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Las ciudades 
 

 
 

 
 
 

La ciudad es una aglomeración importante organizada para 
la vida colectiva y en la que una parte notable de la población 
vive de actividades no agrícolas. Es el concepto del geógrafo M. 
Derruau. A gran escala las ciudades son heterogéneas. Varias 
lógicas conducen a una diferenciación del espacio urbano: las 
económicas que determinan el valor de lo suelos, las sociales 
que implican un reagrupamiento por semejanza, las espaciales… 
No obstante, a escala planetaria, ciertas ciudades presentan 
analogías  en su morfología urbana. Estos parecidos se explican, 
según los casos, por una cultura, una historia o un desarrollo 
similar. 

 

 
 
10.1 Criterios de clasificación de las ciudades  
 

► Tamaño: se considera ciudad al espacio humanizado que posee un mayor número de habitantes 
respecto a los asentamientos rurales. El criterio varía según los países, por ejemplo en Suecia la población 
mínima es de 200, en México de 2.500 y en Japón, de 30.000. 
 

► Morfología: las ciudades poseen aspectos comunes que las diferencian de los espacios rurales: calles 
pavimentadas, plazas, densas y diversas vías de comunicación, etc. 
 

► Sectores de Producción: la población se dedica mayoritariamente a las actividades industriales y de 
servicios. 
 

► Densidad de Población: la concentración de habitantes por unidad de superficie es mayor en las ciudades 
que en el campo. Se expresa por hab/km². 
 

► Otros criterios: en el medio rural predominan las relaciones familiares conservadoras, fuertes lazos de 
unión entre sus miembros y una visión tradicional de relaciones sociales. En el medio urbano el concepto de 
familia es más difuso ya que existe una fuerte segregación social. 
 

 
10.2 La organización del espacio urbano 
 

10.2.1 El Plano: Es la representación gráfica de la estructura 
de una ciudad y el componente más constante de los que 
configuran la morfología urbana. Se distinguen: 
 

- Plano Irregular: típico de la ciudad medieval e islámica y 
aparece en la zona vieja de las urbes. Se caracteriza de 
calles estrechas y sinuosas, con un asentamiento no 
planificado (Toledo, Córdoba, Santiago, en España). 

 

- Plano Radiocéntrico: las calles forman círculos con una 
estructura radial, partiendo de un punto central (Vitoria, 
Ámsterdam…). 

 

- Plano en Damero: ciudad planificada, donde las vías de 
comunicación son rectas y se cortan perpendicularmente. 
Son características de los ensanches del siglo XIX 
(Manhattan, ensancha de Madrid, ensanche de Barcelona, 
etc.). 

 

- Plano Lineal: aparece a partir de una vía central (Logroño, 
Ciudad Lineal o Arturo Soria de Madrid, etc.). 

 

► Edificios: son un componente imprescindible y sujeto a 
constantes cambios. Pueden ser de muchos tipos y 
caracterizan cada ciudad. 
 

Marginalidad urbana en Caracas, Venezuela. 
materiadesociales.blogspot.com.ar/2011/05/geografia-general-7.html 

 

T E M A   10 

Espacio cívico. Roma, Italia (foto: M. Vitali) 
Las grandes ciudades requieren un centro donde los 
ciudadanos se reúnan, interactúen, hagan sus negocios e 
intercambien ideas. El Foro, corazón de la antigua Roma, 
sentó los estándares de los espacios públicos posteriores. 
Donde ahora camina  los turistas entre ruinas, alguna vez 
hubo un espacio vital con tribunales, templos, monumentos y 
mercados que prosperaron por más de 1.000 años. 
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► Usos del Suelo: dan lugar a la zonificación urbana, que implica que cada área de la ciudad esté 
especializada en un uso. 
 

► Planificación: debido a la complejidad de articular el espacio, los gobiernos gestionan los usos del suelo 
de un modo racional a través de planes urbanísticos. 
 
10.2. 2 Estructura interna de la ciudad  
 

La ciudad puede ser considerada como elemento de observación y de medición. Se configura como un 
mosaico, como un espacio diferenciado en áreas que se caracterizan por su composición poblacional y por 
el predominio de ciertas actividades. El centro de negocios, áreas residenciales, áreas industriales, área 
periurbana, etc. (usos de suelo). Las semejanzas en la distribución de esas áreas dentro de las ciudades 
conducen a la formulación de modelos o teorías de interpretación como la de zonas concéntricas de 
Burgess (CBD), la teoría sectorial de Hoyt, la Teoría polinuclear de Harris y Ullman, entre otras. La 
zonificación está compuesta, en el caso de ciudades antiguas, de sucesivas zonas habitualmente agregadas 
concéntricamente a partir del emplazamiento del núcleo inicial donde se fundó la ciudad. Ellas son: 
 

- Centro: es la parte más antigua y alberga el mayor número de edificios históricos y artísticos. En la 
actualidad existe un enorme interés por su rehabilitación. También se sitúa el CBD (Distrito Central de 
Negocios). 

 

- Zona Residencial: son las que más superficie ocupan y su función consiste en alojar a los habitantes. 
Se aprecian diferencias entre unas y otras en función del nivel socioeconómico. Cuanto más nos 
alejamos del centro, más baja el recio de la vivienda, lo que da lugar a las ciudades dormitorio. 

 

- Periferia: alberga actividades que degradan el medio ambiente. Aparecen así los polígonos 
industriales. Además, aparecen construcciones ilegales y el chabolismo. 

 
 

Modelos de organización urbana 
 

 

 
 
 

10.2.3 Los barrios (o Vecinales) como organización interna de las ciudades 
 

Los barrios son unidades que surgieron espontáneamente alrededor de una iglesia, de una estación de 
ferrocarril, de un mercado, o un establecimiento industrial, de una plaza, de un establecimiento industrial o 
como consecuencia de una planificación urbana. Es el espacio donde 
se desarrolla muestra vida cotidiana. Se puede caracterizarlos por los 
edificios, la fisonomía de sus viviendas y las actividades que en ellas 
se realizan. Con orígenes diferentes, los barrios agrupan a un número 
de vecinos que comparten problemas y estilos de vida. Tienen 
individualidad y una historia que permite identificarlos. Con un nombre 
propio, se distinguen por la forma, el tamaño y el aspecto. En los 
últimos años han surgido los barrios planificados, con funciones 
esencialmente residenciales. Estos presentan una mayor 
homogeneidad en la edificación. 
 
