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Resumen 

La infraestructura verde se ha mostrado como una alternativa de conexión dentro de las 

ciudades, con la primicia de ser una oportunidad ambiental en donde se establece, sin 

embargo, nace la duda de conocer cuál es el efecto que tiene en el pensamiento de las 

personas, principalmente en su imaginario del miedo. 

Bajo el título de “Infraestructura verde como atenuador del imaginario del miedo en el 

espacio público: caso Paseo Matlazincas, Toluca, México”, se abordan las variables de 

imaginario del miedo, representaciones sociales, imagen urbana, espacio público e 

infraestructura verde. 

La primera variable, imaginario del miedo, nos lleva a analizar lo que es un imaginario 

urbano, para posteriormente abordar las ideas negativas conformadas por las experiencias 

de vida, características físicas del lugar y de la población, además de la información sobre 

el acto delictivo que genera el temor entre los pobladores. Después se muestran la teoría de 

las Representaciones Sociales, donde se analiza la problemática relacionada con el 

imaginario del miedo, la comunicación social y el contexto de vida, pasando así al tema de 

imagen urbana, donde se adentra a la identidad a través del espacio, la percepción de la 

ciudad que cada transeúnte tiene y la calidad a través de la imagen. A continuación, se 

aborda el espacio público pensado desde la calidad de vida y bienestar, así como desde la 

dinámica social y las políticas públicas. Por último, se observa la infraestructura verde y su 

relación con la movilidad en la ciudad, las cualidades ambientales que tiene la urbe, los 

espacios de atracción que ahí se crean y los beneficios a la salud que trae consigo este tipo 

de infraestructura. 

Con los resultados se observa la relación que tiene la imagen urbana, su reflejo en el 

imaginario urbano colectivo y sus representaciones sociales, el uso de infraestructura verde 

y el cambio en la reacción al espacio público intervenido, puede ser un motivo para 

promover y aplicar el uso de esta infraestructura en los sitios con imaginarios del miedo, 

esto para continuar con el estudio abriendo un parteaguas al uso del paisajismo para una 

problemática constante como lo es la inseguridad. 
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Introducción 

El miedo nos acompaña a lo largo de nuestras vidas de maneras distintas en diversas 

ocasiones. Desde la parte urbana, crecemos aprendiendo a qué lugares no acercarnos por 

cómo se ven o por las historias que nos han contado nuestros allegados. Encontrar 

soluciones al miedo es una tarea ya no sólo de carácter personal, sino social para mejorar 

las condiciones de nuestras ciudades. 

 En el presente capítulo introductorio se presentan como antecedentes de este trabajo la 

conformación de los paseos urbanos en la Ciudad de Toluca de Lerdo, conocida 

comúnmente como Toluca, capital del Estado de México, dentro del país del mismo 

nombre, junto con el contexto conceptual de la inseguridad y el miedo, así como algunas 

investigaciones previas. Además, se exponen el planteamiento del problema y la estructura 

de esta tesis 

 

I. Antecedentes 

En el siguiente apartado tratamos sobre la conformación de los paseos urbanos en la ciudad 

de Toluca, el contexto conceptual de la inseguridad y el miedo, además de la mención de 

investigaciones previas. 

 

a. La conformación de los paseos urbanos en Toluca, México 

Como hemos mencionado, la Ciudad de Toluca es la capital del Estado de México, 

localizándose en el llamado Valle de Toluca (figura 1). La figura 2 muestra que el Área 

Metropolitana de Toluca (AMT) se compone de 15 municipios, dentro de los cuales se 

incluye la mencionada ciudad (COESPO, 2014). 
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Figura 2. Municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
 
Fuente: Elaboración propia con información de COESPO, 2014 
 

Figura1. Localización del Estado de México en la República Mexicana 
Elaboración propia 
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La figura 3 muestra que existe un anillo interior de la Ciudad de Toluca, formado por el 

Paseo Tollocan, la Avenida Alfredo del Mazo y el Paseo Matlazincas. La unión de estas 

tres vialidades facilita el trayecto de automóviles para trasladarse a los distintos puntos de 

la ciudad. Estas vialidades constituyen los principales ejes de vinculación entre los 

municipios que rodean a Toluca (Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, 2018).  

Alfredo del Mazo es un distribuidor vial que proviene de la carretera Toluca-Naucalpan, 

cuya última intervención fue realizada en el año 2016 (SCT, 2018), que principalmente 

conecta a las zonas industriales de la Ciudad de Toluca, mientras que el Paseo Tollocan fue 

construido en 1973, con el objetivo de crear una vialidad que conectará a dicha ciudad con 

el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de manera directa, haciendo del Paseo 

Tollocan un parque lineal en sus camellones (Hoyos-Castillo & Camacho- Ramírez, 2010). 

Por último, el Paseo Matlazincas es construido después del Paseo Tollocan y al momento 

de su diseño fue concebido como un mirador con vista hacia la ciudad, el cual es poco 

transitado con algún transporte alternativo, por la imagen de inseguridad que tiene sus 

colonias colindantes. Cabe agregar que en México “colonia” es el término que se utiliza 

Figura 3. Localización espacial de avenidas en Toluca 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Paseo Matlazincas 

Paseo Tollocan 

Alfredo del Mazo 

Centro de 

Toluca 
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para nombrar a un vecindario, independientemente del estatus socio-económico de sus 

habitantes. Es decir, las urbanizaciones originalmente informales, los espacios tradicionales 

o de élite, así como los fraccionamientos cerrados reciben este nombre. En algunos casos, 

el término colonia es utilizado como sinónimo de “barrio”, el cual tiene otras connotaciones 

en diferentes países de América Latina. En este trabajo utilizaremos mayormente el término 

colonia. 

 

El Ayuntamiento de Toluca (2020) menciona que las colonias que comprenden la zona 

aledaña al Paseo Matlazincas, conocidas como barrios tradicionales, son Barrio la 

Teresona, Colonia Electricistas, Barrio San Miguel Apinahuizco, San Luis Obispo, El 

Cóporo, Lomas Altas, Zopilocalco y Colonia Pensiones (Ver figura 4). 

 

Las tres vialidades mencionadas tienen características de arbolado y conectividad al interior 

de la ciudad, las cuales consideramos en este trabajo que las hacen propicias para 

intervenciones con infraestructura verde. 

 

Figura 4. Localización de los barrios tradicionales de Toluca. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Ayuntamiento de Toluca (2020). 
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En este sentido, tomamos en cuenta que la infraestructura verde es una conexión de 

espacios públicos ya sean parques, museos, plazas, dependencias gubernamentales, puntos 

históricos de la ciudad o sitios turísticos. A través de ella, se busca un beneficio ambiental 

no sólo por la vegetación que se puede manejar, sino también hacia una movilidad no 

motorizada. Es decir, planteamos que la infraestructura verde promueve el uso de 

transportes alternativos para trasladarse en la ciudad, buscando un entendimiento entre las 

funciones ecológicas, sociales y económicas que brindan los sistemas naturales, haciéndola 

una útil herramienta para la planeación urbana (Suárez, Camarena & Lot, 2011). 

 

b. El contexto conceptual de la inseguridad y el miedo.  

La seguridad se puede entender como aquella condición de libre albedrío en donde las 

elecciones no son influenciadas por el temor o la complacencia de las necesidades básicas 

(PNUD, 2014). Por tanto, se infiere que la seguridad es aquella concepción formada por las 

decisiones que tomamos para sentirnos plenos. Estas providencias son tomadas por la 

información que recibimos socialmente, normalizando y aceptando aspectos sociales de 

resguardo, mientras se rechaza lo poco común. Como su contraparte, se encuentra el 

concepto de inseguridad.  

 

Carlos Vilalta (2010) menciona que la inseguridad es la perturbación y la angustia que se 

derivan por el riesgo que existe en sí de volverse víctima de un crimen. Así, la inseguridad 

es aquella perturbación de la zona de confort que ofrece seguridad, con cualquier 

modificación que se haga durante la rutina. Para Armando Silva (2008), el imaginario más 

fuerte en América Latina, además del más vendido, es el de la inseguridad. 

 

El imaginario del miedo es una construcción simbólica a través de la inseguridad, siendo un 

tema de carácter social e histórico en la población, este imaginario es alimentado por la 

información negativa sobre algún lugar o tema en específico (Guzmán & Hernández, 2013; 

Carrión & Núñez, 2006).   
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c. Investigaciones previas 

Un clásico que habla sobre la relación que tienen los espacios físicos y el delito, actuando 

como un regulador o impulsor de crímenes es la obra de Jane Jacobs (1961) “Muerte y vida 

de las grandes ciudades”, donde se plantea a través de la critica una serie de modificaciones 

para rescatar los espacios internos de la ciudad. 

Pr otro lado ,han existido investigaciones similares en Latinoamérica, con autores como 

Alicia Lindón (2005) donde aparecen la inseguridad y el espacio como factores importantes 

en la construcción de un imaginario del miedo, manejando dos tipos de poblaciones: 

extranjeros y habitantes. Los extranjeros se reconocen como aquellas personas que se 

encuentran ajenas a la zona a observar, mientras que los habitantes son quienes coexisten 

día con día en este lugar, mostrando como negativo el imaginario que se tiene de las zonas 

excluidas. 

A su vez, James Corner (2009), comenzó hablar sobre algunos beneficios ambientales y 

sociales que puede ofrecer la infraestructura verde, presentando a su vez el tema de 

regeneración urbana al intervenir espacios públicos abandonados.  

 

En 2011 Suárez, Camarena & Lot (2011) hablan sobre la infraestructura verde, cuyos 

puntos clave parten de la integración social dentro de una comunidad para la participación 

en la creación de identidad y cuidado de un espacio público, convirtiéndose en un 

panorama mexicano con el ejercicio hecho en los Pedregales, en la Ciudad de México, pues 

los vecinos de esta zona mostraron su interés al implicarse en el mantenimiento de dicha 

intervención. 

 

Una relación de ejemplos sobre infraestructura verde la podemos encontrar en la obra 

“Infraestructura verde sistema natural de salud pública”, donde el autor Pedro Calaza 

(2016) describe los beneficios ambientales y arquitectónicos del paisaje que han tenido en 

cierto lugar desde la intervención con este tipo de infraestructura, tomando como ejemplos 

el Biotope Area Factor (BAF Berlín, en Alemania), Space Green Factor (SGF Mälmo, en 

Suecia) y el Seattle Green Factor (en Estados Unidos de América –EUA–), teniendo un 
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resultado a favor de los transeúntes, aumentando los pasos peatonales y mostrando una 

mayor vegetación en un espacio determinado.  

 

De igual manera encontramos a Sabina Cárdenas (2017), quien muestra en su investigación 

elaborada a través de una revisión bibliográfica, que los espacios amplios, iluminados y con 

mayor tránsito de personas hacen que el espacio público sea percibido como seguro, pues 

hace un análisis correlacional que permite vincular la ciudad de la imagen urbana con la 

percepción de seguridad para los transeúntes. 

En el análisis de espacio público, podemos encontrar a Ramírez (2019), quien muestra una 

perspectiva desde el derecho a la ciudad, valorando la necesidad de salvaguardar y 

promover el lugar compartido en América Latina, estableciendo que dicho espacio mejora 

la calidad de vida urbana a través de la conectividad, la densidad habitacional, el arbolado y 

con mejores accesos en cada una de las ciudades, tomando como referencia la Carta 

Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad.  

Esta información se puede observar de manera grafica en la siguiente línea del tiempo 

figura 5.  

 

 

 

II. Planteamiento del problema 

Figura 5. Línea de tiempo de autores 
Fuente: Elaboración propia  
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El Estado de México tiene índices en aumento de inseguridad social refiriéndose a delitos 

como robo, secuestro, lesiones, extorsión y homicidio. La figura 6 permite observar que, 

durante el mes de julio del año 2019, por lo menos en cuanto a robo en comparación del 

año 2018, se aumentó un 11.25%, según nos indica el Gobierno del Estado de México a 

través del Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP, 2019), mientras que Toluca ha aumentado un 1.8% la 

percepción de inseguridad siendo este el problema principal para la sociedad toluqueña 

(INEGI, 2019). En esta ciudad, los periódicos locales, como Alfa Diario (2018), muestran 

la percepción en sociedad sobre la inseguridad ubicando como lugares inseguros las 

colonias del Seminario, La Nueva Oxtotitlán, El Cóporo y La Teresona. Este último espacio 

colinda con el Paseo Matlazincas.  

 

 

Trabajos como el de James Corner (2009) hablan sobre los beneficios ambientales y 

sociales que la infraestructura verde ofrece, como en el caso del Collar de Esmeraldas de 

Frederick Law Olmsted, ubicado en Boston, Massachusetts, en los EUA. Este espacio fue 

concebido como una red de 11 parques que marca una pauta para la organización de la 

ciudad, con remates visuales y con la función de corredor biológico para especies nativas. 

La idea base parte de los parques públicos y el paisaje preexistente, convirtiendo la zona en 

un atractivo visual turístico, como sucede en la intervención de The High Line, la cual 

busca promover los principios más relevantes de la sustentabilidad, haciendo una 

71197 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de SESNSP (2019). 

 
Porcentaje 

de aumento 13.18% 22.11% 81.52% 27.66% 11.25% 



18 
 

regeneración urbana mediante la reutilización de espacios y la conservación de 

construcciones (Ver figura 7).  

 

 

 

Sin embargo, no se han encontrado fácilmente investigaciones que hablen sobre los 

beneficios sociales de la infraestructura verde, en específico sobre el tema de la reducción 

del imaginario del miedo que puede tener en el espacio público, a pesar de esto si existen 

algunos ejemplos sobre como intervenciones dentro de la ciudad pueden mejorar temas de 

seguridad. Mape & Avendaño (2017) mencionan que es necesario conocer las causas 

espaciales que aumentan o proporcionan la sensación de inseguridad en dicho espacio, es 

por eso que esta investigación busca enfatizar sobre los beneficios de la infraestructura 

Figura 7. Localización y proyecto de The High Line 
Fuente: Corner (2009), con anotaciones del autor 
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verde como un mitigador del imaginario del miedo a través de la resolución de los 

problemas espaciales. 

 

Entonces nos encontramos con el interés acerca de los espacios intervenidos donde existe 

un imaginario del miedo. Por esta razón, en este planteamiento del problema se presentan 

las preguntas de investigación, el objeto de estudio, la justificación, los objetivos y la 

hipótesis. 

 

a. Preguntas de investigación 

Este trabajo plantea una gran pregunta de investigación, la cual permite darle nombre al 

mismo, ¿Puede la infraestructura verde cambiar el imaginario del miedo en el espacio 

público? De esta cuestión general, se desprenden cuatro preguntas específicas, las cuales se 

muestran a continuación: 

 

¿Cómo son los elementos en el espacio público que alimentan un imaginario del 

miedo? 

¿Cómo son las Representaciones Sociales que alimentan un imaginario del miedo? 

¿Cómo cambia el imaginario del miedo en el espacio ya construido con 

infraestructura verde? 

¿Cómo afecta el imaginario del miedo a la imagen urbana? 

 

b. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación es la relación que tiene el imaginario del 

miedo con la intervención de infraestructura verde en la zona del paseo Matlazincas de 

Toluca, México. El período establecido para este trabajo es de dos años, considerados de 

agosto 2019 a julio de 2021. 

 

c. Justificación 

La presente investigación tiene una justificación teórica, buscando analizar y apoyar a 

exploraciones previas sobre el tema de infraestructura verde, ya no sólo desde la 

perspectiva de beneficio ambiental, sino mostrando el beneficio social que se tiene al 
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momento de tener ese tipo de instalaciones. Esto se logrará, dando a conocer los resultados 

de una percepción espacial sobre los lugares inseguros, por lo que estos espacios podrían 

ser intervenidos de una mejor manera, reduciendo así su imaginario del miedo. 

 

Consideramos que la población participante en este estudio puede ser la primera en 

beneficiarse, reduciendo el imaginario del miedo construido sobre a estos espacios y se 

podrían resolver uno de los problemas más relevantes para la sociedad mostrados en la 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2019), que es la inseguridad. 

 

Además, esta investigación apoyaría en el cumplimiento del artículo 4 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos (Gobierno de México, 2016), así como dar cumplimiento de las 

Garantías Individuales establecidas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Consideramos que el presente trabajo abre un panorama cuyos resultados pueden replicarse 

en ciudades y zonas con características similares al caso de estudio. 

 

d. Objetivos 

De las preguntas de investigación se desprenden el objetivo general y cuatro objetivos 

específicos, los cuales se presentan a continuación: 

 

Objetivo general 

Analizar si la infraestructura verde provee los elementos necesarios para mitigar el 

imaginario del miedo en el espacio público donde se establece. 

 

Objetivos específicos. 

● Definir elementos físicos en el espacio público que favorecen la construcción de un 

imaginario del miedo. 

● Conocer las Representaciones Sociales que conforman un imaginario del miedo. 

● Conocer los efectos sobre el imaginario del miedo en el espacio público de las 

propuestas de intervención con infraestructura verde ya efectuadas. 

● Conocer cómo afecta el imaginario del miedo a la imagen urbana de un lugar. 
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e. Hipótesis 

La infraestructura verde en los espacios públicos considerados como inseguros es capaz 

de atenuar el imaginario del miedo construido en dichos lugares. 

Esto a través de los elementos que ofrece tales como arborización, conectividad, 

alumbrado y paisaje, mejorando así la imagen urbana del lugar. 

 

III. Estructura de la tesis 

La presente tesis inicia con este capítulo introductorio, en el cual se muestran los 

antecedentes que marcan el interés de esta investigación, además del planteamiento del 

problema y la estructura del documento. Posteriormente, aparecen los capítulos sobre el 

marco teórico, la metodología y los correspondientes al tratamiento de la información 

obtenida, finalizando con las conclusiones de este trabajo. 

 

El marco teórico abordará las variables de imaginario del miedo, infraestructura verde, 

espacio público, Representaciones Sociales e imagen urbana, mostrando la relación que 

tiene cada una entre ellas. Posteriormente se tratará sobre la metodología de trabajo donde 

se realiza un análisis enfocado a la zona de estudio, su muestra y una estandarización de las 

variables para el diseño y aplicación de un método de medición para obtener los resultados 

esperados. 

 

A continuación, se desarrolla un capítulo donde se muestran los resultados obtenidos por la 

aplicación del instrumento de investigación diseñado, donde se clasifican y muestran de 

diferentes formas las respuestas de las encuestas aplicadas. Cada uno de los apartados busca 

mostrar el avance obtenido de cada una de las variables con relación con el caso de estudio. 

 

Finalmente, se exponen las conclusiones obtenidas de este trabajo, donde destaca el cambio 

en la apertura hacia el espacio público para el transeúnte que tiene el imaginario del miedo 

hacia una zona, además de la invitación a continuar esta investigación a través de la 

práctica y el análisis de las representaciones sociales hacia las intervenciones. 
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Marco Teórico 

Hernández, Fernández & Baptista (2010: 69) señalan que ante la revisión de la literatura 

hay un grupo de elementos teóricos que permiten describir, explicar y predecir el 

planteamiento o fenómeno de estudio de manera lógica, completa, profunda y coherente, es 

decir, el Marco Teórico. En el presente apartado se abordará el Marco Teórico a partir del 

imaginario del miedo, las Representaciones Sociales, la infraestructura verde, el espacio 

público y la imagen urbana, así como la relación que tienen entre ellas. 

 

1.1 Imaginario del Miedo 

El concepto de “imaginario del miedo” nace de la idea de imaginario, el cual Guzmán & 

Araujo (2017) manejan como una construcción social e histórica con estrecha relación a los 

símbolos que interactúan con la sociedad que los rodea, estos símbolos son la combinación 

de las características de la población, las experiencias espaciales, las características físicas y 

los actos delictivos que componen un entorno físico dentro de la ciudad, lo que lleva a la 

idea de imaginario del miedo urbano (Carrión & Núñez, 2006; Fuentes & Rosado, 2008; 

Cárdenas, 2017; Mape & Avendaño, 2017; Páramo & Roa, 2015). 

 

Así, podemos considerar que el imaginario del miedo es una idea latente en las ciudades 

que ha ido aumentando por el consumo de información que se tiene en la actualidad sobre 

diversos temas, como lo son actos delictivos, problemas de salud, riesgos de origen natural, 

socio- naturales y antropogénicos, causando que la población tenga una imagen negativa 

sobre el tema en cuestión. Aparecen un sentimiento de miedo y una búsqueda de soluciones 

inmediatas a los problemas que afectan directamente el modo de vida y al entorno urbano, 

reflejándose en el cierre de calles y convirtiéndolas en privadas, cercar la casa, evitar 

transcurrir en ciertos lugares o a ciertas horas, entre otras acciones. 

 

Por lo mismo, con el fin de comprender el imaginario del miedo, el presente capítulo trata 

de imaginario urbano, experiencias de vida, características físicas del lugar, características 

de la población y la comunicación del acto delictivo en el espacio, mismos que se 

desarrollarán a continuación. 
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1.1.1 Imaginario urbano 

El concepto de imaginario se basa en una idea creada alrededor de un símbolo, mientras 

que el imaginario urbano toma estos simbolismos hechos de imágenes, formas o figuras y 

los lleva a un espacio dentro de la ciudad, por lo que a partir de esto se puede entender la 

forma en que se percibe el paisaje y la construcción de la ciudad (Guzmán & Araujo, 2017), 

este postulado se ve reflejado por Carrión  (2014) quien menciona que un imaginario se 

construye por los procesos históricos y culturales que tiene la sociedad. 

 

Como un antecedente, Daniel Hiernaux (2007) define el imaginario como una 

representación que traduce una imagen mental. Es decir, el imaginario es la capacidad que 

se tiene para transformar la información consumida a través de imágenes, experiencias o 

escritos a la realidad, traduciéndose en otras imágenes o acciones, como las 

Representaciones Sociales, además de expresiones verbales. Llevando este concepto a un 

imaginario urbano, estas representaciones dentro de un espacio dentro de la ciudad se van 

manifestando en los diferentes lugares que lo conforman, desde la gran urbe con sus calles 

y avenidas, hasta su célula más pequeña, que es el hogar del transeúnte. 

 

Uno de los autores principales para abordar el antecedente de imaginario urbano es 

Armando Silva (1992), quien a través de las imágenes investiga el cómo las personas 

conciben la ciudad desde los diferentes enfoques de realidad política y social, en un espacio 

con dimensión territorial amplia como son las ciudades (Gayosso, 2018). De igual forma, 

Fuentes & Rosado (2008) mencionan que los imaginarios urbanos son imaginarios sociales 

por la discusión teórica que intenta definir su esfera, pues son ideas socialmente construidas 

que permiten percibir, explicar e intervenir la realidad en la que opera la población. Es por 

esto que a partir de la construcción de imaginarios se puede apreciar la complejidad de la 

realidad que desarrolla su sociedad. 

 

El conocimiento de la ciudad se va haciendo desde que se empieza a recorrer el lugar.  

Guzmán & Araujo (2017) plantean que el imaginario urbano es una construcción de toda la 

vida, la cual se va diferenciando por edades. Por ejemplo, a partir de su estudio en la Plaza 

de la Paz, en la ciudad de Guanajuato, México, los autores señalan que entre más pequeños 
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estamos percibimos el espacio público por la cantidad de gente y principalmente por la 

persona por la que estamos acompañados, como lo es regularmente un miembro de la 

familia. Conforme pasan los años, la percepción del espacio se vuelve más detallada 

presentándose a través de la observación arquitectónica del lugar y la composición de los 

transeúntes. Esta afirmación es soportada con dibujos espontáneos que fueron elaborados 

por peatones de dicha plaza en el momento, mostrando las diferencias entre lo percibido 

por la población de diferentes edades, permitiendo señalar que hay mayor atención al 

entorno con el paso del tiempo y la experiencia personal de cada individuo. 

 

La importancia de conocer el imaginario urbano es precisamente comprender la idea sobre 

la cual está establecida la ciudad para sus pobladores y para las personas que lo visitan, el 

cómo se conforman y dan vida a su entorno a través del conocimiento de la forma que 

componen su espacio, por lo que entonces podemos inferir que la construcción de este  

imaginario se elabora, en parte, a través de las experiencias vividas dentro del entorno que 

rodea a estos pobladores, las personas que los acompañan y lo que se llega a percibir que 

configura el espacio, como la iluminación o el clima, así como las situaciones personales 

como amigos, pareja, familia o si se anda en solitario. 

 

Por lo mismo, hay que comprender que este imaginario urbano está en constante 

construcción y deconstrucción, no es fijo, porque se alimenta también de la información 

que se consume al momento no sólo del lugar establecido, sino también de los espacios con 

características similares, lo que hace que un sitio sea percibido de manera distinta por cada 

transeúnte. Las investigaciones sobre el imaginario urbano han abierto líneas de 

pensamiento teóricas en busca de la comprensión de diferentes fenómenos como lo son la 

pérdida de significación de espacios públicos, la creciente privatización de espacios y las 

estrategias de ciudadanos hacia problemas como la violencia (Fuentes & Rosado, 2008), 

pues el crecimiento de este último conflicto ha generado miedo en las ciudades. Existen 

lugares que la población identifica como los más inseguros o ideales para estar, así que, si 

el imaginario se ve envuelto con imágenes, noticias y experiencias negativas, alimentando 

un temor para el involucrado, tenemos un imaginario del miedo. 
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El imaginario urbano se caracteriza por la combinación de experiencias de vida que el 

sujeto relaciona con las características físicas del lugar, así como una construcción de las 

características físicas de la población y un consumo de información sobre los mismos 

espacios. Específicamente, el imaginario del miedo toma en cuenta la experiencia negativa 

de cada usuario. 

 

1.1.2 Experiencias de vida. 

Desde el momento en el que comenzamos a interactuar con la ciudad, sus calles, sus 

iluminaciones, las personas que la transitan, sus olores, hemos iniciado a vivirla y con ella 

crear experiencias que nos forman dentro de la urbe. Interactuamos con la dinámica de la 

población urbana, por lo mismo, entendemos el actuar del sitio y el cómo comportarnos en 

los diferentes grupos sociales. La combinación de espacios que nos ofrece la ciudad para 

los distintos momentos, así como los eventos a los que se asiste, donde se observa la 

vestimenta que se llega usar o patrones de comportamiento que van de acuerdo con la 

ocasión a vivir (Simmel, 1903), configuran la identidad y el comportamiento de cada 

individuo durante su crecimiento. 

