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resumen
El barrio ZEN (Zona Espansione Nord) de Palermo 
representa en el imaginario social italiano un espa-
cio urbano sinónimo de marginalidad y exclusión, 
de tráfico de drogas, mafia, violencia y comporta-
mientos desviados. En este trabajo analizamos la 
percepción del espacio urbano que tienen los re-
sidentes de este barrio. Para ello se utilizan mapas 
perceptivos, que permiten conocer su represen-
tación visual y subjetiva. Los mapas perceptivos 
constituyen un complemento para la entrevista, ya 
que hacen emerger aquella dimensión subjetiva del 
espacio urbano que es difícil expresar con pala-
bras. Al dibujar, el entrevistado expresa su subje-
tividad, su interpretación del barrio, que es de fun-
damental importancia para la investigación social. 
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abstract
For Italians, the ZEN area (Zona Espansione 
Nord), Palermo, is an urban space associated 
with marginality and exclusion, drug trafficking, 
mafia, violence and deviant behavior. This 
paper analyzes the perception of ZEN residents 
about their urban space. To this end, different 
perceptive maps are used in order to identify 
visual and subjective representations as they 
enable the emergence of personal views about 
the urban space that are difficult to express in 
words. When drawing, respondents express 
their individual opinions and depict their 
neighborhood; these being critical for social 
research.
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En este sentido los mapas perceptivos han permi-
tido visualizar gráficamente la fragmentación del 
espacio urbano, que se expresa en diversos nive-
les. Además identifican ciertas infraestructuras del 
barrio que constituyen elementos de referencia. Se 
distinguen también diferencias en la percepción 
según nivel de educación. 

Entonces el presente documento da cuenta de la 
dimensión subjetiva del espacio urbano y abre la 
reflexión en torno a la necesidad de explorar meto-
dologías que permitan captar esta dimensión sub-
jetiva de la ciudad en su compleja individualidad; 
y pone en valor su importancia para el estudio de 
los fenómenos urbanos.
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In this way perceptive maps enable the graphical 
visualization of the fragmentation experienced 
by the urban space, which is expressed at different 
levels. They also identify certain infrastructures 
that serve as benchmarks and different types of 
perception that vary according to the level of 
educational achievement of respondents.

This paper addresses the subjective dimension 
about the urban space and encourages us to reflect 
on the need to explore different methodologies 
to understand the complex individualities 
underlying this subjective dimension; it also 
acknowledges the important role of subjectivity 
within the study of urban phenomena.
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introducción
Palermo es la capital de la región de Sicilia y la 
quinta ciudad más poblada de Italia, con cerca de 
setecientos mil habitantes. Al mismo tiempo es una 
de las principales capitales del sur, donde se conju-
gan diversos problemas del llamado mezzogiorno3 
italiano. En el contexto de una ciudad y una re-
gión desventajada en relación al contexto nacional 
es que se ubica un barrio en el que se manifiestan 
una serie de problemas sociales, configurando una 
situación de alta exclusión social. 

El barrio ZEN (Zona Espanzione Nord, por su si-
gla en italiano) es uno de los espacios urbanos de 
peor reputación en Italia, reconocido en el imagi-
nario social como representante de los males atri-
buidos a las ciudades del sur del país. Su construc-
ción se propone para contrarrestar el aumento de 
la demanda de vivienda debido al acelerado creci-
miento de la población en los años sesenta. Así, en 
1966 comienza la construcción de un conjunto de 
viviendas sociales en la periferia norte de la ciu-
dad, entre ellos el barrio ZEN a diez kilómetros 
del centro. Sin embargo, a dos años de iniciada la 
construcción y aún sin finalizar las viviendas, ocu-
rre un terremoto que destruye el centro histórico 

3 El mezzogiorno o el meridión italiano hace referencia a las regio-
nes al sur de Roma, las regiones de Abruzzo, basilicata, Calabria, 
Campania, molise, Puglia, además de las islas Sardegna y Sicilia. 
Son regiones que, comparativamente, han tenido una menor in-
dustrialización y desarrollo económico. 

de la ciudad. Ante la emergencia, el prefecto de Pa-
lermo autoriza, de forma provisoria, la ocupación 
de las viviendas del naciente barrio ZEN por parte 
de las familias afectadas, otorgándose dicha autori-
zación aun cuando la mayor parte de las viviendas 
estén sin conexión a la red vial, de agua potable, 
de alcantarillado. 

Transcurrido el periodo de autorización, los habi-
tantes no abandonaron las viviendas cedidas –ya 
que era la única solución habitacional con la que 
contaban–, pasando a ser ocupantes ilegales de las 
viviendas. A cuatro años del terremoto, en 1972, se 
realizó una regularización que asigna la propiedad 
de las viviendas a los efectivos habitantes, a partir 
de lo cual se han podido regularizar todos los ser-
vicios urbanos propios de la ‘ciudad formal’. 

Paralelamente a este proceso, en 1970 el IACP (Is-
tituto Autonomo di Case Popolari, ente que admi-
nistra las viviendas sociales) abre un concurso para 
la realización de una segunda etapa del conjunto 
de viviendas, que es llamada ZEN 2. La construc-
ción comienza en 1980, sin embargo, los edificios 
nunca fueron terminados, ya que las viviendas sin 
concluir fueron ocupadas ilegalmente por familias 
sin casa. Tal como en el caso anterior, las vivien-
das quedaron sin conexión a los servicios de agua 
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potable, de alcantarillado, sin pavimentación y en 
total estado de abandono. En definitiva, en una 
completa falta de servicios que son fundamentales 
para la vida en ciudad. Sin embargo, para la segun-
da parte del barrio ZEN no ha habido un proceso 
efectivo de regularización de la propiedad, por lo 
que la mayor parte de las viviendas del barrio ZEN 
2 aún se mantiene en la ilegalidad. 

La Región siciliana elaboró diversas leyes de re-
gularización para este último barrio. La primera, 
en 1992, permitía la regularización jurídica de los 
residentes que habían ocupado las viviendas antes 
del 31 de diciembre de 1991. Sin embargo, la ley 
fue un intento fallido, ya que solo 490 residentes 
regularizaron su situación, la cual no varió con la 
extensión del plazo. En 2005 una nueva ley con-
dicionó el traspaso de la propiedad a la regulari-
zación de los servicios hídricos y eléctricos, cons-
tituyendo esta un impedimento adicional dada su 
difícil aplicación. 

En el año 2009 el Comune di Palermo4, en con-
junto con el Istituto Autonomo di Case Popolari 
(IACP) y la empresa de Servicio de Aguas llevaron 
a cabo un proyecto de conexión al servicio hídrico 
de cada una de las residencias, con el fin de faci-
litar la obtención del contrato con la empresa hí-
drica. Pero el proyecto se realizó efectivamente en 
solo un edificio, incluyendo a 188 viviendas, de las 

4 Es el gobierno local, como la municipalidad o el Ayuntamiento.

cuales sólo 15 firmaron el contrato con la empresa. 
En la actualidad, de un total de 2.901 viviendas so-
lamente el 15% (435) cuenta con contrato regular 
con el IACP y el 17% (492) está en fase de regula-
ción. El 68% restante (1.974) de las viviendas es 
ocupada sin título de propiedad. 