10.2.4 La teoría de Walter Christaller: los lugares centrales 
 

La teoría de los lugares centrales de Christaller es un modelo 
matemático para buscar la ubicación ideal de las ciudades. Christaller 
optó por la malla hexagonal y la jerarquización de núcleos urbanos 
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como aparece en la ilustración. La teoría del lugar central fue elaborada por Christaller a principios de 1930 
y modificada por August Lösch a fines de la misma década. Continuando en la línea de los anteriores 
teóricos alemanes, como von Thünen con su escenario agrícola y Weber, con la localización manufacturera, 
Christaller retoma en su trabajo la forma en que se distribuyen en el espacio las actividades económicas y 
las poblaciones. 
 

Los lugares centrales en Alemania meridional dieron origen a una teoría sobre la distribución y 
jerarquización de los lugares centrales en un espacio isotrópico. La obra se Christaller, publicada en 
Alemania en 1933, sentó las bases para explicar la organización de las redes urbanas teorizando sobre las 
pautas de ordenación de los núcleos urbanos considerados como centros de servicios que equipan a la 
población circundante.  

 

La teoría se llamó “de los lugares centrales” porque en ella se asume que allí donde se prestan servicios 
se acercan las personas para obtenerlo. De esta manera aparece un punto en el espacio que organiza el 
territorio en torno a sí, dada una lógica de comportamiento económico que gobierna la aparición de servicios 
y sus posibilidades de triunfar.  

 

De manera concreta el problema que se planteó Christaller fue el de la localización óptima de las 
actividades comerciales y de servicios en una región cualquiera. Para ello partió de dos conceptos claves: el 
alcance físico del mercado y el umbral de la demanda. El alcance físico lo entendió como la distancia más 
grande que el agente consumidor está dispuesto a viajar para comprar una mercancía o servicio a un 
determinado precio de mercado. Definió el umbral de la demanda como el monto de ventas mínimas que le 
permiten a la empresa permanecer dentro del negocio. Todo bien y/o servicio es ofrecido solo si su alcance 
supera el umbral. 
 

Según eso último, toda empresa que ofrezca un producto o servicio necesita una cantidad de población 
mínima que lo demande para poder tener los ingresos que la mantienen como negocio. Cuanto más caro o 
especializado sea el producto o servicio mayor es la población mínima que necesita tener alrededor para 
asegurar ese umbral. De la misma manera, un consumidor estará dispuesto a desplazarse más lejos para 
obtener servicios más caros y especializados que para los servicios normales, es decir, el alcance físico del 
mercado es mayor. Así, es normal que las personas estén dispuestas a desplazarse muchos km y durante 
muchas horas para ir a un hospital pero no para comprar una barra de pan. 
 

Esto quiere decir que para un espacio delimitado, el número de lugares centrales que ofrecen servicios 
caros o especializados es menor que el de aquellos que ofrecen servicios baratos. Así, habrá menos 
hospitales, asesorías jurídicas o empresariales y tiendas de muebles que kioscos, tiendas de alimentación, 
bares y panaderías. De esa manera se establece una jerarquía de lugares centrales, donde aquellos de 
orden inferior serían los más pequeños y numerosos, y 
los de orden superior aquellos con mayor tamaño y más 
escasos. 
 
10.3 Las funciones del espacio urbano 
 

Las funciones son las “oocupaciones de los habitantes 
de una ciudad, con las cuales se desarrolla la vida 
urbana (foto: New York city). Esta actividad se realiza 
dentro de la ciudad o en la región sobre la cual la ciudad 
ejerce su influencia y, por tanto, dejan su impronta en el 
paisaje urbano. Entre otras funciones, se pueden indicar: 
administrativa, política, religiosa, comercial, minera, 
cultural, turística, militar, industrial, educativa, etc. La 
mayoría de las ciudades suelen presentar varias 
funciones” (Jerez, O.?). En algunos casos, una ciudad 
tiene una función que predomina sobre las demás. Las 
funciones más importantes son: 
 

- Función residencial: ya que en el la vive la mayor 
parte de la población. En los países 
desarrol lados más del 75% de la población vive 
en ciudades. 

 

- Función Industrial: desde el siglo XIX, las ciudades 
aumentaron notablemente como consecuencia de la 
revolución industrial. En la actualidad, las fábricas se 
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sitúan fuera de las áreas urbanas, evitando contaminación, ruido, etc. 
 

- Función Tecnológica: esta ciudad genera su propio espacio urbano. Posee una gran calidad y resulta 
fundamental su locación. Estacan los parques tecnológicos con actividades de investigación y actividades 
terciarias. 

 

- Función Comercial: todas las ciudades poseen funciones comerciales en su interior, agrupando pequeños 
comercios y centros comerciales. Se añaden los centros de almacenamiento para el abastecimiento. Hoy 
en día es la razón de ser de todas las ciudades. 

 

- Función Política y Administrativa: los centros de poder coinciden con la capitalidad del país, cumpliendo 
funciones administrativas y económicas que afectan al estado. Concentra los centros de decisión tanto 
públicos como privados. 

 

- Función Turística: propia de ciudades que atraen a gran número de visitantes, por lo que poseen un 
desarrollo de sus infraestructuras hoteleras. Pueden ser: histórico-artístico (Toledo), practica de deporte 
(Granada), zonas costeras (Benidorm), etc. 

 

- Función Cultural: se desarrolla en la mayoría de las ciudades; sin embargo, existen algunas en las que 
predomina esta función. Caso de ciudades universitarias (Oxford, Cambridge, etc.) o ciudades de gran 
interés cultural como París. 

 

- Función Religiosa: representada en todas las ciudades, auque hay algunas que se convirtieron en 
grandes centros de peregrinación (Santiago, Roma, La Meca, etc.). 

 

- Función Militar: la función defensiva fue el origen de muchas ciudades, aunque perdió importancia. 
Podemos hablar de ciudades militares por motivos estratégicos, o por sedes de academias militares, 
aéreas o navales. 

 
 

Todas las ciudades t ienen varias funciones, aunque en ocasiones unas están más 
desarrolladas que otras. Por ejemplo en las capitales de provincia la función administrativa 
está muy marcada. No obstante, la ciudad tiene capacidad para organizar el territorio en torno a sí misma 
y a sus actividades económicas. Desde su aparición, la ciudad ha sido el instrumento básico 
para transformar el entorno, para colonizar el territorio, para construir un medio diferente en el que la vida 
humana tenga todas las ventajas. 

 

     La ciudad y su concepto, ha cambiado a lo largo del tiempo. Desde las casas rurales contiguas de las 
ciudades más antiguas, a la ciudad como población amurallada que definiera Alfonso X El 
Sabio, o la ciudad actual,  tan extensa y variada que se escapa a la escala humana. No obstante, 
hay que tener en cuenta que la función, la forma y la estructura de las ciudades depende de 
la concepción que sobre el ámbito urbano y el mundo, tienen la cultura que las crea.  
 
