
Resumen: Cuando Lewis Mumford caracterizó el trabajo de 
Jane Jacobs como “remedios caseros para el cáncer urbano” 
(Miller, 1986) no solo encarnó la opinión erudita del académico 
ilustrado de la época, sino que, al mismo tiempo, el estado aní-
mico de toda una generación de planificadores urbanos acos-
tumbrados a buscar el conocimiento urbano en el estudio de 
la ciudad ya construida, sea en estado de ruina o bien en casos 
contemporáneos. Esta aproximación de corte arqueológico al 
urbanismo ha evolucionado, vía Space Syntax, en un corpus 
metodológico altamente sofisticado a la vez que exitoso para 
el estudio de la ciudad y de la forma cómo la habitamos. 

En este paper, denominamos al linaje de pensamiento que bus-
ca el conocimiento urbano en la ciudad o espacio urbano ya 
construido como el linaje de Lynch. Argumentamos que existe 
otro linaje de pensamiento urbano que, siendo igualmente dife-
renciable, ha permanecido en estado de subdesarrollo metodo-
lógico. Este no comienza su búsqueda de conocimiento urbano 
en el estudio de la percepción del espacio urbano o ciudad ya 
construida, sino que en el análisis de esa otra manifestación 
espacial altamente diferenciada que son los seres humanos y 
cómo estos interactúan entre sí, es decir, tiene como objeto de 
estudio la interacción de los seres humanos en el espacio urba-
no. Denominamos a este linaje de pensamiento urbano el linaje 
de Jacobs. En el siguiente análisis introducimos rudimentos 
metodológicos inéditos para su desarrollo y consolidación. Su 
argumento central conecta con la crítica fundamental realizada 
por Hillier a la atávica tendencia histórica del urbanismo a pres-
cribir dogmáticamente. Conecta al mismo tiempo con la crítica 
realizada por Carlo Ratti al trabajo de Hillier respecto del salto 
de fe implícito en las predicciones de Space Syntax basadas en 
el mapa axial. 

 Fenómeno urbano, fenomenología, Space 
Syntax, Polaroid.

HERRAMIENTA FENOMÉNICA PARA EL 
LEVANTAMIENTO Y MANEJO SISTEMÁTICO DE 

INFORMACIÓN EN FORMA DE PERSONAS1

Abstract: When Lewis Mumford described Jane Jacobs’ work 
as “home remedies to fight urban cancer” (Miller, 1986) he 
incarnated not only the learned professor’s scholarly opinion, 
but also the mood of an entire generation of urban planners 
used to pursuit urban knowledge in the study of the previ-
ously built city regardless its proper or improper condition in 
contemporary situations. This archeological-like approach to 
urbanism has evolved, via Space Syntax, to turn into a highly 
sophisticated yet successful methodological corpus for the 
study of the city and the way we inhabit it. We refer to the 
urban thinking lineage that seeks urban knowledge in the city 
or previously built urban space as Lynch’s lineage.

Having said that, we claim there is another urban thinking lin-
eage that, despite being equally differentiable, has remained 
in a methodological underdevelopment condition. This lineage 
does not start its pursuit of urban knowledge in the study of 
an urban space perception or built city but in the study of that 
spatial manifestation clearly different represented by human 
beings and the way they interact among each other. Thus, this 
lineage’s purpose of study is the interaction of human beings 
in urban space. We refer to this urban thinking lineage as 
Jacobs’ lineage. This paper introduces methodological rudi-
ments innovative to their development and consolidation. Its 
central argument is consistent with essential Hillier’s criticism 
to the atavistic historical tendency of urbanism to prescribe 
dogmatically. It is, simultaneously, consistent with Carlo Ratti’s 
criticism to Hillier’s work regarding the faith leap in Space 
Sytax’s predictions based on the axial map. 

