
fachadas adyacentes define un espacio central, esta geometría 
no crea espacio positivo. La plaza la República constituye un 
espacio subordinado al edificio, que no es cómodo para estancias 
prolongadas.  (Figura 3).  

La contraposición entre ambas plazas se acentúa al realizar el 
análisis geométrico con las secciones de las calles aledañas, 

Figura 3. Patrones espaciales. Estudio comparativo de confinamiento. Fuente: López & Vaca, 2021. 

Figura 4. Patrones espaciales. Estudio componentes de la ciudad – 
Plaza La Merced. Fuente: López & Vaca, 2021
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evidenciando la proporción entre vía y plaza. En la Merced 
se relaciona con vías peatonales de proporción cercana a 1:1, 
mientras que en La República la proporción es evidentemente 
mayor.

Elementos de la ciudad verdadera

El Centro Histórico de la ciudad, que alberga la plaza de La 
Merced, posee una mayor cantidad de objetos arquitectónicos 
con carácter simbólico que la Ciudadela Larrea, en la cual 
predomina la red utilitaria. (Figura 4 y Figura 5)

Interfaces

La comparación no arroja diferencias significativas. Ambas 
plazas están rodeadas de elementos transparentes - accesibles. 
Una característica notable es la fachada de la Iglesia, la que, si 
bien es opaca en la mayoría de la colindancia con la plaza, es 
clave para la configuración del espacio positivo.

Influencia de la estructura morfológica en los 
patrones sociales

Los períodos de registro de datos se desarrollan en 24 
momentos distintos. Se prioriza la información sobre cuatro 
elementos: flujos, actividades, distancias proxémicas y tipos de 
comportamiento. Reconocer la temporalidad y la ductilidad 
del espacio público evidencia también que los lugares 
reaccionan a la práctica de diferentes actores y, por lo tanto, 

a diversas formas de apropiación del lugar. Las múltiples 
temporalidades revelan diferencias de frecuencia, duración 
e interacciones asociadas a condicionantes espaciales. 
Encuentros momentáneos, considerados cruciales para la 
vitalidad de la ciudad, son sólo posibles por la organización 
morfológica que habilita la convergencia de actores inmersos 
en ritmos y actividades diversas.

La configuración morfológica que permite la existencia del 
espacio positivo marca la diferencia en el ritmo de flujos y 
actividades. Los registros en la plaza La Merced evidencian 
que los flujos peatonales son constantes. La plaza y la calle 
Chile se funden en un lugar que opera tanto como sitio 
de paso y de estancia, siendo la zona más concurrida la 
sección sur, en la que los flujos peatonales se concentran 
en la calle. La sección norte es una zona de transición, 
poco concurrida debido a la fachada opaca e inaccesible 
de la Iglesia. En contraste, el lado sur de la plaza es más 
activa durante el día, permitiendo actividades diversas de 
comercio y de estancia corta que van desde lo privado de 
interés privado hasta lo público de interés privado. Estas 
actividades están relacionadas con lo cotidiano y vinculadas 
a los intereses individuales. La presencia de elementos 
simbólicos de la ciudad verdadera y la proporción geométrica 
de confinamiento configuran la plaza como espacio positivo, 
viéndose acompañados de patrones sociales heterogéneos 
con distancias proxémicas variadas, los que evidencian un 
buen desempeño del espacio público. 

Figura 5. Patrones espaciales. Estudio componentes de la ciudad – Plaza La República. Fuente: López & Vaca, 2021
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Figura 6. Patrones sociales. Registro día domingo de 15:00 a 16:00 horas - Plaza de la Merced y Plaza de la República. Fuente: López & Vaca, 
2021

Estos registros arrojan datos contrastantes en la plaza La 
República, lo que, a pesar de ser un sitio concurrido, evidencia 
un uso perimetral de la plaza que no se ve acompañado de 
los flujos del sector en el que está localizada. El diseño inicial 
de la plaza genera un desnivel importante respecto de sus 
calles aledañas con la finalidad de ser antesala para el objeto 
arquitectónico predominante y por la configuración vial del 
lugar. Estas características hacen que la plaza se configure como 
un espacio de transición entre la Avenida 10 de Agosto y el 
edificio del Gobierno Provincial de Pichincha. La poca actividad 
en el centro de la plaza contrasta con el uso intenso de las 
veredas aledañas que albergan una variedad de actividades 
privadas y públicas de interés privado.

La evaluación de las distancias proxémicas en la plaza La 
República evidencia que existen actividades que permiten 

la distancia íntima, sin embargo, la mayoría se desarrollan en 
la periferia con distancias personales y sociales. Los registros 
nocturnos evidencian un lugar inactivo, con poco flujo y 
actividades informales. En contraste, la plaza La Merced registra 
actividades en distancias personal, social y pública en la parte 
central de la misma, evidenciando que la plaza tiene un carácter 
estancial. (Figura 6 y Figura 7). 

VI. DISCUSIONES

El análisis comparativo entre las plazas devela que su diferencia 
principal está determinada por la estructura morfológica, es decir, 
por la configuración física del espacio público y las edificaciones 
que la colindan. De acuerdo con los estudios iniciales de Booth 
(1983), el patrón morfológico que marca el contraste es la 



106

PA
TR

O
N

ES
 S

O
CI

A
LE

S 
Y 

ES
PA

CI
A

LE
S:

