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Sociología del La sociologíadel espacio
espacio: el orden urantelos últimos añoslaexigen-

espacial de las ____ cia deconsiderarel espacioenlos

relaciones sociales procesossocialesse hamanifesta-do de forma apremiante,tal comosemanifies-
ta en los textosde todaunaseriede autoresde
diversas posicionesdisciplinares,pero espe-
cialmenteen la Sociología Urbana,y la Geo-
grafía Humana.La causade estaactualización
de un tematan antiguocomola propiaFiloso-
fía, tiene que ver con su consideraciónpor
partede unaseriede autoresquelo introducen

JesúsLeal Maldonado como uno de los temasclave dentro de las
corrientes postmodemistas.Esto no quiere
decirque los autoresque tratan el temaen la
actualidadaceptenlas posicionespostmoder-
nistas,resultandoespecialmentesignificativo,
queapesardela críticaquebuenapartede los
textossociológicoshacende estacorrientedel
pensamiento,terminan recogiendola agenda
temáticaplanteadapor los autoresque la sos-
tienen,cuyo principaléxito esel dehabermar-
cadolos temasa desarrollarpor lo másavan-
zadodel pensamientosociológico,y elestudio
del espacioy del tiempo ocupanun lugarpre-
eminenteen esaagenda.

Peromás allá de la revalorizaciónde una
reflexión sobe el espaciode los postmoder-
nos, la problemáticadel espaciosocial hubie-
ra encontradoun lugar central en la Teoría
Sociológica,aunquesolo fuera por las trans-
formacionessocialesexperimentadasen las
tres últimas décadasque han supuestoun
notablecambioen la formade establecerselos
atributosespacialesy en la propia concepción
del espacio.Esto contrastacon el hecho de
quela Sociologíahabíasido hastaahorapoco
propiciaa tratar las consecuenciasespaciales
de los cambios sociales,tal como apuntan
Kern (1983) y Soja (1989). Buena parte del
tratamiento espacialvenía ligado a la refle-
xión sobreel fenómenode la urbanizacióny
susconsecuenciasen términosde culturao de
comportamiento,en esesentidola sociología
Urbana ha sido el lugar adecuadopara un
desarrollode la Sociologíadel Espacio,pero
el desarrollodel enfoquede laEconomíaPolí-
tica durantelos añossetentay ochentallevó a
un ciertodebilitamientode estosplanteamien-
tos, lo que contrastaen la actualidadcon la
reivindicación de la perspectiva espacial
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como su verdaderoobjeto tal como plantea tienenunosatributoso dimensiónespacial.El
Gottdiener(1994: 16), parael cual el objeto espaciose concibecomoun atributorelacional
seríael «espaciode asentamiento»queinclui- queexpresalas posicionesy las perspectivas
ría los aspectoseconómicos,políticosy cultu- de cómo se concibenesarelacionessociales.
ralesconun cierto sentidodentrodel espacio La forma como se expresan esos atributos
construido. espacialesdarálugara posicionesdiferentes,e

Sin embargoenestaperspectivatratamosde inclusoa disciplinasdistintas.
evitar la consideraciónautónomadel espacio, Parapoderprofundizaren esteplanteamien-
poresoel término de espaciode asentamiento to es necesariotenerunacorrectaconcepción
o espaciode relaciónno parecenapropiadosen del espacio,para luegoaplicarlaa la concep-
la medidaen quepuedeninducir a unacon- ción peculiarde la SociologíaUrbanacomo la
cepcióndel espacioerróneaen la queésteten- «Sociologíade los Atributos Espaciales».
dnaunaentidadindependiente.Por otra parte,
tal como se expresa,puedellevar emparejado
un sentidometafóricoquepuedecontribuir a
embrollarla ideaquesetratade transmitir En La concepcióndel espacio
esesentidola expresiónde «Sociologíade los
Atributos Espaciales»parecemás adecuada,
porqueexpresaríala forma como se represen- 1 puntode partidaparael desarrollo
tan espacialmentelas accionessociales. de una Sociologíade los atributos

Por otra parte, los planteamientosde Gott- espacialeses el de una adecuada
diener(1994)soncorrectosal tratarde incluir concepciónde lo que realmentees el espacio
no solamentelos elementoseconómicos y ya queno existeni muchomenosunanimidad
políticos sino también los culturales,rectifi- sobreel contenidode esteconcepto,habiendo
cando unode los errorescaracterísticosde la dadolugar a posicionesdiversasa lo largo de
corriente de la Economía Política en sus la historia,paracomprenderel alcancede la
comienzos~ opciónescogidaes necesarioconocerel deba-

Esto suponerenunciara la exclusividadde te y las principalesalternativasplanteadas.
los temasurbanosy territorialesen la Sociolo- Siguiendoa Werlen (1992) a la horadesis-
gia Urbana,peropor un lado,tras los debates tematizarlas concepcionesdel espacioen la
teóricosdel último cuartode siglo, sabemosde historia reciente del pensamientopodemos
la futilidad del calificativo urbano, mientras establecertres posiciones diferenciadas:la
que como alternativa, desde la perspectiva substantiva,la epistemológicay la relacional,
espacialquese plantease le atribuyeunaposi- dejandode ladootrasposicionesextremasque
ción mássóliday sosteniblecapazde respon- planteabanla realidad absolutadel espacioo
derabuenapartedelas críticasquehabíanido sucarácterpuramentesubjetivo.
poniendoen cuestiónsu objeto y por lo tanto Dentro de la posición sustantivase puede
su viabilidad comodisciplinacientífica, reco- situara Descartesy a Newton,paralos cuales
giendopor otro lado unabuenaparte de las el espacioy el tiempo poseeríanunadimen-
dispersasaportacionesque se hanhechohasta sión absoluta,y distinguible, conunaseriede
la actualidad.Evidentementeque desde esta propiedades,para Newtonel espaciotendría
perspectivael calificativo de «urbano»puede unaexistenciaestable,continuae inamovible,
resultarimpropio, pero de hechoya existeuna sin relación connadaexterior a él, paraDes-
ruptura entre ese calificativo, atribuido de cartesel espaciotienetambiénunacondición
forma generala los estudiossobreelespacioy absoluta,dominael sentidoy el cuerpoy esel
los títulos concretosconlos quesepresentan depositariodel orden inmanenteparala totali-
las investigaciones,los manualesy lasrevistas dadde los existentes,formandoparte de los
propiasde estaespecialidad, atributosde Dios. El espacio,en esta última

Por «atributos espaciales»entendemoslas perspectiva,seríacontinuoy se podríamedir
connotacionesespacialesconla quesonperci- Kant sin embargorecogela nociónaristoté-
bidoslas entidades,tanto los individuoscomo lica de categoríaquehabíarechazadoDescar-
los objetoso las agrupacionesy su interacción. tes y la adapta,concibiendoel espacioy el
Las relacionessocialesentre los individuos tiempocomoun «apriori» de la mentehuma-

~PM3Jab



Sociología del espacio: el orden espacial de las relaciones... 23

na, es unacategoríamentalquehaceposibleel Peroa lo largo del siglo XIX se abrencamino
conocimiento,todo lo que percibimos tiene otra serie de concepciones.EL ruso Lobat-
unas dimensionesespacio-temporalesque le chewskyanuncióunaconcepciónbidimensio-
atribuimos en función de nuestra propia nal en la que un infinito número de lineas
estructuramental.La existenciadel espacioes podríanser trazadasdesdecualquier punto,
puesmuy singular,ya queno existeen la rea- paralelasa otra líneadel mismo plano; en su
lidad tal como lo representamossino que su Geometríala sumade los ángulosde un trián-
existenciaestá únicamenteen nuestramente, gulo es menorque 180 grados.Posteriormen-
comounacategoría.El símil seríael de un fil- te HernahardReimannelaboróotra Geometría
tro queda unaforma determinadaa lamateria en la quelos ángulosde un triángulosumaban
moldeableque lo atraviesa,esa forma sería más de 180 grados.La posteriorteoría de la
precisamenteel espacio.En este sentidose relatividad de Einstein vendríaa confirmar
podría decir que el espacio al igual que el esta ruptura de la absoluteidadeuclidiana,
tiempoes unaforma de entendery no unarea- definiendoel espaciocomo unadistorsiónde
lidad objetiva. La perspectivaKantiana es la perspectiva.Para él la visión quepercibi-
ampliamenteconocida,pudiendoser califica- mos del espacioes unadistorsióncreadapor
da de epistemológica,debidoa su insistencia el actode observardesdeun sistemade refe-
en su concepcióncomocategoríade la mente. renciaen movimiento.Con la teoríade la reía-