Keywords: Urban phenomenon, Phenomenology, Space 
Syntax, Polaroid.
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distinguiendo el linaje de lynch 
del linaje de jacobs
Escrito desde el punto de vista de un peatón 
sensible al fenómeno de la comunicación 
cara a cara (es decir, al fenómeno de percibir 
otro ser humano), el manifiesto de Jacobs 
(1961) Vida y muerte de las grandes ciudades america-
nas fue un ataque abierto y frontal contra la 
postura antiurbana promovida por promi-
nentes figuras del urbanismo premoderno y 
moderno, tales como Ebenezer Howard y Le 
Corbusier. Al decir de Luhmann, posturas 
antiautopoiéticas que abogaban por la ru-
ralización del universo urbano y la urbani-
zación del universo rural respectivamente. 
Ambos, unidos por la confianza ciega en 
los entonces emergentes nuevos medios de 
transporte como solución a buena parte de 
los males urbanos. Esta alternativa fue am-
pliamente difundida por el empresario del 
transporte y promulgador de la Ciudad Lineal, 
Arturo Soria y Matta, la que por entonces 
ya contaba con dos alabados precedentes: el 
ensanche de Barcelona y la reconstrucción 
de París, de los cuales nuestra Gran Avenida 
en Santiago es descendiente directo. Una 
escuela de pensamiento urbano que al 
menos en los Estados Unidos de América 
se había convertido en la predilecta tanto 
de planificadores de corte académico como 
de especuladores inmobiliarios. Fueron 
precisamente las consecuencias antiurba-
nas de esta escuela de pensamiento las que 
Jane Jacobs detectó en las intervenciones 
económicamente informadas del empresario 
inmobiliario Robert Moses en Manhattan. 
De cara a esto, el foco de atención de Jacobs 
fue siempre la gente. Específicamente, la 
percepción de gente, con lo que puso en relie-
ve uno de los aspectos más basales de la 
condición humana y ciertamente urbana: la 
gente tiende a querer estar y caminar donde 
hay gente y tiende a evitar estar y cami-
nar donde no la hay. En esta misma línea 
argumental, Gehl (2010a) se ha referido a 
la gente como la “atracción urbana número 
uno” (p. 237). Eventualmente, esto derivó en 

la introducción de la noción ojos en la calle, que 
ha tenido un profundo impacto en aspectos 
connaturalmente urbanos como seguridad y 
circulación peatonal y que ha significado el 
comienzo del advenimiento del paradigma 
de ciudad sostenible, el que de estar inicial-
mente estrechamente ligado al desarrollo 
tecnológico ha pasado a ser sinónimo de 
urbanismo centrado en la gente (Hall, 1969; 
Newman, 1972; Garretón, 1975; Whyte, 1980; 
Appleyard, 1981; Jacobs, 1993; Lawson, 2001; 
Gehl, 2001, 2010b, 2103; Hirt & Zahm, 2012; 
Goldsmith & Elizabeth, 2010). Textual: “ha 
de haber siempre ojos que miren a la calle, 
ojos pertenecientes a personas a las que 
podríamos considerar propietarios natura-
les de la calle” (Jacobs, 1961, p. 35). Resulta 
evidente que Jacobs no hablaba ni técnica 
(cámaras) ni metafóricamente, sino literal-
mente de ojos humanos. En suma, hablaba 
de “copresencia” en el sentido de Hillier 
(1996, p. 141). Por lo que, si bien es un hecho 
cierto que sus observaciones carecieron de 
respaldo analítico sistemático, su marco me-
todológico general y por sobre todo su objeto 
de estudio fueron inequívocos: percepción 
de gente mientras se camina por la ciudad. 
Resulta evidente así que el método por ella 
usado fue el mismo usado por Lynch: las 
navegaciones peatonales urbanas. Su objeto 
de estudio central sin embargo fue otro.