 
ES

TU
D

IO
 C

O
M

PA
RA

TI
VO

 E
N

TR
E 

D
O

S 
ES

PA
CI

O
S 

PÚ
BL

IC
O

S 
EN

 L
A

 C
IU

D
A

D
 D

E 
Q

U
IT

O
, E

CU
A

D
O

R
VE

RÓ
N

IC
A

 G
A

BR
IE

LA
 V

A
C

A
 P

RO
A

Ñ
O

, C
YN

TI
A

 P
A

U
LI

N
A

 L
Ó

PE
Z 

RU
ED

A
, N

ÉS
TO

R 
A

N
D

RÉ
S 

LL
O

RC
A

 V
EG

A
, E

N
RI

Q
U

E 
FE

RR
ER

A
S 

CI
D

RE
VI

ST
A

 U
RB

A
N

O
 N

º 4
7 

/ M
AY

O
 2

02
3 

- O
C

TU
BR

E 
20

23
 P

Á
G

. 9
6 

- 1
09

IS
SN

  0
71

7 
- 3

99
7 

/  
07

18
 - 

36
07

presencia de espacio positivo y, por lo tanto, el alto sentido de 
confinamiento espacial, que son características para estancias largas. 
En la Plaza La Merced se promueven patrones de comportamiento 
asociados con lo privado, introvertido e independiente, tanto como 
patrones sociales de carácter comunitario y público. La Merced 
presenta patrones morfológicos que albergan diversidad de 
actividades e intensidad de uso del espacio público. 

En la plaza de La República, por su parte, se evidencian patrones 
sociales limitados en el interior, con relaciones desproporcionadas 
de confinamiento espacial y espacio positivo. En contraste, existe 
un flujo constante en el perímetro de la plaza, puesto que el 
espacio público no se considera como un lugar de permanencia 
y es fiel a los postulados de su diseño funcionalista, en tanto 
ser antesala para la arquitectura predominante del lugar. Esta 
condición responde a lo descrito por Carmona (2010) de acuerdo 
con que las áreas públicas en los esquemas funcionalistas fueron 
diseñadas como áreas que operan como antecedente a un 

elemento arquitectónico, en consecuencia, constituyen zonas 
indefinidas. 

Desde el punto de vista del lenguaje, el espacio expresa la identidad 
del grupo (Augé, 2000). En este ámbito, se observan dos lecturas 
prácticamente opuestas en relación con los hallazgos: mientras 
la plaza La Merced construye una noción de lugar, la plaza La 
República propicia una lectura despojada de significado. 

La plaza La Merced asume un papel identitario desde la dimensión 
histórica presente en el trazado o en la iglesia, ya que relaciona 
el presente y el pasado constituyendo un centro con significado 
(Ferreras, 2021). Sus características morfológicas facilitan la 
interacción, contribuyendo a la construcción de dinámicas 
relacionales en el conjunto social.

En la plaza La República, la relación de los individuos con el 
espacio es escasa y las interacciones sociales son casi inexistentes. 

Figura 7. Patrones sociales. Registro día martes de 15:00 a 16:00 horas - Plaza de la Merced y Plaza de la República. Fuente: López & Vaca, 2021
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Figura 8. Propuesta de escenario número 1. Direccionalidad de flujos. Plaza La Merced. Fuente: López & Vaca, 2021

Figura 9. Propuesta de escenario número 2. Estancia y actividades. Plaza La Merced. Fuente: López & Vaca, 2021

La ubicación anexa de la sede del Gobierno de Pichincha y la 
denominación de la propia plaza (en una clara alusión nacionalista), 
son intentos de una construcción identitaria artificial, restringida al 
plano físico-arquitectónico. El espacio de la plaza no es integrador, 
sino que se reduce a la coexistencia de individualidades motivadas 
por un fin utilitario y/o económico (vender, esperar transporte 
público) (Krier, 1990). La no apropiación de espacio propicia un 
recinto de similitud, pero no de identidad (Augé, 2000).

La plaza La Merced aprovecha los flujos peatonales y genera 
una configuración acorde para la disposición de mobiliario 
urbano, con diferenciación de zonas de estancia y de circulación. 
Es posible la disposición de áreas de recorridos y estancias en 
el espacio público en función del movimiento de los usuarios 
(Figura 8). Otra posible recomendación como escenario es 
integrar las actividades comerciales con los objetos adyacentes y 
espacios de estancia (Figura 9). 
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Figura 10 .Propuesta de escenario número 1. Confinamiento. Plaza de La República. Fuente: López & Vaca, 2021

En relación con la plaza La República y su problemática principal 
respecto de la geometría, la proporción del vacío y la disposición 
de los elementos arquitectónicos que no configuran el esquema 
de espacio positivo, se recomienda la creación de espacio 
positivo a escala humana. Por un lado, se sugiere un cambio de 
proporciones y confinamiento con vegetación, mientras que 
otra posible alternativa considera la construcción de elementos 
arquitectónicos como límite, con la finalidad de potenciar 
diversidad de actividades con distintas distancias proxémicas y 
el incremento de los flujos en el centro de la plaza. Se entienden 
los nuevos elementos construidos como determinantes que 
condicionan el comportamiento de los usuarios del espacio 
(Altman & Wohlwill, 1977) (Figura 10).

VII. CONCLUSIONES

La presente investigación ha realizado una evaluación del 
espacio público con un enfoque morfológico, lo cual ha 
permitido correlacionar la información con las dinámicas de 
comportamiento en el mismo. Los hallazgos de esta correlación 
se dan entre patrones sociales y espaciales. 

El estudio comparativo evidencia que la configuración 
morfológica del espacio público está directamente ligada a 
los patrones de comportamiento, independientemente de las 
restricciones de normativa y funcionales. Adicionalmente, las 
condiciones geométricas y de planificación del espacio son 
aprehendidas primariamente por el usuario que camina, sin 
embargo, es posible optimizar el espacio público para generar 
lugares estanciales con transformaciones que no solo modifican 
radicalmente la trama urbana, sino que realizan acciones 
puntuales a escala peatonal. 