La posiciónde Leibnizesdistintade las dos tividad el númerode espaciosse incrementa-
anteriores,el espacioen sí y comotal no tiene ba hasta igualar el número de sistemasde
la entidad absolutaque postulabaNewton o referenciamóviles de todos los cambiosde
Descartes,no puedeestarsin naday mucho gravedadgeneradospor todaslas materiasdel
menoseslacompilaciónde todaslas cosaso la universo, existiendo un numero infinito de
forma de ellas, pero se hace imprescindible espaciosqueestánen movimientoconrespec-
para discernir las cosas, siendo necesario to a cadauno de los otros ~.

introducir suorientación,la direcciónde unos A la horade aplicarlas reflexionesfilosó-
ejesrelacionalesbásicosquenosdencuentade ficasy matemáticassobreel espacio,a larea-
su posición: un origen, una derecha o una lidad social,podemospuespartir de unacon-
izquierda. «El espacio es algo meramente cepción en la que lo fundamental,tal como
relativo, esun orden de coexistenciascomoel apunta Simmel (1927> es precisamentela
tiempoes un orden de sucesiones»(Leibniz). relaciónentrelos objetosy los sujetos,defi-
El espaciono preexistevacío,hayqueocupar- niendo una serie de parámetrosde relación
lo con un cuerpoque indique unadirección , quevana serlos quenos van a servir debase
un gesto,ya queno esnadasin los objetos.El parapoderestablecerno sólo las característi-
espacioen este sentido sería absolutamente casde las sociedadesconcretassino también
relativo.La críticaquese establecedel espacio su evolución temporal. Las formas de reía-
absolutoequivaleal rechazode su concepción ción quesedan,en función de esosatributos
como un contenedoren el que se sitúan los espaciales,cambianen el tiempo, y pueden
objetos,se tratade unaexistenciaquesirve de considerarsecomo algo másquemerosmdi-
soportea la relaciónentrelos objetos.En ese cadoresde esecambio,al constituirsecomo
sentidosuposición tambiéndiferiría de la que parte de la esencia de esa transformación
estableceríaposteriormenteKant, ya que la experimentada.Por esono nosdebeextrañar
existenciadel espacioy del tiempo sedainde- quelos cambiosen la sociedadseananuncia-
pendientede la mentehumana2~ dosfrecuentementecomo cambiosespaciales

Los cambiosen laconcepciónfilosóficadel y temporales.
espacioprecedena los cambiosqueseexperi- Esaentidadpeculiardel espacioy del tiem-
mentanen la concepciónmatemática,Eucli- po implica la imposibilidad de considerarlos
des estableció una serie de postuladossin como elementoscausales,estaes unaconse-
pruebaqueparecíaneficientesy de los quese cuenciade gran importanciaya que no solo
deducíanotra seriede teoremaspor unalógi- poneenentredichoalgunasaportacioneshistó-
ca deductiva, Kant llegó a asumir esaspro- rtcasde la Sociologíasino quenossitúaen una
puestasy ratificó sucertezamanteniendoque posición muy particular, ya que si no existe
formaban parte de los «aprioris» mentales, causalidadtampocoexisteunaconcepcióndel

~1bEUfiAt



24 Jesús Leal Maldonado

tiempo y del espaciocomo variable tal como propio Marx han tratadode la relación exis-
lo planteaUrry (1985: 25). tenteentreel espacioy la sociedad.

Max Weber no suele utilizar conceptosde
«El espacioes un conjuntode interac- diferenciaciónespacialtales como densidado

cionesentre entidadesy no es una sus- proximidad, lo que probablementese debeal
tancia, comoconsecuenciade ello, seria hechode quesu propiohermanoAlfred Weber
un error si tratóramosde la «sociedad» (1909) seauno delos másrelevantesautoresde
y del «espacio»como actuandoentre las teoríasde la localizaciónde las actividades.
ellos. La sociedades en cierto sentido Sin embargotratadesituaren diferentesciuda-
una sustancio,mientrasqueel espacio des,distantesen el tiempo o en el espacioy
no lo es. De la mismamaneradebería- concebidascomounasociedadcerrada,formas
mosevitar tratar el tiempocomocausa distintasde poder,lo que suponeen cualquier
queproduceefectospor la simpleconse- caso una consideración diferenciadade los
cuenciade su pasoo de suflujo.» espaciosen relacióncon las variacionesen las

formasde relaciónsocial.
Otrade las característicasdel espacioes su Marx y Engelstrataronel temadel espacio

inseparabilidadrespectoal tiempo tal como referidoen primer lugara la dialécticaentre
puso en evidenciaMartin Heidegger(1962), ciudad y campo,considerandocomo los pro-
unono puedeconcebirsesin el otro. Losesco- cesosde industrializaciónllevabana un fuer-
lásticosdefiníanel tiempocomo lamedidadel te desarrollode las ciudades.El análisis de
movimiento, pero a su vez este último sólo las transformacionesque se dabanen estas
puedeconcebirseconel espacio,queseconsi- ciudadescomo poíos de crecimiento,lo ana-
deracomoel tiempocristalizado, liza Engels(1976)en La situaciónde la clase

Espacioy tiempo son las formas de repre- trabajadora en Inglaterra en la quedescribe
sentaciónde todas las percepciones.Por lo la condiciónde vida en algunaszonasurba-nasderivadade los procesosde rápidaindus-tanto no se puedenseparar,únicamenteen la trialización experimentadopor las ciudades
sumaabstracciónpodemosconsiderarel espa-
cio sin referimosal tiempo, pero dándolepor inglesas.
sobreentendido.Tantoel espaciocomoel tiem- Durkhein (1968) hace también un énfasis

espo son las dos grandescategoríasKantianas, pecial en la diferenciaciónespacialligadaa
las distintasformasde relaciónsocial. La soli-

sonformasde concebtry de captarla realidad daridad mecánica correspondea un tipo de
quenosrodea.Formasexclusivasdel serhuma- espaciodistinto que la solidaridadorgánica,la
no y difícilmente transmisiblesporqueimpreg- dominaciónde la segundasobrela primera es
nan todaslas experiencias.No existeninguna efecto del propio desarrollo urbano, es decir
percepciónqueno estedefinidaen un tiempoy
enun espacio.Porsuparteno existeespaciosin que existe una relacióndirectaentre la trans-
tiempo, simplementeporque nadaexiste sin formaciónsocialy losdistintosespacios.En las
movimiento.En esesentido,elénfasispor esta- Formas elementalesde la vida religiosa, esta-
blecer una teoría sociológica del tiempo no blecequela naturalezaheterogéneadel espacio
puedeseparasedel espacio.De hechoalgunos es unapartede la teoría generalsobrelos orí-
autorescomo Giddenso Harvey (1989) reco- genessocialesde las categoríasdel pensamien-
genla expresiónespacio-tiempoparaexpresar to. Si el espaciofuera absolutamentehomogé-
conjuntamentesus características, neo, no tendría sentido alguno tratar de

coordinarla informaciónde la experienciasen-
sorial. El sentidocolectivo del espaciotiene

CONCEPCIÓNDEL ESPACIO puesparaél un origensocial y existeneviden-
LA cias de que las clasificacionesqueestablece-
EN LOS CLÁSICOS mosdel espaciosonestructuralmentesimilares

a las formassocialestal comoplantea.
La importanciadel espacioy del tiempo en Halbwachs (1976) siguiendo a Durkhein

la concepciónde la sociedadya fue tenidaen establecequelos individuos se orientanpor sí
cuentapor los padresfundadoresde la Socio- mismos en sus accioneshacia la memoria
logia, tanto Max Weber, como Durkhein o el colectivay sondeterminadosporella. Analiza
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lamemoriacolectivaen términosde sudimen- espacial,ello no tieneen principio más
sión temporaly espacial.La memoriacolecti- relación con el espacioque la queuna
vaesel conocimientosintersubjetivoaccesible batalla o una conversacióntelefónica
de los hechosy objetosdentrodel marcodeun puedatenerconél, apesarde queestos
grupo particular. Concibiendolos contenidos acontecimientosno pueden efectuarse
simbólicosdel substratomaterialde unasocie- sino dentro de determinadascondicio-
dady su inmovilidad espacialcomofuentede nesespaciales».Simmel(1924: 644).
continuidad,frente al cambio social, pasando
de unageneraciónaotraa travésde la memo- ParaSimmel(1924)el espacioes una«acti-
ria colectiva. vidaddelalma,la maneraquetienenloshom-