 

En el caso de los imaginarios, encontramos que por la relación de comportamientos que se 

observan en las diferentes esferas sociales, la persona conforma la idea de lo que debe ser, 

relacionando esta representación a un imaginario del miedo. Se pudiese entender que las 

experiencias negativas configuran el contexto en el que se desenvuelve el sujeto. Por 

ejemplo, eventos como asaltos, persecuciones o bien algún otro acto delictivo que se llegó a 

vivir o escuchar a través de la experiencia de otra persona. 

 

Gabriel Amengual (2007) menciona que la experiencia indica una referencia inicial para 

elaborar un conocimiento, pues a partir de ella y el entendimiento de la misma se llega a la 

conclusión para elaborar la idea o, en el caso de imaginario, el símbolo o la imagen a 

entender, pues la experiencia entra dentro de una construcción de conocimiento empírico. 

Es decir, a través de la experiencia en el caso del imaginario del miedo, comprobamos las 

sensaciones de inseguridad dentro de alguna situación o lugar en específico, del cual 

también se obtienen otros factores que llevarían a prevenir una sensación desagradable. Así, 



27 
 

las acciones para mantenerse seguro pueden ser tan simples como evitar la zona en cuestión 

o bien cambiar el tipo de vestimenta, aunque también existe la opción de cambiar las 

características físicas del lugar. 

 

Los autores Fuentes & Rosado (2008), señalan que estas experiencias están combinadas 

con un ideal colectivo, pues cada usuario determina la sensación en cada sitio en el que la 

experiencia transcurre y el cómo la persona puede mejorar el sitio para hacerlo más 

placentero. Al compartirlo con su círculo cercano, el sujeto forma un ideal a seguir como 

grupo social, mismo que se va expandiendo hasta formar un ideal social de manera global. 

Es decir, la experiencia de cada usuario determina el espacio ideal a desarrollarse o también 

influye en el sitio considerado peligroso a partir de lo vivido por las similitudes espaciales 

que engloban la mala o buena situación que el sujeto vivió para identificar un espacio 

seguro y otro inseguro. 

 

En el caso de una sensación ligada a una experiencia negativa, se puede hablar de 

inseguridad por la falta de reconocimiento del lugar, en ese caso se podría hablar de los 

parámetros que establece Lindón (2005) sobre los tipos de personas que se relacionan con 

un lugar en específico. La autora describe a las personas como extranjeros y habitantes, 

donde la experiencia es un punto de partida importante. Los habitantes son aquellas 

personas que viven directamente en el lugar, es decir, la experiencia es directa y constante. 

Por lo mismo, ciertas características que podrían percibirse como inseguras o peligrosas, 

pasan desapercibidos por el usuario debido a la familiaridad que ya ha formado día con día, 

mientras que, en contraparte, el extranjero es aquel personaje ajeno al sitio, es decir quien 

va de visita. Esta última persona llega sin un conocimiento vivencial de la zona o bien, 

tiene un conocimiento adquirido por el intercambio de información con personas que han 

estado previamente en el sitio. 

 

Al ser la primera vez que se explora un lugar, las experiencias que se viven son 

determinantes para confirmar la idea de imaginario que ya se tenía sobre el espacio o bien 

reconfigurarlo. Esto se analiza por la población que ve a su alrededor el usuario, así como 

la imagen urbana y paisaje del mismo sitio, pues a través de la observación y la vivencia 
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adquirida en un lugar va conformando la idea necesaria para determinar si la sensación fue 

agradable o no. Por esta razón, el imaginario del miedo puede afirmarse y transmitirse a 

través de la comunicación en sociedad, al igual que una Representación Social (Jodelet, 

1986). 

 

Desde el punto de experiencias de vida negativas, los autores Páramo & Roa (2015) 

mencionan que el imaginario del miedo se relaciona con las situaciones que han tenido las 

personas tales como robos en hogares, asaltos a mano armada, así como riñas callejeras. En 

su investigación titulada “La estructura conceptual de los miedos urbanos”, los autores 

mencionan que la población entrevistada en Colombia identificaba según el evento que le 

había ocurrido las similitudes físicas de un lugar. Lo anterior se debe a la imagen urbana o 

el mobiliario que rodea el entorno, así como las personas que transitan en un momento 

dado, además de que los mismos autores definen que cada delito posee una lógica 

recurrente en los espacios. 

 

La similitud en características físicas que causan una sensación de inseguridad o tienen 

propiedades similares a un entorno donde la persona ha pasado una experiencia negativa, 

determinando si el imaginario del miedo aumenta o pasa desapercibido. 

 

1.1.3 Características físicas del lugar. 

Las experiencias nos remiten al espacio en donde se desarrollan las prácticas cotidianas, por 

lo que la persona que las vive reconoce en su entorno las características que componen el 

espacio, ya sean físicas, tales como la iluminación, el estado del lugar o las sensaciones 

propias del sitio, relacionado al imaginario del miedo, así como con la sensación de 

inseguridad que se ha sentido a través de la relación con imágenes, símbolos y 

peculiaridades de los espacios. Tomando en cuenta la información recibida por la 

interacción social, el sujeto puede diferenciar si un sitio es peligroso o seguro, es decir, 

pone en práctica lo aprendiendo de las experiencias vividas por otras personas o propias. 

Por lo anterior, la gente logra identificarse dentro de un espacio y reconocerlo, relacionado 

al paisaje, la limpieza, el estado mismo de la colonia o barrio visto desde una escala urbana. 
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Estas experiencias van conformando el imaginario urbano de la persona y el de una 

colectividad. 

 

Sobre el imaginario del miedo, podemos encontrar la relación a las experiencias nocivas 

que va teniendo el usuario, tales como actos delictivos, acoso o sensación de inseguridad, 

con una relación inmediata con características negativas hacia el espacio público donde han 

ocurrido los eventos, mismos que, al asimilarse, vuelven más fuerte el imaginario del 

miedo, haciéndolo recurrente a diferentes lugares, pero que tienen similitudes en el 

contexto que ofrece el lugar (Fuentes & Rosado, 2008; Cárdenas, 2017; Páramo & Roa, 

2015). 

 

Gran parte del imaginario del miedo se desarrolla en espacios que tienen un aspecto físico 

desagradable para el usuario, debido a que la mayoría de los actos delictivos ocurren en 

zonas con condiciones tales como un descuido general, que se refleja en las fachadas y en 

la falta de mantenimiento a las mismas, así como en grandes cantidades de basura en las 

calles, la falta de transeúntes en ellas, la falta de iluminación por las noches, junto con 

terrenos abandonados con basura y escombro. Estas características identifican un espacio 

inseguro y peligroso para quien no lo conocen, tal como lo explican Wilson & Kelling 

(1982, pp.3) con la “Teoría de las ventanas rotas”, donde analizan el programa de “Barrios 

seguros y limpios” de New Jersey, en los E.U.A. Dicho programa buscaba que los oficiales 

de policía fueran a patrullar a pie diferentes zonas del Estado con el fin de mantener y 

aumentar la seguridad en los lugares en donde fueran asignados. La investigación de estos 

autores señala que los oficiales de policía no se sienten a gusto con sus recorridos a pie en 

ciertos lugares por diferentes condiciones físicas y ambientales que reconocían a primera 

instancia. Al momento de hacer un análisis a través de entrevistas con los agentes que 

patrullaban las zonas consideradas peligrosas, los autores se dieron cuenta que el aspecto 

físico determinaba no sólo la percepción de seguridad y el ambiente para transitarlo, sino 

también la manera de actuar de los oficiales, pues además de coincidir en una sensación de 

inseguridad, aquellas zonas que mostraban un mayor descuido, suciedad y poca 

iluminación en las calles que tenían un mayor número de actos delictivos, lo cual hacía 
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peligrosa la tarea de patrullar a pie y que mostraba una necesidad de atención por parte de 

las autoridades para cambiar la situación. 

 

Los mismos autores, psicólogos sociales, mencionan que se hace un efecto dominó a través 

del descuido. Es decir que, si una ventana de un edificio está rota y se deja de reparar, el 

resto de las ventanas pronto estarán dañadas, mostrando que los delincuentes pueden 

determinar que, si un lugar está descuidado en su mayoría o en su totalidad, así como 

abandonado, es más fácil delinquir y aprovecharse de la situación, además de propagar los 

daños para causar y marcar de una manera visual las zonas donde se puede transgredir la 

ley. Por ejemplo, en el caso de los grafitis en un vecindario, cuando aparece el primero, este 

puede pasar inadvertido, sin embargo, al aparecer otros más, los transeúntes experimentan 

una sensación de inseguridad, por una parte, o por falta de identidad, en otros casos, según 

lo plasmado con aerosoles en las paredes. 

 

El descuido como imagen constante en el espacio causa una falta de identidad por la 

población de la zona, debido a la falta de símbolos positivos con los cuales las personas se 

pueden sentir identificadas, llegando a provocar un mayor descuido por los vecinos y un 

mayor abandono a recorrer las calles mismas, reconstruyendo así la peligrosidad en la vida 

cotidiana de la colonia. La inseguridad se normaliza para los vecinos y visitantes 

frecuentes, pasando por alto algunos hechos, porque la delincuencia ya se reconoce como 

normal y constante. La falta de motivación para interactuar con el sitio enciende la alerta ya 

que se identifican los riesgos constantes, es decir, estableciendo el imaginario colectivo del 

miedo a partir de varias experiencias personales. 

 

1.1.4 Características de la población 

Si se toma en cuenta la relación del descuido con la poca construcción de identidad y 

sentido de pertenencia, se puede observar una falta de transeúntes dentro del espacio, que es 

una considerada una característica que impacta a la población, debido a que la falta de 

personas en un lugar propicia los delitos, sobre todo por la falta de apoyo de otros 

individuos si estos actos delictivos llegasen a ocurrir (Cárdenas, 2017; Mape, & Avendaño, 

2017). El espacio público puede tener mayor cantidad de caminantes durante ciertas horas 
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debido a las actividades rutinarias de la población, lo que provoca que una zona sea más 

amigable a los ojos del observador e invita a la convivencia o bien el tránsito en esos 

momentos, reconociéndose no sólo dentro del espacio, sino también como parte de la 

población que transita en ella. Por el contrario, el miedo se construye en un espacio 

desolado y aislado, características comunes de un lugar inseguro. Además, parte de la 

configuración del imaginario del miedo es el conocimiento de las personas que han estado 

cercanas o han sido involucradas en un hecho desagradable, definiendo así la probabilidad 

de que suceda algo negativo durante el trayecto a los lugares dentro de los sitios 

generadores del imaginario del miedo. Estas características van desde género, edad, 

ocupación, el estar solo o acompañado, el tipo de vestimenta, entre otros. En el caso 

contrario, es decir las cualidades en diferentes aspectos de una persona que pueda causar 

daño (Gehl, 2004; Lindón, 2005). 

 

Por ejemplo, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) 

señala que hasta el año 2013 se identificó que 30% de la población masculina había sido 

víctima de algún tipo de delito, mientras que el 26% correspondía a las mujeres. Además, la 

misma institución indica que, en el año 2015 cualquier persona, sin importar su género, 

tuvo el mismo riesgo a sufrir un acto delictivo tomando en cuenta su relación con la edad. 

Así, se indica que entre mayor edad tenga una persona, menor es su probabilidad a ser 

víctima delictiva, sin embargo, también cambia el tipo de delito que se puede sufrir según 

los años que tenga el sujeto. Por ejemplo, la población más joven es más propensa a delitos 

como asaltos en espacios públicos, mientras que a partir de los 30 años va en aumento la 

susceptibilidad al delito de extorsión. 

 

El miedo causado por experiencias desagradables anteriores hace que las personas busquen 

una forma de aminorar la probabilidad de que vuelvan a suceder. En el caso de los actos 

delictivos en la urbe, los hábitos cotidianos se modifican ya sea evitando ciertos lugares, así 

como cambiando trayectorias y horarios para realizar ciertos traslados. También, para ser 

víctima de un ilícito, influye en el tipo de vestimenta, como el usar accesorios llamativos o 

costosos o ropa ajustada en caso de mujeres, por lo que el transeúnte procura ser menos 
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llamativo para el agresor. Además, la inseguridad produce cambios de manera negativa en 

las conductas sociales, como el visitar a familiares, amigos, salir a comer o a caminar. 

 

Las cualidades definen a la población vulnerable, más las características físicas de los 

lugares donde han pasado,apoyan la conformación de un imaginario. Así, los individuos 

necesitan un último elemento para inclinar la balanza hacia el imaginario del miedo, este 

elemento es el acto delictivo en el espacio, que bien engloba los temas anteriores en los 

hechos que se transmiten su información a través de diferentes métodos de comunicación, 

característica que coincide con los principios de las Representaciones Sociales (Jodelet, 

1986). 

 

1.1.5 La información del acto delictivo en el espacio 

El cómo se identifican las características de un lugar inseguro se va relacionando con la 

información negativa que rodea al sitio. A partir de la información que se consume sobre 

las estadísticas y el conocimiento de actos delictivos sobre algún lugar en específico es 

construido el imaginario del miedo, pues se forma de “aquellas percepciones individuales o 

colectivas, producidas cuantitativamente sobre personas, lugares y/o fantasías” Carrión & 

Núñez (2006, pp. 7). Por tanto, el consumo de esta información genera una idea negativa de 

un espacio físico, qué es confirmada o descalificada con las experiencias previas que ha 

tenido cada usuario, ya sea en el lugar del que se está hablando o bien con las 

características de la población similares al sitio donde el sujeto tuvo una situación negativa. 

El consumo por parte de la gente de información negativa ha acrecentado el protagonismo 

del miedo en las ciudades, dejando el imaginario del miedo como un dominante para la 

población (Fuentes & Rosado, 2008). 

Molina (2014) hace una revisión de la literatura donde asocia los medios de comunicación 

con el miedo al delito que sienten las personas. Desde una posición estratégica, las historias 

publicadas ejercen un efecto en la percepción de la población, debido a las condiciones de 

vida de las víctimas, su posición social y su personalidad, entre otros factores. A menudo 

las publicaciones son sobre estadísticas alarmantes y noticias criminales, relacionándolas 

con el miedo de las víctimas. Las personas experimentan miedo según la literatura y 



33 
 

consumo de medios que llegan a ellos, además de la información compartida y asimilada 

por las relaciones sociales de cada individuo. 

 

Lo anteriormente expresado sobre la comunicación del acto delictivo en el espacio se 

relaciona la incivilidad que se llega a ser pública con la teoría de las ventanas rotas de 

Wilson & Kelling (1982), debido a que la mayoría de los delitos ocurren en espacios 

deteriorados. Al hacer constantes y resaltadas estas características sobre deterioro en 

publicaciones de diversos tipos de comunicaciones, estas noticias causan efectos en la 

población que la consume, desde el aislamiento y la fragmentación social, hasta el aumento 

de un imaginario del miedo hacia ciertos espacios dentro de la ciudad (Jasso, 2015). 

 

Este consumo sucede normalmente a través de medios de comunicación masivos como las 

noticias en televisión, radio y prensa, las cuales en su mayoría no están contextualizadas, 

provocando mayor desinformación sobre un tema en particular o varios. Estos medios 

regularmente utilizan títulos de violencia porque son vendidos en mayor frecuencia, por lo 

que procuran sacar más noticias relacionadas a temas negativos (Molina, 2014). Por tanto, 

se puede relacionar el miedo y el discurso con el crecimiento de pánico en la población. 

Este consumo de información que se va haciendo desde diferentes edades, va siendo parte 

del comportamiento social en sus diferentes dimensiones, lo que se refleja a través de 

Representaciones Sociales, influyendo en pautas de comportamiento en diferentes niveles, 

tales como el hogar, el colegio o el centro de trabajo, así como el barrio o la ciudad. 

 

 

1.2 Representaciones sociales 

El siguiente apartado trata sobre las representaciones sociales, desde sus antecedentes y 

definición de las mismas, considerando que estas manifestaciones son la asimilación de una 

idea constituida en sociedad para la comprensión del entorno en general (Rangel, 2009). Se 

abordarán los fundamentos de la teoría de las Representaciones Sociales, la problemática de 

interés de esta teoría, la comunicación social, así como la asimilación de información 

recibida a través de esta comunicación y el contexto de vida como parte del proceso de 

identidad. 
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1.2.1 Teoría de las Representaciones Sociales 

En el siguiente apartado se mostrará una reseña histórica sobre el estudio de las 

Representaciones Sociales, iniciado por Moscovici (1961), para explicar ciertos 

comportamientos sociales de manera masiva. Dicha perspectiva también será abordada a 

través de autores como Abric (1994; 2001), De Alba (2016), Jodelet (2008), así como Arias 

& Moya (2015). 

 

La teoría de las Representaciones Sociales fue formulada por Moscovici (1961), a partir de 

la idea de representaciones colectivas de Durkheim (1898), con el fin de buscar una manera 

de entender el comportamiento del individuo en sociedad, más enfocado a un contexto 

socio histórico. Tomando esto en cuenta, Moscovici plantea esta teoría a través de la 

característica de la comunicación en masas. En este sentido, el autor se refiere a las 

Representaciones Sociales como un conocimiento que es utilizado por las personas día con 

día a través de las diferentes formas de conocimiento, ya sea por experiencia o significados 

a un objeto en particular. Los objetos son socialmente valorizados, es decir, que tienen 

importancia de manera importante en sociedad, convirtiendo las Representaciones Sociales 

como un actuar cotidiano a diferentes situaciones (Rangel, 2009; Rodríguez ,2009). 

 

Abric (2001) señala que dicha teoría comienza a ser de interés cuando se enfatiza que a 

través de las Representaciones Sociales se puede llegar a una mayor comprensión de los 

fenómenos colectivos y normas sociales, para comprender posteriormente al individuo 

desde sus interacciones y prácticas. El autor establece que la teoría de las Representaciones 

Sociales se ve por la relación entre el sujeto y un objeto. Explica que ambos se encuentran 

en un contexto activo, ya que el objeto es concebido por una persona o, como tal, un grupo, 

al grado de normar comportamiento y actitudes entre ellos, debido al estímulo y respuestas 

al objeto sobre el sujeto, pues esto enlaza a una realidad. “Esto permite definir a la 

representación como una visión funcional del mundo que permite al individuo o al grupo 

conferir sentido a sus conductas, y entender la realidad mediante su propio sistema de 

referencias y adaptar y definir de este modo un lugar para sí” (pp. 13). 
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Para el análisis de las Representaciones Sociales, Abric (1994) señala la existencia de un 

núcleo central y los elementos periféricos. El núcleo central es la idea principal que 

organiza y fundamenta la representación, está ligado a valores y normas, mientras los 

elementos periféricos son aquellas partes que forman el contenido de la representación a 

través de estereotipos y creencias, y se organizan alrededor del núcleo. El autor propone la 

observación de la representación social de manera gráfica por el método de evocación 

jerarquizada. Consiste en realizar una entrevista alrededor del tema a investigar, donde se 

hará la observación de las categorías que mencionan las personas, esto a través de la 

frecuencia, posteriormente también se contabiliza la importancia que tienen estos aspectos 

para los sujetos. 

 

Cabe mencionar que las Representaciones Sociales van cambiando según la identidad del 

sujeto, entendiéndose como aquella conformación del objeto a representar socialmente con 

su contexto de vida dentro de su espacio social. De igual forma, este sujeto se ve afectado 

según la comunicación e información que apoyen a la construcción de la propia 

representación social, reafirmando de esta forma que las Representaciones Sociales no 

pueden ser individuales, tienen que ser expresados por una mayor cantidad de personas para 

considerarse un colectivo (Jodelet, 2008). 

 

Por lo mismo, se reconoce que la teoría de las Representaciones Sociales es mediada por 

normas y valores establecidos socialmente, mismos que han sido asimilados por el sujeto 

según las esferas sociales a las que pertenezca, al igual que con las experiencias que vaya 

teniendo dentro de cada una de ellas. En el caso de las experiencias negativas, se genera un 

miedo social para continuar con las mismas y, al mismo tiempo, se busca no desencajar en 

la dinámica social establecida. Por lo mismo, durante el crecimiento y formación del sujeto 

habrá términos, acciones, vestimentas o palabras que se encuentren prohibidas y causen 

conflicto al momento de mencionarse o hacerse presentes, llegando a ser determinante para 

la aceptación o discriminación dentro de ciertos grupos sociales. De Alba (2010) menciona 

que esto sucede debido a que las Representaciones Sociales tienen dos procesos 

complementarios: la objetivación y el anclaje. El primero materializa una idea abstracta, ya 



36 
 

sea información, símbolos, figuras o imágenes, mientras que el segundo es la experiencia 

previa que apoya a interpretar el presente desconocido. 

 

Tomando esto en cuenta, los autores Arias & Moya (2015) concluyen que las 

representaciones sociales son manifestaciones sociales qué se dan para la comprensión de 

un fenómeno nuevo o constante. 

 

Por lo tanto, para examinar una representación social en un contexto determinado, es 

necesario saber el tema a abordar y la información que se tiene al respecto. Por ejemplo, 

refiriéndose a las Representaciones Sociales y su relación con el imaginario del miedo, se 

pueden analizar los comportamientos de la población para evitar una experiencia 

desagradable a causa de un delito, así como las reacciones al hecho, sumado a la 

información negativa qué influye en el lector. Debido a lo anterior, hay que entender que la 

teoría de las Representaciones Sociales da una mirada hacia el comportamiento dentro de 

un espacio social determinado, sobre situaciones o problemas sociales concretos. 

 

1.2.2 Problemática abordada por las Representaciones Sociales.  

La sociedad en su interacción identifica varios problemas en común, causando una 

representación colectiva (Durkheim, 1898; Guzmán, 2019). Para comprender de manera 

particular la comunicación y el comportamiento en masas, según la realidad de cada núcleo 

social, este comportamiento se hace a través de un cumulo de símbolos, imágenes o 

experiencias, los cuales pueden ser positivos o negativos. 

 

Cada representación varía por la información o tema en particular en la que es desarrollada. 

En sí, para que surjan una idea y una acción colectiva, tiene que ser un tema de sumo 

interés para la población a estudiar, por lo que relacionado el tema de Representaciones 

Sociales con el imaginario del miedo encontramos una estrecha relación dentro del 

comportamiento hacia la inseguridad en ciertas zonas. La idea colectiva a retomar para la 

problemática en las Representaciones Sociales a estudiar es el miedo referente al espacio 

público. A través de su encuesta nacional, el INEGI (2019) ha mostrado que por lo menos 

un 71.3% de la población mayor de edad, considera que vivir en su ciudad de origen es 
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inseguro. Siendo mayoritaria la opinión de las mujeres en esta percepción, donde el temor 

se encuentra en servicios ubicados en la vía pública, tales como cajeros bancarios, calles o 

el uso de algún servicio de transporte público. 

 

Esta inseguridad manifestada por los transeúntes es una idea alimentada por testimonios de 

conductas delictivas o antisociales. Por ejemplo, asaltos, vandalismo a diferentes espacios, 

venta o consumo de algún estupefaciente, así como la presencia de algún grupo vandálico o 

pandilla en alguna zona en específica. Otra fuente de información de crímenes son las 

noticias que se consumen a través de diversos medios. En México, según INEGI (2019), en 

el primer trimestre del 2019, por lo menos un 34.9% de las familias ha mostrado ser víctima 

o tener un familiar que ha sufrido algún delito. Por lo mismo, durante el segundo semestre 

del año mencionado el 62.4% de la población mexicana cambió sus hábitos al momento de 

salir al espacio público. Por ejemplo, la gente evita salir con algún objeto de valor como 

joyas, tarjetas o con cierta cantidad de dinero, además de adoptar posturas como evitar 

caminar por los alrededores de su vivienda a partir de cierto horario nocturno, en 

coincidencia con Jodelet (1986), sobre la generación de información compartida a través de 

diferentes métodos de comunicación. 

 

Parte de las reacciones a la problemática del miedo y la inseguridad se observa cuando los 

transeúntes comenzaron a salir a las calles sin posesiones, evitaban salir de noche y reducir 

las actividades sociales como el ir a espacios públicos, o bien ir a cines o restaurantes, todo 

para evitar ser víctimas de algún tipo de delito. Estos cambios fueron aceptados y llevados a 

cabo principalmente por mujeres, ya que “las mujeres parecen tener una mayor aversión al 

riesgo que los hombres” (INEGI, 2017, pp.25). Otro tipo de acciones que la población ha 

implementado frente al problema de inseguridad ha sido el modificar sus viviendas para 

volverlas más seguras a la vista, reforzando o cambiando las cerraduras, modificando 

puertas o ventanas, además de hacer uso de candados de manera externa. Igualmente, se 

han creado organizaciones vecinales para solicitar apoyo y reaccionar en caso de un acto 

nocivo para el barrio o colonia. 
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El problema de un miedo creciente al espacio público hace que la población reconozca y 

desarrolle Representaciones Sociales, lo que causa comportamientos que tienen el objetivo 

de aminorar, repeler o no permitir que el problema aumente o llegue a un núcleo social 

(Abric, 2001; Guzmán, 2019). La información es trasladada de generación en generación, 

es decir, los antecedentes en una comunidad, barrio o colonia están marcados por la 

comunicación que tienen sus habitantes. Así, una historia positiva o negativa se va 

transmitiendo por cada uno de los pobladores dando su punto de vista y creando una idea de 

comportamiento a realizar cuando se vuelva a presentar la situación. 

 

El miedo es una emoción en la población de las ciudades como un referente a problemas 

sociales o políticos, como lo son guerras, problemas de salud tales como enfermedades que 

se transmiten al momento de salir de casa. Cabe mencionar que al momento de que se 

genera este documento, se vive una pandemia. Una situación de inseguridad se puede 

enfrentar desde la escala de la colonia hasta del país, relacionada a lo que se observa, se 

analiza y recibe de información de las diferentes formas (Páramo & Roa, 2015). 

