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Introducción
El presente artículo forma parte de la inves-

tigación realizada durante la tesis doctoral Los 
espacios otros en las ciudades Latinoamericanas. 
Redefinición de la inclusión desde la exclusión 
espacial (Padilla, 2019), en la cual se identificó 
que existen fuerzas espaciales que enfatizan 
procesos de desplazamiento, marginalización y 
expulsión de los habitantes en diversos territo-
rios. A partir de lo anterior, surge el interés en 
identificar lo que sucede en el espacio público 
continuo a un objeto arquitectónico, pues el 
espacio público representa el lugar donde las 
personas pueden congregarse, reunirse o agru-
parse de manera colectiva, y se convierte así en 
el punto de encuentro común de los habitantes. 
De acuerdo con Madanipour (2003), el término 
público indica las relaciones entre la sociedad y 
el Estado; y la arquitectura forma parte de esa 
relación. 

La arquitectura mantiene una relación directa 
con el espacio público. Las calles, las banquetas 
y las plazas pueden convertirse en una extensión 
de ella; es decir, estos lugares heredan usos y 
funciones de la arquitectura. La tipología dicta 
el uso del espacio, ya que define normas, asigna 
códigos morales, comportamientos y conductas 
al espacio exterior; el uso muestra el carácter del 
espacio, el cual va más allá de una normativa ofi-
cial o de un uso de suelo asignado en diferentes 
planes de desarrollo urbano. En ese sentido, se 
plantea que el espacio público se utilizará o se 
abandonará a partir del uso de la arquitectura. 
Con base en lo anterior, se busca responder a 
las siguientes preguntas: ¿Cómo se produce el 
espacio social? ¿Cuál es el papel del uso en los 
lugares? ¿El uso define la moralidad del lugar? ¿El 
espacio público adquiere la moralidad del objeto 
arquitectónico inmediato?

La producción del espacio social 
Para Henri Lefebvre (2013), el espacio no 

solo es un contenedor de objetos, sino que da 
soporte a las relaciones existentes (económicas 
y sociales), por lo que el espacio se convierte 
en producto-productor. Lefebvre (2013) expli-
ca también que existe una diferencia entre la 
producción en el espacio y la producción del 
espacio, pues la producción en el espacio se 
entiende como los objetos ubicados en él, 
mientras que la producción del espacio implica  
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“un proceso cuyo producto (el espacio) abarca 
tanto a las cosas (bienes, objetos) como a las 
obras” (p. 181). En ese sentido, el espacio social 
no es natural, sino que se convierte en un con-
junto de relaciones que interactúan entre sí. 

Por otra parte, Lefebvre (2013) explica que 
en el espacio participan relaciones de produc-
ción y fuerzas productivas, donde se incorporan 
actos sociales e individuales. Según el autor, la 
producción del espacio se origina a partir de los 
tres momentos del espacio social: lo percibido 
(práctica espacial), lo concebido (representación 
de espacios) y lo vivido (espacios de represen-
tación). La práctica espacial se entiende como 
la dimensión material que se designa a la inte-
racción de las actividades. Las representaciones 
del espacio se plasman desde una concepción de 
orden o imposición, mientras que los espacios 
de representación muestran lo vivido, por lo que 
se convierten en la parte real de la producción 
del espacio. Para Lefebvre (2013), no existe solo 
un espacio social, sino que este se multiplica de 
manera infinita creando lugares que permiten o 
prohíben actividades; así, el espacio se produce 
de manera constante y múltiple, integrando no 
solo lo que vemos, pues también se incorporan 
normas, deseos y experiencias previas. 

Siguiendo las ideas de Lefebvre, Edward Soja 
(1996) retoma el espacio resultante de los pro-
cesos sociales; es decir, retoma el espacio pro-
ducido (el producto “final”); sin embargo, Soja 
prioriza la espacialidad sobre la materialidad. 
Así, el autor propone e interpreta el primero, el 
segundo y el tercer espacio1. Para Soja (1996), 
los primeros dos espacios representan espacios 
dominados y controlados, mientras que el tercer 
espacio se convierte en “el lugar donde están 
todos los lugares” (Borges, 2014, p. 202). Es ahí 
donde se originan todos los espacios, ya que no 
solamente los engloba, sino que los modifica. El 
tercer espacio se convierte en el laboratorio de 
nuevas aproximaciones espaciales donde se pue-
den recuperar espacios olvidados o nunca vistos 
(Padilla, 2019).