Perocreoque hay quehacerunaespecial bres de reunin en intuiciones unitarias, los
consideraciónaGeorgeSimmel,comounode efectossensorialesque en sí no poseenlazo
los clásicosqueseha planteadode forma más alguno». Su concepcióndel espacioes pura
directa el tema del espacio. Consideración relación, de forma queen ella se inscribela
especialtienen sobretodo dos textos, el pri- acciónsocial: «La acción recíprocaque tiene
mero es el más conocido y correspondeal lugarentrelos hombres,sesientecomoelacto
articulo «Metrópolisy vida intelectual»pero de llenar un espacio».Esaacciónrecíprocaa
hay que referirse especialmenteal segundo la que se refierees la accionde los individuos
texto, menos conocido por los sociólogos que puedenformar asociacionesque tienen
urbanos,queconel titulo de «El Espacioy la también su expresiónespacial,unostipos de
Sociedad»constituyeel capítulonovenode su asociaciónsonexclusivos,no pudiendollevar-
Sociología, se a cabootra asociacióndentro de eseespa-

En este capítulo Simmel parte de un cio, mientrasque otros puedencompartir su
supuestoque con demasiadafrecuenciaes espacio,en esesentidose puededecirquelas
ignorado por los científicos sociales,como asociacionesseríantambiénsujetosconatribu-
es el de la distinciónentrela percepcióny la tosespaciales.
realidad,en lo que se refiere al espacio.En Pero más allá de otras consideraciones
su tratamientoSimmel parte de la concep- puntuales, Simmel plantea la dimensión
ción Kantianade considerarel espacioy el social del espacioa partir del desarrollode
tiempo como un «a priori» de la mente los atributosespacialesen los individuos: la
humana, aunque en realidad su desarrollo proximidado la distancia,la agrupacióny la
posterior está más cercano a la visión de dispersión,la densidady la diseminación,la
Leibniz, parael quela esenciadelespacioes permanenciay la movilidad danlugara dife-
precisamentela relación. En cualquierade rentes formas sociales que va examinando
las dos concepcionesestáclaroque tal como unapor una.
mantieneSimmel carecede sentidoatribuir El punto de partida sería la consideración
una causalidadal tiempo o al espaciosobre del lugar de forma dialécticafrente al tiempo,
los hechossociales: estableciendola relación que tiene con las

característicassocialesy haciendoun especial
«El espacioes una forma que en sí hincapié en las formas de los movimientos

misma no produce efecto alguno. Sin asociativos.Paraél el lugar es básicamentela
dudaen susmodificacionesseexpresan consideraciónde los aspectosespacialesde las
las energíasrealesperono de otro modo cosas,unode cuyosatributosprincipaleses el
queel lenguajeexpresalosprocesosdel de concitarel recuerdo. El tiempo carecede
pensamiento,los cualesse desarrollan referenciaspor lo tanto no hay recuerdossin
en las palabras pero no por las pala- espacio,volvemosalespaciopararecordarun
bras...No son lasformasde la proximi- momento determinadoy ese espaciopuede
dad o la distancia espacialeslas que quedarimpregnadode los sentimientosinten-
producenlosfenómenosde la vecindad sos que se produjeronen esemomentodado:
o extranjería, por evidente que esto «El lugar constituyeel punto de rotación en
parezca.Estos hechosson producidos derredordel cual el recuerdoliga a los indivi-
exclusivamentepor factores espiritua- duos, en una correlación ideal». Simmel,O.
les,ysi sevelficandentrode unaforma (1924).
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El espaciose concibecomoel tiempocrista- que el tiempo porqueel lugar tieneun carac-
lizado, en el quese depositanlas experiencias ter más sensible,tanto es así quecuandose
vividas. Percibimoslas cosasquenos rodean trata de un acontecimientoocurrido unasola
en función de sus dimensionesespacialesy vez, en el queseha producidounafuerte con-
esas dimensionestienen una significación moción sentimental,el recuerdosuelefundir-
social determinada,el espaciono sólo es el se inseparablementecon el lugar de forma
marcode la acción,sino quees «la condición recíproca.
y elsímbolode la relaciónentre loshombres». Esteplanteamientoexplica queal retornar
Simmel(1924: 176). en la actualidad a los temas espacialesse

La proximidadfacilita las accionesrecípro- acudaa Simmel,yaqueenél estánenunciados
casy reafirmala representaciónde pertenencia gran partede las clavesparasu comprensión
a unacomunidad.La proximidadlleva al esta- desdela perspectivasociológica.El punto de
blecimientode relacionespositivas o negati- partidaconsisteprecisamenteen la imposibili-
vas,y si estasno sedanesporquelaexigencia dadde unateoríadel espacio,porqueel espa-
de defensafrente a la fuerte acumulaciónde cio no es un objeto, sino el marcode la acción
estímulosquesegeneraen lugaresen los quela social, conlo queno tienepuessentidohablar
densidadmultiplica las proximidades,estable- del espaciocomoforma social a no ser queen
ciendomedidasde precauciónquellevanaesa unapolisemiaengañosase tome la materiali-
indiferenciarespectoa los queestánpróximos. zación de los atributos espacialescomo el

Con este tipo de planteamientosno es de espaciomismo, y se establezcaunaposición
extrañarqueSimmel hayade ser considerado reificadorasegúnlacual el espacioes tal como
como uno de los precursoresde la Sociología lo percibimos.EstaeralaposicióndeLeninen
Urbana,ya queel pasosiguientees el de esta- su obra Materialismo y Empirocriticismo,
blecer las formasdiferenciadasde comporta- Kern (1983) al hacerreferenciaa ello mani-
mientosocialquese exigenen un mediodenso fiesta su satisfacciónporque no siguieraesa
y grandecomoes la ciudad,lo quellevaa cabo línea y se dedicaraa hacerla revolución,ya
en suartículo«Metrópolisy vida intelectual», queesetipo de posicionesno puedenestable-

Lasbasesde suanálisisseránprecisamente cersemásquedesdeunaconsideracióndeter-
las consecuenciasde los atributos espaciales minista, elespaciodejaríade serel marcode la
de la gran ciudad,que inducencontactosfre- acciónsocial paraconvertirseen la expresión
cuentesentre individuos que no se conocen. mismade esaacciónsocial.
Perono eselespaciode la ciudadel quecausa A parte de esta interesanteaportación de
los modosde relación,es el propio individuo Simmel, la historiadel pensamientosocial a lo
el que en su reacción frente a esosatributos largo del siglo XX no ha sido especialmente
espaciales,característicosde la gran ciudad, generosacon la conceptualizacióndel tiempo
reaccionade unaforma determinada.La gene- y del espacio,pero esa ausenciano ha sido
ralizaciónde estasconductasmarcaríael com- absoluta, sino que aparecenaquí y allá una
portamientosocial que se da en las grandes serie de referenciasque nos puedenllevar a
ciudades.Es por lo tanto la perspectivade la reconstruir el tema. Especialmenteen la
acción social, concebidacomo una suma de SociologíaUrbanay algotambiénenla Socio-
comportamientosindividualeslo que caracte- logia Rural encontramosreferencias a las
ríza suvisión, queva a teneruna repercusión implicaciones espacialesy a las diferencias
muy importanteen la SociologíaUrbana. socialesquese danen el espacio.