En efecto, el objeto de estudio de Lynch fue 
siempre “la imagen de la ciudad” (1960), 
específicamente la percepción de patrones 
o constantes espaciales presentes durante 
nuestras navegaciones urbanas, una apro-
ximación cuya vigencia queda de manifies-
to en prolíficas investigaciones recientes 
(Morello & Ratti, 2008; Offenhuber & Ratti, 
2012). Ha sido precisamente el linaje de 
Lynch el que ha experimentado los avances 
más dramáticos en las últimas décadas. 
Este linaje intrínsecamente arqueológico se 
centra en el estudio de nuestra percepción 

del espacio —habitado o en estado de ruina— 
desde un punto de vista topológico y/o mor-
fológico, dependiendo del énfasis puesto. 
Un germen representativo de este linaje lo 
constituye el paradigmático trabajo llevado 
a cabo por el Space Syntax Lab en Londres y 
todo lo que desde ahí ha brotado. Su creador, 
Bill Hillier, logró desarrollar con éxito una 
herramienta simple y precisa para el comple-
jo y hasta entonces poco sistemático estudio 
de trazados urbanos, descubriendo en el 
camino una estrecha y consistente relación 
entre configuración topológica del plano ur-
bano y los patrones de circulación peatonal 
y tráfico vehicular (Hillier, 1996). El carácter 
intrínsecamente fenomenológico de su pro-
ceder (Hillier diría no discursivo) respecto 
de la estructura urbana le han conferido un 
carácter cuasi irrefutable a sus descubri-
mientos, estableciendo un nuevo estándar 
no solo en metodologías de análisis urbano 
sino también en representación gráfica. 

Otra veta prolífica de este linaje lo consti-
tuye el trabajo iniciado y dirigido por Carlo 
Ratti en el Senseable Lab del MIT. Ratti y su 
equipo se han especializado en el análisis de 
data urbana proveniente de las señales emi-
tidas por los millones de dispositivos elec-
tromagnéticos (principalmente teléfonos) 
dispuestos y transportados por la ciudad. 
Resulta interesante constatar que ha sido 
precisamente Ratti, probablemente el críti-
co más efectivo del Hillier a la fecha, quien 
ha llevado el desarrollo metodológico y las 
aplicaciones del trabajo por él iniciado hasta 
sus últimas consecuencias lógicas por me-
dio del desarrollo de lo que denominó como 
Digital Elevation Models (DEMs); represen-
taciones digitales tridimensionales livianas 
(rasterizadas) de la ciudad que buscan com-
plementar el reductivo carácter bidimensio-
nal propio del análisis sintáctico espacial 
(Ratti, 2005). Una suerte de Space Syntax 
tridimensional que incorpora sofisticadas 
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 Figura 1. Filmstrip fotográfico de navegaciones transversales 

(arriba) y longitudinales (abajo).

 Figura 2. Filmstrips rasterizados con información en forma de 

personas.

simulaciones de movimiento de peatones e 
isovistas, entre otras variables. En paralelo, 
Ratti y asociados han desarrollado sofisti-
cadas técnicas de rastreo de señales telefó-
nicas que proporcionan una nueva lectura 
de los patrones de presencia de gente en la 
ciudad en tiempo real, lo que dio a luz la no-
ción de wikicity (Calabrese, Kloeckl & Ratti, 
2008, Calabrese, F; Colonna, M.; Lovisolo, 
P.; Parata, D. & Ratti, R. 2011; Calabrese, 
Ferrari & Blondel, 2014). Por otro lado, los 
esfuerzos de Alasdair Turner y Michael 
Batty ś en CASA (Centre for Advanced 
Spatial Analysis), ambos colaboradores de 
Hillier, han sido pioneros en el desarrollo 
de sofisticados modelos basados en agentes 
(ABM) para el estudio de los patrones de uso 
y movimiento del espacio urbano por parte 
de los peatones (Batty, Jiang & Thurstain-
Goodwin, 1998). Es decir, en CASA no solo la 
ciudad ha sido reducida a un plano; la gente 
ha sido reducida a bits.