10.4 Área de influencia – hinterland.  
 

Es el espacio geográfico sobre el que una ciudad ejerce sus funciones. Los habitantes de las 
proximidades se desplazan a ésta para realizar las actividades que carecen en su lugar de origen. La 
extensión del área es variable. Se determina por el tamaño de la población, las funciones que desempeñe la 
ciudad y del grado de especialización que ostente. 
 
10.5 El espacio urbano vivido y percibido 
 

► La ciudad como espacio vivido y percibido a través de filtros mentales.  La ciudad es 
fundamentalmente un espacio vivido y percibido de forma diferente por sus habitantes según símbolos y 
valores que se van elaborando a través de mecanismos fisiológicos y psicológicos de percepción, 
experiencias personales y colectivas. Este enfoque perceptual se apoya sobre la imagen mental como 
eslabón que existe entre el medio real y la conducta y sobre el principio de racionalidad limitada que rige el 
comportamiento del hombre frente a los principios del hombre toda razón, del hombre todo sentimiento o del 
hombre que conozco. 
 

► Diferentes enfoques analizan la ciudad percibida. Según distintos modelos que explican la interacción 
hombre-medio, la persona actúa dentro de una estructura de conocimiento del mundo limitada por el 
volumen y calidad de la información, la importancia de las experiencias individuales, la cultura y la etapa 
dentro del ciclo de vida. Desde un enfoque descriptivo el análisis de la ciudad como espacio vivido y 
percibido se apoya en los estudios de "Mints". La imagen de la ciudad se organiza y recuerda en la mente a 
través de 5 elementos singulares del paisaje: 
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- Las sendas y caminos que sigue ocasional y potencialmente el observador normal es por donde se va. 
- Los nodos son puntos estratégicos de una ciudad, en los que confluyen varias sendas. En ellos hay un 

uso intensivo del suelo y suelen ser símbolos representativos de la actividad de la ciudad o del barrio. 
- Los bordes son elementos lineales que separan espacios claramente percibidos por el observador. 
- Los barrios constituyen áreas urbanas bien diferenciadas mentalmente gracias a la existencia de rasgos 

comunes dentro del conjunto de la ciudad. 
- Los hitos son elementos singulares, fácilmente visibles y utilizados por los ciudadanos como puntos de 

referencia y guía. 
 

Sobre estos componentes se estructura la legibilidad de la ciudad y de las unidades espaciales que la 
componen. 
 

► Enfoque valorativo. Otro enfoque de la ciudad como espacio percibido es el valorativo. Intenta averiguar 
la valoración que los ciudadanos tienen de su entorno con vistas a la toma de decisión. Las áreas urbanas 
son valoradas por el prestigio, la accesibilidad, la centralidad, la seguridad, la complementariedad de 
funciones, la calidad de vida en los estereotipos mentales. 
 

► Enfoque preferencial. Un enfoque preferencial pone de manifiesto la dimensión afectiva de la imagen a 
partir de sentimientos de identificación con el lugar que según el geógrafo "Yves Boutoin" pueden ser. 
 

- de topofilia o experiencia placentera con el lugar, 
- de topolatría o sentido reverencial, 
- de topofobia o rechazo o 
- de toponegligencia o desinterés por el entorno. 

 
Espacio objetivo y espacio percibido son formas de análisis de una realidad tan compleja y dinámica como 

es la ciudad. Una ciudad sometida en las sociedades postindustriales a procesos contradictorios de 
contraurbanización y reurbanización y en el Tercer Mundo a un proceso de implosión por efecto de la 
magnitud de su crecimiento poblacional. 
 

Diferentes percepciones de la ciudad 
 

 
 
 
 
 

 
 

10.6. Evolución Histórica de las Ciudades 
 

Las primeras ciudades se situaron en la Mesopotamia, en el Oriente Próximo localizada entre los ríos 
Tigres y Eufrates (actual Irak y Siria), y Egipto hace unos 6.000 años. El fenómeno urbano es un hecho 
reciente en la historia de la humanidad. En 1900 sólo un 10% de la población vivía en la ciudad. Ahora, esta 
cifra se cuadriplicó.  

 

10.6.1. Ciudad Preindustrial 
 

► Mesopotamia: ciudades como Babilonia, Ur o Nínive fueron los primeros núcleos urbanos de la historia. 
Eran pequeños espacios que aglutinaban un escaso número de habitantes. Comenzaron a construirse 
edificios públicos de cierta envergadura. 
 

►  Antigüedad Clásica: las ciudades griegas cumplían funciones políticas, culturales y comerciales. El 
centro de la actividad urbana era el ágora, donde estaban los edificios públicos. Atenas llegó a los 100.000 
habitantes. Predominaba un trazado hipodámico. Los romanos asimilaron el modelo de las ciudades griegas 

Sous un ciel Rose. Cellia Saubry – Nacida en Rouen, 1938. 
http://www.roussard.com/artistes/nouveaux/saubry.html 

 

Escrituras con aerosol (grafiti) en el Bronx, New York 
http://www.terapiahiphop.com/2009/11/10/turismo-en-nueva-york/ 

 

http://www.roussard.com/artistes/nouveaux/saubry.html
http://www.terapiahiphop.com/2009/11/10/turismo-en-nueva-york/
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articulando las ciudades alrededor del foro (edificios públicos) donde se cruzaban perpendicularmente las 
vías principales: kardo y decumano.  
 

►  Edad Media: como consecuencia del descenso poblacional y de la crisis económica, el proceso de 
urbanización se atrasó y la estructura de la ciudad se hizo irregular. Predominaba la función defensiva con 
murallas alrededor de las ciudades y crecían alrededor del castillo y de la iglesia. 
 

► Renacimiento y Barroco: se retoma el interés por la planificación urbanística. El trazado se hace 
ordenado, dando importancia a la perspectiva. Se organizan lugares que adornan a la ciudad. 
 

10.6.2. Ciudad Industrial. El auge de la ciudad como contorno industrial atrajo masas de población rural en 
busca de trabajo en las fábricas (éxodo rural) que provocó su crecimiento. La población obrera habitaba en 
lugares insalubres y en viviendas de autoconstrucción, originando los suburbios. En el siglo XIX se idean 
planes urbanísticos para poner fin a esta situación ordenando las viviendas de forma geométrica y con 
grandes vías. Estos planes urbanísticos se llaman ensanches. 