Estas consideraciones en términos morfológicos y de 
comportamiento constituyen el diagnóstico en términos de 
desempeño del espacio público. Estas se presentan como 

recomendaciones para la toma de decisiones de diseño urbano 
(no es un ejercicio de diseño urbano per se) y reconocen que la 
ciudad puede ser renovada a pesar de su planificación inicial, en 
la que la prioridad se marcó por la optimización de conexiones 
viales en la ciudad funcional. Tanto el estudio de los aspectos 
morfológicos del espacio como el de comportamiento es amplio 
y ha sido profundamente estudiado en el ámbito académico; sin 
embargo, esta investigación pretende aportar al desarrollo de 
un entendimiento integral, a riesgo de que los hallazgos puedan 
parecer parciales, puesto que la escala de análisis se concentra 
en los elementos de la estructura edificada que conforma la 
plaza y los elementos de escala mayor como parcela, manzana y 
trazado. Finalmente, este proceso permite evidenciar que en la 
ciudad de Quito las estructuras morfológicas son determinantes 
de los patrones sociales de apropiación y uso del espacio 
público.  
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In 2018, 50.9% of all Chilean children, measured by the “Nutritional Map” of the Ministry of Education, were categorized as 
overweight or obese, which is evidence of rising obesity rates in Latin America. Discussions on the subject revolve around the 
tension between agency-determining factors, such as eating and exercise habits, and structural ones, pointing to the correlations 
between high levels of obesity and poverty. However, there is also a territorial dimension that stands out, especially in cases with 
high levels of residential segregation, as is the case in many Latin American cities. Here there are potential clusters of more or 
less obesogenic food environments, where the socioeconomic level, the nutritional status of the sector, and the food supply of 
the place are correlated. In this article, the spatial dimensions of childhood obesity are mapped, arguing that the segregation of 
nutritional status overlaps with the nature of multidimensional inequalities in Chilean cities. The study was done by organizing 
and combining public databases and spatial analysis techniques to create diagnostic maps. The results show a trend towards 
higher obesity rates as the socioeconomic level of the neighborhood decreases, while food environments vary according to the 
availability of different combinations of supply (street markets, quantity and size of supermarkets, traditional channels) for each 
socioeconomic level, suggesting the presence of different types of food environments. The paper concludes with reflections on 
how the nutritional context has changed since the Covid-19 pandemic and opens a discussion on the role of urban planning in 
creating nutritional (in)equity conditions.

Keywords: childhood obesity, nutritional inequity, urban segregation.

En 2018, el 50,9% de todos los niños chilenos medidos por el “Mapa nutricional” elaborado por el Ministerio de Educación fueron 

categorizados con sobrepeso u obesidad, lo cual es evidencia de las crecientes tasas de obesidad en América Latina. Los debates 

sobre el tema giran en torno a la tensión entre determinantes de agencia, como los hábitos de alimentación y ejercicio, y estructurales, 

apuntando a las correlaciones entre altos niveles de obesidad y pobreza. Sin embargo, existe también una dimensión territorial 

que se destaca especialmente en los casos con altos niveles de segregación residencial, como sucede en muchas ciudades 

latinoamericanas. Aquí hay potenciales clústeres de ambientes alimentarios más o menos obesogénicos, en los que se correlacionan 

el nivel socioeconómico, el estado nutricional del sector y la oferta alimentaria del lugar. En este artículo mapeamos las dimensiones 

espaciales de la obesidad infantil argumentando que la segregación del estado nutricional se superpone a la naturaleza de las 

desigualdades multidimensionales en las ciudades chilenas. El estudio se hizo mediante la organización y combinación de bases de 

datos públicas y técnicas de análisis espacial para crear mapas de diagnóstico. Los resultados muestran una tendencia hacia mayores 

tasas de obesidad a medida que disminuye el nivel socioeconómico del barrio, mientras que los entornos alimentarios varían según la 

disponibilidad de diferentes combinaciones de oferta (ferias libres, cantidad y tamaño de supermercado, canal tradicional) para cada 

nivel socioeconómico, lo que sugiere la existencia de diferentes tipos de entornos alimentarios. El trabajo concluye con reflexiones sobre 

cómo ha cambiado el contexto nutricional desde la pandemia de Covid19 y abre una discusión sobre el rol en la planificación urbana en 

la creación de las condiciones de (in)equidad nutricional.

Palabras clave: Obesidad infantil, desigualdad nutricional, segregación urbana
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I. INTRODUCCIÓN 

La obesidad infantil, asociada a una serie de enfermedades no 
transmisibles que disminuyen la expectativa y calidad de vida, 
es uno de los mayores desafíos para la salud pública a nivel 
global. Su prevalencia se ha cuadriplicado en las últimas cinco 
décadas4 y en Chile, se estima que el 50,9% del total de niñas(os) 
se encuentran en una de las categorías de estado nutricional 
definidas como malnutrición por exceso: sobrepeso, obesidad 
u obesidad mórbida (JUNAEB, 2019). Si bien la obesidad tiende 
a entenderse desde las políticas públicas como un problema 
individual -una mirada que es reflejada en programas como Elige 
Vivir Sano, cuyo enfoque es entregar orientaciones sobre dieta 
y actividad física -, la Organización Mundial de Salud advierte 
que la obesidad está condicionada por factores estructurales, 
concentrándose en países en vías de desarrollo5. 

La situación nutricional en países como Chile, que han 
experimentado procesos de crecimiento económico y 
transición alimentaria veloces, son de particular preocupación 
(Popkin et al., 2006). Esta inequidad en la distribución global 
de la malnutrición por exceso se replica a nivel intranacional. 
Desde las ciencias biomédicas y sociales, se ha observado una 
correlación inversa entre nivel socioeconómico y obesidad 
infantil, es decir, que niñas y niños provenientes de familias 
con menos recursos socioeconómicos tienen mayores 
probabilidades de estar en las categorías de sobrepeso (Salinas & 
Goldsmith Weil, 2020). 