 

Como consecuencia, se llega a la aceptación de hábitos y costumbres de la población en 

respuesta al miedo, con tal de generar un cambio hacia el problema a enfrentar. Por 

ejemplo, el cambiar, a lo largo de un periodo de tiempo, los lugares por donde se transita, 

evitar los lugares que generan una sensación de inseguridad. Estos sitios, como se han visto 

con anterioridad, pueden ir desde un espacio sin transeúntes o en el descuido, hasta un lugar 

desconocido por el cual no se debe transitar (INEGI, 2017). 

 

1.2.3 Comunicación Social 

El miedo infundado en la población sobre los diversos temas de inseguridad, salud, robos, 

secuestros, entre otros, son difundidos por los medios de comunicación de una manera 

constante. La información es consumida día con día a través de diferentes medios como la 

televisión, radio, prensa o internet. Por ejemplo, en medios impresos o virtuales los 

acontecimientos se muestran con títulos sensacionalistas, sangrientos o alarmistas hacia una 

problemática constante. Los hechos son transmitidos, publicados y encontrados a diversas 
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horas del día, alimentando una cultura del miedo dentro de la ciudad (Páramo & Roa, 

2015). 

“Los medios se interesan más por darle cobertura a los crímenes de las víctimas en un 

patrón determinado por variables como edad, sexo y condición social” (Molina, 2014, pp. 

11), haciendo de la violencia un producto que es consumido y tiene reacción en las 

personas para su comportamiento, estilo de vida y percepción de los lugares que visita o 

habita, migración o actividad comercial, lo que va cambiando debido a que, los medios de 

comunicación reproducen o son pioneras en ideas que pueden influenciar a la sociedad que 

consume su información (Rodríguez, 2009, Molina, 2014). 

 

Tania Rodríguez (2009, pp. 20) señala que “ la comunicación es el elemento fundamental 

para el mantenimiento, la elaboración y la transformación de la cultura ”, estableciendo la 

comunicación como punto de partida para la divulgación de la cultura de una sociedad en 

específico, respondiendo a las formas, patrones y costumbres. La información es divulgada 

a través de medios escritos, visuales o auditivos, creando un panorama de diálogo entre 

diferentes grupos, enriqueciendo y transformando ciertos parámetros, para empatizar con 

costumbres e ideas de otras regiones. La autora enfatiza que la comunicación trabaja bajo 

tres modalidades. La primera es la difusión, la cual va dirigida al medio por cómo se va a 

hacer llegar la información, ya sea de manera verbal, escrita o visual, buscando generar 

opiniones diversas al tema expuesto. La segunda se basa en la propagación, lo cual se basa 

en la idea de generar una actitud referente al tema, no sólo para enfatizar un conocimiento, 

sino de igual forma compartirlo a través de una identidad propia hacia otra persona, es 

decir, ya no sólo está difundida, además es propagada por actitudes y discursos dentro de 

un sistema social. Por último, la propaganda, es decir, el tipo de estereotipo diseñado para 

difundir y crear la identidad acerca de un tema. 

 

No cualquier tipo de idea se podría considerar como una representación social, como es el 

caso de algún tipo de comercial, pero sí se pueden considerar como tal un símbolo, una 

imagen o un acto que lleven a tener un comportamiento distinto al habitual. Es decir, una 

representación social cambia de manera inmediata un comportamiento que es considerado 

hasta el momento como “normal”, la cual causa identidad y discusión entre la población 
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que la ha consumido, haciendo una propagación mayor del símbolo, con el fin de 

comprender y reaccionar a la dinámica que sucede en el momento en cuestión (Abric, 2001; 

De Alba, 2016; Jodelet, 2008; Arias & Moya, 2015). 

 

Al momento de tener una problemática de inseguridad y delincuencia en un espacio en 

específico de la ciudad, encontramos Representaciones Sociales en símbolos o imágenes 

que son similares en distintas poblaciones, generando una percepción y un comportamiento 

diferente entre cada una de ellas, teniendo ciertas actitudes similares, debido a la 

información consumida. En esta segunda década del siglo XXI, la información ya no es 

sólo de carácter local, a través de periódicos o noticias televisadas en esa zona, sino que las 

noticias se vuelven de carácter global, por la misma televisión y sus reportajes fuera de la 

región a hablar, o bien a través de Internet, enfatizando o mostrando las imágenes que el 

usuario termina percibiendo como peligrosas, debido a que ya no es sólo en su localidad, 

sino que el patrón se transmite y repite en diferentes partes del planeta. 

 

La Figura 8 muestra que, para enfatizar el consumo de información en México, en relación 

a temas sobre violencia o inseguridad, por lo menos el 64.5% de la población lo hace de 

manera televisiva a través de noticieros, el 57.6% mantiene una comunicación 

interpersonal, es decir, las personas se van enterando por la plática que van teniendo con 

amigos, vecinos, familiares o compañeros de trabajo. Además, el 50.9% de la población se 

informa a través de la red social Facebook, encabezando así los tres medios de 

comunicación más activos para los mexicanos, pero no los únicos (INEGI, 2019). 
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En el caso del miedo y las Representaciones Sociales, podemos encontrar el cambio de 

comportamiento ante una imagen que se encuentra dentro de la ciudad, como por ejemplo 

lugares desolados, en donde se hace un énfasis en el descuido de la zona, dando como 

resultado un cambio de actitud para repeler lo distinto a sus estándares establecidos. 

(Paramo & Roa, 2015; Molina, 2014). 

 

1.2.4 Contexto de vida 

Las imágenes con las que vamos creciendo y familiarizamos con nuestro entorno 

conforman nuestro contexto social de vida, el cual es determinado tanto por los grupos 

sociales que se frecuentan, como por el nivel socioeconómico, la región donde se vive o el 

tipo de vivienda. A lo anterior, se puede agregar el tipo de comportamiento que se va a 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional INEGI (2019). 
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aprendiendo a lo largo de años, considerando sus Representaciones Sociales, el consumo de 

información y la noción de imaginario de nuestro entorno cotidiano y el que se va a 

descubrir. Además, este panorama es tomado en cuenta desde el punto de vista de 

identidad, debido a lo que el sujeto va aprendiendo a través de su contexto de vida, 

generando los diversos patrones de comportamientos habituales, también aprendidos por el 

género con el que se nace (Guzmán, 2019; Paramo & Roa, 2015; Molina, 2014). 

 

Por lo mismo, si se retoma la problemática de la difusión del miedo y sus crecientes 

reacciones a través de los grupos sociales, encontramos que las personas desarrollan una 

identidad y una idea de cómo su entorno debiera ser alrededor de ella. Por lo mismo, 

analizando la cuestión de inseguridad, las personas exigen desde sus diferentes esferas 

sociales una respuesta por parte de las autoridades a los sucesos delictivos que ellos 

identifican, ya sea la policía o el gobierno mismo en sus diferentes niveles. De igual 

manera, se desarrolla la discriminación y el temor a grupos sociales diferentes a ellos, ya 

sea por estrato social, edad o lugar de residencia (Molina, 2014). 

 

Debido a la edad, las personas se desarrollan en diferentes espacios dentro de la ciudad, 

conformando así su contexto de vida general. Los medioambientes de vida comienzan 

desde cómo los habitantes perciben su ciudad, su infraestructura y cómo han sido sus 

experiencias, pues retomando la información que se transmite en los medios, se hace una 

comparación para saber, aumentar o disminuir el miedo al espacio en donde se desarrollan 

los individuos. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en datos sobre México del INEGI 

(2019), los cuales señalan que el 71.3% de su población mayor a 18 años de edad, percibe 

que vivir en su ciudad es insegura. De este grupo, el 24.64% consideró que durante el año 

2020 la violencia empeoraría. 

 

Sin embargo, hay que considerar que esta percepción es alimentada por el contexto de vida 

donde se desarrollan los individuos. Desde el ámbito social, la citada institución señala que 

estas conductas pueden ir desde ver o vivir algún tipo de acto delictivo fuera de sus hogares 

y cercanos a ellos, observar el consumo de algún estupefaciente por grupos o diversas 

personas en su barrio o ubicar la presencia de pandillas, mientras que en el ámbito espacial 
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se encontraron respuestas enfocadas a la falta de mantenimiento a las calles, como baches, 

falta de iluminación, limpieza o inclusive un drenaje pluvial adecuado provocado por la 

basura encontrada en la vía pública. 

Dentro de las características individuales, el nivel socioeconómico y la escolaridad son 

también son determinantes. Así, a mayor nivel de estudios, se tiene una mayor probabilidad 

de ser víctima de un delito, ya que una mayor educación puede suponer un nivel de 

ingresos más alto. Por ende, este aspecto se vuelve un punto de partida para los 

delincuentes, aunque también las personas que se relacionan o crecen en contextos 

descuidados espacialmente, donde las actividades sociales llegan a ser violentas o fuera de 

una norma de convivencia establecida, tienen altas probabilidades de sufrir algún evento 

desafortunado relacionado a asaltos, extorsiones o secuestros, a pesar de que la familia o la 

persona que sufra dicho momento, no tenga ninguna relación con delincuentes. Es decir, el 

hecho de vivir en un barrio descuidado, puedes aumentar el riesgo a ser víctima de un delito 

en sus diferentes modalidades, a diferencia de uno que tiene servicios de limpieza, 

iluminación y servicio policial, ya que, en el primer caso, por el descuido mostrado, los 

cuerpos policiales no entran estas zonas para no arriesgar de igual manera su propia 

integridad (Wilson & Kelling, 1982) acrecentando la inseguridad como un problema social 

y espacial. 
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1.3 Imagen urbana 

Como persona, a lo largo del tiempo se van a reconociendo lugares y paisajes que 

acompañan el crecimiento. Empezando con la vivienda y sus alrededores, se identifican 

materiales, patrones, colores o inclusive olores, sintetizándolos en la memoria a través de 

imágenes, mismas que, al momento de visualizar nuevos paisajes, son comparados y 

asimilados por la experiencia. Es decir, la composición de la imagen urbana no radica 

únicamente en características visuales que se encuentran de manera local, sino también en 

las imágenes de los lugares que se visita, los momentos vividos en dicho espacio, por ende, 

la relación de la memoria con la imagen adquirida del lugar (Briceño & Gil, 2005; Fox, 

2012; Valdivia, 2014). 

La imagen urbana, por lo mismo, delimita de una manera visual las fronteras entre los 

espacios, como, por ejemplo, el cambio de un vecindario a otro, resaltando las 

características urbanas y arquitectónicas que hacen que la diferencia sea notable a través del 

tiempo o por la distribución en la que fueron construidos. La identidad o las costumbres de 

los habitantes en una zona también influyen en la construcción de la imagen, tomando en 

consideración el espacio, ya sea el construido, el intervenido o el entorno paisajístico 

(Briceño & Gil, 2005). 

  

Es decir, la imagen urbana, aparte de tener un sentido de apropiación e identidad, determina 

la ubicación de los elementos físicos dentro de una misma ciudad, no sólo de manera 

espacial, sino también de una manera histórico-temporal, generando una memoria de la 

población que parte desde la creación de la urbe que se habita o se visita. Además, la 

imagen urbana está compuesta de una simbología que se refleja a través de monumentos o 

hitos reconocibles para una mejor lectura, contribuyendo así con la construcción de 

imaginarios para el reconocimiento de la ciudad (Lynch, 1960; Briceño & Gil, 2005). 

 

Lynch (1960) menciona que la imagen urbana tiene tres componentes iniciales: identidad, 

estructura y significado. La primera se entiende como la serie de elementos que hacen un 

espacio único físicamente y que lo hacen determinante para ser ubicado por la población. 

Por su parte, la estructura se refiere a la composición de diferentes objetos espaciales que 

determinan la imagen, tales como la ubicación de un elemento simbólico, el cómo se 
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conectan las calles o la vegetación colocada en un punto específico. Por último, el 

significado habla sobre el efecto emotivo o vivencial que va a tener el espectador dentro del 

espacio. 

 

Fox (2012) explica que la imagen urbana, como es de carácter del espacio público, es a la 

vez un medio de integración cultural para las personas que transitan dicho espacio, pues ahí 

se reflejan historia, costumbres y calidad de vida, estableciendo una relación con la 

identidad, la apropiación cultural y el desarrollo social de quienes habitan el sitio o las 

comunidades cercanas. El autor agrega que la connotación de imagen en el espacio urbano 

es un escenario para la expresión y la ejecución de distintas actividades, coincidiendo con 

Wilson & Kelling (1982). 

 

Leer la ciudad, denota la cantidad de objetos relevantes para cada persona para la 

determinación de espacios. Lynch (1960) clasifica los elementos representativos de la 

imagen de la ciudad en: sendas, bordes, barrios, hitos y nodos, los cuales se encuentran en 

las ciudades y representados de diferentes maneras. Por ejemplo, las sendas van más allá de 

ser únicamente los caminos, o por reconocerlos, así como las calles, siendo elementos 

predominantes en las ciudades, son entendidas como la conexión dentro del espacio de la 

urbe. Las calles van tomando importancia debido la concentración de personas que la 

transitan. El autor recalca la importancia de los caminos por los servicios ofrecidos en el 

trayecto, como lo que son teatros, centros comerciales, mencionando que la concentración 

de servicios o el uso que se le quisiera dar a la senda. 

 

Un ejemplo de esto podemos encontrarlo en los llamados “Pueblos Mágicos” del interior de 

la República Mexicana. Las calles o sendas de estos lugares, como parte de su imagen 

urbana, están compuestas de un material y composición que es amigable al peatón, 

fomentando la visualización de los negocios y el recorrido turístico del lugar. En estos 

sitios, no sólo se abarca la movilidad no motorizada, para los automóviles también existe 

algún tipo de tratamiento de piso que, de igual forma, regula la velocidad de los vehículos, 

buscando beneficiar a los comercios. 
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Pasando a lo que son los bordes, hay que entenderlos como los elementos lineales que 

sirven para delimitar el espacio y marcar la diferencia entre dos lugares. Estas fronteras no 

necesariamente son físicas como si fueran una barrera o un muro para separar colonias, más 

bien, como se mencionaba con anterioridad, puede deberse a elementos visuales, tales 

como el cambio de texturas, de alturas, vegetación o estilo arquitectónico. Un ejemplo de 

borde en esta investigación se puede observar con la unión de los paseos Matlazincas, 

Tollocan y la vialidad Alfredo del Mazo, pues los tres generan un borde alrededor del 

interior de la ciudad. Otro ejemplo, retomando el caso de los Pueblos Mágicos, se presenta 

al momento de ingresar o al salir de ellos, pues el acabado de piso para los automóviles 

cambia, es decir, en lugar de un empedrado, ya se tiene un asfalto convencional al momento 

de salir. 

 

Dentro de la imagen urbana, encontramos también los barrios o distritos, los cuales están 

conectados por sendas y delimitados por bordes. Estas zonas urbanas se identifican con 

aspectos similares que pueden ser observadas por los habitantes o los visitantes a un lugar. 

Los espacios no necesariamente deben tener el mismo diseño arquitectónico, o el mismo 

color en las fachadas, sino que las similitudes aparecen en alturas, distribución de 

alumbrado público o el arbolado urbano implementado en la zona. Estos elementos 

terminan por definir la imagen urbana del barrio, conformando un sentido de pertinencia 

visual referente a la zona que se visita. Un ejemplo de la conformación de barrios lo 

podemos encontrar en nuestro caso de estudio, en donde los vecindarios o barrios 

tradicionales están identificados por la historia que tienen, relacionándose al cómo los 

primeros grupos de población que fueron adentrándose en la ciudad, debido a que cada uno 

se diferencia por sus secciones, calles y estilos urbanos. 

 

Los hitos por su parte, los ubicamos en los puntos arquitectónicos que se vuelven símbolo 

para el transeúnte, ya sea un lugar de reunión como lo es en Monumento a la Independencia 

en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, mientras que los nodos, a pesar de ser 

puntos de encuentros, se puede acceder ellos directamente, como cuando se entra a un 

estadio de fútbol o, por ejemplo, al Monumento a la Revolución, en la misma ciudad, la 

capital del país. 
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Por último, cabe destacar que la investigación sobre la imagen de la ciudad de Kevin Lynch 

realizada en Boston, Jersey City y los Ángeles, metrópolis de los EUA, fue elaborada a 

través del método de dibujo o de mapas mentales, el cual consiste en que los transeúntes de 

las ciudades mencionadas dibujan su entorno urbano, con el fin de identificar el imaginario 

que tienen de cada una de ellas.  

 

1.3.1 Identidad a través del espacio 

La identidad es un término de interés de ciencias como la sociología, la antropología y la 

psicología. Así, la identidad es descrita, de manera general, como una autodefinición 

individual o colectiva, configurada por discursos sociales y políticos. A esa concepción se 

suman el conjunto de imágenes y experiencias propias, recibidas en contextos diferentes, 

permitiendo asimilar las imágenes presentadas por otros y conformar una identidad social. 

En este sentido, la identidad social del espacio está en constante construcción por la 

información que se recibe dentro de algún territorio, por las experiencias y sensaciones que 

ahí se viven, mostrando así que la identidad es una combinación de memorias desarrolladas 

entre el mundo personal y el colectivo (Taylor, 1996; Makaran, 2010). 

 

En cuanto a la ciudad, la identidad es la muestra que se tiene a partir de la imagen urbana, 

la cual responde al sentido de lo que se está viviendo en un tiempo determinado. La 

identidad de un espacio se puede observar por la aparición constante de ciertos materiales, 

alturas, distancias y colores. Partiendo de la idea que se quiere mostrar algo al otro y desde 

un punto local, se habla de la identidad entre barrios, así de la manera de cómo 

reconocerlos, o bien se parte del cómo crear un imaginario sobre las personas situadas en 

una zona en específica, en donde los medios de comunicación establecen un parámetro de 

constante movimiento y deconstrucción, no sólo de la arquitectura también del urbanismo, 

donde se ve el reflejo de discursos políticos y sociales que permean en la población en un 

momento determinado. 

 

De igual manera, se pueden transformar el urbanismo y la arquitectura para brindar una 

imagen de una ciudad o de un edificio haciéndolo atractivo para el consumidor, quien 
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puede ser el habitante o el visitante al lugar. Zaida Muxi (2004) señala que la imagen 

permite al sujeto responder de forma inmediata a un objeto que espacialmente estará ligado 

a las necesidades de identidad social de quienes conforman un grupo. Esta respuesta está 

ligada al cúmulo de información que se recibe de manera global a través de imágenes, 

diálogos, sonidos o sensaciones que muestran un ideal sobre cómo se debe vivir o sentir 

alguna actividad. Por lo mismo, este consumo reafirma lo ideal de los imaginarios, es decir, 

de cómo debería ser la ciudad y sobre lo que debería suceder en los lugares se asemejan a 

imágenes vistas en alguna otra parte. La autora también comenta que esta perspectiva de 

identidad es un motor económico para impulsar a las ciudades, en pro de los ideales 

establecidos para un público en especial, a través de una propaganda de espacios 

establecidos y creados para recrear una imagen colectiva, para fomentar así el comercio, el 

turismo o la movilidad, por el cumplimiento de ideales que representan de manera física, 

arquitectónica y urbana. 

 

Podemos mencionar, como ejemplo de desarrollos urbanos que responden a las necesidades 

inmediatas de identidad, a los conjuntos de vivienda residencial, que son espacios 

privatizados que venden una idea de poder adquisitivo, tranquilidad, servicios y paisajes al 

interior del lugar, además de “resolver” el problema de inseguridad por medio de una barda 

perimetral y un sistema de seguridad interna, misma imagen que es consumida con mayor 

frecuencia en América Latina. (Rodríguez,2017) 

 

Entonces, la identidad en el ámbito urbano se vuelve un conjunto de memorias históricas 

almacenadas y reproducidas por la población, ya sea como una solución ante una 

problemática social, de salud, política, espiritual o económica, haciendo una relación entre 

el objeto y la idea a representar. Por tanto, las imágenes que no concuerdan con esta 

construcción de ideal pueden generar incomodidad y segregación entre los habitantes, lo 

que puede apreciarse al momento de contrastar las diferentes realidades e ideales, por la 

falta de conocimiento de unos respecto a otros o por la aceptación total a un modo de vida 

estandarizado (Muxi, 2004; Briceño & Gil, 2005; Fox, 2012). 

 



49 
 

Por ejemplo, al poner el contexto de una zona con pocos servicios públicos, como lo que 

son agua, drenaje, iluminación o recolección de basura, se podría percibir desde ahí la 

concepción de un tipo de identidad diferente, provocando un imaginario del miedo por un 

estigma social establecido, pasando la imagen de este espacio al olvido o como algo de lo 

que no es una aspiración dentro de la urbe (Lindón,2005). Entonces, podemos establecer 

que la identidad va de la mano de cómo se percibe un lugar, creando, fomentando o 

deconstruyendo los imaginarios que se tienen al momento de leer o conocer la ciudad. 

1.3.2 Percepción del espacio 

La ciudad, a través de sus diferentes paisajes, ofrece un panorama de descubrimiento para 

que el habitante mediante su percepción, pueda imaginar, concebir e identificar los espacios 

que transita y que algún día visitará (Lynch, 1960; Briceño & Gil, 2005). En el siguiente 

apartado se verán las definiciones de percepción y su relación con la imagen urbana, 

mostrando sus efectos en la vida social. 

 

La percepción es una síntesis cognitiva que elabora el sujeto a lo largo de su vida, 

constituida por los estímulos internos y externos que la persona va recibiendo día con día, 

los cuales pasan por proceso de selección, para al final manifestarse por medio de una 

reacción, la cual puede ser mediante expresiones verbales, faciales o actitudes sociales. En 

la ciudad, la percepción urbana se conforma por estímulos visuales, como lo que son: 

limpieza, alumbrado público, arbolado urbano, dimensiones en banquetas, calles o 

avenidas. También aparecen los estímulos sociales, como observar el tipo de población que 

transita la zona y cuáles son las actividades de las mismas personas. Además, existe el 

estímulo informativo, es decir, las noticias o comentarios recibidos sobre el lugar en 

cuestión. Los estímulos visuales, sociales e informativos acumulados producen una 

reacción de cómo se percibe el paisaje y cómo este panorama contribuye a la creación de 

imaginarios urbanos (Briceño & Gil, 2004; Fuentes y Rosado, 2008; Valdivia, 2014). 

 

La percepción es un vínculo primeramente de aprensión a la información o al estímulo 

recibido: “Percibir es, efecto recoger y captar información” (Briceño & Gil, 2004, pp.15) a 

través de los sentidos, el mensaje o el objeto que envía. En sí, la percepción es conocer y 

comprender, todo condicionado desde la capacidad sensorial del individuo, sus experiencias 
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previas, la cultura y la formación social adquirida. Dentro de la ciudad, el paisaje urbano 

permite la construcción y el fortalecimiento de vínculos entre espacio y percepción a través 

de la relación hombre y entorno. Autores como Héctor Mendoza (2016) y Jan Gehl (2004) 

establecen que para crear un conocimiento de la ciudad, hay que transitarla. Este deambular 

puede ser a través de diferentes medios, como lo son el automóvil o el caminar, pero que 

gracias a este pasear, el usuario comenzará a identificar alturas, personas, monumentos y 

diferentes elementos que conforman el paisaje urbano, permitiéndole crear los vínculos 

entre transeúnte y paisaje. 

 

Una vez que se ha percibido y asimilado la información adquirida, como producto se 

genera una imagen o una representación mental, la cual tiene una estructura, debido a que 

agrupa la información determinante y la clasifica para reproducir el resultado. Según los 

autores Briceño & Gil (2005), la percepción se rige por los principios de la teoría de la 

Gestalt, la cual tiene su nacimiento en Alemania durante las primeras décadas del siglo XX. 

La percepción se establece como un proceso fundamental para actividades psicológicas 

como lo son el aprendizaje, la memoria o el pensamiento, pues el conocimiento se 

fundamenta en ser una abstracción del mundo externo o de hechos relevantes, teniendo 

como resultados juicios, categorías o conceptos (Oviedo, 2004). 

 

Para Briseño & Gil (2005) esta teoría perceptual presenta que la experiencia es adquirida 

del mundo a través de objetos, la relación con ellos y los cambios que se van realizando 

alrededor de ellos, misma experiencia que está estructurada o sigue ciertas leyes. Llevando 

esto al ámbito urbano, las plazas, las calles y los edificios son componentes propios del 

entorno, donde las propiedades formales de cada uno de estos elementos están 

determinadas por su ubicación y función, por lo que, se percibe la función de un objeto sólo 

a través de la imagen que muestra, condicionada a las expectativas de cada persona ante el 

objeto. 

 

1.3.3 Calidad de la imagen 

Las ciudades en este “mundo globalizado” nos muestran sus mejores fotografías, buscando 

volverse atractivas para el público externo e interno a ellas, con slogans que abarcan frases 



51 
 

como, por ejemplo, “la ciudad que nunca duerme”, en referencia a Nueva York en los 

EUA. Las imágenes se ajustan a diferentes gustos y parámetros actuales de crecimiento e 

ideales tanto sociales, como económicos o ambientales, mostrando así una propaganda que 

es aceptada y virilizada, desde el punto de vista positivo. El caso contrario, lo encontramos 

en las imágenes que disgustan y fomentan un imaginario negativo, las cuales contienen 

elementos visuales que incluyen la suciedad y el abandono de la zona, fomentando así la 

idea de alejarse o tener precauciones al momento de visitar dichos espacios (Briceño & Gil, 

2005; Muxi, 2004; Valdivia, 2014; Carrión, 2014;). 

 

Valdivia (2014) menciona que, existe un método para evaluar el estado estético de los 

objetos a percibir, en este caso el espacio urbano. Dicha norma fue establecida por Kant 

(1919), quien afirma que la estética se encuentra fundamentada y regida universalmente 

debido a que se juzga algo según la satisfacción que produce. Este juicio no se sustenta en 

una necesidad objetiva-teórica, pero sí es valorizado por el grado de belleza establecido en 

la sociedad. Entonces, partiendo de la ciudad como objeto, el cual se va transformando 

según las necesidades, ideales, economía y momento histórico de la población, el autor 

propone cuatro tipos de categorías para una evaluación de la calidad de imagen, las cuales 

son: el material de la ciudad, la imagen mental de la ciudad, la imagen mental de lo urbano 

y la imagen material de lo urbano. 