En este sentido, la ilegalidad no está representa-
da solamente en la propiedad de la vivienda, sino 
también en la distribución de los servicios básicos: 
“la mafia se sustituye al Estado erogando agua y 
electricidad que roba a la Municipalidad y vende 
a los privados, obviamente a bajo precio” (Leone, 
2008, p. 275). La conexión a la red pública de agua 
potable ocurre solo en el caso de que el residen-
te, por su propia iniciativa, prefiera regularizar su 
situación y dejar de pagarle a la mafia local la dis-
tribución del agua, para lo cual, además, deberá 
superar una serie de impedimentos burocráticos. 
En cuanto a la red eléctrica, la ilegalidad es mucho 
mayor, ya que no ha habido ningún proceso ad-
ministrativo que facilite el traspaso a la legalidad. 

Otro elemento relevante a considerar respecto a la 
situación del barrio es la falta de información ac-
tualizada en relación a esta parte de la población, 
la cual data desde hace más de 15 años. Según el 
censo de 2001 el barrio contaba con una población 
total de 14.712 habitantes. Pero informaciones no 
oficiales estiman que en realidad la población es 
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muy superior, con cerca de 40.000 mil habitantes 
entre ZEN 1 y ZEN 2. En las estadísticas oficia-
les del barrio hay un enorme vacío y carencia es 
el primer signo del abandono y desinterés en que 
vive el barrio, ya que no permite a las respectivas 
autoridades tener una idea real de los problemas 
que atraviesa.

“El barrio está habitado en gran parte por jubila-
dos, desempleados de largo tiempo, trabajadores so-
cialmente útiles5, jóvenes en edad escolar. El barrio 
ZEN es un enclave social marginal, receptáculo del 
lumpen de la ciudad, invisibles a los datos oficiales” 
(Fava, 2012, p. 80). 

De hecho han sido investigaciones universitarias 
las que han aportado al conocimiento del territo-
rio. Entre ellas destaca la investigación de Fava, 
para quien los verdaderos problemas se pierden en 
el silencio de los datos oficiales. 

LocaLiZación deL barrio Zen

El barrio está localizado en la periferia norte de 
la ciudad. Alrededor del barrio ZEN se yuxtapo-
nen diversos modos de habitar, muchos de los 
cuales son diametralmente opuestos a las vivien-
das sociales. En el entorno se han erigido grandes 

5 Los trabajadores socialmente útiles es una figura jurídica ita-
liana que constituye una categoría especial de trabajadores en 
situación de desventaja. Esta categorización favorece su inser-
ción en el mercado del trabajo, especialmente para desarrollar 
empleos públicos que requieren baja cualificación.

viviendas unifamiliares, con jardines y piscinas, 
pero también con escasos servicios públicos. Es 
decir, el sector colinda con una zona residencial 
de clase medio-alta. A pesar de la cercanía entre el 
barrio clase medio-alta y el barrio vivienda social 
no existe un diálogo que permita contrarrestar la 
exclusión social del segundo.

Distintos factores se han conjugado para fragmen-
tar y separar el barrio ZEN de la ciudad. Entre ellos 
se cuentan las modificaciones en la estructura vial, 
que incluyen la construcción de una autopista, 
una circunvalación y una calle provincial. En la 
práctica, estas modificaciones han ido cercando 
y recluyendo el barrio ZEN. Las construcciones 
seguramente han facilitado la conexión entre el 
centro urbano y el aeropuerto, pero han ido for-
mando progresivamente un terreno fracturado, 
desconectado de la ciudad. Mela (2010) mencio-
na que esta es una tendencia de algunas ciudades 
italianas, con un centro hegemónico y otras áreas 
periféricas, subordinadas y dependientes del desa-
rrollo económico del centro; conformando así una 
ciudad dual, dividida entre zonas bien integradas 
a los servicios y, por el contrario, zonas aisladas, 
emarginadas. 
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A través de los años el barrio se ha convertido en el 
lugar símbolo de la degradación urbana, así como 
del fracaso de la política pública. La imagen ex-
terna es aquella de la acumulación de todos los 
males asociados a los barrios populares: degrada-
ción, comportamientos mafiosos y desviados. En 
cierto modo, el territorio manifiesta este tipo de 
problemas, especialmente si se compara con la rea-
lidad del norte de Italia, sin embargo, los medios 
de comunicación se han encargado de difundir y 
alimentar aquella idea, contribuyendo ampliamen-
te a crear la imagen de este ‘monstruo’ que es hoy 
ZEN: verdadero ‘infierno en la tierra’, sinónimo de 
exclusión, de homogeneidad, de extrañeza, de hos-
tilidad, de comportamientos terriblemente violen-
tos (Fava, 2008). 

“Las personas de afuera, lamentablemente, ya que 
no están aquí en el ZEN, nos consideran a todos 
iguales. Si aquella es prostituta y vive en el ZEN, 
somos considerados todos iguales, por la misma 
cosa… A mí me gustaría hacer entender a las per-
sonas que no somos todos iguales, que no somos la 
misma cosa, no estamos hechos de la misma pasta” 
(Salvezza, 45 años, residente).

Como lo han indicado los investigadores Fava 
(2008) y Picone (2012), aunque los palermitanos 
escasamente sepan ubicar el barrio en un mapa 
identifican perfectamente la imagen de los habi-
tantes de ZEN que se ha reproducido por decenios 
en los medios de comunicación: 

“Las mujeres dueñas de casa narcotraficantes y 
prostitutas, los niños son baby-narcos pagados por 
la mafia, los hombres son ladrones, cesantes empe-
dernidos e indolentes o empleados que no son de 
fiar. Sus actividades recurrentes se reducen, en gran 
parte, a las ocupaciones ilegales y al crimen callejero, 
a comportamientos contrarios a la moral y a las cos-
tumbres ya extrañas en la modernidad dominante. 
Esta generalización equivale a su categorización, es 
decir a su ‘acusación pública’” (Fava, 2008, p. 54). 

Así, en el imaginario social de Palermo los habi-
tantes del barrio ZEN constituyen ‘los otros’, en 
términos de Augé (2008), aquellos que, aunque 
parte de una misma ciudad, viven en un territorio 
donde solo ‘los otros’ pueden entrar. Y es que, efec-
tivamente, dentro el barrio no hay algo que even-
tualmente haga ‘entrar’ a los ciudadanos externos 
a este territorio, como podría hacerlo un teatro, un 
cine, el comercio o una estación de metro. Simple-
mente hay un vacío urbano, poblado de viviendas 
destinadas a ‘los otros’. 

Considerando entonces esta estigmatización, el 
párroco de la iglesia, padre Gallizzi, solicitó a la 
Municipalidad cambiarle el nombre al barrio: pa-
sar de llamarse ZEN –que, de hecho, no es un 
nombre, sino una sigla– a tomar el nombre de la 
iglesia presente en el territorio. Así fue que pasó a 
llamarse ‘San Filippo Neri’, aunque sus habitantes, 
los medios de comunicación y en general la entera 
ciudad lo continúe llamando por su sigla original. 
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Sin embargo, más allá del cambio de nombre son 
nulas las intervenciones que el gobierno local o na-
cional han realizado por el barrio, dejándolo en un 
absoluto estado de abandono.