Por su parte, Rob Shields (2013) establece 
el concepto de social spatialisation, o espacia-
lización social, la que define como la continua 
organización espacial que integra las facetas y 
las escalas de la vida, y así crea una interacción 
de elementos sociales y culturales (disposiciones, 
representaciones y marcos culturales) que cons-
tituyen “lugares para esto y aquello” (p. 31). Para 
Shields (2013), las actividades se desarrollan en 
espacios concretos; es decir, existen comporta-
mientos sociales válidos para cada lugar, lo que 
da como resultado objetos arquitectónicos don-
de existen usos determinados y temáticas (tipo-
logías) particulares. 

Deconstruir los lugares resultantes del proceso 
de espacialización muestra el espacio como fuer-
za, y evidencia que cada ser humano produce su 
espacio, a pesar de tener objetos arquitectónicos 
ya establecidos donde existe un uso determina-

1 El primer espacio describe aspectos físicos de la organiza-
ción del espacio donde intervienen acciones humanas; en 
el segundo espacio se reflexiona respecto al entorno ideal. El 
tercer espacio muestra nuevas posibilidades. 

do. El uso proporciona distinciones especiales 
que permiten o no ciertas actividades, y constru-
yen así, lugares con nombre y sin nombre. El uso  
en arquitectura define la función del espa-
cio, ya que se convierte en el “para qué” de la 
edificación. 

El espacio y los usos 
En Los diez libros de Arquitectura, Vitruvio 

(2008) enuncia las tres características básicas de 
la arquitectura: belleza (venustas), firmeza (fir-
mitas) y utilidad (utilitas). La belleza se concibe 
desde la composición y estética del edificio. La 
firmeza se percibe en la estabilidad y la resisten-
cia del edificio. La utilidad se entiende desde el 
uso y la finalidad del edificio. De acuerdo con 
el autor, la utilidad del edificio se obtiene a par-
tir de la disposición de este, buscando la menor 
cantidad posible de obstáculos respecto al aspec-
to celeste existente y el contexto inmediato (la 
topografía y el clima, entre otros). La adecuada 
distribución de habitantes en el edificio señala 
una buena funcionalidad de la ciudad y, a su vez,  
muestra las buenas prácticas y costumbres de los 
habitantes. De acuerdo con Vitruvio (2008), la 
división de espacios genera una diferencia entre 
habitantes, al clasificarlos como personas ordina-
rias o ilustres; el uso no solo representaba una 
división, sino que materializa códigos morales en 
el espacio, normas para seguir o lo permitido y 
lo prohibido. 

Stroeter (2008) explica que la función es “la prin-
cipal razón del origen de los edificios” (p. 29), pues 
representa la utilidad del espacio; sin embargo, 
Umberto Eco (2016) explica que la función se 
puede entender de dos maneras: función pri-
maria (la que denota) y función secundaria (que 
son connotadas). Para Eco (2016), los edificios 
indican una forma de habitar; es decir, revelan 
su función. Existen, sin embargo, otros elementos 
que comunican algo distinto de la función prin-
cipal: como ejemplo, se puede mencionar una 
ventana, la cual, aparte de ventilar, iluminar o 
ser una salida, representa ritmo, ornato, luz, etc. 

Si bien la tipología arquitectónica muestra 
la manera como se debe utilizar el edificio, el 
uso no solo concentra una normativa oficial (uso 
comercial, habitacional, servicio, recreativo, 
entre otros), sino que este se puede entender 
desde dos perspectivas: el uso por intención 
y el uso como verbo (uso real) (Padilla, 2019).  
El uso por intención muestra algo en específico; 
es decir, un uso preestablecido que no se modi-
fica. El uso como verbo, en cambio, muestra el 
uso real del espacio; es decir, la espontaneidad 
de la vida cotidiana. Del uso se desprenden nor-
mas y códigos de comportamiento, por lo que se 
convierte en el configurador de lugares que defi-
ne las propiedades de un espacio estableciendo 
lugares morales o inmorales. El uso como ver-
bo impera en el espacio, ya que la producción 
del espacio combina costumbres, expresiones, 
tradiciones, sentimientos y gustos, entre otros.  
La combinación de uso como verbo y uso por 
intención desvela posibilidades infinitas de espa-
cios; es decir, el gran performance de la vida coti-
diana (Maldonado, 2020a). 
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La identificación de dos tipos de uso señala las 
distintas características que tendrán los lugares; así, 
los lugares cuyos usos constituyan buenas prácticas 
se convertirán en la cara visible de los procesos de 
espacialización (Padilla, 2019). La configuración de 
lugares muestra que el uso categoriza el espacio en 
moral-inmoral, pues a partir del objeto arquitec-
tónico el espacio público adquiere características 
o valores humanos en torno a buenas prácticas y
códigos de comportamiento urbano.