Simmel se interesapor lo cotidianoy trata
de elaborarsus teoríasapoyadoen las expe-
rtencias individuales,paraél un hechocomo ELEMENTOSPARA LA
la cita tiene su esenciasociológicaentre la CONSTRUCCIONDE UNA
brevedady su fijación en el espacioy el tiem- SOCIOLOGÍA DE LOS ATRIBUTOS
po, detallandopor su carácterde singularidad ESPACIALES
la representaciónde un cierto punto de fijeza
parala concienciaen los momentosformales Estáclaro que el espacioestádirectamente
de su tiempo y de su lugar. En su concepción ligado a esa acción social, cualquierplantea-
el lugaradquiereunamayor fuerzaasociativa mientoqueimplique un cambiosocialprofundo
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va a suponeruna transformaciónespacial,en social de envergadurava a traer emparejada
esesentidoresultanrelevantesalgunosplantea- una consideracióndistinta de sus atributos
mientoshistóricos.Fourrier (1808)ala horade espaciales.Esto es algo que fue puestoen
proponerun cambio en la sociedadhacia un relevanciapor granpartede los clásicosde la
nuevosistemade relacionessocialesen el que Sociología (Marx, Max Weber, Durkhein,
se actuarapor grupos,que sustituyerana la Simmel etc..)al buscaren sus modelosdife-
organizaciónfamiliar, teníaquedefinir un espa- rencias espacialesligadas a las condiciones
cio cotidianodiferenciadode la vivienda tradi- distintasen las que se establecíanlas relacio-
cional que facilitara y permitiera las nuevas nessociales.
relacionesespacialesquese imponían,denomi- En estanuevasociedademergentelos atri-
nándolo Falansterio,en el que habitabauna butosespacialescambianporquelas relaciones
Falangequeera como la célula de esanueva socialesadquierenunascaracterísticasdiferen-
sociedad,muy similar en algunosaspectosa la ciadas.La expresiónde esecambioescomple-
organizaciónmonásticaperofuerade todoslos ja, pudiendoresaltar dos visiones, la de D.
elementosreligiososquepodríansuponerEste Harvey(1989) queplanteael encogimientodel
tipo de aportacionesse hansucedidoa lo largo espacio-tiempo,y la de Castelís(1996) que
de los dos últimos siglos, tal como lo recogen planteael advenimientode unasociedaden la
Choay(1970) y Aymonino (1981). Igualmente queel espaciode losflujos suplantaal espacio
en el periodo de la Revolución Soviética se de los lugares.
planteólaexigenciade transformarel espacioy Lo importantees queseda unaconvergen-
adaptarla forma de las ciudadese incluso la cia en elplanteamientode queexisteun espa-
propia arquitecturaa las nuevasexigenciasde cio emergentediferenciadodel espaciode la
relaciónderivadasde la revolución ‘ (Anatole sociedadanterior,quelos atributosde proximi-
Kopp, 1974). dadhancambiadoy conellos los referentesa

Estehechoes significativo en la medidaen la distancia,lo que puedetenerexpresiones
que se concibe el espacioconstruidode las distintasen cada autor pero quede cualquier
ciudades como algo más que un producto forma nosremite a la existenciade unanueva
social,es a lavez condicionantede las relacio- sociedadorganizadade forma diferencial, en
nessocialesy expresiónde las mismas,lo que la que las distanciasse reuceny en la queel
suponequeen los fuertescambiosproducidos espacioadquiereunanuevadimensión,tanto
en la sociedadactual comoefectode lo globa- en lo que suponede lugar de confrontación
lización de la economía,al convertir la infor- social, como en lo que implica de estrategia
maciónen un elementode producción,exijan estructural.Es un espacionuevo,como lugar
unatransformaciónde la concepcióndel espa- de asentamientode las clasessociales,como
cio en el que los conceptosde proximidady objetode la intervenciónpolítica,comoforma
lejanía, los de centralidady los de densidad, de revalorizacióndel capital e incluso como
adquierensignificadosdiversos, tal como se expresión de los procesos de interacción
exponemásadelante. social. Esaemergenciade un nuevoespaciose

Dentro de esta consideración se puede relaciona directamentecon la de la nueva
comprenderqueel espaciose conviertaen la sociedad.
actualidaden unode los temascentralesde la Lo que cambiaen la situaciónactual es
Sociología. Sobre todo si consideramosla precisamenteel impacto de esos atributos
profundidadde la transformaciónqueseestá espacialesen las relacionessociales,el con-
dandoen la sociedadactual, expresadacomo dicionantede la proximidad, los cambiosen
la apariciónde unanuevasociedad,quealgu- la movilidad, los desplazamientosy las varia-
nos denominan «Sociedad Postindustrial»: cionesentrela densidady distancia,la supre-
Touraine(1969),Belí (1973), Richta(1969)y sión de límites o fronteras en el territorio
otros «Sociedad Informacional»: Castelís varíanconla propia dinámicade la sociedad,
(1996). La percepción de unas relaciones e inciden en las relacionessociales,esto es
espacialesemergenteses a la vez una com- conceptualizadoporun buennúmerode auto-
probación de esa profunda transformación resdesdeposicionesdistintasdentro y fuera
que se estáexperimentandoy unaexigencia de la Sociología,conreferenciaa la ciudado
de la misma. Cualquier reestructuración de una forma más general, sin parcelar el



28 Jesús Leal Maldonado

medio espacial. Esta eclosión de las refle- LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO
xionessobreel espacioes uno de los moti-
vos queobligan a buscarunadisciplinaque El granvalordel espacioparala Sociología
recojaestasaportaciones,siendola Sociolo- es lo queJeanRémy (1983) define como su
gía Urbana el lugar privilegiado para ello, carácter estructurante.El espacio organiza
reconduciéndolaal tratamientodel espacio todasnuestraspercepciones,y especialmente
como objeto prioritario y devolviendocon las percepcionesque tenemosde los fenóme-
ello la dimensiónbásicaqueel desarrollode nos sociales,por esarazón la espacialización
la EconomíaPolíticadejó un tanto de lado, de los hechos sociales tiene ese carácter
al concebir lo urbano y lo territorial como estructurador,ordenandolas visiones de los
referenciade elementosno espacialestales hechossocialespercibidosy colocándolosen
como el consumocolectivo o la producción unarelaciónde la que se apropiael recuerdo.
respectivamente. Estaes la fuerzay el sentidode la Sociología

La confusiónnacede la consideraciónde Urbana tradicional al concretartanto las per-
los elementosno espacialesde la ciudado de cepcionescomola aplicaciónde las teoríasen
contemplarel fenómenourbano como algo su soporte espacial.Lo quepasaes que no
no espacial,comoun objetopolíticoquepier- tiene demasiadosentidotratarde unaSociolo-
de sucondiciónde marcoespacialde las reía- gía del Espacio, ya que tal como menciona
ciones sociales.La abstracciónde tales pro- Giddens(1979), precisamentepor su carácter
cesosha llevado a lineas muy abiertas que abstracto,unaSociologíadel Espaciono sería
hanpropiciadoun gran desarrollode investi- distinta de la filosofía. Por esobuscamosuna
gacionesperoquehancontribuidoacrearuna expresiónespacialconcretaque nos ayude a
granconfusión. Se hacenecesariopuesresca- colocar los acontecimientossocialesy desig-
tar la exclusividaddel espacioqueen realidad namoslaciudad,lo urbano,contodasuambi-
viene a recogeruna tradición que ya estaba gliedad como portador de acontecimientos
establecida,y queserefuerzaconel hechode socialesy deexpresionessobrelasociedad.En
la extensiónde las formas de vida urbanaa el fondo laSociologíadelEspaciono seríaotra
los extremosmás recónditosde los países cosaque la sociologíaUrbana,si se rompiera
industrializadosy conello lasuperaciónde la conella, volveríaa sercreada,comoun campo
dicotomíaentrelo rural y lo urbano,entrela privilegiadoen elquelapropiadistribuciónde
ciudady el territorio, si es quealgunavez la los procesossocialesnosayudaa organizarlos
hubo realmentemásallá de su planteamiento o aestructurarlosmentalmente.
por algunosautorescomo L. Wirth, amplia- El espaciono sólo representael marcode la
mentediscutido. acciónsocial,sino queen el ordendel conoci-