Es evidente que desde el exterior la percepción del 
ZEN es unificada y compacta, sin embargo, no es 
tan clara la percepción que tienen los propios ha-
bitantes de su barrio. Por ello, esta investigación ha 
querido indagar en esa percepción, para identificar 
la imagen que tienen los habitantes del espacio ur-
bano que habitan cotidianamente. 

La percepción del espacio 
urbano
La ciudad y todo lo que ella incluye no pueden ser 
considerados en sí mismos sin tomar en cuenta el 
contenido, valor o lecturas que se hacen de estos 
objetos urbanos, las trayectorias (Certeau, 2012) 
que se realizan en el interior de la ciudad consti-
tuyen el contenido mismo del territorio (Ragonese, 
2006). Es decir, la ciudad no puede considerarse 
como un espacio inocuo u objetivo, sino que, al 
contrario, está cargada de sentido subjetivo y ad-
quiere un valor simbólico (Caravedo, 2012).

“Si pensamos en los espacios urbanos de lo públi-
co, las plazas, las carreteras, los monumentos, en 
la ciudad de la materialidad, veremos que siempre 
habrá un imaginario que la construye y acompaña. 
Los imaginarios marcan la ciudad y, por ende, la 

manera de percibirla, de moverse en ella y habitarla” 
(Márquez, 2007, p. 80). 

Se reconoce que los espacios urbanos, siendo físi-
cos, no tienen el mismo valor para todos sus ha-
bitantes. Entonces, lo que adquiere sentido “no es 
el espacio material en sí mismo, sino, más bien, el 
espacio simbólico que se crea entre los que habitan 
en ellas” (Caravedo, 2012, p. 8), conformándose 
una relación dialéctica entre la dimensión física y 
la dimensión subjetiva asociada a esta. 

Es más, es posible que entre imaginarios persona-
les de la ciudad exista una distancia, conformando 
imaginarios diversos e incluso incongruentes en-
tre ellos, que dan cuenta de los distintos modos 
de habitar, observar, de sentir el territorio. Esta 
distancia entre las formas de percibir la ciudad se 
debe a que la imagen que nos formamos se origi-
na en la información que nos llega desde nuestros 
sentidos, la cual es tan variada como las formas 
en las cuales nosotros percibimos aquella informa-
ción. “La percepción es solamente una respuesta 
de los sentidos a los estímulos externos, una ac-
tividad propositiva en la cual son seleccionados y 
registrados ciertos fenómenos y, en cambio, otros 
son bloqueados. Mucho de aquello que percibimos 
tiene un valor para nosotros y propicia algunas sa-
tisfacciones culturales” (Tuan, 1980, p. 4).

El ambiente sugiere distinciones y relaciones, el ob-
servador –con gran habilidad y propósitos especí-
ficos– selecciona, organiza y atribuye significados 
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a aquello que observa. “La imagen así desarrollada, 
ancla, limita y acentúa aquello que es visto, mien-
tras esa misma es puesta a la prueba respecto a 
la percepción, filtrada en un proceso de constante 
interacción” (Lynch, 2010, p. 28).

Por esta razón, dos personas no perciben de la 
misma manera la misma realidad. La imagen am-
biental puede variar notablemente de un observa-
dor a otro, no obstante, según Lynch (2010), si los 
observadores son agrupados por categorías –de 
edad, sexo, ocupación, etc.– pareciera que entre 
los miembros de un mismo grupo existe un relati-
vo acuerdo en relación a la imagen ambiental per-
cibida. Aunque todos los seres humanos tengamos 
órganos de los sentidos relativamente similares, el 
modo en que las capacidades son usadas o la for-
ma en la que interpretamos la información que lle-
ga a nuestros sentidos pueden variar radicalmente 
de una persona a otra.

El término topofilía considera los lazos afectivos 
de los seres humanos con el medioambiente, ya 
que las personas se relacionan afectivamente con 
los lugares y/o el ambiente físico, entonces, lo que 
implica y genera un lugar para/en una persona 
va a depender de la experiencia precedente de la 
misma (Tuan, 1980). Desde la semiología se men-
ciona que los objetos, gestos e imágenes no tienen 
un significado en sí mismos, sino más bien serían 
funciones-signos que expresarían la funcionaliza-
ción recurrente asociada al objeto. “El significado 

no es una ‘cosa’, sino una representación psíquica 
de la ‘cosa’” (Barthes, 1964, p. 46). El sentido de los 
objetos urbanos no está ligado a un objeto como 
etiqueta (Pellegrino & Jeanneret, 2006). El signifi-
cado encuentra su pertinencia en la acción y el uso 
asignado al objeto. 

Según Tversky (2003), para entender en las con-
cepciones humanas del espacio debemos conside-
rar no solo las cosas en el espacio sino especial-
mente las relaciones cualitativas entre el espacio 
y las cosas. En la conformación mental del espa-
cio existirán ciertos elementos o cosas y relacio-
nes espaciales que se seleccionan como relevantes 
dependiendo de su funcionalidad. “El mecanismo 
cognoscitivo central que entra en funcionamiento 
es la percepción, la cual trata de diferenciar entre 
lo propio y lo ajeno, y –en consecuencia– entre lo 
válido y no válido” (Caravedo, 2012, p. 9). Se trata 
entonces de significaciones que traducen procesos 
de apropiación de sentido (Bonoro, 2006). 

Entendiendo que el espacio urbano es representado 
por los habitantes en una dimensión propiamente 
emotiva y subjetiva, nuestro interés es conocer la 
relación entre la forma urbana y la representación 
mental que tienen los habitantes de su propio ba-
rrio, a través de mapas mentales o perceptivos, 
que son la expresión gráfica de aquella idea que 
subjetivamente nos formamos, es más, para actuar 
efectivamente en el espacio, las personas necesitan 
una representación mental del mismo, una carta 
de navegación diría Francisca Márquez (2007). 
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Los mapas mentales se han utilizado por diversas 
disciplinas, desde la semiótica, la geografía, la socio-
logía urbana hasta la sociolingüística (Würth, 2014). 
Variadas son las investigaciones a nivel internacional 
respecto de los mapas cognitivos (Tversky, 2003; 
Würth, 2014, sin embargo, respecto de los mapas 
perceptivos son menores los trabajos realizados. 

En este punto se hace relevante distinguir entre 
percepción y cognición. Reservamos el término 
percepción para el proceso que ocurre debido a la 
presencia de un objeto y que da lugar a la apre-
hensión inmediata de ese objeto por uno o más de 
los sentidos. Está estrechamente relacionada con 
eventos en el entorno inmediato. La cognición, en 
cambio, no necesita estar vinculada con el com-
portamiento inmediato y, por lo tanto, no necesita 
estar directamente relacionada con nada que ocu-
rra en el ambiente próximo (Downs & Stea, 1973). 
Entonces, dado que el presente estudio se intere-
sa por la relación con los objetos en un ambiente 
próximo, es que se hace referencia a procesos per-
ceptivos y no cognoscitivos. 

