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RESUMEN:

En este trabajo se efectúa un recuento, centrado en las investigaciones de carácter 
sociológico, de los principales temas y problemas abordados por los estudios urbanos en 
México durante la última década. En el primer apartado se presentan algunos aspectos 
centrales en la conformación del campo y la agenda de investigación durante los años 
setenta. En el segundo, se realiza una revisión crítica, organizada temáticamente, del 
desarrollo de la investigación durante los años ochenta teniendo en cuenta los temas y 
problemas predominantes. Y, por último, se plantean un conjunto de reflexiones, a partir 
de las tendencias observadas, sobre las orientaciones, los referentes teóricos y los 
problemas abordados, así como sobre las perspectivas existentes para la consolidación 
de un campo y una comunidad científica de estudios urbanos en México.

ABSTRACT:

Sociology and the City. Panorama and Perspectives of Urban Studies in the 1980's.

This article outlines the principal themes and problems taken up in sociological studies of 
urbanization during the last decade. The first part presents the central aspects which 
characterized the field and the research agenda during the 1970's. The second part is a 
critical revision, thematically organized, of the development of  research during the 1980's. 
The final part is a series of reflections based on the observed tendencies on the 
orientation, the theories referred to, and the problems that they include, as well as the 
existing perspectives for the consolidation of  the field and a scientific community for urban 
studies in Mexico.

TEXTO

Introducción

Las páginas que siguen tienen como propósito fundamental realizar una revisión 
panorámica del desarrollo en México de los estudios urbanos y en particular de la 
sociología urbana, durante la última década. Se trata, sin duda, de una empresa 
problemática, no sólo por el volumen de la producción publicada (nuestra bibliografía de 
referencia compilada abarca alrededor de 450 títulos), sino también porque al contrario de 
lo sucedido durante la década de los setenta, el campo de los estudios urbanos presenta 
durante los años ochenta una notable, y a veces desconcertante, diversidad de 
perspectivas, temáticas y escalas de investigación y análisis.



Durante los últimos años se ha publicado un cierto número de trabajos indicativos del 
interés de los investigadores que trabajan en este campo ya sea por aportar y contar con 
una visión retrospectiva de su desarrollo -a través de una publicación determinada como 
la Revista Mexicana de Sociología (Ziccardi, 1989) o de una temática específica como las 
investigaciones sobre la ciudad de México (Cheetham, 1984), o las investigaciones sobre 
vivienda (Schteingart, 1989a)-; ya sea con el propósito de plantear el debate de carácter 
teórico-metodológico sobre las concepciones prevalecientes (Pradilla, 1984, Donoso, 
1988, Azuela y Duhau, 1987, Duhau, 1987).

El presente intento se diferencia de los anteriores esfuerzos dedicados a una visión 
retrospectiva, en tanto parte del supuesto de que no existe continuidad entre las 
investigaciones y estudios dedicados a cuestiones urbanas realizados antes de los años 
setenta y el proceso de constitución de un campo de estudios urbanos durante esos años 
y que, por consiguiente, lo realizado durante la última década, se enmarca en una 
trayectoria y una tradición que no se remonta más allá de la primera mitad de la década 
los setenta. Por otro lado, este trabajo tampoco busca plantear el debate teórico-
metodológico al interior del campo, sino en todo caso exponer un conjunto de elementos 
-que no pueden dejar de estar planteados desde una perspectiva específica-, como 
contribución a un desarrollo de ese debate que consideramos necesario.

Los resultados de la investigación a los cuales hacemos aquí referencia bajo la 
denominación genérica de "estudios urbanos", corresponden al trabajo desarrollado por 
quienes los urbanistas, es decir aquellos profesionales dedicados fundamentalmente al 
diseño urbano y al desarrollo de proyectos de urbanización, suelen llamar "urbanólogos", 
es decir los estudiosos de la ciudad y el proceso de urbanización desde la perspectiva de 
las ciencias sociales. Por otra parte, dentro de los estudios urbanos, hemos concentrado 
nuestra atención, aunque no exclusivamente, en aquellos que se enmarcan en una 
perspectiva sociológica.