Parala construcciónde esa«Sociologíade miento, el espacioes el estructurantede esa
los Atributos Espaciales»podemospartir de acción social, el quenos permiteestablecerla,
tresperspectivascomplementarias:en primer en su orden de prioridady en surelacióncon
lugaresnecesarioestablecercómoseconcibe el universo.Esadobleconcepcióndel espacio
el espacioen relación con los fenómenos comodeterminantede unalocalización,conlo
sociales,es lo que podemosdenominar la que ello suponede posición, y de relación
perspectiva epistemológica. En segundo como elementoclave del conocimientoque
lugarse trata de ver los procesosde la acción ordenalas percepcionesque se tienende esa
social en relación con los atributosespacía- acción es importanteparapodercomprender-
les, pero asumiendolos límites de esa con- lo. Ambas concepcionesson inseparables,
cepción,ya queno se tratade ver todoslos Lefebvre(1976) tratadeligarlasestableciendo
aspectosde la acción social puestoque eso que se trata de unaconcepcióndialécticapero
nos llevaría a una enormedispersión,sino en realidadse trata de dos fasesdel conoci-
sólo los más relevantespara los atributos miento, la primeraes la de la captaciónde los
espaciales.La terceraperspectivase conside- hechosy la definición de las tareas,la segunda
raría la relaciónentrela estructuray el espa- es la acciónen sí mismamovidapor unaserie
cío, paraestablecerla dimensiónespacialde de fuerzasqueactúanenel espacio.
los elementos estructuralestales como la Peroesapercepciónpuedevenir precedidade
actuacióndel capital. la propia práctica tal como enunciaLefebvre
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(1976) al establecertres dimensionessobreel referenciapara los aspectosmateriales
espacio,la primeraseriala de laexperienciaa de las accionessocialesen el sentido
partir de las prácticasconcretasreferidasa los de un conceptoformal-clasificatorio.
flujos materiales,las transferenciasy las inte- La localización es solo socialmente
raccionesquesucedenen y a travésdel espa- relevantecuandosefiltra a través de
cio en una forma queaseguralaproduccióny los marcosdeferencia que orientan la
la reproducciónsocial. La segundaes la del conducta de los individuos». Werlen
espaciopercibido,acompañadode las signifi- (1992).
cacionesy de los signosquepermitenla inter-
pretaciónde esasprácticasy la terceraseríala La cuestiónestáenquelaconcepcióndeesa
del espacio imaginado que imagina nuevos acciónsocial es la de unaagrupaciónde con-
significadosy posibilidadesparalas prácticas ductas individuales, en este sentidose almea
espaciales. con el geógrafo Hágerstrand(1975), uno de

ParaBourdieu(1979)y paraHarvey (1991) los principalesimpulsoresde unateoría espa-
el espacioy el tiempo no sólo estructuranla cial aplicablea las cienciassociales,de quien
representaciónde los grupossocialessino que toma Giddens(1991) la idea de las limitacio-
además,los grupossocialesmismosse organi- nesexistentesen la actividadhumanaque se
zan en función de su propia representación. establecena partirde las fronterasdel compor-
Estose derivadel hechode laconcepciónepis- tamientodel tiempo y el espacio,recogiendo
temológicadel espacio,si el espacio«estructu- los cinco factoresbásicosque estableceeste
ra» la acción social,no cabedudade queesa autor:
representacióncondicionarála propia forma
como se disponenlos diferenteselementosde 1. La indivisibilidad del cuerpohumanoy
esaacción. de otrasentidadesvivas einorgánicas:La cor-

poreidadimponelimitacionesestrictassobrela
capacidadde moversey percibir que tieneel

EL ESPACIO DE LA ACCION SOCIAL ser humano.
2. La limitación temporal del ser humano

Werlen (1992>al tratar de construir una teo- que es un ser para la muerte ~, en estesentido
ría espacialquesirva de baseparasuperarla el tiempoesun recursosiempreescasoparael
orientaciónconductistaqueha caracterizadoa actorindividual, el serhumanotieneunacapa-
buenaparte de las teoríasgeográficas,esta- cidad limitada para participar en más de un
bleceunaconcepcióndel espaciocomomarco lugar a la vezjunto con el hechode quecada
de la acciónsocial.Estacalificacióndel espa- tareatiene unaduracióndeterminada.
cio como un marco en el que se inscribela 3. El movimientoen el espacioes también
acción social no es muy afortunada,y puede movimientoen el tiempo.
ser engañosaya que la palabranos sugiere 4. La capacidadde encapsularel espacio-
algofísico y tangible,aunqueen sudesarrollo tiempoes limitada.
el autorestableceuna idea del espaciocerca- 5. Dos sereshumanosno puedenocuparel
na a los planteamientosde Leibniz, en la que mismoespaciosimultáneamente.
el espacioesrelación.La acciónsocial se rea-
liza en un espacioconcreto,y asumeel que EstoscincoaspectosquerecogeGiddensde
por sus característicases capazde impregnar la realidad espacio-temporalexpresan los ejes
a los objetosde un sentidodeterminadoque materialesde laexistenciahumanay todoslos
perduramásallá de la propia acción, lo cual contextosde asociaciónen las condicionesde
lleva por una parte a darles un significado presenciasimultánea.
dentrode nuestrapercepcióny por otraa dar- Este planteamientova en la misma direc-
les un papel importante en la propia interac- ción que lo que ya había propuesto Simmel: se
ción social: trata de ver desdeunaperspectivaindividual

los condicionantesdel espaciosobrelas reía-
«El espaciono es un objeto ni un a ciones entre los individuos, a la vez que se

priori sino un marcode referenciapara expresacómoestarelacióndefinelas caracte-
las acciones.El espacioesun marcode rísticasespaciales.
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Peroal tratarde superarlos problemasden- EL ESPACIOESTRUCTURAL
vados de una concepciónde las relaciones
socialesbasadaúnicamenteen la actuación El autorde obligadareferenciaal tratar de
individual, Giddenscriticaa Hágerstrandesta- establecerla concepciónde los procesosespa-
bleciendoque no tiene en cuentalas determí- cíales de las estructurassociales es Henri
naciones estructuralessobre la actividad Lefebvre,quea comienzosde los añosseten-
humana,y que no toma en consideraciónlas taya planteóla exigenciade construirunateo-
teoríassobre el poder. En el fondo trata de ría social del espacio.Lefebvre(1976) conci-
encontraren suconceptualizacióndel espacio be el espaciocomo un productosocial, lo que
y el tiempoel marcoadecuadoparasu intento tiene dos implicaciones,la primeraes que la
de conjuntar acción individual y la acción naturalezano es más que la materia prima
colectiva,en esesentidodefiendequeel espa- sobrela queoperanlas fuerzasproductivasde
cíoy el tiempo debensercolocadosen el cen- las sociedadesdiversasparaproducirsuespa-
tro de la teoría social, superandosu concep- cio. La segunda implicación es que cada
ción de sersimplescontenedoresde la acción sociedadproduceun espaciodiferenciado.La
social tal comocomenta5. Taboni (1985). En ciudad no puedeconcebirsecomo unacolec-
el fondoesaexigenciase planteaporqueparte ción de gentesy cosasen un espacio,ni a par-
de lahipótesisde quees atravésdel espacioy tir de unaseriede discursossobreel espacio.
del tiempo como se va a poder conjuntarla El espacio social contiene las relaciones
antítesis existente en todo el pensamiento socialesde reproducción:las relacionesentre
sociológicoentrelaperspectivaindividual y la los géneros,entrelas edades,conla organiza-
colectivaen la consideraciónde los procesos ción específicade la familia. Pero existen
sociales, unasseriede elementosqueocultany disimu-

Giddensllega a percibir la importanciadel lan que el espacioes un producto social: la
espacioa partirde la exigenciade revalorizar ilusión de transparenciaque se confundecon
el tiempo, el tiempo paraél es esencialpara la de una inocenciadel espacioy la ilusión
poderanalizarla acciónhumanaen cuantoque realista, ilusión de la ingenuidadpuesta en
está conectadadirectamentecon la constitu- evidenciapor los filósofos.
ción temporal de la vida cotidiana. Pero el La concepcióndel espaciode Lefebvre es
tiempo no se puede separardel espaciotal unaconcepcióndialéctica,es unaabstracción
comoplanteaHeideggerquienteorizael tiem- concretaquetienemanifestacionesdiversas,un
po comoespacio-tiempo,comoel devenirpre- medio para el conocimiento de la acciones
sente.Giddens(1981)recogela ideadelacon- socialesporque las estructura,pero a la vez es
vergencia del tiempo y el espacio de otro un productode esasacciones.En realidadesa
geógrafo:Janelle,el cual se refiere al encogi- concepciónno es sino un intentode conjugarla
miento de la distanciaen términosdel tiempo concepciónepistemológicadelespacio:estruc-
necesariopara moverseentre localizaciones turanteporquees el vehículoque nos permite
diferentes.Estaideaes importanteporqueva a establecerla localizacióndelas accionessocia-
marcar tanto para Harvey (1989) como para les, peroa la vez estructuradoen la medidaen
Castelís(1991) la expresión de la sociedad queesasaccionessocialesproducenunaserie
emergente. de objetosquematerializanel espacto.