El espacio público: ¿moral o inmoral?
Manuel Delgado (2011) explica que el espacio 

público se percibe como aquella zona residual 
que queda libre para el traslado peatonal entre 
las edificaciones inmobiliarias. El autor explica 
que el espacio público se relaciona con la calle, 
la acera; es decir, donde coinciden las personas 
durante sus trayectos. La concepción del espa-
cio público cambia, sin embargo, y adquiere 
una dimensión política, y denota así un espacio 
democrático capaz de integrar diferentes perso-
nas, visiones, ideologías, costumbres, etc. Así, el 
uso del espacio público corresponde a una zona 
identificada donde los usos están establecidos; 
por ejemplo, se espera que el espacio público 
sea utilizado de manera recreativa o social.

Para Jordi Borja (2013), el espacio público 
“expresa la democracia en su dimensión terri-
torial” (p. 101), ya que es de uso colectivo, si 
se entiende esto como el espacio de la libertad 
y la igualdad; es decir, un espacio democrático 
y accesible donde los habitantes puedan hacer 
valer sus derechos (a manifestarse, a expresarse, 
a una accesibilidad completa, a una garantía de 
vida, entre otros); sin embargo, con las dinámicas 
urbanas actuales (especulación, gentrificación, 
privatización, priorización por el automóvil, con-
sumo desmedido, entre otras) el espacio público 
suele convertirse en zona turística o de vigilancia, 
donde se ponen obstáculos y se establecen diná-
micas de uso; como ejemplo de ello, se puede 
mencionar la zona de Barrio Antiguo, en Monte-
rrey, México, donde el crecimiento de espacios de 
entretenimiento terminó por convertir el lugar en 
una zona disposición del capital, y por reemplazar 
a los habitantes permanentes por habitantes tem-
porales. Borja (2013) expone que el objetivo del 
espacio público es establecer un uso colectivo en 
el que no exista una privatización; en ese espacio 
se espera que el comportamiento sea adecuado, 
por lo que se establecen reglas de convivencia. 

Pablo Páramo (2013) hace alusión al compor-
tamiento urbano responsable (CUR) como un 
concepto que parte de normas sociales que, con 
el tiempo, se convierten en “las prácticas cultu-
rales que hacen sostenible la vida en la ciudad” 
(p. 475). De acuerdo con el estudio elaborado 
por Páramo (2013) en Bogotá, los habitantes 
consideran que las reglas de convivencia en el 
espacio público son: hacer uso de los paraderos, 
no escupir, taparse la boca al toser y proteger las 
plantas y los animales, entre otros. Por su parte, 

Canter (1991) expone que existen reglas de com-
portamiento, determinadas por las características 
de los lugares. Las oposiciones como lo moral-in-
moral, incluido-excluido, adentro-afuera, del 
espacio social, muestran que los lugares se defi-
nen a partir de las actividades y los usos, lo cual 
crea un límite ante lo desconocido. La relación 
de conceptos como actividad, moralidad, ética, 
conducta, códigos de comportamiento, norma, 
normalización y poder permiten establecer otras 
formas de entender el espacio. 

El concepto de moral pretende conducir un 
bien, una utopía o una perfección; mientras, lo 
inmoral muestra lo contrario: se convierte en lo 
no aceptado. Adela Cortina y Emilio Martínez 
(2015) mencionan que la moralidad está ligada a 
la ética, ya que a partir de ella se define el com-
portamiento de los seres humanos; así, a partir 
de códigos morales se crea un sistema normativo 
del actuar social en los ámbitos público y priva-
do. La norma define lo normal, y esto, a su vez, 
define lo incluido o lo excluido. De acuerdo con 
Ely Chinoy (2006), los códigos de comportamien-
to pueden clasificarse en tres categorías: norma 
religiosa, norma jurídica y norma social. A par-
tir de ellas se busca una convivencia sana entre 
seres humanos; es decir, se establecen acuerdos 
de un actuar en conjunto. La palabra moral pue-
de tener dos significados: el primero, referente 
a la ética, donde la moral se percibe como una 
ciencia que dirige la conducta de los hombres, 
así como los medios para lograrlo (Abbagnano, 
2016). El segundo la entiende como la valoración 
de la conducta; es decir, si a esta se la considera 
positiva o negativa (Abbagnano, 2016). 