La bibliografía de referencia utilizada consiste fundamentalmente en trabajos publicados 
en libros y revistas especializados de carácter académico. Aunque hemos procurado tener 
en cuenta la generalidad de las investigaciones que se han reflejado en publicaciones 
accesibles, nuestro propósito ha sido ilustrar los temas y problemas abordados, y no 
realizar una imposible exposición exhaustiva. De todos modos somos conscientes que en 
parte debido a nuestros propios déficits en el conocimiento del campo, y en parte por no 
haber tenido acceso a trabajos aparecidos en publicaciones que, por diversas razones, a 
veces circulan en forma muy restringida, hemos incurrido en omisiones involuntarias. Esto 
se aplica sobre todo a la producción del interior del país que, lamentablemente, en 
ocasiones resulta inaccesible fuera del ámbito local o regional.

I. La sociología urbana de los años setenta

El objeto de estudio y la agenda de investigación

La constitución de la sociología urbana como empresa intelectual y científica en México, 
que reivindica explícita o implícitamente un objeto propio, se remonta a la segunda mitad 
de la década de los setenta.

La construcción del objeto se apoyó, en términos generales, en las propuestas teóricas 
desarrolladas por la corriente conocida como "escuela francesa de sociología urbana", en 
un momento, por otra parte, en que el auge de dicha corriente en su ámbito de origen 
estaba por llegar a su fin.



La adopción de estas propuestas teóricas tuvo la virtud de otorgar un anclaje firme a la 
investigación, al proporcionar no sólo una concepción de la "urbanización capitalista" que 
permitía diferenciar claramente las nuevas propuestas de investigación respecto de otros 
intentos (los basados en el análisis ecológico demográfico, por ejemplo), sino que además 
proporcionó un conjunto de conceptos fundacionales que, al mismo tiempo permitía definir 
las preguntas básicas, los procesos que debían ser estudiados y los nombres que habrían 
de darse a los objetos de este modo recortados.

Las líneas de investigación que se desprendieron a partir de esta orientación teórica, 
fueron básicamente tres: la producción del espacio construido, las políticas urbanas y los 
movimientos sociales urbanos. La producción del marco construido fue abordada a través 
del estudio del mercado y la promoción inmobiliarias, la urbanización periférica y los 
programas estatales de vivienda.

Las políticas urbanas fueron observadas en términos de una lógica de la intervención 
estatal cuyo significado estaba dado por las necesidades de la acumulación capitalista: se 
trataba ya sea de una refuncionalización de la ciudad que se plegaba a los requerimientos 
del despliegue del capital inmobiliario y el capital monopólico, ya sea a garantizar la 
disponibilidad de fuerza de trabajo para el capital.

Finalmente, los movimientos sociales urbanos, surgidos en las condiciones propicias 
inducidas por "las insuficiencias de la reproducción capitalista de la fuerza de trabajo", 
fueron abordados en buena medida a partir del esquema proporcionado por Manuel 
Castells (1976, 1977b), con la particularidad de que se enfatizó su carácter "proletario" y 
con ello se los convirtió en la expresión territorial, ya no de contradicciones secundarias, 
sino de la "contradicción principal", esto es la establecida entre capital y trabajo. [1]