 

El material de la ciudad, como su nombre lo indica, revisa materiales aplicados en 

diferentes zonas y qué relación tienen estos con la dinámica misma del caso de estudio 

aplicado, además de ver la relación de sus componentes, como lo son la senda, bordes, 

barrios, hitos y nodos (Lynch, 1960). Por su parte, la imagen mental de la ciudad, se 

establece en el imaginario global de una urbe, es decir cómo es imaginada la “ciudad 

ideal”, sin llegar a mencionar un lugar en específico. La imagen mental de lo urbano es el 

imaginario urbano establecido de cada persona para su ciudad, estado o vecindario, a partir 

de sus experiencias e informaciones consumidas a lo largo de cada historia de vida 

(Carrión, 2014; Silva, 2008). Por último, encontramos la imagen material de lo urbano, 

refiriéndose al proceso histórico que ha tenido una metrópoli, acercándose al proceso que 

los sujetos comprenden, analizan y pueden observar a través de los materiales que se han 
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implementado para el crecimiento y transformación de la ciudad a lo largo de sus años, 

relacionándolos con el proceso de identidad de la población hacia su entorno. 

 

Es por eso qué se infiere qué la calidad de la imagen urbana se vuelve un producto qué es 

consumido por el habitante o el visitante de la ciudad, la cual es evaluada tanto en función 

como en estética, partiendo de la experiencia del usuario para dicha evaluación (Briceño & 

Gil, 2005; Muxi, 2004; Valdivia, 2014). 

 

Entonces el transeúnte puede inferir el tipo de calidad de vida qué tiene la zona a través de  

la calidad de imagen urbana. Normalmente, se parte desde el espacio público para que, a 

través de sus distintas cualidades, se pueda inferir si se tiene una evaluación positiva o 

negativa del contexto. 

 

1.4 Espacio público 

“La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad” (Borja, 2011, 

pp. 1). El espacio público se presenta a sí mismo a través de la población, siendo el lugar de 

convivencia para el desarrollo de actividades sociales, económicas y políticas, donde el 

principal protagonista es el usuario, siendo el mismo sitio donde se da a conocer la 

problemática de la ciudad y las necesidades de la población, como en el caso de 

manifestaciones. El espacio público es el área para reunir y simpatizar con la gente, 

además, es el lugar donde existen el comercio formal, a través de locales establecidos, y el 

informal, con sus vendedores ambulantes listos para abordar al transeúnte (Aramburu, 

2008; Borja, 2000; Borja, 2011). 

 

El espacio público es un lugar abierto donde se favorece el intercambio cultural dentro de la 

dinámica social citadina, contribuyendo al estudio de interpretar a la ciudad como un 

laboratorio social (Park, 1999). En este lugar se da la constante búsqueda de libertad y 

expresión, donde se establece al citadino como un actor y espectador, cuyo desarrollo se va 

desenvolviendo en sus diferentes espacios físicos y simbólicos, a través de las relaciones 

personales qué se regulan con las reglas sociales establecidas en el contexto en el que se 

desarrolla el sujeto (Simmel, 1903; Goffman, 1955; Mercado Zaragoza, 2011) 
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Por tanto, el espacio público es el sitio donde se pudiese observar la mayor dinámica social, 

puesto que es el lugar donde se establecen las políticas de hacer ciudad y en donde se 

desarrollan retos como la movilidad individualizada o la aplicación de nuevas 

centralidades, donde el concepto que proviene  de “ la separación formal (legal) entre la 

propiedad urbana (expresada en el catastro y vinculada normalmente al derecho de edificar) 

y la propiedad pública (o dominio público por subrogación normativa o por adquisición de 

derecho mediante cesión)… cuyo destino son usos sociales característicos de la vida 

urbana” (Borja, 2000: pp. 13) dejando el espacio de esparcimiento a la mano de los 

pobladores de la ciudad. 

 

Por otra parte, Aramburu (2008), además de reafirmar la idea anterior, nombra al espacio 

público como el lugar donde se da la mayor relación y conformación de identidad, pues es 

un espacio abierto donde se puede convivir sin alguna exclusión impuesta. Se trata del sitio 

donde el individuo se presenta con igualdad ante los otros habitantes, idea que se mantiene 

como una utopía dentro de una concepción actual. El espacio público es donde también se 

manifiestan restricciones para acceder a algunas áreas de convivencia, fenómeno 

mencionado por Salcedo (2002) Dice que el espacio público ha muerto, pues argumenta 

que, al igual que la concepción de la ciudad, el propio escenario público ha sido de-

construido en su significado. Eso es consecuencia de políticas públicas que han hecho estos 

espacios cada vez menos accesibles, dejando únicamente vías de conexión rápidas, como lo 

son las vialidades o lugares abiertos para eventos temporales para el consumo. 

 

Lo anterior se puede entender como una consecuencia al desagrado de la gente a ciertos 

paisajes o personas, pues, como lo menciona Borja (2000) el espacio público conocido es 

invadido por personajes ajenos al contexto cotidiano, como lo son inmigrantes, 

vagabundos, obreros, en sí, una aglomeración de personas buscando una oportunidad dentro 

de un espacio abierto donde transita la gente y puede verlos. Lamentablemente esta 

invasión repele a la población “nativa”, la cual llega a ver desagradable esta situación, 

teniendo como consecuencia el volver al propio habitante un extranjero dentro de su ciudad 

en un espacio conocido. 
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Entonces, se puede inferir que el espacio público ahora es reconocido como un lugar 

temporal para ejercer manifestaciones, conciertos, o alguna expresión social que requiera 

de un gran impacto, pero que al momento de llegar el fin el evento pasa a segundo plano, 

convirtiéndose en un sitio inadvertido para muchos, ocupado por algunos cuantos, para a 

veces desarrollar alguna actividad deportiva, de ocio o como un espacio para la reflexión 

del habitante (Gehl, 2004). 

 

1.4.1 Calidad de vida y bienestar 

El concepto de calidad de vida es conformado a través de un análisis cuantitativo y 

cualitativo, en donde se pueden observar la respuesta y la dinámica de una persona o de una 

población en general. Cuantitativamente, se retoman los parámetros de distribución de 

riqueza, materiales del espacio de vivienda o de comunidad, cantidad de arbolado urbano o 

áreas verdes, servicios públicos (agua, luz, drenaje y recolección de basura, …), así como la 

cantidad de población y la cercanía a los establecimientos de salud, educación, compra de 

insumos alimenticios, entre otros. En la parte cualitativa se consideran la satisfacción y el 

desempeño que tiene la persona en su espacio cotidiano, mostrando la perspectiva del 

entorno a través de temas de seguridad, desenvolvimiento social, calidad de imagen urbana, 

además de la evaluación personal de los elementos de servicios que tiene en su colonia u 

hogar (Borja, 2000; Borja, 2011; Yasuko et al., 2005). 

 

Urzúa & Caqueo (2012) mencionan que el concepto de calidad de vida puede remontarse a 

la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en los EUA, cuando se despierta un interés 

por conocer la perspectiva de los ciudadanos tanto en nivel de vida como en salud 

financiera. Posteriormente, en la época de los años 1970, a la interpretación de la 

percepción se le añaden datos objetivos como los niveles educativo y socioeconómico, así 

como el tipo de vivienda. Para el carácter subjetivo para la calidad de vida hay que 

considerar que tiene tres componentes de análisis: el afecto positivo, la ausencia de efecto 

negativo y la satisfacción de vida (Yasuko et al., 2005). Desde estos componentes se 

pueden estudiar las cualidades del bienestar de una manera individual en base a 
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experiencias personales, relaciones sociales, salud, logros alcanzados, seguridad y 

economía. 

 

Abarcando y evaluando de manera de arranque las necesidades personales establecidas en 

la pirámide de Maslow (Figura 9), la cual establece que, a partir de la cobertura de las 

necesidades primarias, estás van cambiando, jerarquizando otras y así sucesivamente para 

obtener una sensación de bienestar, el cumplimiento de cada una de ellas determina la 

calidad de vida del usuario (Salas & Garzón, 2013). La pirámide de Maslow muestra los 

diferentes tipos de necesidades que tiene el hombre a satisfacer durante su vida. Las 

necesidades fisiológicas se relacionan con la alimentación y el consumo de líquidos, 

mientras que las de seguridad se establecen por la búsqueda de protección de daños actuales 

y futuros. Por otra parte, la aceptación social se establece mediante la integración de grupos 

de personas con ideales en común, pues se está en la búsqueda de apoyo y reconocimiento 

externo a través de la necesidad de autoestima. Por último, la autorrealización se da a partir 

del cumplimiento de las metas establecidas y la búsqueda de nuevos retos. 

 

 

  

Pasando a los datos objetivos, Yasuko et al. (2005) señalan que para la medición de la 

calidad de vida se evalúan temas de ligados a la economía del lugar y las personas, así 

 

 

Necesidades de 
autorrealización 

 
Necesidades de 

autoestima 

 
Necesidades de aceptación 

social 

 Necesidades de seguridad 

 Necesidades fisiológicas 

Figura 9. Pirámide de Maslow 
Fuente: Elaboración propia con información con base en Salas & Garzón (2013: 41).  
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como la relación de distribución de la riqueza con la diferencia de salarios. Igualmente, se 

consideran el medio ambiente, junto con la relación de espacios de dispersión, así como el 

arbolado urbano, junto con los servicios de salud y servicios de limpieza, además del apoyo 

del gobierno. 

 

En este caso, el INEGI (2020) muestra un análisis de dimensiones de bienestar donde se 

enumeran varias de las cualidades objetivas mencionadas anteriormente. En el Estado de 

México encontramos datos ligados a la calidad de vida en varios rubros. Por ejemplo, en 

salud, se tiene una esperanza de vida de 75.4 años, un porcentaje 32.7% de su población 

con obesidad y una mortalidad infantil del 12.30%, mientras que, en seguridad se registran 

18.60 homicidios por cada 100 000 habitantes, existe una confiabilidad del 44.90% en 

policías, se tiene una percepción de seguridad del 65.90% y una tasa de incidencia delictiva 

de 51 520 delitos por cada 100 000 habitantes. Por último, hay que recalcar que cada 

indicador da una respuesta por parte en la percepción de la calidad de vida, pero de igual 

manera cada número enfatiza o modifica la dinámica social dentro de la ciudad. 

 

1.4.2 Dinámica social 

Las ciudades albergan una gran cantidad de habitantes que tienen diferentes culturas y 

convergen en el mismo espacio, cada uno desarrollando sus diferentes actividades, 

contribuyendo a una dinámica social fomentada y establecida por los pobladores en cada 

uno de los diferentes escenarios que ofrece la metrópoli, tanto desde sitios públicos como 

privados (Borja & Castells, 2000; Borja, 2000). 

 

Borja & Castells (2000) aluden que varias poblaciones han tenido un acelerado crecimiento 

y urbanización, traduciéndose también en una mayor fuente de empleo, por lo que llegan 

nuevos habitantes a aprovechar las oportunidades que la ciudad establecida y en 

crecimiento les ofrece, modificando a la urbe por choque cultural entre las personas ya 

establecidas y los migrantes. Parte de la cultura en la dinámica de las ciudades es el 

movimiento constante, la velocidad con la que realizan tanto trabajos como relaciones 

sociales. Esta circulación acelerada también se debe a la gran cantidad de población que se 

almacena en los espacios urbanos, lo cual, para Simmel (1903), es causante de la actitud 
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blasée. Esta actitud es un comportamiento que surge a través de la alineación y aceptación 

de ciertos problemas económicos o sociales, que va creando una barrera de desinterés en 

relación con lo que sucede al resto de los habitantes, como una protección a los peligros 

que se pudiesen vivir en la dinámica de la población urbana. 

 

Parte de la dinámica social urbana, además de la velocidad de los acontecimientos, es el 

consumo de los pobladores, mismo que se remonta a los inicios de la Revolución Industrial, 

en la segunda mitad del siglo XVIII, la cual, con el aumento de la producción, generó un 

consumo excesivo de bienes y servicios dentro de la ciudad. Además, se puede encontrar un 

aumento de la población, ya que la mano de obra que trabajaba en estas industrias provenía 

del campo. El incremento de estas personas externas propició la segregación espacial, 

haciendo aparecer guetos y barrios de inmigrantes, los cuales comienzan a habitar en las 

periferias, o bien en zonas donde la “invasión” de externos es tan grande, que los costos de 

vivienda se abaratan para poder brindar el servicio. Las compras también se van 

intensificando por la propaganda de imágenes que contextualizan un ideal en la identidad 

de las personas, por lo que se puede inferir que, en la búsqueda de una aceptación social, 

los lugares se modifican para ser atractivos a los habitantes y extranjeros. A la inversa, 

también, el usuario llega a cambiar su vestimenta o actitudes para poder encajar en el lugar 

que visita o reside (Muxi, 2004). 

 

El cambio de identidad a través de la imagen que se proyecta, ya sea en personas o en 

lugares, tiene un efecto a través de Representaciones Sociales y actitudes frente a una 

población que, cuando a simple vista no concuerda con los están establecidos, es rechazada 

inmediatamente, provocando una segregación, ya no sólo de carácter social o visual, 

también de imaginarios. Esta dinámica afecta de misma manera a las políticas públicas. 

Dichas políticas entran en el rol social de buscar y representar lo que sus ciudadanos 

quieren que sea la ciudad, es por eso que, con el paso del tiempo, se revisan para poder ser 

modificadas. 

 

 

1.4.3 Políticas públicas 
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La ciudad, a lo largo de su historia, tiene cambios de diversa índole. Por ejemplo, con un 

aumento o decrecimiento de población, se ven impactados los problemas de salud, ya sea 

que estos se focalicen en una sola parte de los habitantes o se pueda producir ser una 

epidemia que afecte a un gran número de personas. Las variaciones en la población también 

traen cambios económicos, como pueden ser devaluaciones de divisas, falta de empleo, así 

como crisis en la producción nacional que impactan tanto a economías locales como 

internacionales.  La pérdida o incremento de pobladores puede acarrear la proliferación de 

espacios dentro de una urbe abandonados, servicios ineficientes, además de retos sociales, 

como son la alfabetización o el aumento de actos delictivos. El hacer frente a la 

problemática ligada a las dinámicas demográficas, económicas y sociales es la base para la 

creación de políticas públicas (Rodríguez & Winchester, 2000). 

 

Montecinos (2007) señala que las políticas públicas tienen su antecedente en el estudio de 

la relación cuantitativa y cualitativa que se tiene en la ciudad y en su población, donde, a 

través de estas políticas, se busca solucionar alguna problemática específica. Por lo tanto, 

debemos entender las políticas públicas como un proceso de observación, ejecución, 

evaluación y término, en el que la ciudad es protagonista de cada proyecto. Estas políticas 

existen para una regulación, mantenimiento o bien resolución de conflictos que pueden ser 

observados de manera cuantitativa, como la cantidad de arbolado urbano, o de manera 

cualitativa, como lo es la percepción de inseguridad. El autor establece que al momento de 

identificar el o los conflictos a resolver dentro de la ciudad, se comienza con la creación de 

una agenda pública, la cual busca describir de manera objetiva el origen de los problemas a 

resolver. Esta agenda se puede observar y consultar, en ella se muestra el análisis de los 

diferentes problemas de una manera general. 

 

Dentro de un panorama internacional de políticas públicas encontramos que el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) plantea 17 metas llamadas Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de proteger y buscar un desarrollo equitativo para 

el planeta como meta el año 2030. Esta investigación se encuentra alineada con los 

objetivos de salud y bienestar, contribuyendo en reducir las muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico y por enfermedades producidas por la contaminación del aire; 
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reducción de desigualdades, promoviendo la inclusión social a través del espacio público; 

ciudades y comunidades sostenibles, dando una mejora a barrio, promoviendo diferentes 

sistemas de transporte ya sean motorizados o alternativos, promoviendo a su vez una 

urbanización inclusiva y sostenible que busque proteger y promover el patrimonio cultural 

de la zona. También se relaciona el objetivo de acción por el clima, haciendo de la 

infraestructura verde una medida relativa al cambio climático. 

 

En América Latina, frente a una revalorización del espacio, principalmente el público, 

causa el debate sobre la necesidad de este tipo de lugares. Ellos son sitios de reunión y 

territorios gestantes de movimientos sociales que permiten el surgimiento o el cambio de 

nuevas políticas que buscan generar la sensación de eficacia para los habitantes (Borja, 

2011; Rodríguez & Winchester, 2000; Montecinos, 2007). En México, podemos señalar 

que el seguimiento y la publicación de políticas públicas se dan a través de diferentes tipos 

informes de gobierno, así como en los planteamientos y resultados que son mostrados en 

gacetas y planes de desarrollo, los cuales buscan el incremento de la calidad de vida para 

una población. 

 

En congruencia, cada país busca alinearse a través de sus políticas públicas con lo 

establecido a nivel mundial. En el caso de México, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) retoma las metas diseñando y ejerciendo manuales de 

intervención en la búsqueda de un desarrollo urbano sostenible en las ciudades. En el año 

2018, como producto de la investigación y el desarrollo de políticas que apoyen el 

cumplimiento de los ODS, se publica una hoja de ruta para la implementación de la 

infraestructura verde, esto como estrategia para la mitigación al cambio climático (Quiroz, 

2018). Además de estar en congruencia con la Ley de equilibrio ecológico y protección al 

ambiente (DOF,2015) 

 

El enfoque de políticas públicas es el de una relación entre el Estado, como el órgano 

regulador y proveedor de estas normas, y la sociedad, demandante además de cumplidora 

de dichas normas. Las políticas públicas establecen hechos de resolución y de reacción a la 

comunicación, por medio de una democracia para la publicación y seguimiento de las 
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soluciones mismas que la población demanda según sus estándares e ideales (Rodríguez & 

Winchester, 2000; Montecinos, 2007). 

 

 

1.5 Infraestructura verde 

La infraestructura verde es un concepto que comprende los servicios públicos, como lo son 

banquetas, iluminación, limpieza, arbolado público y drenaje, entre otros, para lograr un 

desarrollo sustentable y sostenible en las ciudades en las que son colocados estos 

equipamientos. Este tipo de infraestructura, a su vez, busca una conectividad en cuestión de 

movilidad alternativa a diferentes puntos de encuentro. Esta unión se realiza con elementos 

paisajísticos que tienen un efecto positivo ambiental, siendo espacios de atracción para la 

población y proveedores de beneficios a la salud (Suárez, Camarena & Lot, 2011; Quiroz, 

2018; INAFED, 2020). 

 

El término de infraestructura verde comienza a aparecer a finales del siglo XIX, 

convirtiéndose en un hito para la mejora y resolución de los problemas ambientales del 

momento, a través del desarrollo urbano (Suárez, Camarena & Lot, 2011). 

Quiroz (2018) señala que el concepto de infraestructura verde ha tomado cada vez más 

valor en el desarrollo de las ciudades, debido a su propuesta de solución a la problemática 

ambiental vivida en las zonas urbanas. En dicha problemática los efectos del cambio 

climático, dejando un panorama de búsqueda en el rediseño de las ciudades, en vías de un 

desarrollo urbano sustentable que incluya intervenciones adecuadas y efectivas. 

Igualmente, estas transformaciones deben considerar aspectos ambientales, físicos, sociales 

y económicos para obtener una atractiva y óptima inversión pública, señalando que los 

elementos que conforman la infraestructura verde son los siguientes: 

1. Red: refiriéndose la conectividad espacial de elementos para el flujo de personas, 

animales e insectos, no sólo de una manera funcional, sino también de manera 

paisajística. 

2. Multifuncional: es decir, no sólo ver a la red como un sistema de comunicación 

entre espacios, sino como un corredor que permita el desarrollo social, a través de 
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reuniones ambientales, como corredor biológico y económico, como punto de venta 

de locales o vendedores internos a la zona. 

3. Diversa: en el sentido que los puntos biológicos pueden ser naturales, tales como 

los bosques, ríos, lagunas, o antropizados, es decir, la intervención en elementos de 

concreto, ya sean camellones o muros verdes, por ejemplo. 

4. Multi-escalar: es decir, la escala para aplicación de infraestructura verde puede ser 

desde la colonia, el barrio o aún mayor con la conectividad entre colonias a nivel 

ciudad. 

 

Tomando estos parámetros en cuenta frente a la problemática ambiental vivida actualmente 

en las ciudades de manera global, se comienza con la apropiación del concepto de 

infraestructura verde y la búsqueda de su correcta aplicación en los diferentes espacios. Por 

lo mismo, en México en el año 2018, a través de instancias federales como la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se realizan y publican informaciones sobre los 

términos y hojas de ruta para la puesta en marcha de espacios inspirados en la 

infraestructura verde. En el año 2019, se lanzan otros dos documentos de apoyo a la 

definición, esta vez como herramientas para una correcta intervención dentro de las 

ciudades mexicanas, mismas que son el “Manual de lineamientos para la aplicación de 

infraestructura verde” y el “Manual de calles, diseño vial para ciudades mexicanas” 

(Quiroz, 2018; IMPLAN Hermosillo, 2019; Banco Interamericano de Desarrollo, 2019). 

Estos documentos establecen que, para una correcta intervención, se necesita una relación 

con las personas que van a vivir el proyecto a primera instancia, mediante un diagnóstico 

oportuno en la observación y determinación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA). Este análisis debe incluir la información de los tipos de calles, las 

actividades económicas que se desarrollan en ellas, así como el tipo de población que existe 

en cada zona, considerando edad o género, fomentando así una participación ciudadana que 

garantice el éxito de la intervención de la infraestructura verde (INAFED, 2020). En este 

apartado, a continuación, veremos la relación que existe entre la infraestructura verde con 

la movilidad, las cualidades ambientales, los espacios de atracción y los beneficios a la 

salud. 
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1.5.1 Movilidad en la ciudad 

Las ciudades han vivido cambios acelerados en población y densidad, provocando que se 

busque una conectividad más eficiente para llegar a los diferentes espacios. Así, se 

establece como punto de partida la velocidad, pasando del peatón al caballo, posteriormente 

la invención del automóvil, junto con la comercialización de este último, ofreciendo así un 

panorama futurista y la apuesta a una infraestructura para mantenerla. Sin embargo, la 

realidad muestra una problemática ligada al aumento automovilístico y con ella, 

dificultades espaciales y ambientales dentro de la urbe (Lange, 2011; Mendoza, 2013; Cruz, 

2018). 

 

La movilidad dentro de las ciudades se hace de manera física, aérea, náutica o virtual. Estas 

formas intervienen en el tráfico de mercancías, información, imágenes o personas, haciendo 

énfasis en sus intereses de crecimiento, relacionado con el panorama global, local y los 

recursos que cada espacio genera, recibe y transmite (Mendoza, 2013). Por lo mismo, el 

aumento de la población y de sus necesidades, así como el desarrollo económico dentro de 

un panorama de competitividad mundial, tienen repercusiones en la vida social y en la 

calidad de vida de los habitantes. Las condiciones demográficas y económicas globales 

tienen como efecto una mayor o menor productividad laboral, de la mano de un desgaste 

físico y/o mental, donde el traslado para el desarrollo de las actividades cotidianas, como 

habitar, laborar, recrearse o el cuidado de su salud, se ven afectadas por la buena o mala 

movilidad, así como el flujo de ella (CIAM, 1933; Cruz, 2018). 

 

Los impactos mencionados han sido tema de discusión al momento de crear y dar 

seguimientos a políticas públicas, porque para su creación se toman en cuenta factores 

ligados a la planeación urbana y con el estilo de vida de sus pobladores. Lo anteriormente 

expuesto se puede observar de una manera más directa desde la revolución industrial 

(1760-1840), pues los cambios de hábitos en el trabajo, sustituyendo la mano de obra 

humana por maquinas que realizaban las labores más rápido y con menos recursos, crearon 

nuevos empleos para la población, pero también, ambientes de desempleo. Paralelamente, 

han aparecido cambios arquitectónicos para mostrar la evolución de la ciudad a través de la 
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imagen de sus edificios y espacios públicos, enfatizando el concepto de velocidad en el 

contexto urbano (Mendoza, 2013; Cruz, 2018). 

 

Con la aparición del automóvil, los espacios en la ciudad se transforman para brindar un 

libre acceso a la idea de velocidad, donde la conquista se manifiesta a través de autopistas, 

estacionamientos y calles pensadas para el auto. El vehículo motorizado se postula a sí 

mismo como una opción de desplazamiento seguro, confortable y veloz, haciendo que los 

pobladores de las distintas ciudades buscarán un coche para desenvolverse y adaptarse a los 

caminos que se estaban edificando (Mendoza, 2013), idea que hasta la presente segunda 

década del siglo XXI muestra una problemática de sobrepoblación motorizada, haciendo 

obsoleta la velocidad (Suárez, Camarena & Lot, 2011). Entonces, a través del concepto de 

movilidad, se revalorizan los temas de desplazamiento, transporte e infraestructura vial con 

la visión de elementos sociales, ambientales y de gestión necesarios para un proyecto de 

articulación de la ciudad, con una solución a los problemas desde el panorama de la 

sustentabilidad, reconsiderando otro tipo de movilidad, como la implementación de trenes, 

la caminata o el uso de la bicicleta (Mendoza, 2013). 

 

En México, el aumento del parque vehicular ha traído consigo efectos negativos como 

contaminación auditiva, aumento de partículas de dióxido de carbono, congestión vehicular 

o accidentes en la vía pública, además de causar un efecto económico por el gasto en 

combustibles y tiempo perdido durante el trayecto, recalcando una idea de insostenibilidad 

en el modelo convencional de autopistas y movilidad individual a través del auto propio 

(Cruz, 2018). En este panorama, los tipos de movilidad alternativa que comienzan a 

promocionarse son el uso de la bicicleta y la revalorización del peatón, respetando la 

jerarquía de movilidad urbana a través de políticas públicas (figura 10).La movilidad 

alternativa busca la recuperación de espacios de una manera paisajística y de infraestructura 

con el fin de incentivar otros patrones de conexión dentro de la ciudad, ofreciendo 

alternativas de solución a una problemática que es latente en varias ciudades mexicanas 

(Mendoza, 2013; Suárez, Camarena & Lot, 2003). 