 

10.6.3 Ciudad del Siglo XX. Las ciudades se convirtieron en grandes centros administrativos y de servicios. 
Expulsaron a la periferia las fábricas, concentraron a la población en su interior y absorbieron antiguos 
municipios al crecer demasiado. Este fenómeno es más acusado en los países pobres, donde la población 
creció de una manera espectacular. 

 
10.7 Abastecimientos en la ciudad de hoy 
 

► Abastecimiento de agua: las enormes cantidades de agua que se consumen a diario exigen un sistema 
que asegure el suministro. Para eso se construyen embalses y se aprovechan las aguas subterráneas 
saneadas. Aunque a veces ocurren sequías y se cortan las subministraciones y se buscan nuevos medios 
alternativos. 
 

►Abastecimiento de alimentos: existen grandes centros de comercio (Wal Mart, Carrefour, etc.) desde 
donde se realizan las diferentes ventas (mayor y menor). Estos centros reciben alimentos de todos puntos 
de la geografía nacional e internacional. 
 

► Abastecimiento de energía: gran parte de las infraestructuras urbanas necesitan electricidad. Esta 
procede de centrales hidráulicas, térmicas y nucleares y después la distribuyen en las eléctricas. Otras 
materias son el gas (repartido por gasoductos) y el petróleo (repartido por gasolineras y oleoductos). 
 
 

10.7.1 Alguna infraestructura de la ciudad 
 

► Parques y Zonas Verdes: sirven de zona de descanso y cumplen función estética. Están distribuidos de 
manera uniforme por la ciudad y permiten a la ciudad evadirse del trabajo y la contaminación del ámbito 
urbano. 
 

►Sanitarios: las ciudades están dotadas de una red de servicios sanitarios que aseguran asistencia 
primaria. Las más pobladas están dotadas de hospitales. 
 

►Ocio: en el interior de la ciudad hay instalaciones deportivas, culturales, religiosas o de ocio en general 
que dan respuesta la demanda de grupos sociales. 
 

►Transportes Públicos: es esencial que exista una red de transportes públicos que faciliten la movilidad de 
los habitantes. Destacan los autobuses y los taxis. En las grandes ciudades también hay metro y trenes de 
cercanías. 
 

►Comerciales: la ciudad cuenta con grandes superficies comerciales que permiten abastecer la ciudad de 
todo tipo de productos. Se sitúan normalmente en las afueras. 
 
 

10.8 Ventajas e inconvenientes de vivir en la ciudad 
 

El hombre urbano vive diariamente las ventajas y desventajas de las ciudades. Las ciudades argentinas 
ofrecen distintas condiciones de vida de acuerdo con su tamaño, función o jerarquía. De la misma forma, 
existen desigualdades entre los barrios de una misma ciudad. ¿Cuáles son los principales problemas 
urbanos?: escasez de viviendas, estrés de su población, falta de provisión de agua potable y de cloacas, 
contaminación sonora y visual, problemas de transporte, desorden en el tránsito, acumulación de residuos, 
falta de espacios verdes, aumento de las inundaciones. 
 

Diariamente las congestiones de tránsito causan serios problemas en el funcionamiento del área central y 
en sus accesos. Las basuras ilegales suman unas 130 ha en el Gran Buenos Aires. El CEAMSE 
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(Coordinación Ecológica Área Metropolitana) registró 12 terrenos con desperdicios. Los desechos arrojados 
en zonas cercanas al arroyo Matanza y al Riachuelo contaminan el cause y las capas freáticas. Pero no 
todas son desventajas.  

 

Las ciudades son centros de atracción y eso no es casual. Algunos destacan la riqueza de las relaciones 
que pueden mantener el ser humano de ciudad. ¿Cuáles son las principales ventajas de vivir en una 
ciudad? Aumentan las posibilidades de: estudio, recreación, servicios de salud, la concentración de las 
actividades permite una mayor variedad de: empleo, capacitación profesional, alternativas de esparcimiento. 
 
 

10.9  Principales problemas de la ordenación territorial 
 

El crecimiento no planificado de las ciudades trae aparejadas consecuencias ambientales, demográficas y 
económicas como por ejemplo: a) contaminación atmosférica, hídrica, sonora y visual; b) deficiente 
eliminación de residuos sólidos domiciliarios y efluentes industriales; c) escasez de espacios verdes; d) 
violencia; e) desocupación; f) problemas en el aprovisionamiento de agua potable; g) déficit de viviendas, 
entre otros. La solución de estos problemas debe ser tarea de todos los habitantes de la ciudad. A su vez 
las autoridades deben llevar a cabo proyectos de planificación urbana que sean coherentes y continuos a 
mediano y largo plazo. 
 

 La ciudad produce gran cantidad de residuos contaminantes de diversa naturaleza: 
 
 

- Contaminación atmosférica: La contaminación del aire es originada por las emisiones que producen las 
actividades humanas. Las principales fuentes son las industrias, los escapes de los autos en mal 
estado, los incendios, la quena de basura, las centrales eléctricas, las cocinas que funcionan 
deficientemente y la calefacción inadecuada de los ambientes. Esta contaminación se presenta en 
forma de partículas y de gases, constituyendo una gran amenaza para las vías respiratorias.  
Entre las partículas se encuentran el polvo y el hollín y los principales gases son el monóxido de 
carbono, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. La mayoría de las grandes ciudades se ve 
afectada por la contaminación del aire, de hecho duplican el valor máximo tolerable que es de nueve 
partes de monóxido de carbono por millón. 

 
 

- Contaminación acústica. Un problema menos visible pero con grandes consecuencias es el exceso de 
ruido. El Estado regula el sistema de emisión de ruido mediante pantallas acústicas y limita la emisión 
de ruido en zonas y horarios. 

 
 

- Contaminación sólida. Los desechos sólidos están constituidos por los desperdicios industriales y 
residuos domiciliarios. El más grave lo generan los desechos domésticos debido a su gran volumen, 
que se ha multiplicado en los últimos años, sobre todo en los países desarrollados. En los países en 
desarrollo los residuos domésticos todavía son escasos y, generalmente, de origen orgánico.  

 

La mayor parte de la basura es recogida por camiones y depositada en zonas donde se trata de distinta 
manera: se queman, se cubren con capas de tierra y vegetación conformando los denominados rellenos 
sanitarios, se manipulan de forma distinta según su naturaleza, que permite, en algunos casos, el 
reciclaje de los desechos. El problema radica en que los sistemas de recolección en las grandes 
ciudades son insuficientes e ineficientes y no se realiza un proceso de clasificación que permitiría su 
reutilización y reciclaje. En algunos lugares se utiliza un sistema denominado macro reciclaje, que 
consiste en separar las materias orgánicas de los desechos secos (papeles, vidrios, plásticos, etc.). La 
parte orgánica es procesada en plantas de producción de abono. De la parte seca se separa lo 
destinado al mercado de reciclado y el resto es incinerado con aprovechamiento de energía 
termoeléctrica. 