Si bien en el presente documento se enfatiza en 
distinguir entre percepción y cognición, no se con-
sidera pertinente diferenciar entre mapas menta-
les y mapas perceptivos, que en este documento 
pueden ser utilizados como sinónimos, ya que en 

ambos casos representan una expresión gráfica de 
la imagen ambiental. Sin embargo, nuestro enfo-
que se diferencia de los trabajos de, por ejemplo, 
Marta de Alba (2004), quien utiliza mapas menta-
les para estudiar las representaciones cartográficas 
de la ciudad de México en general, que incluye zo-
nas que pueden ser ajenas a los sujetos. En tanto, 
los mapas perceptivos son representaciones carto-
gráficas del espacio urbano habitado, con el que 
se entra en directa interacción dialógica entre el 
espacio arquitectónico y sus residentes. Este pro-
ceso dialógico ocurre en el desarrollo de la vida 
cotidiana de los habitantes en relación con su es-
pacio inmediato –su barrio– y constituye la base 
para la formación de mapas perceptivos. 

metodología
Los resultados presentados hacen parte de un es-
tudio etnográfico realizado en el barrio entre abril 
del año 2012 y noviembre del año 2013. Se realizó 
observación participante durante más de un año, 
acompañado algunas veces de entrevistas etnográ-
ficas. En total se realizaron 114 notas de campo 
de cada una de las observaciones, 25 entrevistas 
a residentes del barrio y 18 mapas perceptivos, de 
los cuales se exponen solo algunos6. 

6 Todos los nombres de los entrevistados indicados han sido mo-
dificados para mantener la confidencialidad. El nombre asignado 
ha sido el que los mismos entrevistados han seleccionado. 
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La incorporación de los mapas perceptivos se rea-
lizó durante el transcurso investigativo, ya que se 
evidenció problemático conocer la percepción del 
espacio urbano. Frecuentemente los entrevistados 
no sabían cómo responder a las preguntas, o bien, 
tenían dificultades para reflexionar en relación a su 
propio barrio. Por una parte, sabían perfectamente 
cuál es la percepción externa en relación al barrio, 
ya que han vivenciado la discriminación que esta 
trae aparejada, pero tenían dificultades al momento 
de dar cuenta de su propia percepción sobre él. 

Frente a las dificultades de expresión verbal, se re-
currió a los mapas perceptivos, una técnica innova-
dora de investigación social cualitativa que implica 
solicitar a los entrevistados realizar un dibujo de 
su propio espacio urbano (Gardini, 2011). De este 
modo se toman en consideración las representa-
ciones espaciales que emergen en la construcción 
de los mapas dibujados por los habitantes de este 
espacio de relegación. Cuando una persona habla 
acerca de –y sobre todo cuando dibuja– el espacio 
en el que habita, elige representar ciertos lugares. 
Generalmente aquellos que frecuenta y con los que 
tiene una relación topofílica. Consecuentemente, 
aquellos elementos no identificados, pero cono-
cidos por el investigador, entregan información 
sobre aquello con lo que no tienen una relación 
cotidiana, de este modo, a través de los mapas per-
ceptivos, el espacio urbano es representado por los 
habitantes en una dimensión propiamente emotiva 

y subjetiva, expresando el modo en que el barrio 
es vivido. 

El dibujo de los mapas perceptivos o mentales es 
una técnica muy utilizada para observar las re-
presentaciones del espacio urbano. Diversas dis-
ciplinas han recurrido a ellos, especialmente la 
geografía, la psicología ambiental o la sociología, 
pero también la semiótica o la lingüística. “Los 
dibujos y los soportes gráficos son métodos em-
pleados frecuentemente en las investigaciones so-
bre las representaciones sociales, pues facilitan la 
expresión de imágenes y permiten estudiar ciertos 
objetos de representación donde la dimensión no 
verbal es esencial” (Abric, citado en Alba, 2004, 
p.118). Consideramos que los dibujos de los mapas 
mentales constituyen un aporte significativo a la 
investigación social, pues proyectan libre y espon-
táneamente una imagen de la ciudad que puede 
evidenciar los elementos constitutivos y organiza-
dores de la representación espacial (Alba, 2004). 

Asimismo, para que una imagen sea útil para 
orientarse espacialmente, aquella debe ser comu-
nicable a otros, por lo que a los entrevistados se 
les solicitó realizar un mapa que permitiese a una 
persona externa moverse por sí solo en el interior 
del barrio ZEN. El trazado del mapa se hizo una 
vez finalizada la entrevista y aportó resultados sig-
nificativos, ya que su realización implicó no solo la 
dimensión visual del dibujo, sino también la na-
rración que acompañó su realización. 
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resultados
Frente al objetivo de identificar la forma en que 
los habitantes del barrio ZEN perciben su propio 
espacio, los resultados se expresan, en primer lu-
gar, en cuanto a la relación que se percibe desde el 
barrio con respecto a la ciudad. Sucesivamente el 
análisis se centra en el interior del proprio barrio, 
centrándose primero en las evidentes fracturas en 
su interior, para finalizar con la identificación de 
ciertos lugares que cobran mayor relevancia en el 
barrio, ya sea porque constituyen un punto de en-
cuentro entre distintas zonas o bien porque es un 
espacio altamente frecuentado. 

víncuLo barrio-ciudad

Frente al cuestionamiento vinculado a la forma en 
que los habitantes de este espacio relegado perci-
ben su propio barrio, se evidencia una clara dife-
rencia en la percepción entre personas con distinto 
nivel de escolaridad: los entrevistados con mayor 
nivel de escolaridad imaginan su barrio en una 
manera completamente diferente a los residentes 
con escasa formación escolar. Los primeros dibu-
jan su barrio demarcando claramente los límites 
del encierro y en su interior distinguen algunos 
centros principales (figura 1). 

Esta percepción puede entenderse debido a que en 
el interior del barrio hay solo una escuela básica y 
media, pero para estudiar en el liceo los residentes 

del ZEN deben salir del barrio, lo cual puede haberles 
dado la posibilidad de tomar conciencia de la fragmen-
tación del barrio en relación a la ciudad de Palermo. 

Al contrario, los entrevistados que tienen un nivel 
escolar bajo –ya sean adultos o jóvenes– mostraron 
serias dificultades para representar su propio barrio. 
Frente a la solicitud de dibujar, casi todos esbozaron 
‘el camino a casa’ (figura 2) y, mientras explicaban 
su dibujo, justificaban la escasa información a tra-
vés de un desconocimiento del barrio, del hecho de 
no salir nunca de casa, de conocer solo a los parien-
tes y a los vecinos de su propio edificio. 

Esta categoría de entrevistados representa en los 
mapas los puntos del barrio que frecuentan y co-
nocen. Dibujan su propia casa y, a partir de eso, 
las calles que llevan a la iglesia, a la escuela, a la 
farmacia, al centro comercial. 