El objetivo de este trabajo es llevar la discusión sobre inequidad 
en la distribución de obesidad infantil a su dimensión espacial 
observando el caso del Gran Santiago. Dados los altos 
niveles de segregación en esta ciudad, partimos desde la 
premisa de que en barrios con residentes de menores niveles 
socioeconómicos existiría una mayor tasa de obesidad infantil. 
Para verificar esto, hicimos un ordenamiento y visualización 
de estados nutricionales, niveles socioeconómicos y la oferta 
alimentaria que se expresan en sus dimensiones territoriales. 
Luego, exploramos las configuraciones que se dan entre las 
condiciones socioeconómicas de la población, su acceso a la 
oferta alimentaria y estados nutricionales, poniendo el foco en 
obesidad infantil. Finalmente, procedimos a identificar distintos 
entornos alimentarios del Gran Santiago. 

El análisis se hizo mediante la organización y combinación de 
bases de datos públicas y técnicas de análisis espacial, creando 
mapas de diagnóstico que examinan la oferta alimentaria 
incluyendo, por un lado, ferias libres, supermercados y canales 
tradicionales, y por otro los niveles socioeconómicos e índices de 
masa corporal infantil, para luego analizar su expresión espacial 
de forma integrada. 

Los hallazgos refuerzan las conclusiones de estudios 
anteriores, en relación con la existencia de una tendencia hacia 
mayores tasas de obesidad a medida que disminuye el nivel 
socioeconómico, enriqueciendo estas discusiones con una 
mirada a escala barrial. A la vez, se logran encontrar variaciones 
en cuanto a la combinación de oferta alimentaria que también 
se organiza por nivel socioeconómico, sugiriendo la existencia 
de entornos alimentarios urbanos más y menos obesogénicos. 
Culminamos esta investigación con recomendaciones respecto 
de la planificación urbana que buscan disminuir brechas 
nutricionales.

II. ESTADO DEL ARTE

Si bien mucho del debate sobre obesidad en la esfera pública 
se enfoca en sus causas a nivel individual, como dieta y 
hábitos saludables, la comunidad científica, por el contrario, lo 
conceptualiza como un fenómeno multidimensional. Existen 
múltiples abordajes contenidos en la literatura especializada, 
lo cual revela la complejidad que suscita este fenómeno. Una 
pequeña muestra de ello es el estudio de la obesidad como un 
problema biomédico medible (Azar et al., 2015; Celis-Morales 
et al.,2017; Mönckeberg & Muzzo, 2015), o bien, investigaciones 
que rastrean cambios en los patrones de consumo (Crovetto & 
Uauy, 2014; Llorca-Jaña et al.,2020) y hábitos de vida (Olivares 
et al.,2007; Pontigo et al., 2016). Incluso existe una línea 
más crítica desde las ciencias sociales que se enfoca en las 
construcciones culturales de la “gordura” (Radrigan & Orellana 
2016; Rothblum & Solovay 2009).

Una mirada empírica a nivel agregado nos muestra 
que, en la práctica, la obesidad infantil está asociada 
al nivel socioeconómico y, a nivel de población, tiene 
comportamientos que se asemejan a la de una condición 
hereditaria y potencialmente contagiosa. A nivel internacional 
y nacional, hay una mayor concentración de sobrepeso en 
sectores con menor nivel socioeconómico (Dinsa et al.,2012; 
González-Zapata et al., 2017; Herrera et al.,2017; Marteleto et al., 
2018; Ranjit et al.,2015). 

La similitud a una condición hereditaria se refiere a que, tanto 
en estudios internacionales como análisis preliminares en 
Chile, el peso de la madre aparece como el mejor predictor de 
obesidad infantil (Davison & Birch, 2001; Guillaume et al., 1995; 
Oken, 2009; Parsons et al., 1999; Salinas & Goldsmith Weil, 2020; 
Whitaker et al., 1997). En cuanto a su comportamiento similar 
al de una condición contagiosa, hay concentración espacial 
de estados nutricionales. Esto ha llevado a una clasificación de 
ambientes alimentarios categorizando como obesogénicos 
a aquellos sectores urbanos con menor acceso a alimentos 

4 Organización Mundial de Salud 2023: https://www.who.int/es/health-topics/obesity#tab=tab_1
5 Idem
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saludables (Black et al., 2014; Booth et al., 2005; Camargo et 
al.,2019; Casey et al., 2014; Martínez-Espinosa, 2017; Morland et 
al., 2002; Nogueira et al., 2020). 

Dentro de línea anterior, hay también estudios que analizan los 
efectos del tipo de oferta comercial (González-Alejo et al., 2019) 
y para el caso de Chile, existen indicios que apuntan a que la 
compra en ferias libres presenta oportunidades de consumo de 
frutas y verduras a menor precio que en supermercados (ODEPA, 
2016; Silva et al., 2021).  

Con respecto a la discusión sobre inequidad socioeconómica, 
esta incluye una dimensión espacial que evidencia la alta 
segmentación de muchas ciudades latinoamericanas, en 
cuanto ala separación de grupos sociales en su interior. Esta 
fragmentación en el espacio se reproduce en una distribución 
desigual de servicios y oportunidades agravando las 
consecuencias de la segregación para la población vulnerable 
(Borsdof, 2003; Massey & Denton, 1988; Sanhueza & Larrañaga, 
2008). En las ciudades de Chile, estos procesos se acentuaron 
en décadas recientes (Link & Fuentes 2015; Sabatini & Wormald, 
2013). En el siguiente análisis, buscamos tender un puente 
entre hallazgos sobre inequidades socioeconómicas, estados 
nutricionales y de ambiente alimentario para el caso del Gran 
Santiago.