 

 

Figura 10. Pirámide de jerarquía 

de movilidad urbana 
Fuente: Elaboración propia con base 

en Ilustre Municipalidad de 

Santiago (2015: 15). 
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1.5.2 Cualidades ambientales 

Actualmente, iniciando la década de los 2020, se vive un problema ambiental a causa de la 

gran cantidad de basura y generación de gases nocivos. En este caso, podemos destacar el 

dióxido de carbono enviado a la atmósfera por el uso de combustibles fósiles, la producción 

industrial o el uso desmedido de energía eléctrica en diferentes espacios. En las grandes 

ciudades mexicanas, como México, Guadalajara o Monterrey, se tiene un intervalo de 40% 

a 70% de gases que causan el efecto invernadero en las ciudades (Quiroz, 2018). Esta 

cantidad de contaminantes ha causado y seguirá causando problemas en los habitantes 

urbanos, al verse inmersos en lugares con gran envenenamiento ambiental. Por lo tanto, 

desde el enfoque de la infraestructura verde, se busca dar una solución a una problemática 

latente, a través de la recuperación de espacios abandonados, el uso de la conectividad para 

la creación de corredores biológicos, la intervención a través de herramientas del paisaje 

para hacer atractivos los encuentros sociales y, a su vez, una invitación para el abandono o 

un decrecimiento en porcentaje del uso de transportes motorizados (Suárez, Camarena & 

Lot, 2011; Vásquez, 2016; Quiroz, 2018; INAFED, 2020). 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2016, durante el congreso del 

Habitat III, retomó la problemática ambiental que se vive de manera mundial, 

estableciendo que se debían concretar acciones por parte de cada gobierno para poder 

lograr un cambio positivo en contra del deterioro ambiental, (CEPAL & ONU-HABITAT, 
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2016). En este sentido, los gobiernos de los diferentes países, alinearon sus planes 

gubernamentales a los establecido en el Habitat III, instaurando diferentes puntos de 

mejora para la búsqueda de una sustentabilidad. México, a través de su Programa Especial 

de Cambio Climático (PECC 2014-2018), da a conocer los objetivos y pautas para un 

cambio en el diseño y construcción de infraestructura dentro de las ciudades, así como las 

actividades establecidas para buscar un crecimiento en los diferentes temas en 

alimentación, educación, vivienda, entre otros (DOF, 2014). 

 

Por lo tanto, Quiroz (2018) establece que la infraestructura verde es una de las acciones 

más pertinentes y efectivas para la reducción de contaminantes ambientales, debido a que, 

como señala Vásquez (2016), es una oportunidad de mejora y resiliencia para las ciudades, 

pues recupera los espacios y en ellos establece las bases para involucrar y fomentar los 

servicios ecosistémicos necesarios para hacer frente al cambio climático, como se observa 

en la tabla de la figura 10. Por una parte, se muestra la mitigación de problemas 

ambientales y, por otra la adaptación ante dichos fenómenos. En cuanto a la mitigación, se 

habla de la disminución de las emisiones de dióxido de carbono y del uso de energía para 

calefacción o enfriamiento, pero también de promover la producción de alimentos en 

destinos próximos al lugar de consumo. En la parte de adaptación, encontramos la 

disminución del efecto de isla de calor, una regulación de microclima, un mejor manejo de 

las aguas pluviales y otros mecanismos que generen una mejor resiliencia ante el cambio 

climático. 

 

Mitigación Adaptación 

Secuestro de carbono 
Disminución del efecto de isla de calor 

urbana 

Reducción del uso de energía para 

calefacción y enfriamiento 
Regulación de microclima 

Provisión de materiales de construcción 

menos intensivos en el uso de energía 

Almacenamiento de agua en el subsuelo, 

disminución del escurrimiento superficial y 

del riesgo de inundación. 

Producción de alimentos próximos a 

destinos de consumo 
Reducción de erosión del suelo 

Reducción de emisiones por cambio en los 

patrones de movilidad 

Fortalecimiento de la resiliencia de los 

ecosistemas al cambio climático 

 Control de desbordes de ríos y marejadas 

Figura 11. Servicios ecosistémicos importantes para enfrentar el cambio climático 
 
Fuente: Vásquez (2016: 71) con adaptaciones de la autora. 
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en zonas costeras 

 

Ya sea de manera directa, por la intervención en sitio, o bien mediante la elaboración de 

estrategias o programas, las acciones de infraestructura verde sirven para establecer puntos 

de partida en la elaboración de diagnósticos y manuales que tienen como prioridad el 

respeto por cada uno de los elementos naturales y seminaturales, estableciendo una 

congruencia entre las acciones urbanas y el crecimiento sostenible de la ciudad, 

manifestando un cambio positivo a la sociedad y a su ambiente (Quiroz, 2018; Vásquez, 

2016). 

 

Por lo tanto, podemos resaltar que el gobierno mexicano ha incentivado y mejorando las 

políticas públicas urbanas en cuanto a infraestructura verde, creando herramientas donde se 

explica cada paso de la forma de intervenir los espacios, con el fin de convertirlos en sitios 

de atracción para la gente, volviéndolos así puntos agradables de encuentro para habitantes 

y extranjeros, además de ser una oportunidad económica para el barrio, la ciudad o el país 

que lo implementa. (Suárez, Camarena & Lot, 2011; Vásquez, 2016; Quiroz, 2018; 

INAFED, 2020) 

 

1.5.3 Espacios de atracción 

En los diferentes espacios que existen en las ciudades hay puntos que se vuelven 

emblemáticos por la cantidad de personas que los visitan, los negocios que albergan o los 

paisajes que los definen, volviéndose atractivos o repelentes de las personas que pueden 

llegar a visitarlos. En el caso de la infraestructura verde se podría buscar que estos sitios 

cuenten con una imagen no sólo agradable a la vista, sino que además tengan una función 

biológica y de servicios, creando así un lugar de interés por la congruencia en los ideales de 

sustentabilidad (Suárez, Camarena & Lot, 2003; Quiroz, 2018). 

 

Los niveles de atracción son una relación de la calidad de imagen que se muestra con quien 

la observa, estableciendo un punto de comunicación entre ellos, donde se busca transmitir 

los ideales de belleza y congruencia, ambiental y social, que la población sigue y enfatiza a 

través de diferentes acciones (Muxi, 2004). Autores como Suárez, Camarena & Lot (2003) 

y organismos como el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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(INAFED, 2020) señalan que, al momento de intervenir, se elabora un diagnóstico pensado 

en los vecinos de la zona a modificar. Dicho diagnóstico, se divide entre el físico y social, 

donde entre los componentes sociales están las reuniones vecinales que se realizan con el 

fin de identificar y jerarquizar las molestias, así como los problemas dentro de los sitios de 

intervención. Además, se provoca que los vecinos sean partícipes en el diseño e 

implementación del mismo, con el fin de crear una identidad a través del espacio, 

asegurando así, el cuidado y mantenimiento de la intervención. 

 

Por la parte física, los mencionados autores y la institución coinciden en la observación y la 

recuperación de datos del sitio, tales como el clima, los tipos de suelo, la vegetación y la 

fauna, así como la información sobre el tipo de movilidad que tiene el lugar, al referirse al 

automovilismo, el ciclismo y, en caso de contar con ruta de transporte urbano, identificar 

los puntos de parada, además de sus nodos de concentración. En México, se planteó un 

proyecto de recuperación de espacios e infraestructura verde, donde Suárez, Camarena & 

Lot (2003) después de implementar un proyecto en los Pedregales, al sur de la Ciudad de 

México, México, concluyen que, al momento de intervenir y buscar la creación de un 

espacio atractivo para las personas, los componentes cuantitativos y los cualitativos no 

llegan a concordar. Es decir, a pesar de que cuantitativamente se esté trabajando 

implementando estrategias físicas, si no se toman en cuenta los aspectos cualitativos de la 

población, el proyecto puede fracasar debido a la poca integración que se tiene con los 

vecinos. 

 

Un espacio debe ser atractivo, en primera instancia, para su población vecina. Por tanto, la 

participación, el cuidado y la prolongación de tiempo de vida de cualquier intervención 

aumentan la existencia del proyecto, pues ya no sólo se trata de un sitio que se recuperó, 

sino que se convierte en un espacio de unión de ideas e imágenes que causan un sentido de 

identidad y pertenencia compartidas, haciendo que el proyecto crezca en popularidad y sea 

más atractivo para las personas. 

 

1.5.4 Beneficios a la salud 
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La ONU estima que para el año 2050 por lo menos el 50 % de la población mundial residirá 

en las ciudades, en donde lamentablemente se produce por lo menos entre el 40 y el 70 % 

de gases contaminantes (CEPAL & ONU-HABITAT, 2016). Estos gases, además de 

generar un impacto negativo en la calidad del aire, tienen efectos en la salud de las 

personas, causando alergias, dificultad respiratoria o enfermedades cardiacas, entre otras 

(Gobierno de México, 2020). Quiroz (2018) y Vásquez (2016) comentan que la 

infraestructura verde puede apoyar a la mitigación de contaminantes, haciendo un efecto 

benéfico en la salud de las personas, gracias a la aparición de un paisaje consciente a las 

necesidades endémicas del entorno. 

 

El aumento en la cantidad de dióxido de carbono en el aire se relaciona a la constante 

quema de combustibles fósiles que se utilizan para el transporte motorizado, además del 

uso desmedido de energía eléctrica, tanto a nivel industrial como para el uso doméstico, lo 

cual produce de manera diaria miles de contaminantes (Gobierno de la Ciudad de México, 

2020). El aumento de contaminantes diarios incrementa la mala calidad del aire en las 

grandes ciudades de México y del mundo, lo cual tiene efectos sobre la salud, acrecentando 

el número de personas que padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares, lo que 

se refleja también en la relación de las visitas a salas de urgencia o el aumento de 

mortalidad. En este sentido, en México, se diseñó un Índice Metropolitano de la Calidad del 

Aire (IMECA), el cual está fundamentado principalmente en normas de protección a la 

salud, donde se establece dentro de la escala el número 100 como límite para cada 

contaminante que se encuentra en el medio ambiente, así como lo efectos en la salud de 

quien lo respira. El IMECA se calcula con cinco contaminantes que son: dióxido de azufre, 

monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas suspendidas, como lo 

indica la siguiente tabla de la figura 12.  

 

Índice Nivel de riesgo Recomendaciones 

0-50 

Buena calidad del 

aire 

Bajo 

 
Se pueden realizar actividades al aire libre 

51-100 Moderado Las personas sensibles (asmáticas) pueden 
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Regular  presentar problemas respiratorios. 

Se pueden realizar actividades al aire libre, 

sin embargo, evitar actividades físicas. 

101-150 Alto 

Se deben evitar las actividades al aire libre, 

principalmente las físicas (ejercicio) 

Las personas con enfermedades de EPOC, 

asma y problemas cardiovasculares pueden 

presentar un agravamiento en los síntomas. 

151-200 Muy Alto 

Quedan prohibidas las actividades físicas-

vigorosas al aire libre. 

En caso de presentar síntomas de dificultad 

respiratoria o problemas cardiacos, acudir 

inmediatamente al médico. 

200 en adelante 
Extremadamente 

Alto 

Quedan prohibidas todas las actividades al 

aire libre. 

En caso de presentar síntomas de dificultad 

respiratoria o problemas cardiacos, acudir 

inmediatamente al médico. 

 

 

 

Si analizamos la tabla que relaciona los IMECAS con los efectos a la salud, podemos 

señalar que la implementación de infraestructura verde, al aumentar el arbolado urbano, sí 

impacta de manera positiva la salud de las personas, pues se tiene una mejoría en la calidad 

del aire y en el paisaje (Quiroz, 2018; Vásquez, 2016). Duarte et al. (2015) indican que, 

además de la disminución de dióxido de carbono que tiene como efecto una mejora en la 

calidad de aire que se respira, encontramos beneficios en la salud mental. El contacto con la 

naturaleza ayuda a bajar los niveles de estrés e ira, teniendo también efectos positivos en 

personas con depresión. Los autores agregan que uno de los problemas de las ciudades es la 

falta de áreas verdes, teniendo efectos de ansiedad, depresión o frustración, debido a que el 

Figura 12. Tabla de relación de IMECAS con efectos a la salud 
 
Fuentes: Elaboración propia con información de Gobierno de la Ciudad de México (2020) y Gobierno del 

Estado de México (2020). 
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arbolado aumenta la capacidad de salud individual en relación de autoestima, conexión 

social y felicidad (Duarte et al.,2015). 

 

 

1.6 Conclusión del capítulo 

La revisión teórica nos permite concluir que se encuentra una estrecha relación entre cada 

una de las variables. Así, el paisaje con el espacio público está constituido por la 

combinación de experiencias vividas, información consumida y las imágenes que el lugar 

produce, formulando en la mente un imaginario, mismo que es representado de manera 

social mediante un comportamiento, el cual se va modificando a lo largo de la vida. 

 

El espacio público y el paisaje urbano, a través de la infraestructura verde, tienen una 

connotación social, manifestada en Representaciones Sociales, pero también una política, 

que puede ser apreciada mediante el análisis de las necesidades de la población y el respeto 

por un derecho a la ciudad, como lo indica Molano (2016). Desde el punto de vista de la 

autora, la propaganda que se tiene de infraestructura verde en el espacio público es benéfica 

y atractiva para los transeúntes. En este sentido, puede existir la posibilidad que un lugar 

deteriorado por el tiempo ya sea por descuido, falta de mantenimiento o una propaganda 

negativa, pueda lograr mitigar o disminuir el imaginario del miedo que se tiene de dicha 

zona. Esta idea se analizará en el siguiente capítulo, donde se describirá la metodología a 

utilizar en el caso de estudio: el Paseo Matlazincas de Toluca, Estado de México. 
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Metodología 

 

En el presente capítulo, se abordará la metodología que se utilizará en esta investigación. El 

proceso será dividido en tres etapas: identificación del universo y muestra, diseño del 

instrumento de trabajo y tratamiento de información. En cada etapa, existen una serie de 

pasos que buscarán dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas al comienzo 

de este trabajo (Figura 13).  

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Diagrama metodológico 
 
Fuentes: Elaboración propia  
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2.1   Selección del universo y muestra de estudio 

El universo comprendido en esta investigación está conformado por las personas que 

normalmente transitan a pie por el anillo vial que rodea la ciudad de Toluca. Cabe recordar 

que este circuito está conformado por el Paseo Tollocan, la Vialidad Alfredo del Mazo y el 

Paseo Matlazincas. El Paseo Tollocan, al sur, fue diseñado como un gran jardín lineal para 

comunicar Toluca con la Ciudad de México (Hoyos-Castillo & Camacho - Ramírez, 2010). 

Por su parte, Alfredo del Mazo es una vialidad que durante su trayecto se convierte en la 

carretera Toluca-Naucalpan (SCT, 2018). Finalmente, el Paseo Matlazincas, ubicado al 

norte, tiene varios miradores para observar la panorámica de la urbe (Figura 14).  

 

Cada vialidad, tiene puntos identificados como inseguros, según lo muestran los medios 

locales de la ciudad. Sobre el Paseo Tollocan destacan las colonias Isidro Fabela, Terminal 

y Santa Ana Tepaltitlán. Los puntos que sobresalen en la prensa sobre Alfredo del Mazo 

presenta como puntos delictivos son Reforma y Barrio de Tlacopa. Por su parte, en el Paseo 

Matlazincas están los barrios de la Teresona, San Luis Obispo y Santa Bárbara (Ver figura 

15). 

Figura 14. Localización de Paseos 
 
Fuentes: Elaboración propia con apoyo de Google-Maps, 2020 
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La figura 16 hace una comparativa entre las tres vialidades mencionadas. Entonces, debido 

a las características de conectividad con los otros bulevares y la accesibilidad peatonal al 

mismo, así como con la cantidad de noticias negativas que alberga, se toma como muestra 

de estudio para esta investigación el Paseo Matlazincas. 

Figura 15. Ubicación de noticias delictivas 
 
Fuentes: Elaboración propia con base en: González, 2019; Hernández, 2017. 
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2.1.1 El contexto del área de estudio 

El Paseo Matlazincas se encuentra al norte de la ciudad de Toluca, fue concebido como un 

mirador hacia el centro histórico de la urbe, es una vialidad primaria que conecta con el 

Figura 16. Tabla comparativa del universo y muestra 
 
Fuentes: Elaboración propia  
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Paseo Tollocan al sur y con la vialidad Adolfo López Mateos al este. Como parte de su 

panorama, se pueden observar imágenes atractivas, como lo son el arbolado y la vista 

panorámica de la ciudad, en contraste con imágenes poco deseables, como lo son el 

comercio informal, lugares dañados, descuidado con grafitis, espacios con acumulación de 

basura entre otros. Además, se encuentran diversas noticias que hablan negativamente del 

lugar, permitiéndonos considerar que aumenta el imaginario del miedo que se puede tener 

en la zona por parte de los pobladores. La figura 17 muestra la localización de eventos 

delictivos aparecidos en la prensa local, destacando los asaltos en varios puntos a lo largo 

del boulevard. 
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2.1.2 Localización y medio físico 

El Paseo Matlazincas atraviesa el relieve conformado por el cerro de la Teresona, la cual es 

una unión de cerros que son el Huitzila, Cóporo, Zopilocalco, Toloche y San Miguel; este 

camino, se conecta con el cerro de Coatepec, donde se encuentra ubicada la ciudad 

Universitaria de la UAEMex (Universidad Autónoma del Estado de México), la cual 

presenta un uso de suelo totalmente urbano. 

 

El Paseo Matlazincas comprende de una altura entre los 2 720 y los 2 740 metros sobre el 

nivel del mar (m s. n. m.), a diferencia del promedio de Toluca que es de 2 667 m s. n. m. 

(Figura 18). Esta elevación favorece las vistas que el paseo puede ofrecer al transeúnte 

sobre la ciudad de Toluca, convirtiéndose en un atractivo para conocer la ciudad.  

Figura 17. Localización de noticias negativas en el Paseo Matlazincas 2019-2020 
 
Fuentes: Elaboración propia con base en: Agencia de Noticias MVT, 2020; Carbajal, 2020; Edomex al 

Día, 2020; García, C., 2020; Martínez, 2020; Mendoza, 2020, Rodríguez, 2020; Ramos 2019; Redacción 

SéUno, 2019; Toluca Capital, 2019. 
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A lo largo del paseo se muestra una vegetación conformada por las especies de acahual, 

eucalipto azul, hierba del golpe, hierba de campanario, tepozán blanco, nopales 

xoconoxtles, curuba, mastuerzo, tepozán blanco, álamo blanco y pino lacio. Además de 

presentar avistamiento de aves como el sastrecillo y de una manera más constante el 

gorrión europeo (Figura 19). 

  

Figura 18. Contexto Geográfico Paseo Matlazincas 
 
Fuentes: Elaboración propia 
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Nombre Nombre 

Científico 

Imagen Ubicación 

Acahual 
simsia 

amplexicaulis 

 

 

Nopal nopales 

xoconoxtles 

 

 

 

Ecucalipto eucalipto azul 

australiano 
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Hierba del 

golpe  

 

Oenothera 

rosea 

 

 

Hierba del 

Campanario  

 

Cymbalaria 

muralis 

 

 

Tepozán 

blanco 

Buddleja 

cordata 

 

 

 

Curuba  pasiflora 

tarminiana 
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Maztuerzo  Tropaeolum 

majus 

 

 

Tepozán 

blanco 

 

Buddleja 

cordata 

 

 

Álamo 

Blanco  

populus alba 

 

 

 

Pino Lacio Pinus 

pseudostrobus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tabla de flora ubicada en Paseo Matlazincas. 
 
Fuentes: Elaboración propia con información recopilada en Naturalista (2020). 
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2.1.3 Antecedentes históricos 

La ciudad de Toluca, durante los años de 1950 a 1960, se consideraba el centro 

administrativo, político, social y comercial del Estado de México. por lo que las políticas 

públicas en este periodo de tiempo se enfocaban en la promoción de las industrias, las 

cuales se establecerían en la periferia de la urbe, teniendo así la comunicación con las 

diversas localidades del Estado de México y la Ciudad de México, Distrito Federal. Este 

planteamiento hace que la mayoría de las industrias se localicen al oriente del municipio, 

teniendo comunicación con lo que es el Paseo Tollocan (Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano, 2018). 

 

El Paseo Tollocan comienza su trazo en el año de 1970, mientras que su construcción es 

llevada a cabo en 1973. Esta vialidad permitió, además de una conectividad del sector 

industrial de Toluca con el Estado de México y la Ciudad de México, una distribución del 

tránsito vehicular foráneo. Dicho proyecto fue concebido de igual manera como un jardín 

lineal de grandes proporciones en su imagen urbana. además de considerarse en ese 

entonces como una periferia de la ciudad de Toluca en su desarrollo, que posteriormente se 

conectaría con el Boulevard Alfredo del Mazo y la Avenida Pino Suárez, sin embargo, el 

proyecto siguió extendiéndose para conectar con la Avenida Adolfo López Mateos, 

haciendo que la extensión del proyecto sea llamada circunvalación (Hoyos-Castillo & 

Camacho - Ramírez, 2010). 

 

El Paseo Tollocan, en la zona llamada circunvalación, con el paso del tiempo fue llamada 

por los habitantes el Paseo Matlazincas. Es por esta razón que se encuentran figuras de 

Metal que simulan papel picado son el nombre de paseo Tollocan. (Figuras 20 y 21). 
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Figura 20. Figuras Paseo Tollocan. 
 
Fuentes: Imágenes recopiladas de Google-Maps (2020) y periódico Toluca la Bella (2020). 

Figura 21. Localización de figuras Paseo Tollocan. 
 
Fuentes: Elaboración propia 

Fecha: 2022 



83 
 

2.1.4 Medio socioeconómico 

En el siguiente apartado se abordará en nivel socioeconómico de la población del Paseo 

Matlazincas, a partir de generar una zona búfer de 500 metros. Utilizando la información 

oficial disponible sobre marginación urbana de las zonas metropolitanas y ciudades de 100 

mil o más habitantes (CONAPO, 2010), el área de estudio presenta un grado de 

marginación predominantemente medio, seguido de un nivel bajo y muy bajo. Además, se 

puede observar que la población dentro de la zona de estudio se distribuye en estos lugares 

(Figura 22). 

 

 

 

Los datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2019) nos permiten señalar que la 

población dentro de la zona búfer previamente establecida para el Paseo Matlazincas es de 

54 381 habitantes, donde el mayor número de población es el rango de edad es de 30-59 

años, representando 40 % del total. El segundo grupo en edad está entre los 15 y 29 años 

(26 %), seguido del rango de 0 a 14 años (23 %). Por último, encontramos a las personas de 

Figura 22. Grado de marginación y densidad poblacional en las proximidades del Paseo Matlazincas 
 
Fuentes: Elaboración propia con datos recopilados de CONAPO (2010) e INEGI (2019) 
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más de 60 años (11 %). La figura 23 nos permite observar la distribución de los 

mencionados grupos de población. 

 

 

 

 

2.1.5 Medio construido 

Para el análisis del medio construido se toman en cuenta los tipos de uso de suelo, así como 

las viviendas, los comercios y los servicios localizados en las manzanas de la zona de 

estudio próxima al Paseo Matlazincas. 

 

El tipo de suelo que comprende el Paseo Matlazincas es principalmente habitacional, con 

lotes que varían entre los 30 m
2
 a cerca de 300 m

2
 de construcción. El Paseo Matlazincas, 

dentro de su zona buffer cuenta con manzanas pertenecientes al Centro Histórico de Toluca, 

al sur, con un centro urbano, dos zonas destinadas al equipamiento urbano y, por último, 

tiene cercanía con un parque protegido, el Parque Sierra Morelos, al norte. La conectividad 

Figura 23. Distribución de población por edad en el Paseo Matlazincas  
 
Fuentes: Elaboración propia con datos recopilados de INEGI (2019) 
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de dicha zona protegida la hace atractiva para el paso de aves, convirtiendo de al Paseo 

Matlazincas en un corredor biológico, fortaleciendo, de esta forma, la idea de intervención 

con elementos paisajísticos que apoyen a la fauna nativa (Figura 24). 
 

 

 

 

 

Para el análisis del tipo de construcciones en la zona de estudio en contraste con la 

población, la figura 25 permite observar que el lugar con mayor población y cantidad de 

viviendas construidas, además de presentar mayor acumulación de automóviles, es el área 

perteneciente al Centro Histórico, cercana al llamado Mercado 16 de septiembre. 

Parque Sierra Morelos 

Figura 24. Mapa de usos de suelo Paseo Matlazincas 
 
Fuentes: Elaboración propia con datos recopilados de Plan Municipal de Desarrollo Urbano y vivienda de 

Toluca, 2003. 
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Sobre el paseo, se encuentran mayoritariamente construcciones utilizadas para diferentes 

comercios y servicios, como lo son aquellas para actividades legislativas, gubernamentales 

y de impartición de justicia, así como locales de comercio al por mayor, servicios 

profesionales y técnicos, además de centros educativos, salud y asistencia social, junto con 

lugares de esparcimiento cultural y recreativos. Cabe mencionar que próximos a estos 

servicios se encuentran viviendas, las cuales varían entre dos y tres niveles de construcción 

(ver figura 26). 

 

ZONA DE MERCADO 

16 DE SEPTEMBRE  

Figura 25. Distribución de viviendas y población en Paseo Matlazincas 
 

Fuentes: Elaboración propia con datos recopilados de INEGI, 2019 
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2.1.6 Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, considerando a la población con la que 

entraremos en contacto, Hernández, Fernández & Bapista (2010) sugieren la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

En este sentido, se consideran los datos de población en la zona buffer de 500 metros 

establecida alrededor del Paseo Matlazincas. Con un porcentaje de confianza del 95 %, se 

Figura 26. Ejemplo de construcciones y servicios de un área del Paseo Matlazincas 
 
Fuentes: Elaboración propia con datos recopilados de INEGI 2019 

Figura 27. Fórmula para determinación de muestra  
 
Fuentes: Hernández, Fernández & Bapista (2010). 



88 
 

toma el valor de 1.645 basado en lo establecido en las tablas de la t de Student, una 

variabilidad positiva del 0.884, debido a que el 88.4% de la población en la ciudad de 

Toluca considera que es peligroso vivir ahí (INEGI, 2020), dando como resultado una 

variabilidad negativa del 0.116. Por último, se toman tres porcentajes de error para aplicar 

el instrumento de investigación, estos son del 5%, 8% y 10%. El motivo por el que se 

toman tres porcentajes de error es debido a que, durante la elaboración de esta tesis, se vive 

la pandemia del Covid -19. El nivel de error al momento de aplicar el instrumento de 

investigación se rigió por el semáforo epidemiológico que se tuviera al momento del 

trabajo de campo el cual fue naranja en Toluca, por lo que se toma el nivel de error del 8% 

dando un total de 44 instrumentos a aplicar (ver figura 28). 