Es relevante mencionar que en los dibujos de los 
residentes con una menor educación formal no son 
representados límites barriales, es más, muchos de 
ellos ni siquiera dibujan el barrio completo, sino 
más bien solo algunas calles y puntos principales. 
Es como si se reconociera que el barrio es más am-
plio de lo que se plasma en el dibujo, pero las otras 
partes del barrio no son significativas, porque no 
han desarrollado aquella relación dialógica nece-
saria para que sea incluido en una representación 
gráfica. No es percibido, por lo tanto, no es inclui-
do en el mapa. 
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Es necesario aclarar que esta categoría de entre-
vistados, con baja o nula formación escolar, está 
compuesta casi completamente por mujeres adul-
tas y dueñas de casa, que escasamente han trabaja-
do fuera de su hogar y que llegaron en la infancia 
a vivir al ZEN, por lo tanto, sin haber continuado 
los estudios y sin trabajar fuera de casa, las razo-
nes para salir del barrio se reducen significativa-
mente, lo que permitiría comprender su visión 
extremamente local y reducida del espacio urbano 
habitado. 

Figura 1. Mapa perceptivo dibujado por Giuseppe, 28 años, residen-
te ZEN 1, educación superior.

Figura 2. Mapa perceptivo dibujado por Katia, 37 años, residente 
ZEN 2, educación básica.

fragmentación muLti-escaLar

Al interior del barrio ZEN se distinguen clara-
mente ciertas fronteras que dividen el espacio en 
microcosmos, transformándolo en una fragmenta-
ción multi-escalar tipo muñeca rusa, es decir, don-
de la fragmentación externa contiene en su interior 
otras formas de separación. 

El primer nivel de aislamiento es el mismo barrio, 
cerrado y desconectado del resto de la ciudad. 
Esta fragmentación se representa físicamente en la 
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de edificios rectangulares llamadas insulae, que 
constituyen la base arquitectónica del barrio.

En este sentido, en la distinción entre ZEN 1 y 
ZEN 2 radica el segundo nivel de diferenciación, 
ya que se entienden como dos entidades unificadas 
burocráticamente, pero distintas en la práctica. La 
mencionada conformación inicial del barrio ha te-
nido un impacto fundamental en la actual distribu-
ción del mismo, el cual prácticamente se encuentra 
dividido en dos partes, que corresponden a las dos 
etapas de construcción. En la primera parte del ba-
rrio, ZEN 1, se cuenta con diversos servicios: una 
sede del banco, correos, muchas panaderías, ca-
fés y locales comerciales varios, así como con dos 
escuelas y un consultorio ginecológico. Separando 
las dos etapas del barrio se encuentra un terreno 
que debería ser una plaza, pero que no es más que 
un espacio de tierra, que los jueves se convierte 
en el mercado de frutas y verduras. Esta plaza y 
los edificios que la rodean constituyen el centro 
comercial del barrio y, al mismo tiempo, el límite 
entre ZEN 1 y ZEN 2, separados –o conectados– 
por el espacio dedicado a la iglesia. En la figura 4 
se vislumbra claramente aquella distinción entre 
ambas zonas del barrio, separadas por una vía que 
se extiende a lo largo y a partir de la iglesia7. 

7 En los mapas perceptivos, la palabra chiesa representa a 
“iglesia”. 

estructura vial de circulación rápida que lo circun-
da y lo deja aislado, encerrado por estas calles. De 
hecho el anillo vial constituye una isla, producien-
do una exclusión a priori (Sciascia, 2012). Frances-
ca, una profesora de la escuela, menciona: 

“Este es el único barrio que está delimitado por una 
cinta de muros, y esto ya es un elemento símbolo, ¿no? 
Ellos están al interior de este muro, más allá del muro 
no se puede ir, como dicen ellos, ‘a Palermo’, porque 
para ellos es como si viviesen en otro país, en otra ciu-
dad. […] El barrio está aislado, marginado del con-
texto ciudadano” (Francesca, profesora de la escuela).

Elena, residente histórica de ZEN 1 y empleada en 
una de sus asociaciones, respondiendo a la solici-
tud “¿podrías dibujar tu barrio?” nos representa un 
espacio homogéneo y cerrado. Traza una línea que 
circunda su barrio y lo aleja del resto del espacio 
urbano. Aquello que hay fuera del mismo parecie-
se no existir, o bien, no ser significativo (figura 3). 

Efectivamente el barrio se encuentra cercado por 
un anillo vial, pero en su interior está subdividido 
en tres partes: Borgo Pallavicino, ZEN 1 y ZEN 2. 
Borgo Pallavicino es un espacio de vivienda social 
de los años cincuenta con edificios bajos de dos o 
tres pisos y un pequeño jardín en la entrada. ZEN 
1, en cambio, está constituido por grandes edificios 
de 10 pisos. Los edificios de ZEN 2 son viviendas 
sociales conformadas por la repetición geométrica 
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Muy similar es el mapa de la figura 5, que además 
utiliza el color verde para distinguir claramente 
el ZEN 1 del ZEN 2, incluyendo además una fle-
cha hacia la segunda parte del barrio y agregando 
la palabra “degradado”. Aunque en el mapa de la 
figura 3 no se identifique la línea divisoria entre 
ambas zonas y solo se dibuja la iglesia en el centro, 
la utilización del color verde destaca la distinción. 

Efectivamente, esta división no solo responde a 
periodos de construcción, sino que también tiene 
otros matices. En ZEN 2 los servicios –públicos 
o comerciales– son mucho más escasos, y sobre 
todo son fuera de lo legal, ya que al no tener las 
viviendas asignadas, ningún servicio ni impuesto 

Figura 3. Mapa perceptivo dibujado por Elena, 26 años, residente 
ZEN 1.

Figura 4. Mapa perceptivo dibujado por Andrea, 18 años, residente 
ZEN 1.

es pagado. Es una forma precaria de ‘arreglárselas’, 
abrir las puertas del garaje y destinarlo a cualquier 
tipo de economía que pueda ayudar con los gastos 
familiares. 

“Las imágenes [externas] son evidentes, o sea de un 
barrio en el cual entrando no sabes qué cosa te pue-
da suceder, como si aquí estuvieran todos armados 
o caminaran con los cuchillos listos para robarte, 
listos para hacer quizás qué cosa. Pero viviendo 
dentro te das cuenta que, efectivamente, ZEN 1 y 
ZEN 2 parecen realidades completamente diferen-
tes, que ZEN 1 parece una realidad residencial con 
tranquilidad, porque es raro que suceda algo como 
automóviles robados, autos quemados y esas cosas. 
En cambio si entras al ZEN 2, ya solo en cuanto 
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entras ves y te das cuenta de la degradación estruc-
tural y arquitectónica, te das cuenta también de la 
basura, te das cuenta de esos automóviles quema-
dos que continuamente cambian”. (Elena, 26 años, 
residente ZEN 1) 

Es relevante mencionar que solo aquellos residen-
tes de la primera zona del barrio dibujan ZEN 1 y 
ZEN 2, identificando la línea divisoria entre ambas 
zonas –como ya se ha visto en el mapa de la figura 
2– mientras que en el mapa de la figura 3 se utiliza 
la iglesia como punto de separación. Se reconoce 
entonces, por parte de los habitantes de ZEN 1, 
la existencia de aquella zona más degradada, pero 
diferenciándola de ‘mi barrio’. 