Michel Foucault (2003) menciona que a partir 
de la moral se determina el comportamiento real 
de los seres humanos (colectiva o individual); 
también muestra cómo estos actúan en torno 
a un “sistema prescriptivo que está explícita o 
implícitamente dado en su cultura” (Foucault, 
2003, p. 18); es decir, comportamientos asigna-
dos por alguna institución. Para el autor, el con-
cepto de moral agrupa las reglas de conducción 
dentro de un mundo social; de esta manera, las 
tradiciones y las costumbres modifican las reglas 
de conducta. Desde la moral se establece la for-
ma como los seres humanos se someten a un 
principio de conductas; es decir, o las obedecen 
o se resisten a ellas. Para Foucault (2003), exis-
te una diferencia entre la regla de conducta y la
conducta que se mide a partir de la regla, ya que,
según el autor, existe algo más dentro de la manera
como uno debe actuar. Los códigos de compor-
tamiento y las normas se convierten en una guía
para los seres humanos, una regulación de conduc-
tas donde el uso de los lugares permite o limita lo
inmediato. Como ejemplo de expresión moral del
espacio se pueden mencionar los emplazamientos
heterotópicos2 propuestos por Foucault (1999);

2 Michel Foucault explica los emplazamientos como una rela-
ción de elementos incompatibles a la norma. 
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para el autor, algunas de las heterotopías mues-
tran una agrupación de personas en estado de 
crisis o desviación, cuyo comportamiento difiere 
de lo “normal”. El hospital psiquiátrico y el asilo 
son ejemplos de este tipo de heterotopía donde 
la tipología del objeto arquitectónico define los 
códigos morales y el comportamiento; el uso por 
intención restringe las características del espacio 
donde las personas quedan relegadas de la expe-
riencia espacial. De acuerdo con Foucault (1999), 
tanto el hospital como el asilo permanecían del 
otro lado de la ciudad, donde se configuraba el 
espacio de los otros. 

Metodología
Para el desarrollo de esta investigación, se par-

te de la teoría urbana crítica como método de 
análisis. La teoría urbana crítica tiene por objetivo 
transformar lo existente, ya que no busca repetir 
conceptos, sino hacer una reinterpretación de la 
teoría enfocada en descubrir y proponer nuevas 
herramientas de análisis (Brenner, 2016), enca-
minadas a la reflexión dentro de la vida social. 
Como primer punto, y para ilustrar los cambios 
de uso en el ejemplo seleccionado, se desarro-
llan escenas donde se muestran todas las trans-
formaciones del uso. Cada una de las escenas 
describe una hiperhistoria a manera de posmapa 
(Maldonado, 2020b), donde los habitantes del 
lugar describen las dinámicas de vida ahí desarro-
llada. Los posmapas “son herramientas que per-
miten la transformación de la realidad; a través 
del remapeo se construye la geografía hiperreal”  
(p. 81). A partir de las escenas y los hiperrelatos 
se pueden conocer las transformaciones de uso 
que ha experimentado la zona. 

Para guiar la narrativa se plantean cuatro esce-
nas (el origen, transformación 1, transformación 
2, transformación 3…), en diferentes periodos, 
que van desde los cinco hasta los 20 años; para 
el ejemplo se plantean de diez a 20 años de 
diferencia entre escenas; lo anterior tiene como 
finalidad mostrar de una manera más extensa las 
transformaciones del lugar. Cada una de las esce-
nas describe el uso del lugar (uso por intención y 
uso real), así como las dinámicas sociales de los 
habitantes (recorridos, memorias, deseos, entre 
otros); con ello se muestra la amplificación del 
uso de la arquitecta al espacio público. 

La escena número 1, el origen, muestra el 
uso por intención del lugar, ya que representa 
la materialización de la función prevista en ese 
espacio. El origen consolida las normas de uso 
y las regulaciones del lugar, ya que muestra de 
manera clara el objetivo del espacio. La escena 
número 2, transformación 1, describe el primer 
cambio de uso del espacio; es decir, muestra 
la transformación del lugar a partir del objetivo 
inicial del espacio arquitectónico. Es aquí donde 
empieza la modificación de normas de uso del 
objeto arquitectónico, por lo que los habitantes 
limitan el uso del espacio público. La escena 

número 3, transformación 2, muestra cambios 
posteriores en el lugar, que evidencian aún más 
el poco uso del espacio público, como conse-
cuencia de la incorporación de nuevos usos por 
intención al lugar. Así, cada una de las escenas 
muestra las transformaciones del lugar, por lo 
que el número de escenas puede ser infini-
to. Los habitantes del lugar se convierten en 
los personajes de las escenas; a través de sus 
relatos se muestra que el objeto arquitectónico 
atribuye categorías morales al espacio público, 
e intensifica, la mayoría de las veces, una exclu-
sión del lugar. 