Por otro lado Giddens(1981) planteatam- Lash y Urry (1994: 124) recalcaquepara
bién la exigenciade desarrollarla noción de Lefebvrelaforma espacialesun aspectodelas
«lugar»el cual no puedeserusadoen la teoría fuerzasproductivasde la sociedadqueha de
social simplementeparadesignarun puntoen ser consideradajunto con la tecnología, el
el espacio,de la misma maneraque no se conocimientohumanoy la fuerzade trabajo
puede designarun punto en el tiempo, para como contribuidoresal potencial productivo.
ello es necesariointroducir el conceptode Peroel espacioademásde serpartede las fuer-
presenciaexplicadoen términos de su espa- zasy los mediosde producción,es tambiénun
cialidad y de su temporalidad,el lugar no productode esasmismasrelaciones.
seríapues un punto en el espacio,sin más, Por otra parte Lefebvreanalizalos tipos de
sino la manifestaciónespacialde un hecho concepciónespacialque correspondena cada
social. sociedadhistórica,desdeel EspacioAnalógico
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de la SociedadPrimitiva hastaelEspacioDife- elemento privilegiado de captación de los
renciadode la SociedadUrbana,pasandopor fenómenossocialesy de su posición relativa
el EspacioAbstracto,dominanteen la Socie- respectoaotros fenómenos.Los procesosde
dadactual.Cadanivel estructuralno sólo goza desigualdadracial o de género,las diferencias
de un tiempo histórico definido sino también de claseo las estrategiasde actuaciónde los
de un espaciopreciso,no hay razónparaatri- grupossociales,tienenunasdimensionesespa-
buirle menos autonomía al espacio que al ciales quenos ayudana comprenderlosen sí
tiempo.Perohayqueinsistir enqueni las reía- mismos y en relación con otros fenómenos.
ciones espacialesni las temporalesproducen Esto lleva evidentementea unade los temas
efectospor ellas mismas. No se puededecir másrecurrentesde la Sociología:la desigual-
queun áreaexplotaa otra o queunaestructu- dadsocial del espacio,expresadatanto en los
ra socialdadaestádeterminadapor las relacio- procesosde segregaciónurbanay territorial
nesespaciales. como en las disparidadesde desarrolloy de

Esta correspondenciaentre la concepción distribuciónde los recursosentrelas diversas
del espacioy los tipos de sociedadse mani- nacionesy regiones.
fiesta de forma clara en las artes plásticas Hay queteneren cuentaque la dimensión
comoexpresiónde la visiónquese tieneenese espacialno se correspondedirectamentecon
tiempo del espacio.La introducciónde la pro- la importancia ni con la magnitud de tales
fundidad espacialen la pintura del Renaci- fenómenos,sino quees el orden espacialcon
miento, la materializacióndel ambienteen los el que los percibimosel quenos lleva por sí
cuadros de Velázquez con el Barroco, y la mismoasuconceptualizaciónen relacióncon
eclosióndel cubismoen el siglo XX nos está los demás fenómenos.En consecuencia,la
hablandode esaconcepcióndiferencial,de la expresiónespacialdel sistemade relaciones
misma maneraquepodemosobservarque las sociales,al ser visto como una proyección
grandestransformacionessocialesestánacom- simplede los procesossocialessobreel espa-
pañadasde cambiosen laconcepcióndel espa- cial, conducea un determinismoquehacarac-
cio conla consiguienterepercusiónen las for- terizado algunasde las aportacionesde más
mas artísticasde la pintura, la esculturao la interésde la SociologíaUrbana,comoes la de
arquitectura. Louis Wirth (1968).El espaciono esun espe-

jo en el que se refleja la sociedad,tal como
manteníaLefebvre (1976), las formas espa-

La emergenciade los atributos ciales y susignificado,efectivamenterecogen
los procesossociales,perono de forma direc-

espaciales ta, sino mediadospor unaseriede elementos,
lo queda imágenesimperfectasde tales pro-

— cesos,el mito de lacavernade Platónes apli-
esdela perspectivasociológicala cable en esesentidoa los procesosde repre-
construccióndeunaSociologíade sentaciónde los fenómenossocialessobreel
los AtributosEspacialesllevadaa espacio~.

desarrollarunaseriede temasentre los cuales Existe una extensaliteratura sobre los
podemosdestacarespecialmentetres: cambios en la concepcióndel espaciopor

partedel capital a la quenosreferiremosmás
1. El análisisde la dimensiónespacialde la adelanteal tratarde los procesosde desigual-

dinámicade las clasessociales. dad en el desarrollourbano. Pero de alguna
2. La determinaciónel papeldel espacioen manerapodemoshacer un resumende los

la acumulacióndel capital. cambiosproducidos,estableciendoque se ha
3. El análisis del espaciodel poder, con pasadode un capitalismoquetratabade apo-

especialatencióna las relacionesentreel Esta- yarse en la modificación del tiempo a partir
do y el espacio. de un aumentoen la duraciónde la jornadade

trabajoy de los díastrabajados,con suconse-
Respectoal análisisespacialde las clases cuenciasobre los ritmos de vida y sobre la

sociales podemospartir del espacio como organizaciónde las actividadesindividualesy
organizadorde nuestrasexperiencias,y como colectivas,a la situaciónactualen quebusca



32 Jesús Leal Maldonado

en la diferenciaciónespacial las estrategias que se ven fuertementealteradas,debidopor
de acumulación.La búsquedade espacios unapartea lacontracciónespaciotemporaly
alternativosen los queconseguircondiciones porotro ladoa los cambiosen los sistemasde
de producciónventajosamarcanuna de las poder.El podersebasaen granparteen latra-
característicasde laetapapostfordista,con la dición, ya quees la no decisión,lavaloración
diversificación de los lugaresde producción de lo repetido en basea la acumulaciónno
marcadapor el costede la manode obra. escritade información queello supone.Pero

El capitalismoestácontinuamentecambian- al incrementarsefuertementela disponibili-
do el sentidode los espacios,tratandode loca- dad de la información, se reduce sensible-
lizar el poderen los espaciosquela burguesía mentela tradición,aunqueseasolamentepor
puedecontrolary quitarpodera aquellosespa- el hechode supuestaen cuestiónen múltiples
cios que tienen una mayor capacidadde ser aspectos.Esotiene profundasconsecuencias,
controladospor los movimientos que se le entre otras, Giddens (1981) señala la de la
oponen.El controldel espacioesunafuentede inseguridadontológica. La tradición supone
podersocial.La creaciónde un mercadomun- unaseguridadporquesabemoscomovamosa
dial y la reducción espacialde las barreras obrarnosotrosy como vana obrarlos demás,
tienden a disminuir el espacio a través del en el momentoen queesose rompe, surgela
tiempo, por medio de laracionalizaciónde la incertidumbre,la posibilidadde encontrarnos
organizaciónespacialen configuracionesefi- conactuacionesdiversas,esoes lo queexalta
cientesde redesde producción,de circulación el postmodernísmo.
y consumo,esteintentode reducir lasbarreras
lleva a dar una nuevasignificaciónal capita-
lismo convirtiendola Historiaen un asuntode EL ENCOGIMIENTO DEL ESPACIO-
laGeografía. TIEMPO Y LA EMERGENCIA DEL

El análisisde la imagenestatal del espacio NUEVO ESPACIODE LOS FLUJOS
puede partir de la concepciónde Bourdieu
(1979) del espacioen cuantoobjeto del poder Recientementetodaunaseriede autoreshan
y del capital, perode un podery un capital de tratadode desarrollarlas ideasde Kern (1983)
múltiples facetas.Las luchaspolíticas paraél sobre la compresióndel espacioy el tiempo
no sonotra cosaquelas luchasparaconseguir (Giddens (1991), Harvey (1989), Castelís
unamejorade la posiciónen el espaciosocial, (1996)). Resultaespecialmenterelevanteque
visto como un campode fuerzay presionado los dos grandes inspiradoresde la «Nueva
por las relacionesentre posicionesdistintas. Sociología Urbana» vengan a recalaren el
Peroesasposíctonessobreelespaciovarianen mismopuerto,el de la percepciónde un espa-
el tiempo,no solo en términos de característi- cio distinto, es decir de unanueva sociedad
cas del espacioocupado,sino también en la parala que las dimensionesespacialesy tem-
propiaconcepcióndel mismo, tal como pone porales han cambiado profundamentey lo
en relevanciaFoucault(1972), parael quese siguenhaciendoa un ritmo acelerado.
planteaun cambio importanteen la concep- Ese cambio lo califican Giddens (1981) y
ción del espacio desde el antiguo régimen I-Iarvey (1989)comocontracciónespaciotem-
hastala actualidad,manifestadoen el espacio poral,marcadaporlaposibilidadde reducirlos
de control, vigilancia y represión,que pasade efectosde la distanciaenmúltiples aspectosde
serun espaciopersonalizadoy arbitrarioa otro la vidaperoespecialmenteen las transacciones
racionaly tecnocrático.La racionalizaciónde económicas,y por redimensionarLos ritmos de
lo espaciosde los hospitales,lasescuelaso las vida, incluidos los ritmos biológicos. El alar-
cárceles,queseda en el siglo XIX correspon- gamientode la maternidadhumanamásallá de
de a estasnuevasformassociales, lo que nos parecíamarcadopor los límites de