Por supuesto no toda la sociología urbana (en sentido amplio) quedó circunscrita por esta 
perspectiva. Por una parte, la propia tradición proporcionada por el marxismo 
latinoamericano brindaba puntos de apoyo alternativos, sobre todo los elaborados por la 
teoría de la dependencia, traducida en términos de urbanización dependiente y, ciertos 
investigadores de orientación marxista, sostuvieron una posición decididamente crítica 
respecto de las tesis de la escuela francesa (Pradilla, 1984). Por otra, desde la tradición 
de la antropología social, se produjeron algunos importantes trabajos que abordaron 
fenómenos como la urbanización periférica desde la perspectiva de los estudios de 
comunidad y la cultura de la pobreza (Lomnitz, 1975). Asimismo, la ecología urbana 
continuó proporcionando -y lo sigue haciendo hasta la fecha- un marco de referencia para 
el estudio del proceso de urbanización, aunque no a través de la perspectiva sociológica 
de la escuela de Chicago, con su énfasis en la cultura urbana y la organización espacial 
intraurbana resultante de los procesos ecológicos, sino desde una perspectiva ecológico-
demográfica y funcional que orientó la investigación hacia el estudio del proceso de 
urbanización considerado desde una visión global, de localización de las actividades 
económicas y distribución del empleo y del "sistema" urbano (Unikel, et al., 1976).

Sin embargo, es posible afirmar que lo que la investigación orientada hacia lo que en la 
actualidad se considera en el contexto mexicano como estudios urbanos, se amplió, 
reprodujo y expandió en diversos ámbitos académicos y se tradujo en programas de 
licenciatura y postgrado, a partir de la perspectiva que para abreviar, llamaremos de la 
"urbanización capitalista" o "economía política de la urbanización".

Las condiciones para el predominio de la perspectiva de la "urbanización capitalista"

¿A qué obedeció esta capacidad de la perspectiva de la "urbanización capitalista" para 
organizar el campo de los estudios urbanos? Capacidad que se tradujo, en cierta medida, 



en la "marginalización" de otras perspectivas, con la salvedad seguramente de los 
estudios "ecológico-demográficos" y ello seguramente por dos razones importantes: que 
éstos se habían afirmado a través de un grupo de investigadores en un ámbito 
académico, El Colegio de México, que sin duda, por su prestigio y reconocimiento dentro 
y fuera de México, operó como "baluarte" institucional, y que los análisis estadísticos 
elaborados desde esta perspectiva continuaron teniendo una clientela importante y 
extendida, tanto en los medios oficiales como entre el conjunto de los investigadores, 
incluidos los enrolados en la sociología urbana.

Al respecto, es conveniente distinguir dos tipos de cuestiones, las correspondientes al 
contexto del desarrollo de la disciplina y aquellas relativas a la conformación de una 
comunidad académica.

En relación con las primeras, es indudable que la sociología urbana se constituye en 
México en una situación donde la perspectiva marxista o "histórico estructural", como 
preferían denominarla muchos sociólogos que trabajaban en países gobernados por 
dictaduras militares, había llegado en aquel entonces, a organizar el campo completo de 
las ciencias sociales en México y en América Latina. Por otra parte, al mismo tiempo que 
los investigadores interesados en los procesos urbanos, eran partícipes de este clima 
general, los conceptos elaborados por la escuela francesa contaron con canales 
privilegiados de transmisión a través de los numerosos sociólogos latinoamericanos que 
afluían hacia Francia para realizar estudios de postgrado, el auge de los estudios y la 
problemática latinoamericana en ese país (un fenómeno entre otras cosas de moda 
intelectual), y seguramente no menos importante, la temprana traducción al español, no 
sólo de la obra pionera de Manuel Castells, sino de los autores que proporcionaron ciertos 
referentes teóricos fundamentales a la escuela francesa de sociología urbana (Lefevre por 
una parte, Althusser y Poulantzas, por otra).

Pero además no debe olvidarse que influidos en general profundamente por la 
perspectiva marxista, los sociólogos urbano encontraron en los postulados teóricos de la 
escuela francesa no sólo una herramienta analítica poderosa en si misma, sino la única 
verdaderamente disponible y suficientemente desarrollada desde esa perspectiva.

Ahora bien, todo esto no explica, sin embargo, el por qué de la constitución de un público 
para esta sociología urbana y de una demanda proveniente incluso de las instancias 
estatales. Público y demanda que sin duda proporcionaron una condición decisiva para la 
expansión y reproducción de la disciplina.