 
Semáforo 

verde 

Semáforo 

amarillo 

Semáforo 

rojo 

N = Población 54381 54381 54381 

Z* = Porcentaje de Confianza 95% 1.645 1.645 1.645 

p* = Variabilidad Positiva 0.884 0.884 .0884 

q = Variabilidad Negativa 0.116 0.116 0.116 

E = Porcentaje de Error de 5% 0.05   

E = Porcentaje de Error de 8%  0.08  

E = Porcentaje de Error de 10%   0.1 

 

 

Cabe agregar que “la distribución t de Student o distribución t es un modelo teórico 

utilizado para aproximar el momento de primer orden de una población normalmente 

distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica” 

(Economipedia, 2021). 

  

 

 

Figura 28. Tabla con datos utilizados para despejar la muestra de estudio 
Fuentes: Elaboración propia 

Fecha: 2022 
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2.2 Elaboración del instrumento de trabajo 

En este apartado se hará un recorrido sobre la operacionalización de los conceptos 

analizados en el marco teórico. Es decir, la elaboración del instrumento considera las 

relaciones entre el imaginario del miedo y la infraestructura verde, a través de las diferentes 

dimensiones ligadas a las variables de Representaciones Sociales, espacio público e imagen 

urbana. Lo anterior permite elaborar una matriz de congruencia, cuyo resultado es el 

instrumento de trabajo, el cual está conformado por una sección de entrevista semi-dirigida, 

una actividad de dibujo, así como de cartografía mental y de foto-provocación. La 

elaboración del instrumento de investigación incluyó una serie de pruebas piloto. A 

continuación, se presentan la matriz de congruencia para esta investigación, la definición de 

las variables y su operacionalización. 

 

2.2.1 Matriz de congruencia de la investigación 

Matriz de congruencia 

Título Infraestructura verde como atenuador del imaginario del miedo en el espacio público: 

Caso Paseo Matlazincas, Toluca, México 

Preguntas 

de 

investigación 

¿Puede la 

infraestructura 

verde cambiar 

el imaginario 

del miedo en 

el espacio 

público? 

 

¿Cómo son los 

elementos en el 

espacio público 

que alimentan un 

imaginario del 

miedo? 

¿Cómo son las 

Representaciones 

Sociales que 

alimentan un 

imaginario del 

miedo? 

 

¿Cómo 

cambia el 

imaginario del 

miedo en el 

espacio ya 

construido 

con 

infraestructura 

verde? 

¿Cómo afecta 

el imaginario 

del miedo a la 

imagen 

urbana? 

 

Objetivo 

general 

Analizar si la infraestructura verde provee los elementos necesarios para mitigar el 

imaginario del miedo en el espacio público en el que se establece. 
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Objetivos 

específicos 

Definir los 

elementos 

físicos en el 

espacio 

público que 

favorecen la 

construcción 

de un 

imaginario del 

miedo. 

Conocer las 

Representaciones 

Sociales que 

conforman un 

imaginario del 

miedo. 

Conocer los 

efectos sobre el 

imaginario del 

miedo en el 

espacio público 

de las propuestas 

de intervención 

con 

infraestructura 

verde ya 

efectuadas. 

Conocer cómo afecta el 

imaginario del miedo a la 

imagen urbana de un lugar. 

 

Hipótesis La infraestructura verde en los espacios públicos considerados como inseguros, es 

capaz de atenuar el imaginario del miedo construido en dicho espacio, a través de los 

elementos que ofrece tales como arborización, conectividad, alumbrado y paisaje, 

mejorando así la imagen urbana del lugar. 

Variables Imaginario 

del miedo 

Representaciones 

sociales 

Imagen urbana Espacio 

público 

Infraestructura 

verde 

 

2.2.2 Definiciones 

Variable Definición 

Imaginario del 

miedo 

Es aquella representación que se alimenta de diferentes fuentes 

de información, relacionándose con los símbolos o imágenes de 

un lugar. Este imaginario se vuelve del miedo por la razón de que 

cada uno de sus componentes alimentan una idea negativa hacia 

una zona en particular. 

Representaciones 

sociales 

Nacen de la asimilación de una idea, la cual es incorporada en 

sociedad mediante un comportamiento en masa, como una 

propuesta de un entendimiento social histórico. 

Las Representaciones Sociales se mantienen en movimiento, es 
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decir, van cambiando según la edad, momento histórico o 

contexto social. 

Imagen urbana Es la relación de simbolismos, materiales, texturas y alturas que 

se encuentran en un lugar determinado, delimitando las fronteras 

entre diferentes espacios. Esta imagen forma parte de la identidad 

o de las costumbres de los habitantes que residen en la zona en 

cuestión. 

Espacio público Es el lugar donde converge la sociedad para el desarrollo de 

diversas actividades, ya sean sociales, económicas o políticas. 

Además, es el lugar donde los diferentes niveles 

socioeconómicos interactúan. 

Infraestructura 

verde 

Es un concepto que comprende los servicios públicos, como lo 

son banquetas, iluminación, limpieza, arbolado público y 

drenaje, para lograr un desarrollo sustentable y sostenible en las 

ciudades. 

Este tipo de infraestructura, a su vez, busca una conectividad 

relacionada con la movilidad alternativa a diferentes puntos de 

encuentro. Esta unión se realiza con elementos paisajísticos que 

tienen un efecto positivo ambiental, siendo espacios de atracción 

para la población, además de ser lugares proveedores de 

beneficios a la salud. 
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2.2.3 Operacionalización de las variables. 

 Variable Dimensión Indicador Ítem 

 Imaginario del 

miedo 

Imaginario 

urbano 

Imaginación 4. ¿Cómo imaginas un lugar 

seguro? 

5. ¿Cómo imaginas un lugar 

inseguro? 

Experiencias de 

vida 

Experiencias 8. ¿Te han asaltado en el 

Paseo Matlazincas? 

Tipo de sitio 8.1 ¿Dónde te han asaltado? 

8.2 ¿Cómo era el lugar 

donde te han asaltado? 

Características 

físicas del lugar 

Basura 28. ¿Dónde se amontona la 

basura en el Paseo 

Matlazincas? 

Deterioro 29. ¿Dónde hay ventanas 

rotas en el Paseo 

Matlazincas? 

30. ¿Dónde has visto grafitis 

en el Paseo Matlazincas? 

Abandono  31. ¿Dónde hay casas 

abandonadas en el Paseo 

Matlazincas? 

Características 

de la población 

Edad 2. Edad 

Sexo 3. Sexo 

Hora 1. Hora 

Comunicación 

del acto delictivo 

Información 6. ¿Qué has escuchado del 

Paseo Matlazincas?? 

7. ¿Qué sabes sobre la 

inseguridad en el Paseo 

Matlazincas? 
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Representaciones 

sociales 

Teoría de las 

Representaciones 

Sociales 

Idea colectiva 9. ¿Qué palabras vienen a tu 

mente cuando escuchas 

Paseo Matlazincas? 

9.1 Menciona en orden de 

importancia las palabras 

mencionadas 

Problemática Relación del 

problema con 

elementos físicos 

10. ¿Qué palabras vienen a tu 

mente cuando escuchas la 

palabra grafiti? 

11. ¿Qué palabras vienen a tu 

mente cuando escuchas la 

palabra ventanas rotas? 

12. ¿Qué palabras vienen a tu 

mente cuando escuchas la 

palabra basura? 

13. ¿Qué palabras vienen a tu 

mente cuando escuchas las 

palabras casas abandonadas? 

Comunicación 

social 

Información 7. ¿Qué sabes sobre la 

inseguridad del Paseo 

Matlazincas? 

Contexto de vida Relación con el 

espacio 

36. Dibuja el Paseo 

Matlazincas 

Imagen urbana Identidad a 

través del 

espacio 

Identificación 16. ¿Qué barrios o colonias 

están cercanos al Paseo 

Matlazincas? 

14. ¿Qué hay en el Paseo 

Matlazincas? 

15. ¿Quiénes transitan en el 

Paseo Matlazincas? 

Símbolos 32. ¿Dónde ubicas figuras 
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importantes en el Paseo 

Matlazincas? 

Percepción del 

espacio 

Imagen y su 

relación 

17. Comparación de 

imágenes intervenidas, un 

antes y después 

Calidad de la 

imagen 

Modificaciones 18. ¿Cómo harías una casa 

más segura? 

33. ¿Dónde se encuentran las 

casas seguras? 

Espacio público Calidad de vida 

y bienestar 

Cualidades de la 

calidad de vida 

19. ¿Cómo es un lugar que 

tiene buena calidad de vida? 

Dinámica social Evaluación  20. ¿Cómo te sientes en el 

Paseo Matlazincas respecto a 

la calidad de vida? 

Actividades  21. ¿Qué actividades realizas 

en el Paseo Matlazincas? 

Políticas 

públicas 

Políticas públicas 

aplicadas 

22. ¿Qué modificaciones has 

observado por parte del 

gobierno al Paseo 

Matlazincas? 

Intervenciones 23. ¿Qué cambiarias del 

Paseo Matlazincas? 

Infraestructura 

verde 

Movilidad Tipo de 

movilidad 

 24. ¿Qué tipo de transporte 

utilizas para trasladarte en el 

paseo Matlazincas? 

25. ¿Qué tipo de transporte 

te gustaría usar en el Paseo 

Matlazincas? 

Cualidades 

ambientales 

Contaminación 26. ¿Consideras 

contaminado el Paseo 

Matlazincas? 
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Espacios de 

atracción 

Lugares 

concurridos 

34. ¿Dónde hay lugares de 

convivencia sobre el paseo 

Matlazincas? 

 Comercios 

concurridos 

35. ¿Dónde hay comercios 

concurridos sobre el Paseo 

Matlazincas? 

Beneficios a la 

salud  

Percepción 27. ¿Cómo te sientes 

caminando en un espacio 

arbolado? 

 

2.2.4 Estructura del instrumento de trabajo 

El instrumento de trabajo está conformado de cinco secciones ligadas cada una a las 

variables de imaginario del miedo, representaciones sociales, imagen urbana, espacio 

público e infraestructura verde. El formato es de una entrevista semi-dirigida, compuesta 

por preguntas abiertas, una actividad de dibujo (Lynch, 1960), una de foto-provocación 

(Corredor-Álvarez & Iñiguez-Rueda, 2016) y otra de cartografía social (Diez et al., 2012).  

Recordando qué se entrevistan 44 personas, las cuales son hombres y mujeres. 

 

La aplicación inicia con la presentación del entrevistador ante la persona que responderá al 

instrumento. Se menciona el nombre de la persona que aplica, además de que se está 

colaborando en el proyecto de investigación: “Infraestructura verde como atenuador del 

imaginario del miedo, caso Paseo Matlazincas, Toluca, México”. Igualmente, se aclara que 

la información recopilada será tratada de forma anónima, confidencial y con fines 

académicos. Posteriormente, se comentan las partes de la cual está compuesta la entrevista, 

haciendo hincapié en los cuidados ante el virus del covid-19. Cabe agregar que durante la 

aplicación del instrumento se ha enfatizado sobre el uso constante del cubre-bocas, la 

aplicación de gel anti-bacterial antes y después de las actividades de dibujo y cartografía 

social. 

 

La primera parte de la entrevista aborda la variable de imaginario del miedo. Se compone 

por 13 ítems que comienzan por la captura de la edad y sexo del entrevistado, fecha y hora 
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de aplicación. Posteriormente, se abordan las preguntas sobre el imaginario de los lugares 

seguros e inseguros. Igualmente, se busca indagar sobre el conocimiento del Paseo 

Matlazincas, así como su realidad cotidiana. La información obtenida mostrará el contraste 

de imaginarios con la realidad, además de elementos físicos negativos ubicados por la 

población en el propio paseo, esto a través de la cartografía social. Para este ejercicio, se 

otorga un plano en físico del Paseo Matlazincas y se les da el color del elemento a ubicar, 

ya sea basura, ventanas rotas, grafitis y casas abandonadas. De igual manera, en este 

apartado se les cuestiona si han sido asaltados, en caso de ser positiva la respuesta se 

solicitará la ubicación en un mapa. 

 

La segunda parte del instrumento trata sobre las Representaciones Sociales y el imaginario 

urbano, donde se retoma la evocación jerarquizada de Jean-Claude Abric (1994). En este 

sentido, se lanza como palabra inductora “el Paseo Matlazincas”. El sujeto menciona las 

palabras que le vienen a la mente, mismas que posteriormente se le pide ordenar en orden 

de importancia. El mismo proceso se repite con “grafiti”, “ventanas rotas”, “basura” y 

“casas abandonas”, lo que corresponde a los componentes físicos del imaginario del miedo. 

Cierra esta parte con el ejercicio de mapas mentales (Lynch, 1960), al solicitar a la persona 

entrevistada hacer un dibujo del Paseo Matlazincas. 

 

La tercera parte abarca la imagen urbana. En este sentido, se pide al sujeto la identificación 

de elementos como son: quiénes transitan el paseo, los elementos urbanos que componen el 

sitio, las colonias que se encuentran colindantes, así como también la localización de 

símbolos. Por último, en este apartado, se hace una actividad de foto-provocación 

(Corredor-Álvarez & Iñiguez-Rueda, 2016) donde se muestran las imágenes actuales del 

Paseo Matlazincas y otras con intervenciones ligadas a la infraestructura verde. Para esto, 

se pregunta a los entrevistados qué opinan de ciertas imágenes que corresponden al estado 

actual y, posteriormente, se le muestran imágenes intervenidas a través de un proyecto 

paisajístico elaborado sobre el Paseo Matlazincas (Palmas, 2018) (ver figuras 29 y 30). 

Además, se pregunta acerca de las intervenciones que le realizarían a una casa para volverla 

más segura. 



97 
 

 

 

 

 

La cuarta parte aborda la variable de espacio público, donde las preguntas van dirigidas a 

una evaluación del Paseo Matlazincas a través de la definición de calidad de vida, 

conocimiento de sus actividades diarias, de los cambios y mantenimiento que ha realizado 

el gobierno en turno, además de preguntar sobre las intervenciones que ellos realizarían 

para modificar el paseo. 

 

La quinta parte es sobre la variable de infraestructura verde, donde se evalúan 

principalmente los tipos de movilidad a utilizar en caso de que el paseo fuera intervenido, 

además de la localización de los lugares concurridos para identificar las zonas de conexión, 

el nivel de contaminación que observan los vecinos y la pregunta de la sensación que le 

produce el estar transitando en un espacio arbolado. 

 

 

Figuras 29 y 30. Antes y después del Paseo Matlazincas e infraestructura verde 
Fuentes: Elaboración propia, con imágenes de Google-Maps (2020) y Palmas (2018) 
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2.3 Aplicación del instrumento de trabajo 

La aplicación del instrumento se realizó en la Ciudad de Toluca, Estado de México, 

iniciando el 1 de abril del 2020, a las 15:00 horas, y concluyendo el día 5 del mismo mes y 

año, a las 12:00 p.m. Este instrumento fue aplicado a transeúntes encontrados a lo largo del 

Paseo Matlazincas, a partir del 2 de abril, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, tomando en 

cuenta la iluminación solar y el tránsito de personas. Se tuvo una temperatura promedio de 

19° C, sin embargo, el aire daba una sensación térmica menor. 

Se detienen las entrevistas a las 18:00 horas debido a qué la entrevistadora se encontraba 

sola, el Paseo Matlazincas no es muy transcurrido de noche y no cuenta con mucha 

iluminación, asi qué por razones de seguridad se retoma el trabajo al día siguiente.   

La disposición de las personas variaba debido al tiempo de aplicación de la entrevista, ya 

que se les comentaba que el encuentro tenía una duración de 20 minutos mínimo. Sin 

embargo, el tiempo máximo de aplicación de una entrevista fue de 55 minutos. Se debe 

considerar que durante la aplicación se evitaba estar cerca de lugares con aglomeraciones 

de personas, por motivos de seguridad frente a la enfermedad causada por el Covid-19.  

 

Algunos entrevistados mostraban cierto rechazo al momento de recordarles las medidas de 

seguridad, las cuales fueron usar en todo momento el cubre-bocas, el uso de gel anti-

bacterial antes y después de las actividades de dibujo y cartografía mental, además de la 

desinfección de los instrumentos compartidos por las personas. 

 

El último día de aplicación, a quien redacta la presente tesis se le presentaron síntomas de 

enfermedad similares a Covid-19, como lo fueron cuerpo cortado y escurrimiento nasal, 

mismos que se relacionaron con el cambio de temperatura vividos tanto en el Estado de 

Nuevo León como el Estado de México, factor que también influyó en la cantidad de 

instrumentos aplicados. 

 

 

 

 



99 
 

2.4 Conclusión del capítulo 

El Paseo Matlazincas muestra un imaginario del miedo alimentado a través de diferentes 

artículos periodísticos o noticias locales en radio y televisión de Toluca. Paralelamente, este 

paseo tiene un atractivo visual debido a la altura que presenta respecto al promedio de la 

Ciudad de Toluca, la cual corresponde a un promedio de 2 667 m s. n. m., mientras que la 

máxima que presenta el Paseo Matlazincas es de 2 740. 

 

Este paseo conecta con las avenidas Paseo Tollocan y la Alfredo del Mazo, además de tener 

conectividad con las calles que llegan al centro de Toluca. Podemos señalar que estos 

rubros son convenientes para la intervención de infraestructura verde en la zona, por lo que 

se procede a la elaboración de un instrumento de trabajo que busca relacionar la 

infraestructura verde con el imaginario del miedo, indagando la resolución de las preguntas 

iniciales de esta investigación y su respectiva hipótesis. 

 

La recopilación de datos se realizó a través de un total de 44 entrevistas, donde los 

participantes presentaron un rango de edad de 19 a 66 años. El periodo de levantamiento 

entre el 1 y el 5 de abril del 2021, coincidiendo con periodo vacacional de Semana Santa. 

Para este ejercicio, se tomaron en consideración las medidas preventivas para evitar la 

propagación de la enfermedad Covid-19. Durante el periodo de entrevistas, Toluca 

presentaba un semáforo epidemiológico naranja, por lo que se toma un rango de error del 

8% para esta investigación. 

 

Al momento de la aplicación la mayoría de las personas mostraron inseguridad y cierto 

rechazo al momento de hacer énfasis en las medidas de seguridad ante la presencia de 

enfermedad del Covid -19. Sin embargo, se sintieron tranquilos al momento de hacer uso de 

gel anti-bacterial y visualizar la desinfección de los instrumentos de trabajo. 
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Análisis e interpretación de resultados 

En el presente capítulo se muestra el tratamiento de los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a transeúntes del Paseo Matlazincas. En este sentido, el análisis e interpretación 

de resultados nos permite conocer los elementos del espacio público que alimentan un 

imaginario del miedo, las Representaciones Sociales que aparecen en dicho imaginario, así 

como la relación de este último con la infraestructura verde en el espacio y sus efectos en la 

imagen urbana. El análisis se realiza con el apoyo de excel y se hace de manera propia 

3.1 Elementos del espacio público que alimentan un imaginario del miedo 

El primer objetivo de esta investigación es definir los elementos físicos del espacio público 

que favorecen la construcción del imaginario del miedo. En primera instancia, se aborda la 

variable del imaginario del miedo a través del indicador de imaginación. Las respuestas de 

los transeúntes a cómo imaginan un lugar seguro y uno inseguro, permitirán, 

posteriormente, ligarse con la dimensión de experiencias de vida y el tipo de sitio. 

Igualmente, se enunciarán las características físicas negativas que los entrevistados ubican 

en el propio Paseo Matlazincas, tales como basura, deterioro o abandono. Al final del 

análisis de la variable de imaginario del miedo, se hablará sobre la comunicación del acto 

delictivo, mediante la información que conocen los entrevistados sobre el Paseo 

Matlazincas. 

 

3.1.1 Elementos del imaginario  

Retomando el concepto de imaginario urbano, sabemos que es una idea creada a través de 

imágenes o formas que tienen un espacio en la ciudad. Este proceso se va alimentando de 

los momentos históricos, ya sea del sitio o de la experiencia de la persona, que van 

construyendo la imagen mental de la zona (Silva, 1992; Carrión, 2014; Guzmán & Araujo, 

2017). 

 

Tomando en cuenta esta relación, se les preguntó a los transeúntes del Paseo Matlazincas, 

el cómo luce un lugar seguro, las respuestas fueron categorizadas, dando un panorama de 

que este tipo de lugares son donde puedas transitar tranquilamente, sin temor a vivir a algún 

acto delictivo. A un espacio seguro se le conoce como un lugar sin delincuencia, donde las 

personas ven una diversa cantidad de gente transitando, no sólo automóviles. En cuanto a 
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las características físicas que se mencionan se relaciona el alumbrado público, con 

banquetas amplias y en buen estado, la presencia de arbolado urbano, además de que se 

observe que es vigilado por personal de seguridad. Hubo algunas respuestas donde 

mencionaban que un lugar seguro era imaginado inmediatamente como un conjunto 

residencial. 

 

En contraparte, el lugar inseguro se caracterizó por ser descrito como aquel donde asaltan 

fácilmente, además de ser reconocido por el tipo y cantidad de actos delictivos. Igualmente, 

un espacio inseguro es un lugar solo y, en general, durante la noche se ve oscuro por la falta 

de alumbrado público, presenta calles de terracería, maltratadas o sucias. Un sitio poco 

seguro, carece de ciclovías, no cuenta con un arbolado urbano y no tienen servicios básicos. 

 

Tomando en cuenta esta información y su relación con las experiencias de los usuarios, a 

los participantes se les entregó un mapa para que pudiesen localizar la zona en la que han 

sufrido algún asalto, en caso de haberlo vivido. Solamente se obtuvo una respuesta 

afirmativa, que describía el lugar en donde lo asaltaron. El sitio es mayormente solitario en 

función al tránsito de personas, a pesar de tener un flujo vehicular constante, es por eso que 

en el siguiente mapa se muestra la ubicación del acto delictivo (Figura 31). 
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3.1.2 Localización de elementos negativos 

Cada experiencia tiene consigo un paisaje que lo identifica, al final podemos relacionar 

estos elementos con algún recuerdo que sea positivo o negativo. En el caso del imaginario 

del miedo, los transeúntes identificaron un lugar inseguro como aquel que se encuentra, 

maltratado, sucio o abandonado, elementos que mencionan Wilson & Kelling (1982) en su 

teoría de las ventanas rotas, donde no sólo comentan que los elementos de deterioro causan 

temor e inseguridad al transeúnte, sino también, que son elementos que se llegan a replicar 

si no se les da un mantenimiento adecuado. 

 

Es por esta razón que retomando la cartografía social (Diez et al., 2012), se solicita a los 

transeúntes localizar sobre el mapa los elementos de basura, ventanas rotas, grafitis y casas 

abandonadas, ubicando los puntos que aparecen en las figuras 32, 33, 34 y 35. 

 

 

 

Figuras 31. Localización de asaltos vividos en el Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, información recopilada por entrevista aplicada 

Fecha: 30 de junio 2022 

 

MENCIONES DE UBICACIÓN DE BASURA 

           16-20  

            11-15  

            6-10  

            1-5  

 

MENCIONES DE UBICACIÓN DE BASURA 

           16-20  

            11-15  

            6-10  

            1-5  
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Figuras 32. Mención de lugares donde se localiza la basura en el Paseo Matlazincas, según los 

participantes 
Fuentes: Elaboración propia, información recopilada por entrevista aplicada 

Fecha: 30 de junio 2022 

 

 

 MENCIONES DE UBICACIÓN DE 

VENTANAS ROTAS 

           4  

            2-3  

            1  

 

MENCIONES DE UBICACIÓN DE 

GRAFITIS 

           8-12  

            4-7  

            1-4  

Figuras 33. Localización de ventanas rotas en el Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, información recopilada por entrevista aplicada 

Fecha: 30 de junio 2022 
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3.1.3 Información del Paseo Matlazincas 

Para terminar de analizar parte de la configuración del imaginario del miedo que tienen 

quienes transitan por el Paseo Matlazincas, retomamos a Carrión & Núñez (2006), quienes 

señalan que la información que llega a las personas sobre ciertos lugares o eventos 

construye el imaginario que tiene la población sobre algún tema en específico. Por lo tanto, 

el consumo de datos negativos confirma y alimenta un imaginario del miedo (Silva 2008). 

En su caso, el Paseo Matlazincas presenta diversas noticias que enmarcan actos delictivos 

como lo que son asaltos, choques, homicidios, intentos de secuestro, muertes por 

sobredosis de drogas o incendios. En este sentido, la búsqueda de información sobre el 

imaginario del miedo se divide en dos ítems: ¿Qué has escuchado del Paseo Matlazincas? y 

¿Qué sabes sobre la inseguridad en el Paseo Matlazincas? 

Figuras 34. Localización de grafitis en el Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, información recopilada por entrevista aplicada 

Fecha: 30 de junio 2022 

 

MENCIONES DE UBICACIÓN CASAS 

ABANDONADAS 

           6-10  

            1-5  

Figuras 35. Localización de casas abandonadas en el Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, información recopilada por entrevista aplicada 

Fecha: 30 de junio 2022 
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Las respuestas se categorizaron dejando dos apartados, uno positivo y otro negativo. Los 

resultados positivos muestran en su mayoría que el Paseo Matlazincas es considerado como 

un lugar con gran conectividad a distintos puntos de la ciudad de Toluca, seguido de su 

importancia histórica, la visual que ofrece y la mención de colonias antiguas. Mientras que 

el apartado negativo refleja comentarios sobre inseguridad en general, seguido del 

señalamiento de asaltos, una falta de estética, un peligro al caminar debido a la velocidad 

de los automóviles, que el lugar es conformado -según los entrevistados- por barrios bajos, 

con comercio nocturno, además de ser considerada una zona conflictiva donde sólo se 

puede transitar si perteneces al lugar. Por último, los entrevistados nombran actos delictivos 

como lo son el acoso y asesinatos, además de problemas causados por falta de 

infraestructura como lo son las inundaciones. (figura 36). 