 
 

- Contaminación de agua. La máxima contaminación de las aguas se produce en las grandes ciudades a 
causa de los vertidos urbanos e industriales sin ningún tratamiento en los ríos cercanos o en las capas 
subterráneas. Este problema afecta con mayor gravedad a las ciudades de los países en desarrollo por: 

 
 

- la falta de un sistema completo de evacuación integrado por una red de cloacas o alcantarillas. 
 

- la escasez de estaciones depuradores para tratar las aguas residuales mediante 
procedimientos químicos o físicos.  

 

 Este déficit de obras de saneamiento integral ocasiona enfermedades que afectan, en mayor medida, a   
los sectores más pobres de la ciudad. 
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10.9.1 Alojarse en la ciudad 
  

El problema de la insuficiencia de viviendas afecta tanto a los países desarrollados como a los países en 
desarrollo. Pero la explosión urbana producida en estos últimos ocasionó las situaciones más graves.  
 

Parte de la población se asienta en barrios muy precarios 
denominados villas de emergencia o villas miserias localizadas 
en lugares con las peores condiciones sanitarias y de 
accesibilidad. Además, generalmente ocupan tierras que son de 
propiedad pública, de particulares o de organizaciones 
comunales.  

 

    Cuando la ocupación es ilegal o escasamente legal, los 
habitantes carecen de incentivo para mejorar sus viviendas o 
incluso para mantenerlas. Estos barrios carecen de los servicios 
básicos como el agua, el alcantarillado, la recolección de 
residuos, la electricidad o las calles pavimentadas. 
 

Los principales materiales utilizados en la construcción de las 
viviendas son la madera, el cartón, el plástico, la chapa, las 
ramas de árboles, etc. Otros de los graves problemas que 
presentan es el espacio: la población vive en condiciones de 
hacinamiento ya que es frecuente que cuatro o cinco personas 
sea el promedio de habitantes por habitación. Los gobiernos 
deben buscar rápidas soluciones a este problema orientadas 
hacia: la construcción de viviendas de bajo costo, la participación de los beneficiarios en los proyectos, el 
suministro e servicios básicos a precios bajos. 
 
10.9.2 Segregación social, marginalidad y delincuencia. La vida 
en la ciudad generó la existencia de grupos diferenciados en cuanto 
al nivel cultural, económico y étnico. Las capas sociales más 
desfavorecidas se agrupan en barrios marginales que presentan 
analfabetismo, desempleo y pobreza. La miseria y la carencia de 
expectativas llevan a las drogas y a las bandas urbanas. 
 

 Un estudio de la ONU sobre asentamientos urbanos cita a las 
ciudades latinoamericanas de Bogotá, Río de Janeiro, México DF, 
La Habana y Quito como ejemplos elocuentes de proliferación de 
barriadas degradadas y llenas de pobreza. El estudio, del Centro 
para los Asentamientos Humanos de la ONU (Hábitat), afirma que casi 1.000 millones de personas, el 32% 
de los habitanes de las ciudades en el mundo, vive en zonas urbanas degradadas.  
 

 En el caso de Bogotá el rápido crecimiento de la población se atribuye a emigración de zonas rurales. El 
informe afirma que, mientras un 19.4% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza en 1994, 
en 2000 esta cifra había subido al 23%. Una de las cuestiones pendientes en esta ciudad es el déficit de 
viviendas que se eleva a + de 500,000 unidades y produce un alto nivel de urbanización informal en el 
perímetro urbano. 
 

En México DF, el informe atribuye al desarrollo urbanístico no autorizado la proliferación de las "colonias 
populares" y las "vecindades", como se denomina a las barriadas que han surgido en el perímetro de la 
capital mexicana. Para la agencia de la ONU, algunas de estas comunidades se han convertido en zonas 
degradas por la mala administración de los proyectos, muchos de los cuales están subsidiados por el 
Gobierno, así como por la baja calidad de las construcciones. El informe denuncia también la dejadez de las 
autoridades locales, pese a que los proyectos de viviendas representan una cuarta parte del presupuesto 
social del gobierno central. 

 

En Quito el fenómeno de los barrios pobres es reciente, comparado con otras ciudades: comenzó a 
mediados de 1970. Conocidos como "barrios ilegales", son asentamientos sin licencia por toda la capital 
ecuatoriana, algunos de ellos en el propio centro histórico a los que se denomina como "los conventillos". El 
caso de Río de Janeiro deja constancia del crecimiento de las "favelas" o "cortisos" (viviendas sociales), 
durante la década de los 80 y los 90.  

 

El informe reconoce que la población de estas zonas cuenta con diferentes tipos de subsidios 
gubernamentales y de ayuda para pagar el alquiler, así como programas de financiación de desarrollo 

 

Gueto 
 

La palabra gueto deriva del italiano ghetto, y este, a su vez, 
probablemente del veneciano geto que significa «fundición de 
hierro» por la fábrica. Una explicación alternativa señala, en 
cambio, que guetto provendría de la palabra italiana borghetto, 
diminutivo de borgo (burgo). 
 

El desarrollo de guetos en EEUU está asociado a la inmigración 
externa e interna. Los inmigrantes irlandeses y alemanes del siglo 
XIX fueron los primeros grupos seguido por los inmigrantes del sur 
y este de Europa, incluyendo muchos italianos y polacos entre 
1880 y 1920.  
 

Estos inmigrantes europeos luego estarían más segregados que 
los negros en el siglo XX.1 La mayoría de ellos permanecieron en 
sus comunidades de inmigrantes establecidos, pero ya en la 
segunda o tercera generación, muchas familias pudieron 
trasladarse a una mejor vivienda, adaptados y prósperos en los 
suburbios después e la II Guerra Mundial. 
Estas áreas incluyen el gueto étnico Lower East Side en 
Manhatan, New York, y el East Harlem, que se convirtió en sede 
de la comunidad puertorriqueña en la década de 1950. Las 
Pequeñas Italias llegaron a todo el país con el predominio de 
guetos italianos. Muchos inmigrantes polacos se trasladaron a 
secciones como Pilsen de Chicago y Polish Hill de Pittsburgh y 
Brighton Beach es el hogar de la mayoría de los inmigrantes rusos 
y ucranianos. 
 