gente: el eslabón débil  
en análisis urbano
Todos los casos arriba mencionados se ins-
criben en el paradigma del diseño basado 
en evidencia promulgado por Hillier. Todos 
comparten el siguiente rasgo metodológico: 
cuando de registrar, procesar y diagramar 
información en forma de señales telefónicas 
electromagnéticas o en forma de topología y 
morfología urbana se ha tratado, han proce-

dido con el máximo rigor científico fenomé-
nico. Es decir, han extraído el conocimiento 
de una relación directa y respetuosa con 
el objeto de estudio que los ocupa y no han 
escatimado esfuerzo alguno en desarrollar 
medios adecuados para la correcta represen-
tación, traducción y comunicación de esta 
información. Prueba fehaciente de esto es 
el impresionante y abultado portafolio de 
evidencia construido por investigadores vin-
culados al Space Syntax Lab.2 En contraste, 
cuando de registrar, procesar y diagramar 
información en forma de personas se ha 
tratado, se han comportado de forma ex-
trañamente laxa y complaciente. En efecto, 
no es que el linaje de Lynch no se interese 
en personas así como el linaje de Jacobs no 
es indiferente al espacio urbano. Lo que 
ocurre es que el linaje de Lynch, sintomá-
ticamente, no despliega el mismo respeto 
por la gente como objeto de estudio. Por el 
contrario, desde siempre lo ha reducido a 
información “otra que la forma humana”. 
A menudo, el proceso de registro se redu-
ce a conteos de personas y este a su vez a 
tablas y gráficos de modo que ni el proceso 
de observación directa ni la información 
en forma de personas propiamente tal 
logra ser visualizado. Como resultado, las 
predicciones vinculadas con los patrones 
de presencia y comportamiento de la gente 
en la calle han permanecido vulnerables 
pues no proceden de la observación directa 

sino de especulaciones —muchas de ellas 
derivadas a priori— de modelos computacio-
nales. Si hemos de concordar con Hillier en 
que el zeitgeist de la época en análisis urbano 
es el conocimiento basado en evidencia, 
entonces, técnicas igualmente precisas y 
sofisticadas para un estudio fenoménico de 
la información en forma de personas han 
de ser desarrolladas. Con este objetivo, esta 
investigación propone una nueva forma 
de registro organizado de los patrones de 
conducta de nuestro campo visual (foto-
gráficamente abstraído) en relación con 
la percepción de información en forma de 
personas. Lo llamamos polaroid o instantá-
nea urbana.

polaroid urbana  
(un esbozo metodológico)
Aceptando de entrada que todo registro de 
una experiencia es una reducción de ella, 
proponemos lo siguiente: así como los cál-
culos efectuados por medio del mapa axial 
dependen de la distancia de cada línea res-
pecto de todas la otras líneas del área bajo 
escrutinio, la obtención de lecturas precisas 
de los patrones de presencia de gente en las 
calles requiere capturar el estado de nues-
tro campo visual respecto de la percepción 
de personas en todas las calles contenidas 
dentro del mismo perímetro de forma 
simultánea. El principio metodológico es 
simple. Escójase un punto “x” en medio del 

espacio peatonal (vereda o paseo peatonal 
según corresponda) y tómese una foto a ni-
vel de observador con apertura de obturador               
50 mm (campo visual aproximado), nivela-
da en función del horizonte y en dirección 
paralela al eje axial de la calle en cuestión. 
Tómese, por ejemplo, la misma foto cada dos 
horas durante una ventana de tiempo que 
va de 8.00h a 18.00h3 y por un período de un 
mes y obtendremos como resultado el patrón 
aproximado de comportamiento de nuestro 
campo visual (fotográficamente abstraído) 
para ese período de tiempo. Acto seguido, 
píntese o rasterícese en cada foto toda la 
información discernible en forma de perso-
nas y calcúlese el porcentaje de información 
en forma de personas respecto del total del 
frame. Esto arrojará la cantidad continua 
(no discreta) de información en forma de 
personas presentes en el campo visual foto-
gráficamente abstraído. Realícese el mismo 
procedimiento a todas las fotos tomadas 
durante el mes y obtendremos el promedio 
de información en forma de gente presente 
en nuestro campo visual fotográficamente 
abstraído en ese punto de la ciudad para el 
mismo período. Realícese simultáneamen-
te el mismo procedimiento y en la misma 
ventana de tiempo en varios puntos de la 
misma calle y obtendremos el promedio de 
presencia de información en forma de gente 
para esa calle. Finalmente, realícese el mis-
mo proceso en todas las calles de una ciudad 

determinada y obtendremos una idea de los 
patrones de presencia de información en 
forma de gente en nuestro campo visual, 
fotográficamente abstraído en esa ciudad 
para la misma ventana de tiempo.