Esecambioen la concepcióndel espacioy la naturaleza,conel desarrollode nuevasfor-
del tiempo por parte del poder se pone en masdegestacióny deembarazo,o laelevación
relevanciacon los cambiosprofundosptodu- de la esperanzade vida en gran partede los
cidos en la vida cotidiana por la ruptura y paisestendríaque ver con ello, así la dimen-
alteraciónde las tradiciones,relacionadasdi- sión del tiempobiológico ha cambiado,como
rectamentecon el espacioy la comunicación, lo ha hechola del tiempo de relación, ligado
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directamentea un acercamientodelos espacios elementosde dominaciónde estanuevasocie-
distantes, dad,en el que se definenno solo las activida-

ParaHarvey la relevanciadel espaciopro- desproductivassino granpartede las activida-
viene precisamentede ser la expresión del desde consumo.Esteespaciode los flujos no
tiempo comprimido, unaantigua idea que se quita queexistaun modode produccióncapi-
repite en las aportacionesde diversosautores, talista, pero este se va debilitando frente al
expresándolacomo congelacióndel tiempo o nuevomodode desarrolloinformacional.
como la expresiónde la memoria: Lo importantede estenuevoespaciode los

flujos, definido por Castelís,es que obliga a
«El espacioes tiempo comprimido., un cambioen la concepciónde las relaciones

Es verdad que el tiempo es siempre de poderen la sociedad;se debilitanlos siste-
memorizadono como un flujo, sino mas jerárquicosde poder representadosen
comomemoriasde los lugares y espa- institucioneso en personas,las redes que
cios experimentados,entoncesla histo- estructuraneste espaciode los flujos tienen
ria debedarpasoa la poesía,y el tiem- un poderdifusoen el queno es localizablede
PO al espacio como el material forma inequívoca el centro de decisiones,
fundamentalde la expresiónsocial. La como podría sucedercon anterioridad.Este
historia del cambio social es en parte espaciode los flujos suponeencualquiercaso
capturadapor la historia de las concep- una reconsideraciónde los procesoseconó-
cionesdelespacioyel tiempo,y los usos micos, políticos y socialesque existíancon
ideológicos a los derivados de estas anterioridad.
concepciones.Más aún, cada proyecto Uno de los aspectosque caracterizaeste
de transformaciónde la sociedaddebe espaciode los flujos es la emergenciade la
rasgar la complejared de las concep- ciudadglobal. El conceptode ciudadglobalse
cionesespacialesy emporalesy de sus ha ido transformandodurantelosúltimos años.
prácticas».Harvey (1989), 218. La ciudad global se caracterizaprecisamente

por su potenciade control y gestiónde una
La compresióndel tiempo y del espacionos buena parte de la Economía Internacional

llevaría a dar nuevos sentidos a las viejas (SaskiaSassen,1994). Al principio se consi-
materializaciones.El tiempoy la historiadejan deróla existenciade algunasgrandesmetrópo-
de aceptarsede forma pasiva y se conciben lis internacionalescomo ciudades globales,
como algo quese crea, no como algo que se entre las que estabansiempreNueva York,
acepta.Estanuevaconcepciónafectatambién Londresy Tokio. Perocadavez se fue expan-
al espacio,de forma quese ve la comunidad diendo más el número de estas ciudades,
como unaentidadsocialcerradaen el espacio dandolugar a la existenciade varios tipos de
a través del tiempo (Harvey: 1989), lo que ciudadesglobales,con unaseriede caracterís-
lleva a formasmuy diferenciadasde comuni- ticas determinadas,que se relacionabanentre
dadacordescon los diversossignificadosdel sí en un sistemasimilar al descritopor Chris-
espacioy del tiempo, la proximidadfísica ya tallerel siglo pasado,segúnunaestrictajerar-
no seríalaúnicaexpresiónde lamisma, lo que quíade interdependencia.
lleva a que se desarrollennuevos tipos de Pero el conceptosingularde ciudad global
«comunidad» (definida como una entidad ha ido dandopasoa un conceptomásrelacio-
social creadaen un espacioa través del tiem- nal, la ciudad global no es la ciudad concreta
po), entrelos queestaríala de «comunidadsin consuscallesy susedificios,sinolapropia red
proximidad». queestasciudadesconcretasconstituyen.Una

Castelísexpresalos procesosde transforma- red en la queexistenunaseriede nudoscons-
ción del espaciocon expresionesdistintas y tituidos por las grandesciudadescitadas.Las
másextremas,se tratade algoqueva másallá característicasde esosnudospuedenvariarasí
de una contracciónespacial.La transforma- como las funcionesy el nivel jerárquico de
ción de la sociedaden la nueva «sociedad esasciudades-nudos.Lo importanteentonces
informacional», supone un cambio que se seríaesaconcepciónde espacioformadoporla
expresapor la emergenciadel espaciode los red o por los flujos queconstituyenla red. El
flujos, se tratade un espacioocupadopor los espaciode los flujos incluiría el espaciode la
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ciudadglobalde forma privilegiada,porquees resultadoha sido la produccióndefrag-
en eseespaciodondese van aestablecerlos mentación, inseguridad y desarrollo
elementosdominantes,en términosde institu- desigual».Harvey (1989,294).
cionesy de grupossociales.

El espaciode los flujos, el espaciocompri- En segundolugar, estasimultaneidadde la
mido o la red de ciudadesglobales,desafían globalidady la particularidad,de la homoge-
los planteamientostradicionalesde la Sociolo- neizacióny dela fragmentaciónsocial,ha sido
gía Urbana,tantopor la crítica a la pérdidade puestaen relevanciaporotrosautoresentrelos
relevanciadel espacioenel enfoquede la Eco- quepodemosdestacarespecialmentea Enzo
nomíaPolíticacomo por los limites quesupo- Mingione (1991) en su libro Fragmented
ne el paradigmade la EcologíaHumanaal no Societiesparael que la fragmentaciónde los
resaltar adecuadamenteel significado de la grupos y las clases socialeses uno de los
intervenciónsobre el espaciode los grupos aspectosquecaracterizanla nuevasociedad.
socialesy del propio Estado. Esteprocesono se limitaría únicamentea la

Perono se trataríade desarrollarun paradig- estructurasocialni a la distribuciónde los sen-
ma alternativo,ya quecomo se ha dicho, no timientos de pertenencia.El propio espacio
tiene sentidoconstruir una teoría del espacio urbano refleja la exigencia de la diversidad
social,sino queúnicamentesupondríala revi- interna y lo expresade varias formas, pero
sión de los planteamientosque ya se habían especialmenteen la variación de los precios
establecidocon anterioridad.Estanuevapers- del suelo.Lasubidageneralizadade preciosen
pectiva ser caracterizaríapor unos temas y gran parte de las ciudades industrializadas
unosénfasisdeterminadosentrelos quepode- duranteel crecimientoeconómicode los años
mos destacarespecialmentecinco, ochentadejó trasde sí una seriede secuelas