No obstante, aquellos residentes de la segunda 
zona, al dibujar su propio barrio consideran solo 
ZEN 2, ya que la primera parte del barrio, ZEN 
1, no está considerada dentro de su espacio de ac-
ción cotidiana, no es significante. De hecho, todos 
los entrevistados de la segunda zona, al solicitar-
les dibujar su propio barrio, comienzan a dibujar 
la iglesia (figura 6). Esta última cumple la función 
de frontera desde la cual se extiende su espacio 
cotidiano.

El tercer nivel de aislamiento lo constituyen las in-
sulae, unidades edificadas rectangularmente8 y for-
madas por líneas de tres pisos de viviendas. Cada 
insulae está dividida en tres diferentes espacios: 

8 De 64.8 metros de ancho por 182.3 metros de largo.

dos largos pasillos elevados del suelo, y un pasillo 
central donde se permite el paso de automóviles. 
En los dos lados más angostos de la insulae se eri-
gen dos altas torres de 6 pisos (Sciascia, 2012).

Las insulae son llamadas ‘pabellones’ por los re-
sidentes, como los pabellones de una cárcel, y se 
caracterizan por un sentido del anonimato, ya que 
desde su planificación vienen denominadas solo 
con números y letras. El hecho de no contar con 
un nombre oficial no ha impedido que los residen-
tes hayan renombrado sus pabellones en base a sus 
características: años atrás existían los ‘pabellones 
quemados’, identificando a la insulae 3E que se 
quemó y quedó en esa condición por mucho tiem-
po. Años después esta fue reestructurada y hoy le 
dicen ‘los pabellones nuevos’. 

En el proyecto original las partes bajas de los edifi-
cios –insulae– estaban destinadas a bodegas, pero 
hoy muchos de esos espacios están convertidos en 
pequeños almacenes, servicio de lavado de auto-
móviles u otro tipo de actividades en el marco de 
la economía informal. La estructura de las insulae 
produce lo que su nombre evoca, es decir, un su-
cesivo aislamiento de los habitantes que reproduce 
un “encierro multiescalar: la casa, el pabellón, la 
ínsula, el barrio, la ciudad” (Fava, 2008b, p. 83). 

Así, el cuarto y último nivel de aislamiento es la 
propia casa, no obstante esta es una experiencia 
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casi exclusivamente feminizada. Las mujeres no 
solo salen de casa escasamente, sino que cuando 
lo hacen, debe ser por alguna razón familiar que 
justifique la salida –ir a buscar los niños al cole-
gio, comprar algo para preparar la alimentación fa-
miliar–, situación que se agudiza si consideramos 
que la compra de enseres y alimentos cotidianos 
se hace, frecuentemente, al carro que atraviesa el 
barrio y a través de un cesto que las mujeres bajan 
con un cordel, por lo que no tienen la estricta ne-
cesidad de salir a comprar: son verdaderas presas 
dentro de su propia casa (Zenteno, 2016). 

anáLisis según La presencia e 
importancia de ciertos objetos

El primer elemento que aparece al analizar los ma-
pas perceptivos es que la presencia de la iglesia es 
transversal en todos los mapas realizados, indican-
do que esta es una institución consolidada en el 
barrio, tanto a nivel religioso como a nivel arqui-
tectónico: el edificio eclesiástico construido en el 
centro del territorio, conectando ambas zonas del 
barrio, se ha transformado en su principal punto 
de referencia. 

Figura 6. Mapa perceptivo dibujado por Salvo, 48 años, residente 
ZEN 2.

Figura 5. Mapa perceptivo dibujado por Giuseppe, 18 años, residen-
te ZEN 2.
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Los residentes históricos del barrio están vincula-
dos afectivamente a la iglesia. Durante el primer 
periodo no existía una estructura arquitectónica 
que acogiera a los fieles y las misas, por lo que los 
sacramentos se realizaban en un jardín de ZEN 1. 
Hoy a aquel jardín se le llama “iglesia madre”, ya 
que se lo considera un hito inicial de la vida reli-
giosa del barrio y aún se utiliza en algunas oca-
siones durante el periodo estival. Años después, 
con el aporte de los fieles, se construye la actual 
iglesia. El hecho de haber contribuido a financiar 
su construcción, explica aquella importancia que 
le atribuyen al edificio. 

Por otro lado, es relevante recordar que Sicilia es 
una región profundamente católica, más aún en 
los barrios populares como el estudiado (Dino, 
2010). La relación entre la institución eclesiástica 
y el barrio se consolida oficialmente en el momen-
to en que el Comune de Palermo decide cambiar 
el nombre de Zona Espansione Nord (ZEN) a San 
Filippo Neri, de este modo, el barrio registra admi-
nistrativamente el nombre de la iglesia que alberga. 

La estructura arquitectónica de la iglesia, construi-
da en el centro entre ZEN 1 y ZEN 2, adquiere una 
doble función: por un lado es el punto de encuen-
tro entre ambas zonas, pero al mismo tiempo fun-
ciona como elemento de distinción, de separación. 
La iglesia es el punto donde se cruzan las dos rea-
lidades que viven en el barrio. Pero, como ha sido 
antes mencionado, para quien vive en la segunda 

parte de este, su espacio de referencia comienza a 
partir de la iglesia. 

Así, la importancia de la estructura eclesiásti-
ca como punto de referencia es clara. La iglesia 
es parte de la vida cotidiana y, en consecuencia, 
está al centro de relatos y trazados. Por otro lado, 
como mencionamos, puede llegar a constituir un 
elemento de unificación del espacio para ciertos 
habitantes. Eso es evidente en representaciones 
como el mapa perceptivo de la figura 7, en el cual 
pareciera que todas las calles llevan a la iglesia. 

Es interesante cómo al momento de comenzar a 
dibujar muchas veces las personas comienzan des-
de la iglesia y desde ahí continúan con el resto del 
barrio. Incluso en algunos dibujos la iglesia ocupa 
un gran espacio del mapa. Otros, parecen dibujar 
únicamente la iglesia como si quisieran expresar 
que es “el” punto de referencia en su barrio.

Importante es mencionar que todos los dibujos 
realizados son la respuesta a la solicitud: ¿me po-
dría dibujar su barrio? Algunos han dibujado un 
mapa incluyendo información relevante; otros, los 
elementos más significativos para ellos. Sin embar-
go, se debe reconocer que la estructura arquitec-
tónica de la iglesia no es neutra. Si se observa, se 
nota que el antejardín y la puerta de entrada de la 
iglesia se abren en dirección hacia ZEN 1, es decir, 
la zona más dinámica del barrio, hacia donde la 
iglesia muestra su lado más bello, con un gran jar-
dín que constituye el único espacio verde en todo 
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el barrio. Mientras que la parte trasera de la iglesia, 
aquella donde no hay más que una pared, es el 
lado que da hacia ZEN 2. Es como si mostrara su 
lado más cerrado hacia la segunda etapa del ba-
rrio, aquella más degradada.