Ahora bien, realizar una polaroid de una ca-
lle o una ciudad en base a fotografía —como 
fue el caso de nuestro caso piloto— puede 
distorsionar con facilidad los resultados 
por la sencilla razón de que la fotografía 
es un registro discreto y los patrones de 
personas cambian de un segundo a otro4. 
Para evitar esta distorsión establecimos 
que, en la medida de lo posible, las capturas 
no debían cortar las personas de modo de 
mantenerlas siempre a distancia para que 
aparezcan siempre de cuerpo entero. Ahora 
bien, si la intensidad necesaria para validar 
el estudio de una calle es de, por ejemplo, 30 
fotografías tomadas a distancias equivalen-
tes, esto significa que, si se ha de generar 
una polaroid o instantánea de esta calle en 
el sentido estricto de la idea, se requieren 
30 personas o 30 cámaras fijas haciendo 
clic exactamente al mismo tiempo y bajo 
el mismo formato. Supongamos ahora que 
el número total de calles dentro del área 
escogida es de 20 y el número de tomas por 
calle se mantiene igual a 20, la cantidad de 
tomas simultáneas necesarias para obtener 
la instantánea urbana de esa área ¡sube 
a 600! Resulta evidente que una polaroid 
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forma lineal de un extremo a otro por un 
miembro de la patrulla de registro.

Todos los viajes comenzaron a la misma 
hora (12:30h). El itinerario fue hecho por 
el centro de las áreas peatonales, vereda o 
paseo peatonal según sea el caso. Una suerte 
de Google pavement view a nivel de observador. 
El resultado: un número “n” de frames o 
capturas por calle. En este caso, por razones 
de representación y visualización gráfi-
ca, utilizamos una intensidad baja de dos 
fotos por cuadra. Organizados en formato 
de filmstrip, este registro crudo y no editado 
muestra el estado general del comporta-
miento de nuestro campo visual durante los 
viajes urbanos (Fig. 1). Aplicando gráfica 
ráster, procedemos a transformar toda la 
información en forma de personas en super-
ficies coloreada por foto (Fig. 2). Esto revela 
cuánta superficie de nuestro campo visual 
(fotográficamente abstraído) está poblada de 
información en forma de personas.

Comparando el área coloreada con el área 
total del frame, obtenemos el porcentaje de 
información en forma de gente para ese fra-
me en particular. La misma operación para 
todos los frames de una misma calle arroja 
como resultado el porcentaje promedio de 
información en forma de personas para esa 
calle. Finalmente, la misma operación para 

todas las calles del área analizada da como 
resultado el promedio de información en for-
ma de personas, a esa hora y ese día para esta 
ciudad en particular.

Este mismo procedimiento puede ser extra-
polado a la información en forma de espacio 
urbano y en forma de naturaleza. Las tres en 
conjunto arrojan como resultado una instan-
tánea urbana del campo visual arquetípico. 
Esto, sin embargo, escapa al alcance de este 
breve artículo.

conclusiones
A diferencia de las técnicas asociadas a los 
procedimientos de sintaxis espacial —las que 
predicen dónde existe mayor probabilidad de 
circulación peatonal y transporte urbano— la 
metodología aquí expuesta revela ipso facto 
dónde la gente se encuentra de forma efec-
tiva. Es decir, al comenzar por la inmersión 
experiencial y proceder luego a la generación 
de data abstracta, la instantánea urbana 
tiene el potencial de reducir a cero la especu-
lación o salto de fe implícito en la mayoría de 
las herramientas de análisis desarrolladas 
por los representantes del linaje de Lynch 
con respecto al comportamiento y patrones 
de presencia de gente en las calles de una 
determinada ciudad. Con todo, resulta sin-
tomático que la representación planimétrica 
resultante de la polaroid exhiba una cierta 
similitud cualitativa con el mapa axial utili-
zado por Space Syntax (Fig. 2), procedimiento 
que si fuese aplicado a la misma área por no-
sotros analizada revelaría que las calles que 
exhiben mayores índices de información en 
forma de gente son al mismo tiempo las más 
integradas desde el punto de vista sintáctico 
espacial. Esta coincidencia, sin embargo, ha 
probado no ser constante (Ratti, 2004). 