 

Tabla de respuestas, ¿Qué has escuchado del Paseo Matlazincas? 

Positivo Negativo 

Categoría 
N° de 

menciones 
Categoría 

N° de 

menciones 

Conectividad a distintos 

puntos de la ciudad de Toluca 

6 Inseguridad 10 

Asaltos 6 

Relevancia histórica 5 Peligro por velocidad 

automovilística 

5 

Zona “fea” 4 

Panorámica favorable de la 

ciudad 

4 Barrios bajos 3 

Zona complicada 2 

Colonias antiguas 2 Comercio nocturno 2 

Libre tránsito sólo si 

perteneces al lugar 

2 

 

 

Figuras 36. Tabla de respuestas, ¿Qué has escuchado del Paseo Matlazincas? 
Fuentes: Elaboración propia, información recopilada por entrevista aplicada 
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Posteriormente, se obtuvo la información sobre la inseguridad, donde las respuestas fueron 

categorizadas en nueve rubros, dando un total de 48 resultados, destacando un mayor 

porcentaje el conocimiento de asaltos (31.25%), colonias peligrosas (18.75) y nada (16.67) 

dejando como información menos relevante la organización de grupos delictivos (2.08%). 

La información sobre las respuestas obtenidas sobre este tema se observa en la siguiente 

tabla y gráfica (figura 37). 

Tabla de respuestas recopiladas sobre ¿Qué sabes 

sobre la inseguridad en el Paseo Matlazincas? 

 

Categoría N° de menciones Porcentaje 

Asaltos 15 31.25 

Colonias peligrosas 9 18.75 

Nada 8 16.67 

Inseguridad 4 8.33 

Drogadicción 3 6.25 

Falta de servicios 

públicos 
3 6.25 

Asesinatos 3 6.25 

Problemas peatonales 2 4.17 

Grupos delictivos 1 2.08 

Figuras 37. Tabla de respuestas y gráfica, ¿Qué sabes sobre la inseguridad en el Paseo Matlazincas? 
Fuentes: Elaboración propia, información recopilada por entrevista aplicada 

Asaltos

Colonias peligrosas

Nada

Inseguridad

Drogadicción

Falta de servicios públicos

Asesinatos

Problemas peatonales

Grupos delictivos
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Por lo tanto, se puede observar que el conocimiento que se tiene del caso de estudio es en 

su mayoría negativo, complementándose con la información que va recibiendo el transeúnte 

sobre el sitio, conformando así el imaginario del miedo sobre el Paseo Matlazincas. A 

continuación, se abordará este tipo de imaginario a través de la teoría de las 

Representaciones Sociales. 

 

3.2 Las representaciones sociales en el imaginario del miedo 

El imaginario del miedo es aquella figura que se alimenta de distintas fuentes de 

información con contenido negativo, mientras que las representaciones sociales es la 

asimilación de una idea de manera colectiva y por consecuencia genera un comportamiento 

en masa. Entonces, podemos comprender que la reacción colectiva hacia un tema o un lugar 

de interés puede interpretarse como una representación social. 

 

En el siguiente aportado se analizarán las Representaciones Sociales en el imaginario del 

miedo utilizando las técnicas de evocación jerarquizada e imaginario a través del dibujo del 

Paseo Matlazincas. 

 

3.2.1 Evocación jerarquizada del Paseo Matlazincas 

La teoría de las Representaciones Sociales trata de conocimientos elaborados y compartidos 

que se transmiten a través de la comunicación social. Para Abric (1994), las RS se 

organizan alrededor del núcleo y sus elementos periféricos. En el núcleo están los 

elementos que permanecen inamovibles de la Representación Social, mientras que, en la 

periferia, los componentes se adaptan a los contextos de tiempo y lugar. En nuestro trabajo 

en el Paseo Matlazincas, se analizará las Representaciones Sociales a través del método de 

la evocación jerarquizada, propuesto por Abric (2001). 

 

La metodología para realizar la evocación jerarquizada consiste en una entrevista a 

diferentes personas (44 de diferente género y edad). La primera parte consiste en que el 

entrevistado mencione las palabras que relaciona con el Paseo Matlazincas. Lo anterior 
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permite obtener una frecuencia de los vocablos mencionados por cada participante. 

Posteriormente, se solicita enumerar las respuestas en orden de importancia. 

 

La combinación de ambos factores (frecuencia e importancia) construye la representación, 

misma que nos permite analizarla y observarla a través de gráficos cartesianos, que se 

dividen en cuatro zonas que son núcleo de la representación, primera periferia, segunda 

periferia y zona muda. (figura 38). La importancia se localiza en el eje x, mientras que la 

frecuencia sobre el eje y. 

 

 

 

 

 

Para el análisis a través de una evocación jerarquizada, en primera instancia se toma en 

cuenta la frecuencia de las respuestas. En nuestro caso de estudio, se solicitaron a los 

transeúntes palabras relacionadas con el Paseo Matlazincas y, posteriormente, se le pidió 

colocar enumerar en orden de importancia de cada término mencionado. 

  

Importancia 
Frecuencia  

Figuras 38. Plano cartesiano de representación, evocación jerarquizada 
Fuentes: Elaboración propia, Abric (2003) 
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Para el análisis de los elementos que integran la Representación Social del Paseo 

Matlazincas, los siguientes resultados aparecen en la tabla de la figura 39 y se grafican en la 

figura 40: 

Tabla de frecuencia e importancia para Paseo Matlazincas 

Palabra Importancia (puntos) Frecuencia (menciones) 

Vialidad 67 22 

Inseguridad 39 13 

Vista a la ciudad 20 7 

Velocidad 18 9 

Lugar 15 7 

Delincuencia 15 6 

Arboles 14 5 

Sentimientos 14 4 

Establecimientos 13 6 

Descuidado 12 4 

Aislado 10 6 

Conexión 10 3 

Hogar 10 3 

Asentamiento 10 3 

Oscuro 9 4 

Cultura 9 2 

Icono 9 2 

Peligroso 8 3 

Basura 7 4 

Cerro 7 2 

Largo 7 2 

Paseo 4 2 

Altitud 4 2 

CU 4 1 

Camiones 4 1 
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Planeación  4 1 

Caminar 4 1 

Mantenimiento 4 1 

Origen 4 1 

Libre 3 1 

Distracción 2 1 

Pobreza 2 1 

Raro 2 1 

Drogadicción 2 1 

Frontera 2 1 

Exclusivo 2 1 

Ancho 2 1 

Complicado 2 1 

Curvas 1 1 

Limpio 1 1 

Eficacia 1 1 

Sin vegetales 1 1 

Lejos 1 1 

Topes 1 1 

 

 

 

 

Figuras 39. Tabla de frecuencia e importancia para Paseo Matlazincas 
Fuentes: elaboración propia, Datos recopilados mediante entrevista. 
Fecha: 30 de julio 2022 

 

Núcleo de la representación 

Zona muda 

Primera periferia 

Segunda periferia 

Frecuencia 

Importancia 
 

Hogar, conexión, 

aislado, 

asentamiento 

Cerro, basura, 

oscuro, 

peligroso, 

cultura, icono, 

largo 

Distracción, topes, CU, 

pobreza, altitud, lejos, 

raro, camiones, 

drogadicción, frontera, 

planeación, eficacia, libre, 

caminar, mantenimiento, 

exclusivo, ancho, limpio, 

paseo, origen, curvas, 

complicado 
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Por lo que se puede observar para el Paseo Matlazincas, el núcleo de la representación 

está conformado por las palabras vialidad e inseguridad. La primera periferia se encuentra 

sin menciones, mientras que la segunda periferia alberga las respuestas de distracción, 

topes, CU (Ciudad Universitaria), pobreza, altitud, lejos, raro, camiones, drogadicción, 

frontera planeación, eficacia, libre, caminar, mantenimiento, exclusivo, ancho, limpio, 

paseo, origen, curvas y complicado. En la frontera que delimita la zona muda y la segunda 

periferia, localizamos hogar, conexión, aislado y asentamiento, mientras que en la “zona 

muda” se encuentran mirador, delincuencia, árboles y establecimientos. 

 

Cabe destacar que la importancia de la zona muda es revelar las palabras que, aunque no 

tengan una alta mención son importantes para las personas entrevistadas, por ende, esta 

zona se relaciona con mayor fuerza con el núcleo de la representación. 

 

Se repite el ejercicio con los componentes físicos del imaginario del miedo anteriormente 

mencionados, que son las palabras grafiti, ventanas rotas, basura y casas abandonadas. 

 

En el caso de la palabra “grafiti" encontramos como parte del núcleo de la representación 

las palabras “arte” y “vandalismo”. En la primera periferia no hay menciones, mientras que 

Figuras 40. Gráfica de evocación jerarquizada del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 
Fecha: 30 de julio 2022 
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en la segunda periferia se observan las palabras “horror”, “bardas”, “sucio”, “potencial” y 

“cultura”, aunque con su límite con la zona muda está el vocablo marcas. Por último, en la 

zona muda aparecen “pintura” y “calle”, cabe destacar que en el límite del núcleo y zona 

muda se encuentran “dibujos” y “expresión”.  

Grafiti 

Palabra Importancia (puntos) Frecuencia (menciones) 

Arte 24 12 

Vandalismo 17 8 

Pintura 11 5 

Dibujos 10 6 

Calle 9 5 

Expresión 8 6 

Marcas 6 4 

Horror 4 3 

Bardas 4 2 

Sucio 2 1 

Potencial 2 1 

Cultura 2 1 

 
Figura 41. Tabla de evocación jerarquizada de la palabra grafiti 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 
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En el caso del núcleo de la representación sobre ventanas rotas, están localizadas las 

palabras “descuido” y “abandono”. En la primera periferia no se dan menciones, sin 

embargo, en la segunda periferia están “protesta”, “vidrios”, “problemas”, “miedo”, 

“fábrica”, “pobreza”, “desquiciado”, “viejo” y “drogas”, mientras que en la zona muda 

destacan “delincuencia” e “inseguridad”. En el límite entre el núcleo y la zona muda se 

visualiza “vandalismo”.  

Ventanas rotas 

Palabra Importancia (puntos) Frecuencia (menciones) 

Descuido 18 11 

Abandono 13 8 

Vandalismo 10 6 

Delincuencia 8 4 

 

Frecuencia 

Importancia 

Figura 42. Gráfica cartográfica de evocación jerarquizada de la palabra grafiti 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

30 de julio 2022 
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Inseguridad 7 4 

Accidente 6 4 

Protesta 3 2 

Vidrios 2 2 

Problemas 2 1 

Miedo 2 1 

Fabrica 2 1 

Pobreza 2 1 

Desquiciado 1 1 

Viejo 1 1 

Drogas 1 1 

 

 

 

 

 

Para el análisis de la palabra “basura”, destacan los vocablos “sucio” e “irresponsabilidad” 

en el núcleo de la representación. En la primera periferia no se encuentra ninguna 

Figura 43. Tabla de evocación jerarquizada de la palabra ventanas rotas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

Fecha 2022 

 

Frecuencia 

Importancia 

Figura 44. Gráfica cartográfica de evocación jerarquizada de la palabra ventanas rotas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

Fecha: 30 de julio 2022 
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pronunciación mientras que en la segunda periferia están ubicadas las palabras “abandono”, 

“reciclaje”, “feo”, “problema”, “inconsciencia”, “malo”, “contenedor”, “servicios” y 

“asentamientos”. En la zona muda están las menciones de “contaminación”, 

“enfermedades” y “descuido”. En el límite de la zona muda con el núcleo está ubicada la 

palabra “desecho”. 

 

Basura 

Palabra Importancia (puntos) Frecuencia (menciones) 

Sucio 19 12 

Irresponsabilidad 11 7 

Desecho 10 6 

Contaminación 9 5 

Enfermedades 9 5 

Abandono 4 3 

Reciclaje 3 2 

Feo 2 2 

Problema 2 1 

Inconciencia 2 1 

Malo 1 1 

Contenedor 1 1 

Servicios 1 1 

Asentamientos 1 1 

 
Figura 45. Tabla de evocación jerarquizada de la palabra ventanas rotas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 
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Para finalizar con el ejercicio de evocación jerarquizada, se analiza el concepto de casas 

abandonadas, donde en el núcleo de la representación se refleja únicamente la palabra 

“inseguridad”. En la primera periferia no hay respuestas, pero en la segunda periferia 

aparecen “delincuencia”, “fantasmas”, “movilidad”, “muerte”, “oportunidad”, “política de 

vivienda”, “desperdicio”, “vagabundo”, “maldad”, “olvido”, “antiguo” y “drogas”. En la 

zona muda se mencionan el “descuido” y la “pobreza”, además, en el límite con la zona 

muda con el núcleo se localiza el vocablo “abandono”.  

Casas Abandonadas 

Palabra Importancia (puntos) Frecuencia (menciones) 

Inseguridad 20 12 

Abandono 10 6 

Descuido 8 5 

Pobreza 7 4 

Delincuencia 6 3 

Fantasmas 4 4 

Movilidad 4 2 

Figura 46. Gráfica cartográfica de evocación jerarquizada de la palabra basura 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

Fecha: 30 de julio 2022 

 

Frecuencia 

Importancia 
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Muerte 3 2 

Oportunidad 3 2 

Política de vivienda 3 2 

Desperdicio 3 2 

Vagabundo 2 1 

Maldad 1 1 

Olvido 1 1 

Antiguo 1 1 

Drogas 1 1 

 

 

  

 

 

3.2.2 Imaginario a través del dibujo 

En el siguiente apartado se hablará del imaginario a través de los mapas mentales hechos 

por los entrevistados. En este caso, se tomará la clasificación propuesta por Kevin Lynch 

Figura 47. Tabla de evocación jerarquizada de la palabra casas abandonadas. 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

Fechas: 30 de julio 2022 

 

Frecuencia 

Importancia 

Figura 48. Gráfica de evocación jerarquizada de la palabra casas abandonadas. 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

Fecha: 30 de julio 2022 
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(1960) la cual consiste en dividir los objetos urbanos en sendas, bordes, barrios, nodos e 

hitos.  

Retomando a Lynch (1960), podemos indicar que las sendas las encontramos en las calles, 

los bordes como la delimitación de zonas, los barrios representados como el conjunto de 

viviendas, los nodos como intersecciones de sendas y los hitos como monumentos que 

sirven de referencia. Estos elementos, como señala el autor, aparecen en los dibujos de las 

personas, además de que en conjunto permiten conocer la imagen de la ciudad y la 

Representación Social del espacio urbano. 

 

Hablando de sendas, el propio Paseo Matlazincas es considerada una de ellas, la cual se une 

con otros caminos, como lo son las avenidas Adolfo López Mateos, Paseo Tollocan, Pino 

Suarez, las Torres, así como con calles de alto flujo vehicular, como lo son Benito Juárez, 

Isidro Fabela y Miguel Hidalgo. Los mapas mentales de nuestros participantes brindan un 

panorama de la conectividad a la ciudad (Figuras 49 y 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Mapa mental entrevista 26 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. 

Recopilación propia  

 

Paseo Matlazincas 

Paseo Tollocan  

Figura 50. Mapa mental entrevista 10 
Fuentes: Elaboración por transeúnte con 

anotaciones de la autora. Recopilación 

propia. 
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De igual forma además de ser una senda, el Paseo Matlazincas se identifica como borde, 

pues se considera el límite del Centro Toluca, así como la frontera del llamado Cerro de la 

Teresona (ver figuras 51, 52, 53 y 54). Además, aparece como bordes el Paseo Tollocan.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 51. Mapa mental entrevista 12 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. Recopilación 

propia  

Figura 52. Mapa mental entrevista 15 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. Recopilación 

propia  



120 
 

 

 

 

Dentro de la clasificación de barrios, se pueden observar algunos mencionados por las 

personas en sus dibujos, como las colonias Lomas Altas, Centro, Doctores y los barrios de 

La Teresona, la Retama y Zopilocalco (Figuras 55, 56 y 57). La figura 58 está acompañada 

de los textos sobre zonas “seguras”, “barrios populares” y “zona invadida” (Figura 59). 

 

 

Tabla de barrios y colonias mencionados en cartografías mentales 

Barrio o Colonia mencionada  Frecuencia (N° menciones) 

Barrio La Teresona 2 

Colonia Lomas Altas 2 

Colonia Centro 2 

Colonia Doctores  1 

Barrio la Retama 1 

Barrio de Zopilocalco 1 

 

 

Figura 53. Mapa mental entrevista 17 

Fuentes: Elaboración por transeúnte. Recopilación 

propia  

Figura 54. Mapa mental entrevista 43 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. 

Recopilación propia  

Figura 55. Tabla de barrios y colonias que aparecen en mapas mentales. 
Fuentes: Elaboración propia. Información recopilada mediante entrevista  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los nodos representados por los transeúntes, se encuentran el Monumento a la 

Marina, el cual se encuentra en la intersección del Paseo Matlazincas y Adolfo López 

Mateos, además de una fuente que se encuentra en el cruce del mismo Paseo 

Matlazincas con el Boulevard José María Pino Suarez (Ver figuras 59 y 60). 

Figura 57. Mapa mental entrevista 37 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. Recopilación 

propia  

Figura 56. Mapa mental entrevista 1 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. Recopilación 

propia  

Figura 58. Mapa mental entrevista 22 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. 

Recopilación propia  
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Recordando que los hitos son aquellos elementos arquitectónicos o esculturales que se 

vuelven punto de identidad y de encuentro para transeúntes y visitantes, estos elementos se 

van mostrando no sólo dentro del Paseo Matlazincas, sino a través de la panorámica que 

ofrece de la ciudad (Figuras 61, 62, 63 y 64). Desde esta óptica, se mencionan el Estadio 

Nemesio Diez y el Parque Matlazincas, conocido también como El Calvario. Entre los 

elementos que se encuentran en el mismo paseo, se mencionan el Edificio de la Mujer, La 

Pedrera, el Monumento a la Marina y la Fuente a Pino Suárez (Figura 60). 

 

 

Figura 59. Mapa mental entrevista 38 
Fuentes: Elaboración por transeúnte, con anotaciones de la autora de este documento. Recopilación propia  

 

 

Glorieta, Monumento a 

la Marina. 

 

Fuente en intersección 

de José María Pino 

Suarez 

 

Glorieta, monumento a 

la Marina. 

Figura 60. Mapa mental entrevista 41 
Fuentes: Elaboración por transeúnte, con anotaciones de la autora de este documento. 

Recopilación propia 
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Mención Frecuencia  

Estadio Nemesio Diez 3 

Monumento a la Marina 3 

Edificio de la mujer 1 

Pedrera 1 

Fuente de Pino Suárez 1 

El Calvario (Parque Matlazincas) 1 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 61. Tabla de hitos mencionados en cartografías mentales 
Fuentes: Elaboración propia. Información recopilada mediante entrevista  

 

Figura 62. Mapa mental entrevista 3 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. Recopilación 

propia  

Figura 63. Mapa mental entrevista 28 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. Recopilación 

propia  

Figura 64. Mapa mental entrevista 12 
Fuentes: Elaboración por transeúnte. Recopilación 

propia  
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En el mapa de la figura 65 se presenta la compilación de los elementos que componen la 

imagen del Paseo Matlazincas, a partir de sendas, bordes, barrios, nodos e hitos expresados 

en los mapas mentales de nuestros participantes. 

 

 

 

 

 

3.3 Infraestructura verde en el espacio y su relación con el imaginario del 

miedo 

Figura 65. Mapa de la imagen del Paseo Matlazincas elaborado a partir de los mapas mentales de los 

participantes. 
Fuentes: Elaboración propia con base en información recopilada en entrevista 

Fecha: 1 Agosto 2022 
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La infraestructura verde busca relacionar las instalaciones públicas (como lo son calles, 

pavimentado, iluminación y drenaje) con elementos de paisaje y biológicos. Entre estos 

últimos, encontramos al arbolado urbano como benefactor de la flora y fauna local, además 

de ser un elemento para crear conexiones entre los diferentes puntos de la ciudad, 

promoviendo una movilidad alternativa (Suárez, Camarena & Lot, 2011; Quiroz, 2018; 

INAFED, 2020). 

 

Las intervenciones que se realizan en las ciudades deben tener una parte exploratoria del 

lugar, no sólo en relación en medo físico, sino también en lo social y lo económico. En este 

apartado se aborda la importancia de las intervenciones verdes desde el punto de vista de 

las personas que recorren el Paseo Matlazincas. En este sentido, la gente valora sus colonias 

o barrios, así como lo que encuentran en estos espacios, en referencia a personas o 

comercios. En esta parte también se analizará la reacción que tienen los participantes ante 

la situación actual del paseo y una propuesta de intervención.  

 

3.3.1 Identidad en el Paseo Matlazincas 

Considerando la zona búfer de 500 metros alrededor del Paseo Matlazincas, la población es 

de 54 381 habitantes. El grupo de edad predominante es el de 30 a 59 años, que representa 

el 40% de la muestra poblacional en el Paseo Matlazincas. Según los rangos propuestos por 

INEGI (2020). Cabe mencionar que la edad de las personas entrevistadas varió entre los 19 

y los 62 años, a quienes se les preguntó sobre las colonias y los comercios que se ubican en 

las cercanías del Paseo Matlazincas, así como sobre quiénes transitan el lugar y los 

símbolos que los participantes identifican. 

 

Las personas identifican diferentes barrios o colonias vecinas al paseo. Las respuestas 

fueron agrupadas y contabilizadas, como se muestra en la tabla de la figura 66 y se localiza 

en el mapa de la figura 68. 

 

Tabla de barrios y colonias localizadas por caminantes del Paseo 

Matlazincas 

Barrio Colonia N° de menciones 
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La Teresona  28 

 Lomas Altas 14 

Zopilocalco  14 

El Cóporo  12 

 Sánchez 12 

La Retama  8 

Santa Bárbara  8 

San Luis Obispo  6 

San Miguel Apinahuizco  4 

 La Mora 3 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se pregunta sobre qué hay en el Paseo Matlazincas, a lo que los 

participantes responden que hay personas, perros, automóviles o motocicletas. Asimismo, 

los entrevistados mencionan objetos ligados a la vialidad, como curvas, camellones, 

banquetas, además de elementos de paisaje como árboles. Igualmente, se hace referencia de 

Figura 68. Tabla de barrios y colonias localizadas por caminantes del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

Figura 69. Mapa de barrios y colonias localizadas por caminantes del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

Fecha: 30 de julio 2022 
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manera constante a las viviendas y a las personas que habitan las colonias colindantes al 

paseo, a los comerciantes de la zona, a estudiantes que transitan por el sitio en su camino a 

la escuela o bien empleados que buscan rodear la ciudad para llegar a sus puestos de 

trabajo. 

 

Posteriormente se hizo un ejercicio de cartografía social, la cual consiste en la búsqueda de 

problemas físicos en algún lugar con el apoyo de vecinos y transeúntes llevándolos a un 

mapa para la localización puntual de zonas que pueden intervenirse posteriormente (Diez et 

al., 2012). 

 

En nuestro ejercicio de cartografía social se pidió a los participantes localizar las figuras o 

monumentos importantes existentes en el lugar, lugares de convivencia y comercios 

concurridos en el paseo. La localización de monumentos se muestra en la figura 68. Los 

elementos más mencionados fueron el Monumento a la Marina, al inicio del Paseo 

Matlazincas por Boulevard Alfredo del Mazo, además del monumento a Francia, al inicio 

del paseo Matlazincas por Tollocan (ver figura 67). Mostrando los puntos de interés 

identificados por la población. 
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En este ejercicio, posteriormente aparecieron los comercios concurridos, los cuales se 

muestran en la figura 69. Destaca como el de mayor importancia el mercado 16 de 

septiembre, seguido de un puesto de tacos cercano a ciertas oficinas gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MENCIONES DE UBICACIÓN FIGURAS 

          11-15  

            6-10  

            1-5  

 

Figura 68. Mapa figuras localizadas por caminantes del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

MONUMENTO A LA MARINA 

(8 menciones) 

 

FUENTE DE PINO SUÁREZ 

(8 menciones) 

 

MONUMENTO A FRANCIA  

(15 menciones) 
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Por último, dentro de la cartografía social, la figura 70 muestra que aparecen los lugares de 

convivencia, como un bar de nombre “Alfredo’s”, un salón de fiestas y un espacio público.   

 

MENCIONES DE UBICACIÓN 

COMERCIOS 

           16-20  

           11-15 

           6-10  

           1-5  

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TACOS 

(16 menciones) 

  

 

 

 

MERCADO 16 DE SEPTIEMBRE  

(20 menciones) 

 

Figura 69. Mapa comercios localizados por caminantes del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. Google-Maps (2022) 
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3.4 Imaginario del miedo y sus efectos en la imagen urbana. 

El imaginario del miedo puede tener un efecto sobre la imagen urbana. Además, este 

imaginario llega cambiar el aspecto de viviendas, calles o una colonia completa, como lo 

menciona más detalladamente Soja (2008) en su análisis de la Postmétropolis. El autor hace 

una reflexión sobre cómo las viviendas se hacen cada más fortificadas en la ciudad de Los 

Ángeles, debido a que las personas prefieren vivir en espacios confinados, similares a las 

cárceles, considerando los sistemas de seguridad cada vez más sofisticados. Estos métodos 

de protección incluyen cámaras y alarmas, tanto al interior como al exterior de las casas, 

impactando directamente el paisaje y el imaginario de las personas que transitan a pie. 

 

En este apartado se analizará el imaginario del miedo y el efecto que tiene en la imagen 

urbana del Paseo Matlazincas. Igualmente, buscamos la reacción que se tiene respecto a un 

 

MENCIONES DE UBICACIÓN DE LUGARES 

DE CONVIVENCIA 

           5-6  

           3-4  

           1-2  

 

 

 

 

 

 

BAR “ALFREDO’S” 

(6 menciones) 

 
 

 

 

 

 

SALÓN DE FIESTAS  

(5 menciones) 

 

 

 

 

 

ESPACIO PÚBLICO 

(6 menciones) 

 

Figura 70. Lugares de convivencia localizados por caminantes del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista, Google-Maps (2022). 
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proyecto de intervención propuesto para el propio paseo y lo que la población identifica 

como calidad de vida. 