A pesar de todo, la iglesia es el principal punto de 
referencia para los habitantes de ZEN 2, ya que, 
además de la escuela, el barrio cuenta únicamen-
te con viviendas. Al contrario, los residentes del 
ZEN 1 dibujan otros elementos como el velódro-
mo y algunos almacenes. 

De hecho, en los dibujos realizados por mujeres 
está siempre presente la escuela, en segundo lugar 

de importancia después de la iglesia. La escuela es 
un lugar altamente apreciado por las madres, que 
llevan cotidianamente a sus hijos a ella y para las 
cuales esta se vuelve un punto fijo en sus trayecto-
rias diarias. También están presentes los almace-
nes del barrio, la farmacia (figura 8). 

La montaña

Otro elemento de referencia importante es u mon-
taruozzo9, ubicado en la calle que lleva a la escuela 
y, en consecuencia, en una zona de alto tránsito 
para los residentes del barrio (figura 10). En los 
planos iniciales del barrio este espacio correspon-

9 Del dialecto siciliano “la montaña”.

Figura 7. Mapa perceptivo dibujado por Giuseppa, 48 años, resi-
dente ZEN 2.

Figura 8. Mapa perceptivo dibujado por Mimma, 43 años, residente 
ZEN 2.
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día a un parque, pero debido a que el barrio nunca 
ha sido terminado, quedó cercado de edificios, sin 
nada en su interior. Es un espacio contradictorio, 
porque está lleno y vacío al mismo tiempo: lleno de 
maleza, escombros, sillones viejos, trozos de auto-
móviles quemados; y vacío porque, efectivamente, 
no hay nada útil ahí dentro. Los habitantes le lla-
man “la montaña”, porque es tal la acumulación de 
basura y escombros que ha formado un cerro. A 
medida que pasan los años los residuos continúan 
acumulándose, los ratones se reproducen y los ca-
miones que recogen la basura no se hacen cargo 
de un problema que no les pertenece10. Frente a tal 
escenario, las autoridades políticas no se han expre-
sado. Entonces el único momento en que la basura 
desaparece es cuando su cuantía obliga a quemarla, 
sometiendo a quienes viven y circulan por el sector 
a respirar ese humo tóxico. En los mapas la monta-
ña está presente como punto de referencia, como es 
posible verlo en el mapa de la figura 9: se dibuja la 
iglesia, seguido de la montaña, con distintos niveles 
para cerrar con una calle en medio de un punto, 
acompañado de la afirmación: “esta es mi casa”. 

La ironía es que en medio de este basural a cielo 
abierto, aún sobrevive un cartel –ya casi completa-
mente cubierto por los arbustos y la basura– que 
dice: “Aquí será construido el Jardín de la civili-
zación”. Por otro lado, la función de este lugar en 

10 Los camiones de recolección de basura recogen solo los des-
perdicios que están en los contenedores. No están obligados a 
recoger escombros. 

el barrio es altamente compleja, porque participa 
en el desarrollo de la economía local, tanto de las 
actividades informales como ilegales: por un lado 
sirve para dejar los residuos de los artículos roba-
dos –especialmente partes de automóviles–, pero 
por la otra, como lugar de abandono de escombros. 
Así lo explica Francesco: 

“Ahora se ha vuelto una zona donde se bota todo… 
lo que da asco, por eso no se avanza. Y es que si 
no hay trabajo –y tú que haces trabajos, arreglos en 
casa, y tienes que pagar 100 a una persona para que 
te saque los escombros–, vengo yo y por 50 te saco 
los escombros. Tú me llamas a mí y no a ese que te 
cobra 100. Y ¿sabes dónde los voy a botar? ¡Donde 
me sea más fácil!... Es así. Porque piensa, si tú me 

Figura 9. Mapa perceptivo dibujado por Salvezza, 40 años, residente 
ZEN 2.
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das 50 euros, ¿yo tendría que pagar la descarga que 
se paga 80 euros? Y piensa, con 10 euros yo pago el 
transporte, la bencina, mi jornada de trabajo y todo. 
Así es como se trabaja, se vive el día, y lo que suce-
de, sucede” (Francesco, 36 años, residente ZEN 2).

eL centro comerciaL 

De propiedad de Zamparini, el propietario de 
Palermo-Futbol Club, el centro comercial Conca 
d’Oro abre sus puertas el año 2010. Entre las justi-
ficaciones que se dieron para autorizar la construc-
ción se menciona el potenciamiento del degradado 
barrio ZEN, a través de la generación de empleo. 
Sin embargo, en una construcción que se plan-
tea como una fuente de trabajo para el sector, se 

instalan cajas con cobradores automáticos, elimi-
nando así parte de la necesidad de mano de obra; 
además disponen de un servicio que transporta a 
los trabajadores desde sus viviendas hasta el centro 
comercial, el cual no entra al barrio mencionado. 

Por otro lado, en la firma de la autorización de 
construcción del Centro Comercial, Zamparini se 
comprometía a ceder una parte del centro a servi-
cios al ciudadano, como oficinas público-adminis-
trativas, que en algún modo servirían para mejorar 
la situación del barrio. Sin embargo, después de 
tres años de funcionamiento, esos servicios no han 
sido habilitados.

Sin embargo, no se puede decir que el centro co-
mercial ha sido inocuo en la vida cotidiana de los 
habitantes del barrio. Ciertamente no ha modifica-
do los hábitos de consumo, ni siquiera para los es-
casos habitantes que tienen un sueldo fijo al mes, 
ya que los precios del centro comercial están fuera 
de su alcance. Menos aún para la gran parte de la 
población que ‘vive el día a día’, por ejemplo, aque-
llas familias que dependen de los maridos y padre 
cuyo empleo es estacionar automóviles. Esas fami-
lias continúan comprando en pequeñas cantidades 
en los comercios locales y almacenes del barrio, 
que les permiten un pequeño crédito familiar.

Ahora bien, la instalación del centro comercial ha 
logrado un significativo cambio en la vida cotidia-
na del barrio, ya que ha venido a cubrir la falta 
de espacio público, de centros de entretenimiento, 

Figura 10. El jardín de la civilización, comúnmente llamado “la 
montaña”.
Fuente: Archivo de Elizabeth Zenteno.
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de encuentro juvenil, pero también el lugar donde 
llevar a los niños el fin de semana. Es frecuente 
escuchar a las madres decirle a sus hijos ‘si te com-
portas bien, te llevo el sábado a la Conca d’Oro!’.