En efecto, un mapa axial del gran Concepción 
revelaría más integradas a las calles Los 
Carrera y Paicaví, avenidas de transporte ve-
hicular por excelencia, lo que confirma que la 
precisión de los análisis sintácticos espaciales 
es directamente proporcional al tamaño del 
área analizada. Mientras más grande es el 
área a analizar, más exactas son las predic-
ciones relativas a la circulación vehicular 
y más vulnerables se tornan las relativas a 
circulación peatonal. Por el contrario, mien-
tras más local el área de análisis, mayor la 
precisión respecto de patrones de circulación 
peatonal. Es precisamente para calibrar este 
tipo de predicciones donde la polaroid urbana 
podría prestar uno de sus servicios investiga-
tivos más útiles. Esto, además de un amplio 
espectro de potenciales aplicaciones en áreas 
tales como seguridad ciudadana, planifica-
ción urbana, turismo, publicidad, retail, las 
que se encuentran siendo actualmente ex-
ploradas. Si hemos de extraer una conclusión 
general, diremos por el momento que no todo 
está escrito en análisis urbano.
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urbana basada en fotografía simultánea 
presenta considerables problemas técnicos, 
logísticos y económicos derivados por un 
lado de la dificultad de apostar cámaras 
fijas y a nivel de observador en el espacio 
urbano sin poner en riesgo su integridad 
y, por otro, de la considerable cantidad de 
personas necesarias para efectuar una sola 
instantánea. Por este motivo consideramos 
que un registro más exacto a la vez que 
fértil será aquel que derive de una rasteri-
zación del total de frames de un registro de 
video tomado a lo largo del espacio calle a 
analizar, pues lo que en el registro foto-
gráfico (discreto) implica distorsión, en el 
registro de video (continuo) es absorbido 
como una variable más. 

No está de más decir, la consistencia de 
esta aproximación dependerá exclusiva-
mente de la cantidad de viajes realizados 
por día, mes y año para cada calle bajo ob-
servación, lo que a largo plazo constituirá 
un nuevo y valioso banco de data urbana.

caso de estudio piloto (concepción)
Para el caso piloto utilizamos navegaciones 
peatonales. El área seleccionada contuvo 26 
calles (equivalentes al número de estudian-
tes del curso participante del proyecto), 
cuyo centro geométrico aproximado fue la 
Plaza de Armas. Todas fueron recorridas de 

notas al pie

1. Este trabajo constituye parte de los resultados del Pro-
yecto Fondecyt de Iniciación n° 11110450.

2. Habría que agregar aquí las herramientas de corte 
arqueológico para registrar y mapear comportamiento 
tales como Pocket Observer, Outdoor Explorer, What I See y 
People Watcher. Todas comparten el mismo rasgo: mapean 
comportamiento humano pero los seres humanos obser-
vados no son visualizados sino que reducidos a loggs.

3. Ventana de tiempo recomendada por el manual de 
observación de Space Syntax (Vaughan, 2001).

4. Por ejemplo, supongamos que en una calle poco transi-
tada, una persona se divisa a la distancia. Si realizamos 
una captura en ese instante, el frame podrá exhibir un 5 % 
de información en forma de persona. Sin embargo, si 
realizamos la misma captura 20 o 30 segundos después, 
en el momento exacto en que la cabeza de la personas 
en cuestión se encuentra muy próxima a nosotros y a 
punto de pasar por nuestro lado, existe la posibilidad de 
que el frame exhiba más de un 60 % de información en 
forma de personas.
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  Figura 3. Sintaxis bidimensional de los patrones de presencia de 

gente en nuestro campo visual.

 Figura 4. Sintaxis tridimensional de los patrones de presencia de 

gente en nuestro campo visual.
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