En EEUU, entre la abolición de la esclavitud y la promulgación de 
las leyes de derechos civiles de la década de 1960, las 
costumbres discriminatorias obligaron a menudo a que los afro 
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urbanístico que son innovadores, pero que han sido difíciles de implementar. El caso de la Habana es 
diferente, debido a las propias peculiaridades de Cuba. Según el estudio, los "barrios indigentes", siguen 
creciendo y se están formando nuevos asentamientos, de manera que en el 2001, Cuba tenía 60 barrios 
degradados, el doble que en 1987.1 

 
10.9.3 Por una movilidad urbana sostenible2en la ciudad  

 

El elevado volumen de tráfico crea enormes problemas. Los planes encaminados a resolverlos se centran 
en crear vías de circunvalación y mejorar los accesos urbanos. Las congestiones circulatorias, los atascos y 
el número de vehículos en la búsqueda de estacionamiento en los centros urbanos se incrementan cada día 
(…) Es necesario replantearse la actual cultura de la movilidad basada en el deseo de ir a todas partes en 
vehículo privado. La creciente dispersión territorial, el incremento de la movilidad de la población y la 
insuficiencia de transporte público junto con una importante inversión pública, directa e indirecta en nuevas 
vías de circulación ha provocado un uso creciente del automóvil en los desplazamientos ordinarios de la 
población.  

 

El incremento constante de la utilización del coche ha provocado una disminución de la calidad de vida en 
las ciudades: ruido, accidentes, congestión, ocupación de espacios públicos y contaminación de la 
atmósfera. Los poderes públicos deben realizar un esfuerzo para concienciar a la población acerca de la 
necesidad de hacer un uso más racional del vehículo privado. La vía pública tiene que volver a recuperar la 
función para la que fue diseñada: un espacio de convivencia y de relación entre la ciudadanía, en el que, 
además, transeúntes, ciclistas y usuarios del transporte público puedan circular sin peligros ni tropiezos. 
 

El transporte público representa una alternativa eficiente, tanto desde el punto de vista social, como 
económico y ambiental. También existen otras maneras de desplazarse: bicicleta, caminar, patines, 
vehículos eléctricos con emisiones nulas o inferiores a las de los vehículos convencionales. Pero lo cierto es 
que en los últimos años se viene observando un incremento en el uso del auto y una disminución de los 
desplazamientos a pie.  

 

Las congestiones circulatorias, los atascos y el número de vehículos en la búsqueda de estacionamiento 
en los centros urbanos son el corolario de ello. En París, la velocidad media era de 25-30 km/h en los años 
´70, mientras que actualmente es de unos 10 km/h. Paradójicamente, el 75% de la población catalana no 
tiene, en la vida diaria, posibilidad de utilizar un vehículo privado: va a pie o utiliza transporte público. En 
Barcelona, cada coche dispone de 10,5 m2 de calzada, mientras que cada transeúnte tiene 3,5 m2 de 
bordillo, o sea que los autos disponen del triple de espacio viario que las personas. 

 

En efecto, buena parte de la opinión pública cree que el coche es el principal sistema de transporte en la 
ciudad. Pero los recuentos demuestran que no es así. En Barcelona sólo se hace en coche 1 de cada 4 
desplazamientos, mientras en otras ciudades el desplazamiento a pie es mayoritario. El uso del coche tan 
solo es más importante en los desplazamientos interurbanos, entre ciudades y pueblos. Esta percepción 
distorsionada de la realidad se explica por que el automóvil ocupa mucho espacio: dos terceras partes del 
espacio público se destinan al vehículo motorizado. Es evidente, pues, que es necesario proceder a un 
reequilibrio del uso del espacio público. No puede ser que el 25% de los desplazamientos se adueñen del 
65% espacio público y que, además, lo hagan contaminando. 

 

 

10.9.4 Los barrios marginales en Argentina 
 

   “Villa 21 es uno de los barrios marginales más grandes de la capital argentina. Hasta aquí se niegan a 
llegar los taxis y también las ambulancias. Gran parte de la sociedad ni siquiera se anima a husmear en su 
interior o dice temerle hasta el grado de pedir su erradicación. Para llegar al límite este del barrio, de seis 
hectáreas, hay que caminar los últimos 300 m desde la avenida Vélez Sársfield, la que desemboca, cuatro 
kilómetros al norte, en el Congreso Nacional. Allí, en cuya puerta decenas de argentinos duermen sus 
miserias cada noche. En la entrada de la Villa 21, un joven de no más de 22 años, no puede responder 
pregunta alguna. Sus harapos y su mirada ausente nos dicen que lleva meses sin asearse y días, o tal vez 
semanas, sin saber casi cómo se llama. Es uno de los más de 130 jóvenes de ese barrio —y 680 en el resto 
de las zonas marginales de la ciudad en situación de pasillo—, una nueva valoración sociológica para 
determinar a las víctimas del Paco, la droga de los pobres, tal vez el único producto surgido de la 
marginalidad social que comienza a ganar adictos en las capas altas de la sociedad” (...) La 21 está 

                                                        
1 http://www.panamaamerica.com.pa/notas/413998-proliferan-barrios-pobres-en-latinoamerica 
Se sugiere ver http://utopiacontagiosa.wordpress.com/2012/11/13/mil-millones-de-habitantes-en-barrios-marginales-la-violencia-estructural-se-hace-patente// 
 

2 http://www.erf.cat/php/cas/concepte.php?id_text=131 - ERF · Estudi R Foloh I Associats, S.L. "Avui, el cotxe a casa. ¡Retroba la teva ciutat!'. Projecte estratègic d'una 
diada dedicada a la mobilitat sostenible". Adaptado, 2013 
 

http://www.panamaamerica.com.pa/notas/413998-proliferan-barrios-pobres-en-latinoamerica
http://utopiacontagiosa.wordpress.com/2012/11/13/mil-millones-de-habitantes-en-barrios-marginales-la-violencia-estructural-se-hace-patente//
http://www.erf.cat/php/cas/concepte.php?id_text=131
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Villa 21, Ciudad de Buenos Aires 

habitada por más de 40 mil personas, la mayoría de origen paraguayo, que cada día luchan por garantizarse 
los servicios mínimos.  