 

3.4.1 Seguridad descrita a través de las características de la vivienda 

En este apartado se revisarán las respuestas que dan los transeúntes del Paso Matlazincas en 

relación con el cómo realizarían una vivienda segura, dejando claro al momento de la 

entrevista que ellos podían elegir la ubicación, materiales, tamaño tanto de terreno como de 

casa, aunado al resto de cosas que considerarían para elevar la seguridad. Las respuestas 

obtenidas fueron clasificadas en cuatro rubros los cuales son: elementos de seguridad, 

ubicación, animales, así como educación y valores. 

 

El uso de elementos de seguridad fue una constante durante la entrevista, se mencionaron el 

uso de bardas altas con alambre de púas, malla eléctrica y alarmas de corriente eléctrica. 

Así mismo, se hizo referencia a la vigilancia con cámaras, a las ventanas con herrería de 

protección y a que cada uno de los accesos deben ser reforzados, tal como ocurre en una 

cárcel, en la cual se puede decir que la gente habita. Sumando a estos elementos, las 

personas mencionaron el uso de perros grandes, tigres y leones para mantener la seguridad 

que, en cierto modo, podría recordarnos la época medieval, como el uso de castillos para 

mantener al rey seguro. 

 

En el apartado de ubicación, se mencionó que antes que elegir materiales o elementos de 

seguridad para la vivienda, se tendría que ver dónde se colocaba la misma. La mayoría de 

las personas mencionó que lo ideal sería colocarla en fraccionamientos residenciales con 

accesos limitados, por la vigilancia que ofrecen en la entrada y el cercado alrededor de las 

viviendas. 

 

Un último apartado de respuestas menciona que una vivienda segura se construye a base de 

valores vecinales. Es decir, con una educación continua desde los pequeños hasta los 

adultos, además de una convivencia con los vecinos para así identificarlos y formar una 

comunidad estrecha (Figura 71).  
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Posteriormente, se utiliza el método de cartografía social para que los transeúntes del Paseo 

Matlazincas localizarán las viviendas que ellos identifican como seguras, las cuales 

aparecen en las figuras 72 y 73.  

 

 

Elementos de seguridad

Ubicación

Animales

Ubicación y valores

Figura 71. Grafica de las menciones dadas por transeúntes para hacer una casa más segura 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 

Figura 72. Mapa de casas seguras localizadas por caminantes del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia. Datos recopilados mediante entrevista. 

 

MENCIONES DE CASAS SEGURAS  

           6-8 

           3-5 

           1-2  
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3.4.2 Estándares de calidad de vida 

Retomando el concepto de calidad de vida, recodaremos que se consideran elementos de 

carácter cuantitativo y cualitativo, creando un indicador de bienestar de vida. En lo 

cualitativo se toman temas de satisfacción, seguridad y desenvolvimiento social de los 

vecinos, mientras en lo cuantitativo aparecen satisfactores como iluminación, drenaje, 

recolección de basura y arbolado urbano (Borja, 2000; Borja, 2011; Yasuko et al., 2005). 

 

Por el carácter de esta investigación se abordan aspectos tanto cualitativos como 

cuantitativos de la dimensión de calidad de vida. En este sentido, primeramente, se busca 

que los participantes describan el lugar en función de la calidad de vida. Entre las 

respuestas aparecen elementos de paisaje tales como el arbolado urbano, resaltando que 

esté ordenado y limpio, además de que proporcione lugares donde la gente pueda caminar 

para admirar la naturaleza, con vistas agradables, iluminadas y no violentadas con grafitis. 

De igual forma, los transeúntes establecen que un lugar con calidad de vida debe de tener 

servicios médicos, escolares y recreativos cercanos. Igualmente, se señala la necesidad de 

contar con agua, luz, drenaje, servicio de recolección de basura, eficiente servicio de 

transporte, ya sea para las personas que van en autobús como en automóvil, así como la 

presencia de policías que transiten por el lugar cada cierto tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE CASAS SEGURAS 

(8 menciones) 

 

 

 

 

 

 

 

CASA SEGURA 

(6 menciones) 

 

Figura 73. Imágenes identificadas por los transeúntes como casas seguras  
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. Google-Maps (2022). 

CASA SEGURA 

(5 menciones) 
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Otras respuestas fueron que únicamente un lugar con calidad de vida es aquel que se 

encuentra vigilado y conocen que no hay asaltos, donde se observa una buena cantidad de 

personas transitando en la calle, principalmente hablando de peatones y ciclistas, además de 

gente realizando ejercicio al aire libre. Por último, pocos mencionaron que un lugar con 

calidad de vida únicamente es un lugar fuera de la ciudad o bien, un residencial. 

 

A continuación, se preguntó a los participantes cómo consideraban al Paseo Matlazincas 

respecto a la calidad de vida. Las respuestas se dividieron en tres categorías, como lo 

muestra la figura 74: la mayoría (47%) respondió que la calidad no era ni buena ni mala, ya 

que consideraban que hay zonas donde se puede apreciar una buena calidad, pero que estas 

áreas contrastaban con la falta de servicios. El siguiente grupo de respuestas se refiere a lo 

negativo (33%), ya que los vecinos comentan que el Paseo Matlazincas es inseguro y con 

poca infraestructura peatonal. En el aspecto positivo (20%) se mencionó que es accesible 

económicamente, es decir que el precio de la vivienda y de los servicios es bajo. 

 

 

 

 

Las preguntas sobre calidad de vida cierran al indagar acerca de las modificaciones o 

labores de mantenimiento se han visto a lo largo del tiempo en el Paseo Matlazincas. El 

45% de la población entrevistada, es decir 20 de 44, comentaba que no habían observado 

algún trabajo de mantenimiento. Sin embargo, sólo el 14%, es decir 6 personas, señaló que 

20% 

33% 

47% 

Buena

Mala

Ni buena ni

mala

Figura 74. Grafica sobre como consideran al Paseo Matlazincas respecto a la calidad de vida 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 
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había un mantenimiento constante del lugar, particularmente en la pavimentación. Otro 

pequeño porcentaje, el 9%, sólo 4 personas, hizo referencia a la instalación de lámparas 

solares. Entre otras respuestas con menor mención aparecen la instalación de puentes 

peatonales y de gimnasios al aire libre, así como la pintura en viviendas y los trabajos de 

jardinería. Sin embargo, a pesar de las respuestas anteriores, el 77% de las personas 

entrevistadas, es decir 34 de 44, considera contaminado el Paseo Matlazincas, lo que baja 

los indicadores de calidad de vida. 

 

3.4.3 Propuesta de intervención en el Paseo Matlazincas y sus efectos 

Usar fotografías durante una entrevista para recopilar la reacción de las personas 

entrevistadas se considera un ejercicio de foto-provocación (Corredor-Álvarez & Íñiguez-

Rueda, 2016). 

 

En este último apartado se analiza una propuesta de intervención sobre el Paseo 

Matlazincas a través de la actividad de foto-provocación, en la cual utilizamos imágenes de 

un proyecto elaborado como tesis de licenciatura por quien suscribe este documento 

(Palmas, 2018), además de revisar las actividades que los entrevistados realizan sobre el 

paseo, el tipo de movilidad utilizan y cómo cambiaría la impresión de los participantes en 

caso de ser modificado el lugar. 

 

Dentro de las actividades cotidianas que realizan las personas entrevistadas sobre el Paseo 

Matlazincas, se mencionan: utilizar su recorrido para ir de compras al Mercado 16 de 

septiembre, como lugar de paso o de comunicación a otros espacios, así como caminar y 

andar en bicicleta. Pocas referencias se hacen a visitar familiares y amigos, o bien, atender 

los negocios ubicados sobre el mismo paseo. El 60% de los entrevistados (27 personas) 

comentan realizar sus actividades sin compañía de otras personas (Figura 75). 

 

 

 

 

¿Qué actividades realizas en el 
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Paseo Matlazincas? 

Respuesta Frecuencia 

Ir de un lugar a otro 8 

Nada 7 

Ir al mercado 16 de 

septiembre 

6 

Caminar 5 

Andar en bici 5 

Transitar 5 

Ir a casa 5 

Atender su local 4 

Correr 2 

Visitar amigos 2 

Ir al mirador 1 

 

 

 

De igual manera, se los transeúntes propusieron agregar más iluminación al Paseo 

Matlazincas, una regulación en los contenedores de basura para mantenerlo limpio, el retiro 

de topes de circulación para hacer más fluido el tránsito vehicular, la regulación de imagen 

urbana principalmente en los negocios, además de la colocación de más zonas recreativas.  

Igualmente, se sugiere plantar flores, junto con una modificación en los jardines, así como 

la colocación de ciclopistas, la recuperación de banquetas y la puesta en marcha de un 

proyecto de semáforos para regular el tráfico en la zona del mercado. Otras propuestas se 

enfocaron en la eliminación de inseguridad mediante patrullaje, aunque de igual forma 

existió una sugerencia de desalojo y eliminación de las viviendas que actualmente se 

encuentran en abandono o severamente deterioradas, sustituyéndolas por viviendas 

residenciales, mejorando la vista que ofrece el trayecto (Figura 76). 

60% 

40% 

Solas Acompañadas

Figura 75. Tabla sobre las actividades que se realizan en el Paseo Matlazincas y gráfica ¿Realizas tus 

actividades solo o acompañado? 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 
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Parte de estas ideas se repiten en el proyecto de intervención sobre el Paseo Matlazincas, 

planteado en la tesis de licenciatura referida al inicio de este apartado. Dicho proyecto fue 

planteado en la zona del Mercado 16 de septiembre, en el Centro de Toluca, debido a que 

es el lugar con mayor concentración de automóviles, peatones y comercios en el paseo. El 

proyecto consiste en la colocación de plantas nativas de la región, considerando los árboles 

que facilitan el trayecto de aves hacia el parque Sierra Morelos, ubicado al norte de la zona 

de estudio. Además, aparecen una serie de ciclopistas para fomentar los desplazamientos a 

diferentes puntos de la ciudad a través de una movilidad alternativa. Paralelamente, se la 

propuesta incluye la regularización de tamaño de carriles vehiculares y de banquetas, así 

como la colocación de elementos reductores de velocidad y de luminarias (Figuras 77,78 y 

79). 

 

 

21% 

17% 

15% 

12% 

9% 

8% 

6% 

3% 

3% 
3% 3% Iluminación

Colocación de vegetación

Disminuir el flujo vehicular

Aumento de patrullaje

Reubicación de basura

Mejora en infraestructura peatonal

Colocación de ciclopistas

Desalojo

Remodelación de negocios

Colocación de semáforos

Cambio de mentalidad

Figura 76. Gráfica de propuestas dadas por los transeúntes para mejorar el Paseo matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia, con datos recopilados mediante entrevista. 
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Figura 77. Plano y corte del estado actual del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Palmas (2018). 

 

 

Figura 78. Plano de la propuesta de intervención del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Palmas (2018). 
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Como parte de esta actividad, se mostraron a los participantes fotografías del Paseo 

Matlazincas actual en contraste con las imágenes elaboradas con las ideas de proyecto, con el 

fin de que se expresaran las opiniones sobre cada propuesta. Las figuras 80 y 81 

corresponden al estado actual del paseo, mientras que la figura 82 destaca las menciones que 

se hicieron sobre dichas imágenes. Donde se destacan las menciones de las palabras tráfico, 

autos estacionados, descuido y problemas automovilísticos, entre otros. 

Por su parte, las figuras 83 y 84 se refieren a la propuesta del proyecto de intervención. Las 

opiniones al respecto se reflejan en la figura 84. Que reflejan agrado a la propuesta a través 

de palabras, como arreglado y bonito, una mejora a la movilidad y la mención del vocablo 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 80. Imagen actual del paseo 

Matlazincas 
Fuentes: Google-Maps (2022) 

Figura 81. Imagen actual del paseo 

Matlazincas 2 
Fuentes: Google-Maps (2022) 

Figura 79. Corte de la propuesta de intervención del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Palmas (2018). 
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RESPUESTAS 

IMAGEN 74 Cantidad  IMAGEN 75 Cantidad  

Tráfico  15 Tráfico  12 

Descuido 4 Autos estacionados 5 

Problemas por los 

automóviles 

4 Me da igual 3 

Ahí se encuentra el mercado 3 Hay comercio 3 

Es bonito 3 Bonito  2 

Me gusta 2 Hay espacios verdes 2 

Es un lugar tranquilo 2 Zona de fácil acceso para 

automóviles 

2 

Inseguro  3 No me gusta 4 

Bonito paisaje 2 Falta de mantenimiento 3 

Enojo 1 Peligroso  2 

Calor 1 Amplio 1 

Lentitud  1  Lugar medio transitado 1 

Me estresa pasar por ahí 1 Espacio mal aprovechado 1 

Solo accesible para autos 1 Tiene muchos baches 1 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 82. Tabla de respuestas a imágenes actuales del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia con base en datos recopilados mediante entrevista  

Figura 83. Imagen 1 de propuesta de 

intervención del paseo Matlazincas 
Fuentes: Google-Maps (2022) 

Figura 84. Imagen 2 de propuesta de intervención del 

paseo Matlazincas 
Fuentes: Google-Maps (2022) 
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RESPUESTAS 

IMAGEN 78 Cantidad  IMAGEN 79 Cantidad  

Arreglado 8 Bonito 8 

Agrado por ciclopistas 6 Mejor movilidad 6 

Seguro 5 Seguridad 5 

Control de la vialidad 5 Colorido 5 

Solo se colocaron flores  5 Ordenado 3 

Limpio 4 Agrado por ciclopistas 3 

Lugar para transitar 3 Mejor imagen urbana 3 

Bonito  3 Reductor de estrés 2 

Tranquilo  3 Es lo mismo 2 

Fluido  3  No me gusta 2 

Padre  2 Agradable 2 

Ecológico  2 Necesario  2 

Ideal 2 Sola  1 

Desagrado a la cliclopista 1 Interesante  1 

Es lo mismo 1 Hay más convivencia 1 

Problemas vecinales 1 Limpio  1 

Agradable 1   

Adaptación incluyente 1   

 

 

Para cerrar este apartado sobre calidad de vida, se hace una comparativa de la movilidad 

utilizada actualmente contra la manera de desplazarse en caso de hacer la intervención 

planteada. A los participantes se les pregunta el tipo de transporte que utilizan actualmente, 

se rescatan 56 respuestas, donde el 51.8% de los resultados muestran que los transeúntes se 

utilizan principalmente el auto particular, seguido del uso de autobús (19.6%), bicicleta 

(16.1%), dejando como ultimas opciones el caminar (7.1%), tomar taxi (3.6%) o usar la 

motocicleta (1.8%). Posteriormente, se indaga acerca del tipo de transporte a utilizar en 

caso de realizar la intervención mostrada en las imágenes anteriores, donde se rescata el 

aumento de interés por usar la bicicleta (38.98%), seguido por caminar (22%), reducción 

Figura 85. Tabla de respuestas a imágenes intervenidas del Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia con base en datos recopilados mediante entrevista  
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del uso de auto propio (20.3%), dejando como últimas opciones el autobús (11.9%), 

motocicleta (5.1%) y taxi (1.7%). Esta diferencia se puede apreciar en la figura 86. 

 

 

 

 

3.5 Conclusión del capítulo 

El imaginario del miedo se conforma tanto de información como de experiencias vividas 

por cada persona, dejando tras de sí una enseñanza de lo que puede llegar a suceder en un 

lugar con características similares. En este sentido se puede concluir que los transeúntes 

tienen un imaginario del miedo conformado por la información emanada de los principales 

medios informativos de la Ciudad de Toluca, así como de la comunicación que se produce 

entre las personas que utilizan el Paseo Matlazincas cotidianamente, a pesar de que las 

experiencias de vida no sean constantes para confirmar este imaginario. 

 

Los entrevistados logran identificar elementos que conforman el imaginario del miedo 

como lo son basura, grafitis, ventanas rotas y casas abandonadas, sumando a este 

conocimiento la información de inseguridad que han escuchado y que conocen como actos 

11 
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Autobus Auto propio Bicicleta Caminar Motocicleta Taxi

Antes de la intervención Después de la intervención

Figura 86. Grafica de respuestas sobre la movilidad antes y después de intervenir el Paseo Matlazincas 
Fuentes: Elaboración propia con base en datos recopilados mediante entrevista  
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delictivos. La comunicación ha generado Representaciones Sociales negativas sobre el 

Paseo Matlazincas, pero también un conocimiento compartido del área de estudio. 

 

En el área de estudio aparecen como elementos de gran importancia de la representación las 

palabras “vialidad” e “inseguridad”, además de los vocablos “velocidad”, “mirador”, 

“lugar”, “delincuencia”, “árboles” y “establecimientos”. Los términos anteriores permiten 

sugerir la existencia de un panorama de intervención favorable a pesar de las connotaciones 

negativas que alberga el núcleo de dicha representación. 

 

Los elementos que conforman el imaginario del miedo también son analizados a través del 

método de evocación jerarquizada (Abric, 1994), mostrando en el caso de la palabra 

“grafiti” una mayor aceptación en su núcleo aparece como arte. Sin embargo, los términos 

de “ventanas rotas”, “basura” y “casas abandonadas”, se relacionan con aspectos negativos 

como lo son el descuido, suciedad y la inseguridad. Entonces, al hacerse presentes estos 

elementos en la imagen urbana del lugar se detona un imaginario del miedo. 

 

Los ejercicios de mapas mentales (Lynch 1960) y cartografía social (Diez et al. 2012) 

sirven para identificar los elementos significativos para los transeúntes, traducidos en 

lugares de convivencia y comercios importantes. Las intervenciones verdes son elementos 

bien recibidos por la población. 

 

De acuerdo con Soja (2008), el análisis de los elementos que hacen una vivienda más 

segura arroja resultados que son semejantes al de un reclusorio. En este sentido, las 

personas, por seguridad propia, buscan elementos que cambian la imagen de la vivienda al 

exterior, como lo son: bardas altas, alambres de púas, cámaras de vigilancia, herrería en 

ventanas e inclusive el uso de animales para protección, por mencionar algunos ejemplos. 

Estos elementos, hacia el exterior, pueden dar una imagen de abandono, lo cual puede 

fortalecer un imaginario del miedo tanto para propios como externos a la zona de estudio. 

 

Cuando las propuestas de intervención con infraestructura verde en el espacio público son 

atractivas, al ejecutarse, pueden tener un impacto significativo, ya sea en cómo se percibe el 
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espacio en cuestión de calidad de vida o seguridad, así como en la movilidad propia de 

quienes recorren espacios lineales, como el Paseo Matlazincas. Podemos destacar que, 

según lo arroja nuestro trabajo de campo, la implementación de infraestructura verde 

favorece que las personas se interesen por una movilidad no motorizada. 
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Conclusiones 

El Paseo Matlazincas muestra características que lo hacen atractiva y favorable para 

intervenir con infraestructura verde. Estas cualidades son:  

- La conectividad que tiene al centro de la Ciudad de Toluca y a bulevares representativos 

de dicha urbe, como lo son el Paseo Tollocan, Alfredo del Mazo y Adolfo López Mateos; 

-su cercanía al cerro de la Teresona y del parque Sierra Morelos, lo hace un punto ideal 

para un corredor biológico, tanto de aves que utilizan el trayecto como de flora nativa;  

-por la altura en la que se encuentra, el Paseo Matlazincas, ofrece una panorámica atractiva 

a la ciudad; 

Sin embargo, esta zona está fuertemente asociada a un imaginario del miedo, haciendo este 

sitio peligroso ante la mirada de la población toluqueña. 

 

En este contexto, el objetivo principal de esta investigación es analizar si la infraestructura 

verde provee los elementos necesarios para mitigar el imaginario del miedo en el espacio 

público en el que se establece.  

Como hipótesis se indica que este tipo de infraestructura en los espacios públicos 

considerados como inseguros es capaz de atenuar el imaginario del miedo enraizado en este 

tipo de espacio, a través de los elementos que ofrece tales como arborización, conectividad, 

alumbrado y paisaje, mejorando así la imagen urbana del lugar. 

 

Como objetivos específicos, se planteó definir los elementos en el espacio público que 

favorecen la construcción de un imaginario del miedo, conocer las representaciones 

sociales que conforman un imaginario del miedo, conocer los efectos sobre el imaginario 

del miedo en el espacio público de las propuestas de intervención con infraestructura verde 

ya efectuadas, además de conocer cómo afecta el imaginario del miedo a la imagen urbana 

del lugar. 

 

C.1: Elementos en el espacio público que favorecen en la construcción de un 

imaginario del miedo. 

Para vislumbrar el primer objetivo de este trabajo, se hizo un análisis literario a través del 

marco teórico y práctico, ya que con entrevistas se recaba la información sobre el cómo 
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lucen los lugares inseguros y a su vez, se reafirmaron con la implementación de los 

ejercicios de cartografía y representaciones sociales. 

 

A través de la literatura, se puede destacar la teoría de las ventanas rotas de Wilson & 

Kelling (1982), la cual resalta que los lugares que se encuentran vandalizados comienzan a 

propagar el contexto negativo y además repelen a las personas externas a estas zonas, pues 

se genera una situación de inseguridad. Los elementos que mencionan los autores son 

ventanas rotas, ya sea en autos o edificios, sin embargo, estas sólo son algunos factores que 

determinan el imaginario del miedo. 

 

Nuestros entrevistados indican que los lugares inseguros son aquellas zonas descuidadas. 

Es decir, además de ventanas rotas, se tienen en estos sitios viviendas abandonadas, grafitis, 

poca iluminación, acumulación de basura, falta de arbolado público y poca gente 

transitando con regularidad por la zona. Si a estos elementos se les suma información 

negativa como lo son los actos delictivos a través de diversos medios de comunicación, se 

conforma un imaginario del miedo, el cual se reafirma al momento de vivir una experiencia 

perjudicial. 

 

Si bien el mejorar o dar mantenimiento a un espacio público puede generar un rechazo al 

inicio, con el tiempo se convierte en un apoyo para disminuir el desagrado hacia el sitio, 

haciéndolo más amigable tanto para el transeúnte habitual como para el visitante. 

 

C.2. Representaciones Sociales que conforman un imaginario del miedo 

En el caso de este segundo objetivo se retoman los componentes que favorecen en la 

construcción de un imaginario del miedo en el espacio público, por lo que se utilizan para 

el análisis las palabras grafiti, casas abandonadas, ventanas rotas y basura. 

 

Dentro de los resultados obtenidos resalta la importancia de aspectos negativos en el núcleo 

de la representación. A través del análisis de la evocación jerarquizada y de los mapas 

mentales, se puede observar un rechazo hacia cualquier sitio al que se le ha construido una 

imagen negativa, aún en personas que no conocen el lugar. En el caso particular del Paseo 
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Matlazincas, las personas identifican estos elementos en su vida diaria y por lo mismo 

también presentan un imaginario del miedo en ciertas zonas, como en las que la prensa ha 

mostrado actos delictivos. 

 

A consideración de quien suscribe este documento, se recomienda repetir el ejercicio de 

evocación jerarquizada para conocer las Representaciones Sociales que genera un espacio 

intervenido, tomando en cuenta algunos de los elementos agregados, tales como 

arborización, iluminación o mantenimiento, para hacer así una comparativa y brindar así un 

panorama a través de las Representaciones Sociales que se generan en los espacios 

rescatados. 

 

C.3. Efectos del imaginario del miedo en el espacio público en las propuestas de 

intervención con infraestructura verde 

La infraestructura verde se muestra como una solución alternativa a problemas ambientales 

y de movilidad que llegan a presentar las ciudades, debido a que este tipo de intervenciones 

busca un desarrollo sostenible y sustentable a través de la promoción de la conectividad de 

distintos puntos, promoviendo una movilidad alternativa basada en el uso de un transporte 

no motorizado, además del uso de elementos de paisaje, como lo son flora nativa de la zona 

y elementos de equipamiento urbano de calidad, por ejemplo: luminarias, banquetas y 

materiales permeables. Los elementos anteriores son características que favorecen la 

imagen urbana en el espacio público en el que se establece un proyecto de infraestructura 

verde. 

 

Un lugar transmite inseguridad si la primera impresión es una imagen negativa. El 

imaginario del miedo en el espacio público es alimentado por el descuido al lugar y el 

concepto compartido por los transeúntes del sitio. 

  

Después de recopilar la información sobre antes y después de una intervención con 

infraestructura verde, se puede rescatar que la impresión cambia significativamente a favor 

de la modificación, pues comienzan a aparecer expresiones como seguridad, limpieza o 

tranquilidad, haciendo más agradable el entorno, volviéndose una oportunidad para la 
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mejora de nuestras ciudades. Además, un espacio público amable a la vista es una 

invitación a movilizarse a través de la caminata, la bicicleta o algún otro transporte que 

ayude a la convivencia y a la apreciación del espacio que se transita y de los paisajes que lo 

rodean. 

 

 

C.4. Imaginario del miedo y sus efectos en la imagen urbana. 

Siguiendo a Soja (2008), el temor se refleja en la arquitectura. Es decir, cada vez aparecen 

más viviendas fortificadas al exterior, generando un panorama de descuido y de temor para 

el transeúnte. Con la intención de hacer una vivienda segura, el usuario tiende a utilizar 

elementos que al exterior pueden llegarse a ver agresivos, como lo son las bardas 

perimetrales altas, el alambrado con púas metálicas y los diferentes sistemas de vigilancia, 

dejando un panorama de abandono hacia el espacio público. 

 

El efecto de una imagen urbana descuidada reafirma un imaginario negativo del entorno. 

Sin embargo, en caso de que existiera una intervención con infraestructura con el fin de 

hacer más agradable el espacio fuera de las viviendas, el panorama fortificado de los 

hogares puede que no llegase a cambiar, debido a que la obsesión por la seguridad obedece 

un imaginario alimentado por información global que llega por medio de noticieros, redes 

sociales o programas de radio, pero el hecho de hacer la vista más agradable es una 

invitación a transitar más las calles. 

 

Valdría la pena hacer intervenciones y modificar ciertos aspectos estéticos en los métodos 

de seguridad para observar si existe un cambio en el comportamiento y en el imaginario de 

las personas que transitan por la zona. 
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ANEXOS 

A.1. Mapas mentales de los participantes 
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A.2 Mapas de cartografía social  
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