En primerlugar,por paradójicoqueparezca entrelas quese encuentranunamayordiferen-
se da un especialénfasisen las ventajasloca- ciación entrelos preciosinmobiliarios en los
cionales,tal comodescribeHarvey: diversos lugares de las grandesciudades,lo

quesuponeen cualquiercaso un incremento
«La elevadacompetenciabajo condi- de la tendenciahaciael fraccionamientodelos

cionesde crisis ha obligado a los capi- espacios,clasificadosen relación a su valor
talistasa cenwarmassuatenciónen las económicoy a travésde él diferenciadoen sus
ventajas locacionales, precisamente funciones.
porque la disminuciónde las barreras Unode los aspectosnotablesde estoscam-
espacialesles da a los capitalistasel bios es el de la profundizaciónen la separa-
poder de explotar la diferenciación ciónentreel espaciode actividady el espacio
espacial con consecuenciaspositivas, de residenciaen las zonascentralesde la ciu-
Laspequeñasdiferenciascontenidasen dad,fundamentadoclaramenteen las diferen-
el espacio,en términosde disposición tes rentabilidadesde la actividad residencial
defuerza de trabajo, recursos,infraes- y de la actividad productiva,ya seade ofici-
tructurasy otras, incrementansu signi- nas de diverso tipo, de comercioo de otras
ficado. El control del espaciose con- actividades.
vierte en un arma superioren la lucha Por otra parte el espacioconstruidode la
de clases.. La elevada competencia ciudadtambiénse diversificaenfuncióndelos
entreespaciosllevaría a unaproducción valores socialesque comporta.Los procesos
masvariada de espaciosdentro de una de homogeneizacióncultural que supone el
crecientehomogeneidaden el intercam- desarrollode los mediosde comunicación,tie-
bio internacional...Entoncesnos acer- nentambiénsu incidenciaen la búsquedade la
camos a la paradoja de que cuanto identidada partir de la elecciónde un espacio
menosimportancia tienen las barreras residencial.El descubrimientopor partede las
espaciales,mas es la sensibilidad del clasesmediasespañolasdel espaciosuburba-
capital respectoa las variaciones del no, suponeencualquiercasounarespuestaala
lugar dentro del espacioy mayor es el homogeneidadquese planteabaen los barrios
incentivode los lugares de diferenciarse periféricos de elevadadensidad.El conjunto
enformasatractivaspara el capital. El del espacioresultamásfraccionadoen función
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de estos desarrollos,dandolugar a la forma- Pero mereceuna especial consideraciónla
ción decomunidadesespecificasdiferenciadas afirmación de pertenenciaa unacomunidad
entreellas(ConstanzaTobio: 1989).Lo mismo local en la que se encuentrala compensación
podría afirmarserespectoal procesode «gen- dela disoluciónde la individualidadqueplan-
trification» en granpartede las grandesciuda- teaesenuevo espaciode los flujos, a la vez
desen los paisesindustrializados, quedesdeesacomunidadse considerala exi-

En tercer lugar se planteauna mayor insis- genciade conexiónconotrascomunidadesya
tenciaen la caracterizaciónde los flujos quese seaa partir de unacompetenciaeconómicao
dan entre las ciudadesa diferentesescalas, simplementede un enriquecimientocultural
tanto nacional como internacional, con la mutuo.
determinaciónde las redesquese forman en
muydiversosaspectosquevan desdela red de
decisionesfinancierashastala red de control NOTAS
de la producción de ciertos bienes,pasando
por las redesclandestinasligadasal comercio Gottdienera la hora de concretar la perspectiva
de drogas o al blanqueodel dinero a escala socioespacialqueplanteaestablecelos siguientescuatropuntos.
internacional. 1. Adoptamosunaperspectivaregionalqueconside-

Esto suponeesclarecercómo se integranen rael espaciode asentamientourbanoy suburbano.Estu-
esasredeslos diferentesgrupossociales,pero diamos la región multinucleaday cómo consiguió su
especialmentelos de las clasesdominantes,y formaen e’ transcursodel tiempo

se forman los nuevossistemasde reía- 2. Todoslos espaciosde asentamientoson considera-como dos no solo dentrode su contextolocal y nacional,sino
ción en un espaciode los flujos, en el queson tambiénligados al sistemaglobal capitalista.Establece-
posibles relaciones estrechascon personas mos unaespecialatencióna las poderosasfuerzasde la
situadasa largasdistancias. Economíay dela Política.

En cuarto lugar, paralelo al estudiode la 3. Los espaciosde asentamientoestánafectadospor
redes,se pondríaespecialmenteen relevancia políticasgubernamentalesy por lasaccionesde la indus-tila inmobiliaria. Estasfuerzasproveenlos incentivosy
el proceso de formación de las identidades las oportunidadesqueconfigurany modelanlas conduc-
locales,conel desarrollode las concienciasde tasindividuales,canalizandolos desarrollosmetropolita-
pertenencialocal como forma de respuestaa nos en formasespecíficas.
ese carácterglobalizadordel espaciode los 4. Los espacios de asentamientoson sobre todos
flujos. El estudiode la formacióny desarrollo lugares significativos. Cada vida esta organizadadeacuerdocon símbolosqueincluyen la interacciónsocial,
de las identidadesespecíficaslocales,ya sean perotambiéncon los objetosmaterialesqueformanparte
referidasa un espacioconcretotal como un delmedio construido.Adoptamosla perspectivaespacial
barrio o unaregión,o a otrasmanifestaciones, pararecogerla interaccionesentreel espacioy la socie-
comopuedeserunacultura o una lengua,una dadtalescomolas del género,la clase,el estatussocial,

la edady la raza.A estasle añadimosel elementodelreligión u otra manifestaciónde la identidad, espacioensí mismo.El espaciooperaen un doblesenti-
Para Harvey (1989) esta dualidadentre la do. Afecta la conductacomo un medio construidoque

globalidad y la relevanciade lo local parece contienela accióny como un objeío significativo. Por
evidente: «Cuantomás se unifica el espacio, otraparteJagentealteray construyelugarescomoforma
las cualidadesde la fragmentaciónsocial se de expresarsusnecesidadesy susdeseos.
conviertenen másimportantespara la identi- dc 2 Resultade graninterésla valoraciónde granpartelos sociólogosurbanospor la concepcióndel espacio
dadsocialypara la acción». deLeibniz: Lefebvre(1976), Castelís(1996).

La interrelaciónentreestasdos tendencias Paraun desarrollode la evoluciónde laconcepción
dominantes,la de la globalizaciónpor una matemáticadel espaciover Kem (1983), 136.

partey la de la identidadpor otra, da lugara Estacorrespondenciaentretipos de espacioscons-truidos y fonnasde sociedadno se limita únicamenteadiversassituaciones,que van desde la total los elementosfuncionales,sino quesobretodo se expre-
ruptura,y el rechazode los procesosde inno- sa en susaspectossimbólicos. Es de destacarla búsque-
vaciónsocial, (comoseriael casode los fun- da de unaarquitecturaexpresivade los planteamientos
damentalismos),hastala integraciónno con- de los regímenesnacionalsocialistasqueen Españatuvo
flictiva, conel mantenimientodefuerteslazos su expresiónen un estilo neoherreriano,que marcólos
establecidosa travesde la red y de unaiden- edificios más representativosconstruidosen la época,comoes el casode la Plazade la Moncloa.
tidad con diversas manifestaciones(el caso La concepcióndelhombrecomoun serparala muerte
del tradicionalismo innovador del Japon) es unade las constarnesen los pensadoresexistencialistas,
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¡oquese reflejaen buenapartede susobrastanto filosó- HALBWACHS, lvi. (1976): Morphologiesocial, París, Ed.
ficas comoliterarias,unadelasmásbrillantesexpresiones Armand Colin.
deesaconcepciónpuedeencontrarseenlaobradeCamus, HARvEY, D. (1989): The U,-ban Experience,Oxford,
especialmenteen su novelaEl extranjero. Basil Blackwelí.

6 Plaíón asemejala percepciónquetenemosde larea- HARvEY, D. (1989): Thepostmoderncondition, Oxford,
lidad ala quepodemosteneral verreflejadolo quesepasa Basil Blackwell.
en el umbral de unacavemasobrelas paredesde su míe- HEIDEGGER, M.(1962):SeryTiempo.Mexico.
rior. Estaconcepciónha sido ampliamenteutilizadaen la KERN, 5(1983): The Culture of Time andSpace1880-
Historia del Pensamientobajo la denominacióndcl mito /918, Cambridge,HarvardUniversityPress.
de la cavemade Platón. Lo querecogeríandespuéslos Kot’r’, A. (1974): Arquitecturay Urbanismo Soviéticos
escolásticoscon su expresiónde que eseconocimientoes de los AñosVeinte, Barcelona.Lumen.
una«construcciónmentalconfundamentoenlarealidad». LA5H, 5. andURRY, J. (1994): Economiesof Signesand

Spaces,Londres,Sage.1994.
LEFEBvRE, H. (1976): La productionde lespace,París,

Anthuopos.
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