Brevemente, la introducción de la sociología urbana -y también del análisis regional desde 
la perspectiva de la organización territorial de la producción, la circulación y el consumo 
(véase por ejemplo Coraggio, 1979), convergió con una preocupación generalizada por la 
problemática de los "asentamientos humanos", el "proceso de urbanización" y el 
"desarrollo urbano", que se tradujo en la conformación de nuevos espacios estatales y 
académicos, entre otros: Ley General de Asentamientos Humanos en 1976, creación de la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas ese mismo año, sanción del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano en 1978, creación de un área de desarrollo urbano en 
el entonces centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México, 
creación en ese centro de la maestría en Desarrollo Urbano en 1976, creación del Centro 
de Ecodesarrollo en 1976, creación de la carrera de Asentamientos Humanos en la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, formación de un grupo de sociología 
urbana en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, conformación del 
postgrado en urbanismo en la Facultad de Arquitectura Autogobierno de la UNAM.



Todos estos fueron espacios propicios para el arraigo de la nueva disciplina. Con ella, la 
problemática de los "asentamientos humanos" y del "desarrollo urbano", instalada 
socialmente a través de un conjunto de espacios institucionales otorgaba sentido, 
podríamos decir "de un sólo golpe", a un conjunto de fenómenos (concentración 
metropolitana, urbanización periférica, déficit habitacional, movimientos independientes de 
colonos, crisis del transporte urbano) y, al mismo tiempo, señalaba los procesos que 
debían ser analizados para entender lo que estaba sucediendo: las condiciones generales 
de la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo, la renta del suelo y su 
expresión en el mercado y la promoción inmobiliarios, la lógica reproductiva de las 
políticas urbanas, la refuncionalización capitalista de la ciudad...

II. La sociología urbana en la década de los ochenta: temas y problemas

Si en la segunda mitad de los años setenta asistimos al florecimiento de una sociología 
urbana que ostentaba una abierta confianza en sus puntos de partida y sus supuestos, la 
primera mitad de los ochenta se presenta en gran medida como una etapa de 
reproducción de esas bases paradigmáticas y al mismo tiempo de paulatino agotamiento 
y pérdida de confianza en las mismas.

En el plano interno, es decir de la colectividad integrada por los sociólogos urbanos, y 
esto en alguna medida es aplicable a la sociología en su conjunto, los referentes grupales 
y teóricos tienden a diluirse debido a la concurrencia de una multiplicidad de factores. El 
grupo latinoamericano de sociología urbana del que formaba parte el núcleo fundador de 
la disciplina en México, se reúne por última vez en 1981.

Los sociólogos europeos y en particular franceses, cuya producción había operado como 
referente teórico, se encuentran inmersos en un proceso de reestructuración institucional 
de la investigación y de debilitamiento del pensamiento marxista en el marco del proceso 
de reestructuración capitalista iniciado en Europa en la segunda mitad de los setenta 
(Topalov, 1990: 187 y sgtes.). La crisis económica que se manifiesta a lo largo y ancho de 
América Latina e irrumpe abruptamente en México en 1982, converge con una nueva 
orientación de la investigación en los países desarrollados, de pretensiones menos 
ecuménicas, marcada por la mutación del contexto derivada del repliegue de la izquierda 
y los movimientos sociales y un Estado benefactor puesto en la picota. Así, un nuevo 
contexto local, marcado en el ámbito académico por la restricción de recursos y en el 
plano de los vínculos internacionales, por el debilitamiento del intercambio con los 
investigadores de otros países latinoamericanos y por el repliegue de los investigadores 
de los países centrales sobre las propias problemáticas nacionales o regionales (Europa, 
el mundo desarrollado) y la revisión de sus orientaciones teóricas y temáticas, implicaron 
para los investigadores mexicanos un debilitamiento significativo de los referentes 
globales.

Por otro lado, en el plano del contexto social en el que se desenvuelve la investigación, al 
auge del Estado promotor directo del crecimiento económico y en cuyas orientaciones la 
planeación urbana y espacial en general, había llegado a contar con un lugar destacado, 
le sustituye en 1982-1983 un Estado centrado en la gestión de la crisis y, a medida que 
avanza la década, cada vez más inmerso en un proceso de reestructuración de las bases 
del proceso de acumulación.