 

En los últimos años, estas calles se vieron atravesadas por 
la delincuencia y la violencia, con un crecimiento exponencial 
de armas de fuego (...) Según un informe de las Naciones 
Unidas, en Argentina el consumo de drogas baratas aumentó 
más de 200% en los últimos seis años. En lo que a la Villa 21 
respecta “ese porcentaje es superior”, sostiene el sacerdote 
José Di Paola, coordinador del Equipo de Sacerdotes para las 
Villas de Emergencia (...).3 Pero la marginalidad no sólo se 
reduce a la Villa 21 sino que existe en cada una de las 
ciudades argentinas y en las del resto del mundo y está 
vinculada no sólo al paco si no a la condición de pobreza. En 
Argentina se calcula que existen alrededor de 9.000.000 personas en esa condición generada por el modelo 
agro exportador. Éste favoreció el proceso de urbanización acelerado sin que las ciudades estuvieran 
preparadas para recibir ese caudal de nuevos habitantes no sólo argentinos sino de los países limítrofes.  
3El Universal, Buenos Aires. José Vales/Corresponsal, http://proyectoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:elpaco&catid=54:sociedad. Seleccionado 
 

Ω 

 
Lectura complementaria 
 

 

Los países más ricos para el año 2050 serán… (Canadá está en el top 10) 
 

Publicado el: 22/08/2012 - 12:19pm - Economía | Por Redacción NM  
http://noticiasmontreal.com/58648/los-paises-mas-ricos-para-el-ano-2050-seran-si-canada-esta-en-el-top-10/ 

 
Los economistas no siempre pueden estar de acuerdo en cuál 

economía estará adelante la semana que viene. Mucho menos lo 
están en torno a lo que pasará en 38 años. Así que este tipo de 
predicciones siempre deben leerse con cautela. Un nuevo estudio 
predice que cuatro de los países más ricos en el mundo para el año 
2050 están en Asia. El Wealth Report de 2012 prevé que Singapur 
será, para la mitad del siglo, el país más rico del mundo, con un PIB 
per capital de 137.710 dólares.  Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán 
también están en el top 4. Estados Unidos verá su posición caer, del 
3º puesto que ocupa hoy, al quinto. Pero Canadá mejorará y pasará 
del 9º lugar de hoy al séptimo en 2050. Tres países europeos (Noruega, Holanda y Suecia), así como 
Australia, saldrán del top 10. En un sentido, el dominio de Singapur no marcará ningún cambio. La ciudad ha 
avanzado en los rankings de PIB, superando al país más rico, Noruega. Un estudio reciente ubicó a 
Singapur en la 3ra ciudad/estado más competitiva en el mundo después de Londres y Nueva York. A 
comienzos de 2012, un informe del McKinsey Institute mostró un cambio rápido en el centro de la gravedad 
económica del mundo. Hace una década, este centro se ubicada en el Atlántico Norte, entre Europa y 
Norteamérica. Para el 2025 el centro se habrá movido a Asia central, entre China e India. Otro informe 
predice que casi la mitad de la producción económica global (49%) se centrará en Asia para el 2050. Hoy 
representa el 27%. Europa y Norteamérica comparten un combinado de 41% pero caerá a 18% para la 
mitad del siglo actual. Un economista de Citigroup indica  que el riesgo de conflictos políticos por la 
creciente brecha entre pobres y ricos es real (…) 

 

1-Singapur (PIB per cápita estimado para 2050 de 137.710 U$S) 6-Arabia Saudita (PIB per cápita estimado xa 2050 de 98.311 U$S) 
2-Hong-Kong (PIB per cápita estimado xa 2050 de 116.639 U$S) 7-Canadá (PIB per cápita estimado para 2050 de 96.375 U$S) 
3-Taiwán (PIB per cápita estimado para 2050 de 114.093 U$S) 8-Reino Unido (PIB per cápita estimado para 2050 de 91.130 U$S) 
4-Corea d Sur (PIB per cápita estimado xa 2050 de 107.752 U$S) 9-Suiza (PIB per cápita estimado para 2050 de 90.956 dólares) 
5-EE.UU. (PIB per cápita estimado para 2050 de 100.802 U$S) 10- Austria (PIB per cápita estimado para 2050 de 90.158 U$S) 

 

 

Ω 
 
Derruau, M. (1964). Tratado de Geografía Humana, trad. cast., Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1964, págs. 463-465. 
1 http://antropologia-online.blogspot.com.ar/2007/10/la-ciudad-espacio-objetivo-y-espacio.html - items 7.2.2 
1 http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/873/teoria%20del%20lugar%20Central.htm –Items 7.2.4 
 

Foto: Singapur (Wikimedia - chensiyuan) 

http://proyectoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:elpaco&catid=54:sociedad
http://noticiasmontreal.com/58648/los-paises-mas-ricos-para-el-ano-2050-seran-si-canada-esta-en-el-top-10/
http://antropologia-online.blogspot.com.ar/2007/10/la-ciudad-espacio-objetivo-y-espacio.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/873/teoria%20del%20lugar%20Central.htm
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Los espacios urbanos argentinos 

 
 

 

 

I. La red urbana  y sus elementos3 
 
Una red urbana esta constituida por un conjunto de ciudades diferenciadas por su tamaño, funciones y 

sus áreas de influencia de diferente impacto. Cada centro urbano tiene una jerarquía dentro de la red que se 
corresponde con la naturaleza y las características de las funciones que presta. Por lo general, a mayor 
tamaño, mayor jerarquía y mayor alcance espacial. Todos los centros urbanos están interconectados por 
caminos, líneas férreas y el transporte aéreo integrándose y manteniendo intercambios. En la Argentina se 
utilizan dos criterios para diferenciar las aglomeraciones urbanas o rurales:  
 

►El número de habitantes que permite abordar el estudio de la población urbana y rural aunque no existe 
acuerdo internacional que indique la cantidad de habitantes distinga una localidad urbana de otra rural. Los 
urbanistas suelen considerar ciudad a todo asentamiento que posea 10.000 o más habitantes. Las 
actividades y las modalidades de desplazamiento cotidiano por la ciudad le dan un carácter distinto al de la 
vida rural. El INDEC considera localidad urbana a aquel núcleo de 2.000 o más habitantes.  
 

►El espacio físico. Se basa en las definiciones censales de localidad. Una localidad una localidad es una 
concentración espacial de edificios conectados entre sí por las calles. Los censos argentinos de población 
definen una localidad como un área caracterizada por la forma, la cantidad, el tamaño y la proximidad de 
ciertas modificaciones artificiales del suelo (edificios y calles).  
 

La expansión de las localidades por sus periferias exige diferenciar localidades simples y compuestas, es 
decir, aglomerados. La mayor parte de las localidades del país son simples. Una localidad simple aparece 
en los listados censales sin discriminar jurisdicciones porque no es atravesada por ningún límite de provincia 
ni departamento (o partido en el caso de la provincia de Buenos Aires) o de una comuna. En la Argentina, se 
estudian y actualizan los limites de las localidades desde 1970 para identificar aquellas que son compuestas 
aunque su número sea escaso. Una localidad compuesta es un aglomerado cuando su área amanzanada 
comprende dos o más jurisdicciones (departamentos o partidos) o áreas de gobierno local (comunas, juntas, 
etc.). 