III. METODOLOGÍA 

Datos utilizados

Obesidad Infantil: Datos del 2018 obtenidos desde la JUNAEB 
a partir del levantamiento del “mapa nutricional”, que son 
mediciones biométricas aplicadas en 1.169 colegios públicos 
y subvencionados del total de 1.508 establecimientos, es decir, 
cubren el 77.5% de los establecimientos del Gran Santiago 
(57.816 mediciones). Excluyen los 224 colegios particulares 
pagados que corresponden al 14.9% del universo escolar y que 
concentran a los sectores con mayores ingresos. Fuente de 
datos: JUNAEB, Chile.

Nivel socioeconómico de hogares (NSE): Clasificación 
socioeconómica de hogares con categorías definidas por la 
Asociación de Investigadores de Mercado (AIM Chile) en base a 
datos del Censo de Población y Vivienda de 2017. El indicador 
por zona se calcula usando recomendaciones metodológicas del 
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Fuente de datos: GfK 
Chile.

Oferta alimentaria: Siguiendo la clasificación propuesta 
por el Ministerio de Salud para ambientes alimentarios en 

Chile, nos enfocamos en lo que denominan el “Ambiente 
de Abastecimiento” (Gálvarez Espinoza et al., 2017) que 
en nuestro análisis está compuesto por supermercados, 
canales tradicionales y ferias libres. No se incluye la oferta 
de restaurantes (ambiente alimentario de restauración), 
vendedores ambulantes o informales (ambiente alimentario de 
vía pública), comedores institucionales (ambiente alimentario 
institucional y organizacional), y servicios de delivery.

• Supermercados: El Instituto Nacional de Estadística 
y de Estudios Económicos de Francia (INSEE) define 
los supermercados como tiendas minoristas no 
especializadas que realizan más de dos tercios de su 
facturación en la venta de productos alimenticios6. 
En este análisis los criterios para pertinencia en esta 
categoría son dos: i. Autodefinición como supermercados 
y ii. Contar con al menos 150 m2 de superficie de sala de 
venta7.  Fuente de datos: GfK Chile.

• Canal tradicional: comercio de escala de barrios con 
venta de productos alimenticios medidos en su cantidad 
negocios, incluye: abarrotes, carnicerías, fiambrerías, 
fruterías, panaderías, pastelería y verdulería. Excluímos 
botillerías y tiendas de conveniencias. Estas últimas 
son mayoritariamente cadenas, que tienen una oferta 
principalmente compuesta de comidas preparadas y 
ultra-procesadas destinadas a la compra y/o consumo al 
paso fueron excluidos de este análisis. Fuente de datos: 
GfK Chile.

• Ferias libres: Se agrupan en la Confederación Gremial 
Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y 
Afines de Chile (ASOF C.G.) y la información sobre ellas se 
encuentra en las bases de datos de la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura (ODEPA), 
que incluye extensión (m) y días a la semana activa. 
Fuente de datos: ODEPA.

Espacialización de los datos

Identificación de unidades territoriales-socioeconómicos. 
El análisis requirió la integración de los datos en función 
del territorio para explorar relaciones espaciales entre 
las tres variables: categoria de peso infantil, condiciones 
socioeconómicas de la población y su acceso a la oferta 
alimentaria. Se realizó un análisis geoestadístico con el fin de 
identificar unidades terrritoriales con niveles socioeconómicos 
similares. Estos permiten un análisis con mayor precisión que 
el nivel comunal, que es particularmente compleja en aquellas 
comunas con mayor heterogeneidad socioeonómica. Se 
realizó un proceso de clusterización geográfica con el uso del 
software GeoDa, el cual permitió agrupar zonas según nivel 
socioeconómico y proximidad, ambos criterios igualmente 
ponderados (ver Figura 1). 

6 INSEE. Définitions, méthodes et qualité en: https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1825 consultado el 21 de marzo de 2023
7 Este segundo criterio se adoptó para no considerar pequeños almacenes cuyo nombre comercial incluyan la palabra “supermercado”.
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Figura 1. Clusterización espacial. Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 2: Mapa de quintiles según nivel socioeconómico promedio de la zona. Fuente: Elaboración de los autores.
Figura 3: Cobertura de Encuesta Nutricional JUNAEB. Fuente: Elaboración de los autores con datos JUNAEB (2019)
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A la izquierda, se mapea el índice socioeconómico elaborado 
con datos geográficos del censo nacional para cada 
manzana. Estos se agruparon generando zonas según nivel 
socioeconómico y proximidad entre sí. Con este proceso de 
clusterización espacial se generaron 80 unidades territoriales 
de similar nivel socioeconómico. Los datos de peso infantil y 
ambiente alimentario fueron posteriormente mapeados sobre 
estas 80 unidades territoriales-socioeconómicas.

Cada unidad territorial-socioeconómica fue asignada el NSE 
promedio de los hogares en la unidad. En la igura 2, graficamos 
las unidades territoriales-socioeconómicas organizadas en 
quintiles NSE, donde el primer quintil (Q1) es el grupo de menor 
nivel socioeconómico. Se observan altos niveles de segregación 
socioeconómica en el Gran Santiago.

Tasa de obesidad infantil. Los establecimientos educativos 
fueron georreferenciados de acuerdo con la base de datos 
geográficas del Ministerio de Educación, a través de su rol 
de base de datos (RBD) como campo vinculante y luego, 
traspasados a su dimensión espacial (Figura 3).