Este es, a grandes trazos, el nuevo contexto que enfrentan los investigadores urbanos y 
dentro del cual, sobre todo al promediar la década de los ochenta, comenzarán a 
experimentar nuevos caminos de investigación. Esto no significa, como se verá, que el 
referente teórico común adoptado en la década de los setenta, haya sido abandonado por 
todos o totalmente en muchos casos, ni que el relativo consenso teórico-metodológico 



inicial se haya reconstituido en torno a otros objetos y supuestos generales de la 
investigación.

La nueva jerarquización de lo político y la profundización en problemas acotados

Los primeros cambios notables en la orientación de la investigación urbana no expresan 
problemas definidos a partir de la percepción de los cambios radicales que se insinúan en 
el contexto social y político, sino de una mayor sensibilidad respecto de la importancia de 
lo político en sentido estricto, en la interpretación de los procesos estudiados. Sin 
abandonar el supuesto tomado de la economía política de la urbanización de que la causa 
última de las políticas urbanas reside en el "desarrollo contradictorio de la urbanización 
capitalista", los investigadores comienzan a explorar a través de análisis sustentados en 
un relevamiento empírico que llega a ser bastante minucioso, la "autonomía" de lo 
político, que la economía política de la urbanización había suscripto y utilizado en muchos 
casos como un concepto "comodín" para explicar lo que no terminaba de encajar en las 
"leyes de la urbanización capitalista".

Diversos trabajos ilustran esta nueva orientación, en la que se manifiesta como 
preocupación central superar las interpretaciones apriorísticas de las relaciones existentes 
entre el proceso de acumulación y las políticas urbanas. Así por ejemplo, en un intento de 
interpretación de las políticas urbanas del DDF se señala:

     Pienso que sería equivocado y de poca utilidad dar por entendidas las relaciones entre 
el proceso de acumulación y las políticas urbanas. Nos parece importante tratar de utilizar 
algunas herramientas teóricas que permitan establecer los puentes existentes, entre los 
procesos generales y los particulares (Perló, 1981b:588).

Y en un trabajo dedicado a formular una interpretación de la organización espacial de la 
Delegación Azcapotzalco, se afirma:

     Para suplir los enfoques economicistas, se ofrecen dos tipos de consideraciones que 
han orientado nuestro estudio de la historia urbana. La primera de ellas, es el intento de 
rescatar, para el estudio empírico, la noción de la autonomía relativa de la instancia 
política. Consiste, esencialmente, en el reconocimiento del papel determinante de fuerzas 
políticas exógenas o ajenas a las relaciones económicas en las cuales inciden. Esta 
autonomía puede surgir por el distanciamiento histórico (sobrevivencia de prácticas 
políticas de épocas anteriores) o por la separación en el espacio o esfera de actividad (la 
presencia de fuerzas políticas derivadas de intereses económicos en otro lado) (Connolly, 
1982b:151).

Este interés por jerarquizar el impacto de lo político, que de todos modos no pone en duda 
el "carácter determinante en última instancia de lo económico" (como se desprende de 
una afirmación como "la presencia de fuerzas políticas derivadas de intereses económicos 
en otro lado"), se tradujo también en la incorporación al análisis de las formas específicas 
adoptadas por las relaciones políticas de dominación (corporativismo, p.e.) (García 
Peralta y Perló, 1984, Legorreta, 1983, Ziccardi, 1982) que, por lo demás, habían sido ya 
reconocidas con mucha anterioridad por la sociología política. Pero también condujo a la 
absorción de las nuevas dimensiones del análisis por conceptos con un significado 
preciso y muy diferente en el marco de la economía política de la urbanización. Es el caso 
de la designación como "promotores inmobiliarios" de los líderes barriales en los procesos 
de urbanización irregular (Legorreta, 1983).