“Si no estuviera la Conca d’Oro no sé dónde estos 
niños podrían ir a jugar, porque la mayor parte 
de las chicas, las chicas de 14, 15 años, si tú en la 
tarde vas y paseas, como a veces lo hago yo [ves a 
esos] grupos de chicos que se van a la Conca d’Oro 
a darse una vuelta. Tienen su comitiva, que tienen 
una hora, dos horas, tú los ves dándose vuelta. Es 
que ese es un centro adecuado, aunque en la Conca 
d’Oro no haya nada, pero ya es algo más o menos, 
no es la misma cosa que estar en medio de la ca-
lle, allá te puedes tomar un helado, ¡qué sé yo! el 
café, el helado, el paseo, una cosa diferente. Aquí, 
en cambio, no hay nada… ¿qué cosa tienes para 
hacer aquí? ¿Qué? Bajas al pabellón y ¿qué haces? 
¿Disfrutas del panorama? –ríe irónicamente–. Aquí 
estás siempre dentro de cuatro murallas y ¿qué ha-
ces? ¡Nada!”. (Giuseppa, 48 años, residente ZEN 2).

A partir de la instalación del centro comercial, los 
jóvenes han modificado sus lugares de encuentro 
y dispersión. Hoy ya no se reúnen con sus ami-
gos en la esquina o al aire libre, sino en el centro 
comercial. 

“Ahora tenemos el centro comercial, que es un re-
curso positivo. Yo creo que es positivo para el barrio 
porque permite a los chicos no estar solo en medio 
de la calle, sino que tener algo… Tú me puedes pre-
guntar: ¿pero qué vas a hacer al centro comercial si 
no tienes un euro en el bolsillo? Pero para nosotros 

es una diversión, mirar los negocios aunque no te 
puedas permitir una cierta cosa, pero para nosotros 
ya es una cosa... donde te distraes… un pasatiem-
po”. (Giuseppe, 18 años, residente ZEN 2)

Estos testimonios nos evidencian que, paradojal-
mente, el espacio privado ha tomado el lugar del 
espacio público, porque los habitantes lo conside-
ran efectivamente un espacio público y lo viven en 
esa manera. 

conclusiones
La imagen desde afuera del barrio es clara y do-
minante. El estigma de vivir en el ZEN atraviesa 
todas las dimensiones de la vida en su exterior. 
Cuando sus residentes deben salir de su espacio, 
deben estar preparados para enfrentar el estigma 
homogeneizador que les adjudica los peores males 
de la ciudad. Como contraste, a lo largo de este 
documento hemos querido indagar en la percep-
ción que tienen los habitantes de este barrio con 
respecto a su propio espacio urbano. 

En primer lugar, es posible concluir que la percep-
ción de aislamiento y fragmentación del propio ba-
rrio con respecto a la ciudad varía según el nivel 
de formación de los residentes. Como lo menciona 
Lynch (2010), a pesar de percibir los objetos de la 
ciudad de manera completamente subjetiva, es po-
sible identificar ciertas tendencias en la percepción 
de determinadas categorías sociales: en este caso, 
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si para las categorías sociales con mayor formación 
el aislamiento del barrio es evidente y queda ex-
presado en los límites que dibujan en sus mapas al 
representar el propio barrio, para aquellas perso-
nas con una educación más baja, aquel aislamiento 
es inexistente, no aparece en sus dibujos, las fron-
teras no son percibidas. 

Esta percepción diferenciada se relaciona con el 
nivel de educación, pero también con la posibili-
dad de establecer lazos sociales externos al barrio. 
Aquellos que han tenido una mayor movilidad ur-
bana, que han salido frecuentemente del barrio, 
perciben la exclusión y la fragmentación del barrio 
con respecto a la ciudad, en cambio, aquellos que 
han tenido una relación menos frecuente con otras 
zonas de la ciudad no perciben el encierro y la 
fragmentación porque simplemente las otras zonas 
de la ciudad están vacías de significado, no entran 
en su marco de percepción del espacio urbano.

En segundo lugar, se evidenció que esta fragmenta-
ción no se limita únicamente a los bordes externos 
que encierran el barrio en sí mismo, sino que tam-
bién en el interior del propio barrio existen fron-
teras invisibles que separan ZEN 1 de ZEN 2. Así, 
los mapas han permitido la expresión gráfica de 
los distintos niveles de fragmentación del barrio: 
la distinción entre barrio y su entorno, entre ZEN 
1 y ZEN 2, entre pabellones y la propia casa como 
último nivel de encierro. Ha sido significativo vi-
sualizar gráficamente la intención de distinción de 

la primera parte del barrio respecto de la segunda, 
más degradada, a través de líneas divisorias que 
separaban ambas partes. Asimismo, los residentes 
de la segunda parte del barrio han representado 
aquella parte de su propio espacio urbano con el 
que han desarrollado una relación topológica, por 
lo que han incluido solo lo que consideran su ba-
rrio, ZEN 2. 

Muchos de los dibujos de los residentes de ZEN 
2 se han limitado a registrar las trayectorias co-
tidianas, en las que se expresan los lugares que 
tienen significación en sus vidas y los trascursos 
para alcanzarlos, y es que, como menciona Certeau 
(2012), en las trayectorias en donde se van cons-
truyendo las significaciones del espacio urbano. 

Adicionalmente, más allá de las fracturas que pue-
da tener un barrio, en el análisis de la percepción 
del espacio urbano emergen ciertos lugares en su 
interior, a los que se les asigna un particular signi-
ficado. Es así como aquellos lugares que tienen ma-
yor significación, que tienen un lugar consolidado 
en la vida cotidiana de los habitantes, como la igle-
sia, que toma un lugar preponderante en los ma-
pas; pero también nos permite identificar aquellos 
elementos de transformación, como es la inclusión 
del centro comercial en los mapas realizados por 
jóvenes, no así por los adultos. 

En definitiva, la percepción del espacio urbano es 
un elemento extremamente personal y subjetivo en 
el cual se expresan diversas maneras de representar 
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y de vivir el propio barrio. La percepción de los ha-
bitantes de su propio barrio varía según el nivel de 
escolaridad, si reside en la primera o la segunda 
parte del barrio u otras categorías sociales, como 
el sexo. Por lo tanto, la percepción del espacio ur-
bano no depende de características objetivas, de 
etiquetas dadas por la forma arquitectónica del ba-
rrio, sino más bien de las dinámicas sociales que 
en él se van desarrollando y van adquiriendo sig-
nificado para sus habitantes.

A nivel metodológico, la realización de los mapas 
perceptivos nos ha permitido conocer no solo la 
forma en que el barrio se percibe separado de la 
ciudad, sino también identificar aquellas estructu-
ras del barrio que tienen mayor relevancia, porque 
tienen un significado en su vida cotidiana. Cono-
cer los elementos presentes, como aquellos que 
no lo están, nos permite comprender sus puntos 
de vista y construir una representación del espa-
cio a través de la formación de imágenes mentales 
específicas.

Así, los mapas perceptivos se han develado un útil 
instrumento de investigación cualitativo, que per-
mite al investigador trabajar en contextos difíciles, 
más aún cuando expresarse lingüísticamente pue-
de ser difícil para los sujetos de estudio. Es que la 
realidad social, en su alta complejidad, requiere del 
incentivo y la capacidad de explorar nuevas técni-
cas de investigación que nos permitan comprender 
los campos bajo estudio con nuevos enfoques. Por 

ello, la exploración metodológica puede solo enri-
quecer la práctica investigativa. 
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