En la figura 3, están incluidos todos los establecimientos 
educacionales del Gan Santiago (círculos). Los azules y amarillos 
son aquellos incluidos en el catastro nutricional JUNAEB (2019), 
siendo los azules aquellos donde están disponibles al menos tres 

Figura 4: Tasa de observaciones  según unidad territorial-socioeconómica. Fuente: Elaboración de los autores con datos JUNAEB (2019)
Figura 5: Porcentaje de sobrepeso + obesidad según unidad territorial-socioeconómica. Fuente: Elaboración de los autores con datos JUNAEB (2019)

mediciones a nivel de primero básico y los amarillos, aquellos 
con dos o menos. Del total de 57.816 mediciones, excluimos 
aquellas provenientes de establecimientos con menos de tres 
mediciones a nivel de primero básico, considerando que mapear 
este IMC como promedio de la zona sesgaría los resultados de 
forma aleatoria (Figura 2). 

Fueron filtrados 56 colegios, quedando 1.113 (disminución 
de 4,8%) y un total de 57.741 estudiantes (disminución de un 
0,13%). Como se observa en el mapa (Figura 3), estos pareciesen 
tener una distribución heterogénea por la ciudad, lo que nos 
lleva a pensar que su exclusión no sesga los resultados. 

En la figura 4, se mapea la cobertura de observaciones según 
la unidad territorial-socioeconómica. Como se puede observar, 
algunos sectores del cuadrante oriente de la ciudad tiene 
una mayor población infantil no medida, la cual corresponde 
principalmente a estudiantes de colegios privados. Dado el 
nivel de concentración de estos, pensamos que la asignación 
del IMC promedio de las mediciones que tenemos no sería 
representativa del territorio y generaría una distorción 
sistemática de los resultados. Por lo tanto, filtramos las unidades 
territoriales-socioeconómicas donde se alcanza un porcentaje 
de cobertura menor que 40%. Con este criterio, quedan 
catalogados como “sin datos para IMC” siete de las ochenta 
unidades territoriales-socioeconómicas (12.5%). Para aquellos 
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territorios con una cobertura de mediciones mayor al 40% 
(87.5 del Gran Santiago), estimamos que con las medidas que 
tenemos ya podemos observar una tendencia (Figura 5).

Se reorganizaron las cuatro categorías de peso JUNAEB en dos 
categorias: “sobrepeso + obesidad” que es la suma del total de 
niñas y niños en las categorias de sobrepeso, obesidad, obesidad 
severa y “no sobrepeso + obesidad”. Esta última contempla 
integrantes de las categorías de peso normal y bajo peso. La 
tasa de sobrepeso + obesidad infantil se estimó considerando 
el total de sobrepeso-obesidad respecto del total medido en las 
escuelas para cada unidad territorial-socioeconómica.

Espacialización de la oferta alimentaria

Los supermercados fueron mapeados tomando en cuenta su 
ubicación y tamaño. Bajo la categorización del Instituto Francés 
de Autoservicio, supermercados con metraje superiores a 
2.500m se denominan “hipermercados” y se estima que, por 

lo general, su mayor metraje no corresponde únicamente a 
mayor oferta alimentaria, sino que a mayor oferta en itemes 
no-comestibles8. Para no sobrestimar los efectos de los 
hipermercados en cuanto a disponibilidad de oferta alimentaria, 
en este análisis aquellos locales que cuentan con una sala de 
ventas superior a 2.500m contabilizan como 2.500m y, por lo 
tanto, el rango total de variación es de 150-2.500m. 

Por su parte, la accesibilidad a ferias es mapeada según los 
metros lineales de feria por días activos a la semana (7, 3, 2 o 1).

En la figura 6 se mapean los establecimientos comercializadores 
de alimentos diferenciando por tipo de oferta (supermercado, 
feria libre o canal tradicional).

Integración de los Datos

En la figura 7 se diagrama el proceso de integración espacial 
de los datos. Este proceso permite integrar en una misma 

Figura 6: Oferta Alimentaria por tipo de establecimiento comercial. Fuente: Elaboración de los autores

8 INSEE. Définitions, méthodes et qualité en: https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1825 consultado el 21 de marzo de 2023
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escala geográfica los datos de niños/as medidos por 
colegio, permitiendo observar peso infantil por categoría 
socioeconómica del sector, es decir, desde la dimensión 
socioespacial, para luego analizarse en función de la oferta. 
Todos los datos de oferta fueron normalizados “por cada 100.000 
hogares” de su respectiva zona.

En este segundo paso (2 en la Figura 7), se identifican las 
configuraciones de oferta alimentaria en la ciudad a través de la 
zonificación elaborada, creando una síntesis de tipologías desde 
una clusterización de K-medias con los indicadores de oferta por 
sector. Esto último se discutirá en la siguiente sección.

IV. RESULTADOS 

Esta sección, en primer lugar, aborda los resultados en 
términos de NSE de la unidad territorial y categoría nutricional 
y, en segundo término, presenta una tipología de ambientes 
alimentarios. En términos generales, la obesidad infantil total 
disminuye conforme aumenta el nivel sociocoeómico del sector. 

En la figura 8 se agrupa el total de mediciones biométricas 
disponibles según NSE. La asignación NSE-medición fue realizada 
acorde al NSE promedio de la unidad territorial-socioeconómica 
en los cuales se ubica el establecimiento educativo. Observamos 
que la obesidad infantil total es mayor en el primer quintil 
(menores ingresos), con un 25,4%9. A su vez, se observa cómo se 
acentúa la diferencia respecto de la obesidad severa para el 40% 

de sectores de menor nivel socioeconómicos (Q1- Q2), donde es 
de 8,8 y 8,1% respectivamente. 

De forma preliminar, se observan ambientes alimentarios10 
densamente poblados, los cuales no dan razones para sospechar 
de la existencia de ambientes con niveles insuficientes de acceso 
por proximidad a canales de abastecimiento de los insumos 
para la alimentación saludable en el Gran Santiago11. En las 
siguientes figuras (Figura 9, Figura 10 y Figura 11), observamos la 
concentración del tipo de establecimiento comercial por NSE de 
la unidad territorial.