El ejemplo: la avenida Francisco I. Madero 
como caso de estudio

Para ilustrar la reflexión moral del lugar partien-
do del uso del objeto arquitectónico y el impac-
to de este en el espacio público, se toma como 
ejemplo la actual avenida Francisco I. Madero, 
localizada en Monterrey, México, al noreste del 
país. En dicho ejemplo se plantearon solamente 
tres escenas, considerando entre diez y 20 años 
de distancia entre cada una de ellas. Las escenas 
planteadas son: El origen: uso recreativo social; 
Transformación 1: uso comercial, y Transforma-
ción 2: zona de tolerancia. A manera de con-
texto, se menciona que a principios del siglo XX, 
la avenida calzada Unión —actual Francisco I. 
Madero— era parte de los límites de la ciudad, 
pues hasta ahí llegaba la extensión urbana. Con 
la llegada del ferrocarril a México, la avenida 
albergó dos estaciones de tranvía que alimenta-
ban a la Estación Nacional: la Estación del Inter-
nacional y La Estación del Terminal. Cercana a la 
avenida, se localizaba la Estación del Nacional, 
de donde partían los trenes, como se muestra en 
la figura 1. La zona alrededor de la avenida se 
convirtió en parte del recorrido ferroviario que 
cruzaba el país. La creación de nuevas industrias, 
como Cervecería, Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey, dieron como resultado el barrio 
Bellavista (uno de los primeros barrios obreros en 
Monterrey). 

Escena 1. El origen: uso recreativo-social 
(1940)

En medio de la calzada Unión, se implementó 
una zona peatonal que era utilizada por la alta 
burguesía; los paseos dominicales y las grandes 
vistas hacia los cerros constituían una gran pos-
tal. Para 1940, la calzada peatonal contaba con 
palmeras y bancas; también se encontraban res-
taurantes, teatros, cines y tiendas de ropa, entre 
otros. Entre semana, Fernando llevaba a su hija 
a la primaria Plutarco Elías Calles, mientras que 
los fines de semana paseaba con su familia por la 
calzada. Por su parte, María disfrutaba acudir a 
la plaza cercana a la Maderería Victoria; a veces 
caminaba hasta el teatro Lírico, por lo que reco-
rría gran parte de la calle. Juan acostumbraba a 
comprar zapatos y ropa en la calzada, y después, 
de ahí, se iba al teatro. La peatonalidad de la 
avenida se modificó al incorporar el automóvil 
a la escena citadina, ya que muchas de las calles 
se modificaron. La calzada Unión se transformó 
en la avenida Francisco I. Madero, con lo que 
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se dio un nuevo giro al espacio público que era 
utilizado como paseo familiar: se convirtió en 
una gran zona comercial; es decir, se cedió el 
espacio público al privado. La avenida Francisco 
I. Madero, por ejemplo, redujo espacio público
y amplió carriles. Así, el centro comenzaba a
modernizarse.

Transformación 1: uso comercial 
(1980-1990)

Con la modernización de la ciudad y la incor-
poración del automóvil en la década de 1980, 
la calzada Madero sufrió otra transformación: 
muchos cines y teatros comenzaron a cerrar. 
Monterrey empezaba a crecer en superficie, por 
lo que se expandió hacia el norte, y sobrepasó 
las antiguas vías del tren. La avenida Madero 
adoptó un papel comercial y de exportación en 
la ciudad, ya que las antiguas vías del tren se uti-
lizaron para enviar productos fuera de la ciudad. 
Sobre la avenida y entre sus calles, comenzaron a 
instalarse tiendas que cubrían diferentes necesi-
dades, como materiales para construcción, elec-
trodomésticos, decoración, vestidos de novia, 
etc. Comenzaron a proliferar varios negocios 
de comida, que con el paso del tiempo se con-
vertirían en bares o cantinas. La nueva transfor-
mación de la calzada Madero provocó que al 
caer la noche las familias no quisieran pasear 
por sus calles. 