 
I.1 Las ciudades intermedias  
 

Corresponden a las de tamaño mediano con una población entre 20.000 y 150.000 habitantes con 
funciones político-administrativas y de servicios (sanitarios, educativos, financieros). Actúan como centros 
naturales de sus áreas de influencia. Desde 1980 estas ciudades aumentaron su participación en la 
población urbana total del país en más de un 10%. Durante 1990, industrias, bancos, agentes de turismo y 
cadenas comerciales (hipermercados y grandes centros de compras) buscaron localizaciones en estas 
ciudades y, en particular, en numerosos centros ubicados fuera de la Región Pampeana. Formosa, Río 
Cuarto, San Nicolás de los Arroyos, Chascomús, Luján, Tandil, San Antonio de Areco, Puerto Madryn, 
Concepción de Uruguay, Azul, Olavarría, San Fernando del Valle de Catamarca, San Rafael, Río Gallegos, 
Concordia y Presidencia Roque Sáenz Peña son algunos ejemplos (al año 2003) de ciudades intermedias 
del resto de las regiones argentinas que han dado dinamismo a su entorno.  
 

Las ciudades intermedias actúan como nexo entre las ciudades regionales y los ámbitos rurales. Estos 
núcleos pueden favorecer el crecimiento de las economías regionales y la radicación de empresas 
industriales y de servicios, retener población, etc. En la Argentina y en otros países, las ciudades 
intermedias ofrecen un ámbito propicio para la vida comunitaria. 

 
I. 2 Las funciones urbanas y el hinterland 
 

En nuestro país todos los asentamientos urbanos cumplen funciones de servicio y comercio tendientes a 
satisfacer las necesidades de su propia población y de quienes viven en las áreas de influencia. Entre las 
funciones urbanas se distinguen las comerciales, las de servicios, las administrativas, las educativas, las 
financieras, las culturales y las recreativas y de ocio. Algunas ciudades también cumplen funciones 
especializadas relacionadas con la industria y la minería. 
                                                        
3 Texto modificado y adaptado de Sassone, S. M.; et  alt. (2003). “Sistemas De Asentamientos Humanos: Espacios Urbanos y Espacios Rurales”, en Geografía de la 
Argentina, cap. 4, Kapeluz, Buenos Aires. 

 

M O D U L O 
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Una ciudad tiene una especialización cuando una función, como por ejemplo la religiosa, predomina sobre 
las demás. Este es el caso de Luján (en la provincia de Buenos Aires) donde la Basílica Nuestra Señora de 
Luján es la Patrona de la Nación Argentina. En esta ciudad se desarrollan otras actividades vinculadas con 
la actividad principal: el comercio, los servicios y la recreación se organizan para dar apoyo a la función 
religiosa. Otras ciudades presentan una variedad de funciones cuya importancia es similar; en este caso se 
las considera multifuncionales.  

 

Cuanto más grandes son las ciudades en volumen de población, más extensas son sus áreas de 
influencia (=hinterland). Incluyen ciudades menores. Las relaciones que se establecen entre las ciudades 
son jerárquicas. Esto significa que un pequeño poblado se relaciona con una ciudad pequeña; ésta con una 
intermedia que a su vez lo hace con una de importancia regional y esta última está relacionada con la gran 
ciudad cabecera de un país. En la Argentina, el Gran Buenos Aires en la ciudad que encabeza la red urbana 
nacional. 

 
I.3 Las Ciudades Pampeanas 
 

Las ciudades pampeanas se caracterizan por su uniformidad según el urbanista Randle. Estas ciudades de 
llanura, como Chilvicoy, Mercedes, Luján, Ramallo, Baradero, Zárate y Chascomús tienen las formas 
geométricas que introdujo España en América. Es un condicionante el modelado de llanura de escasa 
energía del relieve lo que ha contribuido a esa “aparente” uniformidad. Las ciudades Argentinas, tanto las de 
la inmensa llanura pampeana como las de otras provincias del norte, oeste e, incluso, el sur se caracterizan 
por presentar un plano en damero o cuadricula diseñado antes de su fundación. La plaza central, los 
edificios públicos, las manzanas cuadradas y la estación del ferrocarril son los elementos más comunes de 
las ciudades argentinas. 
 
I.4 Los Barrios para algunas, las Vecinales para otras 
 

Los barrios pueden ser unidades surgidas espontáneamente alrededor de una Iglesia, una estación de 
ferrocarril o un establecimiento industrial o ser el resultado de una planificación urbana. Estos espacios en 
donde se desarrolla nuestra vida cotidiana se caracterizan por los edificios, la fisonomía de sus viviendas y 
las actividades que en ellos se realiza. Agrupan a vecinos que comparten problemas y estilos de vida. Cada 
barrio tiene una individualidad y una historia que permiten identificarlo: el nombre, la forma, el tamaño y el 
aspecto. En los últimos años surgieron algunos barrios planificados cuya función esencial es la residencial; 
esta característica permite que haya una mayor homogeneidad en las construcciones. 
 

En la ciudad de Santa Fe de la Vea 
Cruz los barrios (55 en total) responden a 
una tradición cultural con áreas de 
influencia superpuestas y límites 
indefinidos. En cambio las Vecinales 
(Asociaciones Vecinales)4 son los entes 
representativos del vecindario de sus 
respectivas jurisdicciones ante la 
Municipalidad y son creadas a los efectos 
de representar los intereses de los 
vecinos, estimular la participación cívica, 
colaborar en la descentralización e 
intervenir en programas de capacitación 
para los vecinos, entre otras tareas.  Son 
las encargadas de buscar el acercamiento 
e integración de los vecinos de su 
jurisdicción, invitándolos y/o 
permitiéndoles la asociación a la entidad para el mayor logro, incremento y acentuación del progreso de la 
zona, cumpliendo de ese modo con la función social para la cual han sido creadas. Las Vecinales son 
administradas por una Comisión Directiva integrada por un mínimo de siete miembros titulares y un mínimo 
de tres suplentes, mayores de veintiún años. Los mismos son elegidos mediante el voto de sus pares y 
tienen distintas funciones según su designación. La ordenanza que otorga un marco legal a la creación de 
Asociaciones Vecinales es la Nº 6.667 del 17 de abril de 1973. Ochenta y seis son las Vecinales 
reconocidas por la Municipalidad al 2013. Se agrupan en ocho Distritos. 

                                                        
4 http://www.santafeciudad.gov.ar/datos_utiles/asociaciones_vecinales - http://www.1santafe.com.ar/barrios.html 
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