Figura 7: Flujo metodológico del análisis. Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 8. Clasificación nutricional en niñas(os) de 1ro básico por 
grupos socioeconómico de su unidad territorial-socioeconómica. 
Fuente: Elaboración de los autores.

9 Para todas las observaciones, son diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al test de hipótesis de Chi-cuadrado (X²).
10 Nuestro análisis de ambientes de abastecimiento cubren el total del Gran Santiago, inclusive aquellas siete unidades territoriales-
socioeconómicas para las cuales las medidas biométricas disponibles fueron insuficientes para el análisis.
11 A veces denominados “desiertos alimentarios” en la literatura especializada. Ver Cooksey-Stowers et al.,2017 para ahondar en discusión sobre 
este término.
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Figura 9: Oferta de canal tradicional por unidad territorial-socioeconómico del Gran Santiago. Fuente: Elaboración de los autores.
Figura 10: Oferta de supermercados por unidad territorial-socioeconómico del Gran Santiago. Fuente: Elaboración de los autores con datos GFK.
Figura 11: Oferta de ferias libres por unidad territorial-socioeconómico del Gran Santiago. Fuente: Elaboración de los autores con datos GFK.
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  1 2 3 4 5 6

m2 de supermercados por cada 100.000 hogares  40.720  14.934  23.729  136.685  5.207  45.130 

n canal tradicional por cada 100.000 hogares        677    1.416        926          670  1.052        340 

m de feria a la semana por cada 100.000 hogares    3.244    2.364        926       1.265  6.944        507 

Tabla 1. Oferta alimentaria promedio agrupada por clúster. Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 12. Mapa de clústeres de oferta alimentaria en el Gran Santiago. Fuente: Elaboración de los autores.
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Observamos una mayor oferta de establecimientos de corte 
canal tradicional a menor nivel de socioeconómico del sector.

Lo opuesto sucede con los supermercados, cuya concentración 
aumenta a mayor NSE, con casos que llegan a tener valores 
extremos (outliers) asociados a zonas céntricas y polos de 
comercio con mayor presencia de población flotante. 

Finalmente, la única tendencia visible en la disposición de las 
ferias libres es su notoria disminución en Q5, el de mayores 
ingresos.

Clústeres de oferta alimentaria

Utilizando como casos las unidades las territoriales-
socioeconómicas, observamos que se configuran distintas 
tipologías de oferta alimentaria en la ciudad (Tabla 1).  

En la tabla 1, podemos observar una gama de ambientes 
alimentarios que incluye sectores bien abastecidos con un mix 
de oferta variado (tipo 1) y sectores en los que predomina un 
tipo de oferta, como es en el tipo 2 para el canal tradicional o el 
tipo 6 con supermercados.

La distribución geográfica de los clústeres de oferta alimentaria 
(Figura 12) apunta a una relación entre la distribución 
socioeconómica y el tipo de oferta predominante. 

En la figura 12, observamos que en los sectores de ingresos altos 
existe una mayor oferta de supermercados y baja presencia 
del canal tradicional y ferias. Se da una configuración inversa 
(bajo en supermercado, alto en ferias y canales tradicionales) en 
sectores de menor nivel socioeconómico. 

V. DISCUSIONES

A través del análisis se puede constatar que la relación inversa 
entre nivel socioeconómico y peso infantil (a mayor nivel 
socioeconómico menor tasa de obesidad) tiene una dimensión 
espacial en el Gran Santiago, conformando en la práctica, una 
segregación entre zonas con mayor cantidad de niñas y niños 
obesas(os) y aquellos donde predominan niñas(os) de peso 
normal. Este vínculo territorial entre NSE y peso infantil tiene, a 
su vez, relación con entornos alimentarios urbanos distintivos 
que se caracterizan por variadas combinaciones del tipo de 
oferta. 

Debe señalarse, también, que el estudio tiene limitaciones 
significativas que serán abordadas en los siguientes párrafos. 
En términos de cobertura, hay una concentración espacial de 

colegios no medidos (privados) en el cuadrante oriente de la 
ciudad, particularmente en las comunas de Providencia, Las 
Condes Lo Barnechea, Nuñoa y Vitacura; que son aquellas que 
concentran mayores niveles de riqueza. Eso significa que este 
estudio no abarca la relación entorno alimentario-peso infantil 
para aquellos sectores de estas comunas donde la población 
escolar medida es menor al 40% de la población escolar total. 
Estudios con datos de otras fuentes como la Encuesta Nacional 
de la Salud o Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) nos permiten tener la expectativa de que, 
como tendencia general, la correlación peso infantil-nivel 
socioeconómico se mantendría (Herrera et al., 2018) y, junto 
con ello, sugerir la existencia de una relación entre altos logros 
educativos en madres y menores tazas de obesidad infantil 
(Salinas & Goldsmith Weil 2020).

Las limitaciones de este análisis - respecto de la accesibilidad 
entendida como la proximidad a tres tipos de canales de oferta 
- se visualizan al adoptar una mirada desde las particularidades 
que construyen las realidades locales. Por ejemplo, en las 
comunas de Recoleta y Pedro Aguirre Cerda, donde se albergan 
mercados mayoristas (La Vega y Lo Valledor), constatamos una 
menor cantidad de ferias libres. Esto no puede interpretarse 
como una falta de acceso a una oferta de frutas y verduras dado 
que, en la práctica, estos mega-mercados ofrecen mejor acceso 
que una feria libre (mayor variedad de productos, precios y 
mayor horario de apertura). 

Por otra parte, la observación de las particularidades locales de 
supermercados refuerza la idea de que el vínculo de proximidad 
no se puede asumir de forma mecánica. Por ejemplo, el Mall 
Plaza Oeste, ubicado en la comuna de Cerrillos, incluye muchos 
metros de supermercado y comercio. Sin embargo, su diseño 
considera primordialmente accesos vehiculares, dificultando que 
lo visiten residentes del sector aledaño, los que se caracterizan 
como barrios de bajo recursos y altas tasas de obesidad.