La sustitución de pequeños negocios de barrio 
por grandes tiendas provocó que las caminatas 
que Juan acostumbraba hacer para dejar a sus 
hijas e ir a la panadería se vieran modificadas. 
Ahora prefería llevar a sus hijas en carro; sin 
embargo, personas como Lupita aún acudían a 
la tienda de abarrotes, la plaza y la farmacia de 
la colonia. Mariela, por su parte, mantenía los 
paseos a la plaza y, cuando tenía oportunidad, 
desayunaba en el AL (restaurante emblemático 
del centro de la ciudad), antes de irse al trabajo. 

Por el incremento de la inseguridad, muchos de 
los habitantes evitaban salir de casa después de 
las 9:00 p. m. El uso designado en la avenida 
Madero consistía en la compraventa de pro-
ductos, donde, al cerrar los cines y los teatros, 
disminuyó en gran medida el uso recreativo de 
la zona. Ahora el espacio se utilizaba para con-
sumo, por lo que cualquier otra función distinta 
de esta significaba quedar excluido de la diná-
mica del lugar. 

Transformación 2: zona de tolerancia 
(1990-2000)

Con el incremento de áreas comerciales,  
la avenida Madero experimentó una transforma-
ción de pública a semiprivada; incluso, empeza-
ron a verse las primeras viviendas abandonadas 
en la colonia Centro, pues los bares, los prostí-
bulos y los centros de entretenimiento masculi-
nos adquirieron mayor presencia en la avenida. 
Lo que antiguamente se consideró que eran las 
puertas de la ciudad se convirtió en una zona de 
tolerancia, donde la violencia, la venta de droga 
y la explotación de personas modificaron y limi-
taron el espacio público. Las colonias aledañas a 
la avenida Madero sufrieron constantemente por 
problemas ligados a temas de inseguridad, por lo 
que los habitantes evitaban caminar por ahí. 

Cada lunes, la avenida Madero se convertía 
en una zona de peligro para los peatones, ya 
que aparecían tiradas botellas de vidrio, junto 
a cigarros, basura y hasta personas. Los habitan-
tes preferían quedarse en su casa y no salir; se 
mantenían en constante vigilancia, para no sufrir 
algún incidente. Mayra, por ejemplo, caminaba 
en las noches solo por el lado sur de la calle, ya 
que en esa acera no había tantos bares como en 
el lado norte; y cuando iba a la prepa, se tras-
ladaba por la calle Washington, donde podía 
sentirse más segura. Por las mañanas, Valeria 
caminaba a la primaria acompañada de su papá, 

A  Figura 1. Ubicación de 
estaciones de ferrocarril en 
Monterrey durante 1901. 

Fuente: elaboración propia, 
con datos del mapa de 
Madero y García Galán (Eds., 
1901) (2019).
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ya que él no la dejaba ir sola; después de ahí, el 
padre se iba a su trabajo. Omar prefería caminar 
más para ir a la tienda de ropa, por lo que se iba 
por dentro de las calles. Aurora evitaba salir: solo 
iba a la primaria y, de vez en cuando, a la tienda 
de abarrotes. 

Resultados
Las escenas relatan la transformación del uso y 

su extensión al espacio público, por lo que para 
expresarlo gráficamente se generan mapas que 
visibilizan la disminución del uso del espacio 
público como consecuencia del uso por inten-
ción del objeto arquitectónico. En la figura 3 (El 
origen: uso recreativo-social) se observa que los 
recorridos explicados líneas arriba abarcan una 
gran parte de la zona; es decir, el uso por inten-
ción (social-recreativo) predomina en el lugar, 
y eso permite que las personas sean partícipes 
del espacio público, pues los objetos arquitectó-
nicos, como cines, teatros, boticas o tiendas de 
abarrotes, se expanden hacia el espacio públi-

co, y así resguardan buenas conductas y códi-
gos de comportamiento óptimo para su perfecta 
función.

En la figura 4 (Transformación 1: uso comer-
cial) es muy evidente que existe una reducción 
de uso del espacio, pues a pesar de que el uso 
por intención es el comercial, la calle también 
adquiere esta categoría, por lo que desplaza 
el ámbito privado y modifica la moralidad del 
espacio. La banqueta, la calle o la plaza dejan de 
pertenecer a los habitantes del sitio, y comienzan 
a transformar sus recorridos o sus dinámicas de 
vida en el lugar.

Por último, la figura 5 (Transformación 2: zona 
de tolerancia) evidencia cómo las dinámicas de 
uso se modifican de manera exponencial, y eso 
provoca que el espacio público adquiera un 
carácter inmoral; es decir, los table dance, las sex 
shops y los centros de espectáculos para adul-
tos se apropian del espacio público inmediato 
y transforman la dinámica del lugar, lo cual da 
como resultado que para los habitantes del sitio 

A  Figura 2. Línea de tiempo de 
la avenida Francisco I. Madero. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).

A

 Figura 3. El origen: uso 
recreativo-social. 
Fuente: elaboración propia 
(2019).
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disminuya por mucho la cantidad de espacio 
que podrían utilizar.

A manera de resumen, se puede decir que la 
calzada Unión representaba un gran pórtico de 
acceso a la ciudad que recibía a los usuarios del 
ferrocarril. Con el incremento de turistas y la 
transformación en la sección de la avenida, la cal-
zada se convirtió en un espacio recreativo-social 
donde existieron cines, teatros, algunas tiendas 
y restaurantes. El cierre de muchos teatros llevó a 

la calzada a experimentar una transformación de 
recreativa a comercial, donde ahora había tiendas 
de electrodomésticos, de pisos, de azulejo o de 
muebles, entre otros; en ese sentido, el espacio 
público, adquirió un valor de consumo. En el 
último mapa se observa que, con la apertura de 
bares, centros nocturnos, centros de espectáculos 
para adultos y tiendas eróticas, el espacio público 
adquirió una moralidad diferente, y este comenzó 
a no ser utilizado; así, los mapas muestran zonas 

A  Figura 4. Transformación 1: 
uso comercial.  
Fuente: elaboración propia 
(2019).

A  Figura 5. Transformación 2: 
zona de tolerancia. 
Fuente: elaboración propia 
(2019). 
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en muy poco uso, una pérdida del territorio, un 
cambio de uso y una transformación en la diná-
mica de vida de los habitantes, a partir de con-
siderar que el objeto arquitectónico brinda una 
moralidad al espacio público; sin embargo, esto 
también permite la búsqueda de nuevas herra-
mientas para el entendimiento del espacio. 

Discusión 
La acción humana se interpreta a partir de los 

códigos de comportamiento, donde reglas de 
conducta son asignadas a partir de la cultura; 
pero no se menciona nada respecto a los obje-
tos urbano-arquitectónicos ni a la afectación de 
estos a partir del uso asignado. Cortina y Mar-
tínez (2015), Foucault (2003) y Chinoy (2006) 
mencionan que tanto la moral como los códi-
gos de comportamiento aplican específicamente 
a los seres humanos, ya que definen la manera 
como actúan, por lo cual se da a entender que 
el objeto arquitectónico no adquiere ninguna 
moralidad. Por otro lado, Páramo (2013) y Can-
ter (1991) exponen que en el ambiente construi-
do existen reglas de conducta que se desprenden 
de los propios lugares, haciendo alusión a que 
de la actividad o el uso del lugar dependerá el 
comportamiento de este. Los comportamien-
tos urbanos responsables que menciona Pára-
mo (2013) enlistan una serie de adjetivos que 
se tendrían que cumplir en el lugar, tales como 
respeto, honestidad y empatía; sin embargo, no 
existe una influencia directa respecto a la mora-
lidad del objeto arquitectónico y del contexto 
inmediato. 

El análisis y las reflexiones obtenidos de los 
mapas expuestos muestran que el uso por inten-
ción indica normas de vida (códigos de compor-
tamiento) donde el uso del espacio está ligado 
al objeto arquitectónico o a la tipología; así, el 
espacio público inmediato al objeto arquitectó-
nico se extenderá o se reducirá a partir de este. 
En tal sentido, el uso del objeto arquitectónico no 
solo se concentra en la materialidad visible, sino 
que se extiende hasta el espacio público, donde 
los códigos de comportamiento representan terri-
torios simultáneos de inclusión-exclusión; lo ante-
rior permite construir el concepto de moralidad 
espacial, que se propone como una herramienta 
de reflexión en torno a los usos en arquitectura y 
el espacio público. Así, el concepto de moralidad 
espacial desvela códigos de comportamiento que 
adquieren los espacios o el contexto inmediato a 
partir del uso del objeto arquitectónico (uso como 
tipología-función); en ese sentido, el uso por 
intención puede excluir espacios, ya que sobrepa-
sa y supera tanto al objeto arquitectónico como a 
las moralidades preestablecidas en este. El espacio 
público se impregna y extiende de “otras morali-
dades” resultantes de la tipología arquitectónica. 