Una tercera limitación es que el impacto de proximidad sobre el 
acceso alimentario varía para distintos grupos socioeconómicos. 
Es razonable pensar que la relativa ausencia de ferias en 
sectores de altos ingresos no tiene como resultado un menor 
acceso a la alimentación saludable, puesto que los residentes 
pueden usar transporte privado para viajar a otras comunas 
a comprar en ferias o mercados mayoristas. También pueden 
disponer de recursos para comprar en ferias orgánicas12, usar 
servicios de delivery o costear la compra en verdulerías y/o 
supermercados. Posiblemente, el no contar con ferias locales 
en estos territorios se debe parcialmente a una preferencia por 
evitar externalidades negativas en los espacios públicos, como 
mayor flujo de personas, congestión vehicular y necesidad de 
lidiar con residuos generados por una feria. A la vez, si bien hay 
una mayor presencia de ferias libres en sectores medios y bajos, 

12 A la fecha los autores constatan de la existencia de solamente dos de estas en el gran Santiago ambos en la zona oriente de la capital. No 
están en el mapeo.
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la posibilidad de acceder a esta mayor oferta está condicionada 
por el poder adquisitivo, liquidez financiera y disponibilidad de 
tiempo (en horarios limitados de ferias) de residentes para poder 
comprarlos.  

Del mismo modo, la mayor penetración de canales 
tradicionales en barrios de menores ingresos se abre a múltiples 
interpretaciones. Estos ofrecen una mixtura de productos ultra-
procesados y comidas saludables, presentando una variedad 
limitada por su infraestructura y generalmente a mayores 
precios. En estos sectores la movilidad es condicionante para 
acceder a los espacios de oferta, es decir, la proximidad tiene 
probablemente mayor poder predictor de acceso que en 
sectores más acomodados. 

El análisis presentado en este artículo es un diagnóstico previo 
a la pandemia del Covid 19. Desde marzo 2020, se podría hablar 
de una coexistencia con la así llamada pandemia de la obesidad. 

Los efectos negativos de la pandemia sanitaria no se 
distribuyeron de forma homogénea, sino que se sumaron a las 
inequidades urbanas ya existentes exacerbando brechas de 
nivel socioeconómico, género y entre quienes pueden y no 
pueden realizar sus trabajos a distancia (Zazo & Álvarez, 2020), 
pues hubo mayores tasas de contagio en sectores que viven 
con mayor hacinamiento y peores resultados en pacientes 
obesas(os), ambos factores inversamente correlacionados con 
NSE (Mena, 2021). 

Las medidas sanitarias impuestas para prevenir el Covid19 
incluyeron largas cuarentenas que dificultaron la mantención de 
ambientes saludables para sectores más vulnerables, tanto por 
la pérdida de ingresos como por las condiciones en las que se 
debía vivir el encierro. Hubo rupturas temporales en las cadenas 
y canales de abastecimiento de alimentos frescos y adaptaciones 
en programas de alimentación escolar, desde alimentos frescos 
preparados a cajas de insumos. 

En conjunto, la pandemia del Covid19 reveló la existencia de 
altos grados de precariedad en cuanto a la seguridad alimentaria 
y también el rol de la planificación urbana en la contribución a la 
segmentación nutricional. Las ferias libres, si bien son claves para 
la seguridad alimentaria, son regularmente montadas de manera 
precaria sobre estructuras urbanas que no las contemplan en 
su diseño. Además, durante la emergencia tuvieron menos 
posibilidades que los supermercados de controlar los aforos 
y mantener distanciamiento social. A la vez, el suministro 
alimentario exhibió niveles de vulnerabilidad variables según 
territorios e infraestructura vial.

VI. CONCLUSIONES

El caso del Gran Santiago, con un delimitado sector de altos 
ingresos al noreste de la ciudad y barrios de bajos ingresos 

al sur y al oeste de la ciudad, es expresivo de diferencias 
significativas en todas las variables analizadas. Destaca que las 
zonas que tienen mayor prevalencia de obesidad infantil son 
barrios segregados con bajo nivel socioeconómico. A su vez, la 
presencia y distribución de las categorías de oferta de alimentos 
varían según estas condiciones, y podrían constituir un factor 
fundamental para el análisis de las oportunidades para acceder a 
la alimentación saludable en las grandes ciudades.

Si bien este análisis del Gran Santiago no identifica mecanismos 
causales entre oferta NSE y categoría de peso, ni pondera el 
peso relativo de los múltiples determinantes de obesidad 
infantil, sí aporta la visibilización de una dimensión espacial de 
la obesidad infantil que está ligada a diversos elementos de 
la ciudad, profundizando en la accesibilidad a los espacios de 
oferta alimentaria. En esta línea, la exploración de la relación 
entre proximidad y acceso contribuye una reflexión sobre 
la importancia de la planificación de espacios urbanos para 
generar ambientes saludables, con énfasis en las brechas 
nutricionales.

En un análisis macro-espacial como el presentado aquí, no 
podemos observar los elementos más comprados por residentes 
locales y, por ende, determinar el probable efecto de estos 
en el abastecimiento familiar. De esta forma, esta línea de 
indagación abre una serie de preguntas sobre importantes 
aspectos tales como: el manejo de insumos alimentarios, 
prácticas de movilidad para las compras, criterios al momento 
de comprar, conocimientos culinarios y el tiempo disponible 
para preparaciones y si aquellas más saludables se ajustan a 
las preferencias de niños y niñas, cómo se distribuyen tareas 
y alimentos entre integrantes de familias, entre otros, los que 
solamente podrán ser resueltos complementando con otro tipo 
de investigación. 
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