El espacio público adquiere cualidades mora-
les a partir de los usos del objeto arquitectóni-
co, por lo que ampliar y rearticular espacios y 

usos se convierte en una tarea titánica. El uso 
como función (tipología) mantiene el orden 
social binario, por lo que la moralidad espacial 
busca romper con eso. Los usos por intención 
tienden a marcar la pauta en el espacio, pues 
someten el cuerpo a códigos de comportamiento 
(regulaciones espacio-corporales) que definen la 
manera de vivir creando una ilusión continua en 
torno a la experiencia espacial. En ese sentido, 
el espacio, visto desde una perspectiva moral, 
muestra la transferencia de reglas que no solo se 
expanden dentro del objeto arquitectónico, sino 
que afectan el espacio inmediato. Las limitacio-
nes en torno al espacio pueden poner en jaque 
el concepto de justicia espacial, propuesto por 
Soja (2010), pues el concepto de justicia espa-
cial visibiliza una serie de desventajas espaciales 
presentes en un espacio; es decir, un desarrollo 
geográfico desigual, mientras la moralidad espa-
cial muestra reglas, códigos de comportamiento 
y normas que se adquieren a partir del uso (fun-
ción-tipología) del objeto arquitectónico, y cómo 
esto puede significar restricciones en torno a la 
experiencia espacial. Ambos conceptos apelan 
por ampliar y reconstruir las espacialidades, pero 
desde diferentes perspectivas. 

Conclusiones
Sin duda, pensar en el espacio público es 

reconocer una zona de uso libre y común, 
que tiene por objetivo el disfrute del lugar; sin 
embargo, se asignan usos por intención al espa-
cio público, lo cual limita las actividades que 
podrían desarrollarse. Particularmente en el caso 
de la avenida Madero, se observa cómo el uso 
por intención controla las actividades por desa-
rrollar en el espacio público, ya que, al consi-
derar la avenida como las puertas de la ciudad, 
se mantienen prácticas y códigos sociales regu-
lados. La primera transformación en la avenida 
Madero muestra que la función del lugar está 
enfocada en una compra-venta; el espacio se 
convierte en un elemento económico, donde la 
calle/banqueta ahora también adquiere un valor 
y modifica las actividades familiares que antes se 
desarrollaban ahí. Tanto el uso recreativo como 
el comercial de la avenida Madero mantienen 
el espacio público en condiciones morales, ya 
que siguen las pautas preestablecidas. Al insta-
lar bares, restaurantes y centros de espectáculos 
para adultos, la zona de tolerancia, que antes se 
concentraba en el objeto arquitectónico, ahora 
se extiende al espacio público, por lo que adop-
ta una moralidad distinta de la recreativa o la 
comercial; sin embargo, durante el día pueden 
existir otras dinámicas que transforman la mora-
lidad adquirida en el lugar, a partir del uso real, 
lo que refuerza la idea de producción de espa-
cios temporales simultáneos y paralelos. 

A futuro, se considera que construir mapas 
que muestren el uso por intención y el uso real 
podría develar múltiples alternativas tanto de 
uso espacial como de producción de espacio y 
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de multiterritorialidades superpuestas y simul-
táneas. Para realizar los mapas se utilizarían los 
hiperrelatos enfocados en periodos más cortos 
(por ejemplo, por mes) y se superpondrían tanto 
el uso del objeto arquitectónico como el uso del 
espacio público, para así ilustrar la manera como 
se usa el espacio. De la misma forma, se podría 
explorar de manera directa la relación entre el 
uso del objeto arquitectónico y el uso del espa-
cio público. A pesar de que el uso por intención 
asigna el objetivo del espacio, el uso real podría 
convertirse en una plastilina capaz de moldear 
la moralidad del espacio público permitiendo 
que este sea un elemento dinámico que cambia 
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y se transforma todo el tiempo. En ese sentido, 
superponer el uso real al espacio público expre-
sa una reapropiación del espacio a través de la 
vida cotidiana, lo cual permite que la relación 
entre lo moral-inmoral se expanda, pues el uso 
real muestra las diferentes caras de la función del 
espacio. El concepto de moralidad, visto desde el 
espacio, ejemplifica la necesidad de experimen-
tar otras formas de entender el entorno inme-
diato, donde las tipologías no dicten los usos, y 
donde los códigos de comportamiento no limiten 
los otros usos del espacio. Una apertura respecto 
a las diferentes maneras de habitar y entender el 
ambiente construido. 
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