En conjunto la incorporación de nuevas dimensiones al análisis, no supuso el 
cuestionamiento de los supuestos fundamentales de la economía política de la 



urbanización, los que por lo demás siguieron orientando diversas líneas de investigación, 
entre otras: la interpretación de procesos como la renovación urbana en el área central de 
la ciudad de México (Coulomb, 1983b); el estudio sistemático de la promoción inmobiliaria 
apoyado en los instrumentos desarrollados por la escuela francesa (Schteingart, 
1981c,1982, 1983a); los movimientos sociales urbanos, estudiados como resultado 
genérico de las condiciones de la reproducción capitalista de la fuerza de trabajo 
(Moctezuma, 1981, 1984, Moctezuma y Navarro, 1984b, Ramírez Saiz, 1986); el nuevo 
marco jurídico para la intervención del Estado en el desarrollo urbano, observado en su 
carácter de clase (Ramírez Saiz, 1983, 1983a); el sistema de transporte público como 
medio de socialización de las condiciones generales de reproducción de la fuerza de 
trabajo (Navarro,1984).

Casi simultáneamente, pero sobre todo al promediar la década, las publicaciones 
existentes permiten observar el desarrollo de otras líneas de investigación cuyas 
preguntas ya no parecen derivarse del paradigma de la urbanización capitalista (aunque 
este continúa sin ser cuestionado explícitamente), sino de un trabajo de investigación que 
después de algunos años otorga a diversos investigadores un acercamiento empírico más 
rico y diversificado al proceso de urbanización y que permite observar tendencias y 
regularidades empíricas cuya explicación, por sí misma, posibilita recortar nuevos objetos 
y problemas. Entre otros, son expresiones de esta nueva modalidad, los estudios sobre la 
producción creciente de vivienda en renta en las áreas urbanas periféricas, como 
expresión de la consolidación de dichas áreas y su incorporación al mercado inmobiliario 
y de los efectos de las nuevas formas de regulación del crecimiento urbano 
(Coulomb,1984a,1984b,1985b); la crisis financiera del Departamento del Distrito Federal, 
expresión de una "crisis fiscal" resultante de la asunción de funciones por parte del 
gobierno local que difieren sustancialmente de las que dicho gobierno tiene a su cargo en 
los países centrales (Connolly, 1984).

De este modo, culminación o continuidad de líneas de investigación definidas a partir de 
la agenda de la década anterior, así como la problematización de lo político y de distintas 
tendencias y regularidades empíricas, coexisten durante la década de los ochenta, 
particularmente durante su segunda mitad, con la emergencia de nuevos temas y 
problemas que evidentemente ya no han sido derivados de dicha agenda. En estas 
nuevas orientaciones, la búsqueda sobre todo individual, y en algunas ocasiones 
colectiva, parece reconocer una multiplicidad de referentes teóricos y estar orientada más 
que por un balance crítico de lo realizado a partir de la agenda de investigación de los 
años setenta, por una serie de estímulos y demandas de origen diverso.

La urbanización popular

La sociología urbana de los años setenta produjo el desplazamiento de la problemática de 
la marginalidad urbana. En los años ochenta el mismo referente empírico, las zonas 
populares urbanas, se constituyó en el núcleo de uno de los capítulos sin duda más ricos 
del desarrollo de la disciplina. Esto por dos razones. La primera que el referente empírico 
fue convirtiéndose paulatinamente en un objeto sociológico a través del desarrollo de 
conceptos, la formulación de problemas y la definición de estrategias de investigación. La 
segunda, que a través del objeto "urbanización popular", fueron introducidos al análisis 
urbano dimensiones previamente ignoradas -por la sociología urbana- del análisis 
sociológico.

Refiriéndonos sólo a algunas de estas dimensiones, por una parte, la reproducción y 
contestación de las relaciones de dominación que vinculan a las clases subalternas con el 
sistema político y los aparatos estatales, a través de las cuestiones que se derivan de la 
producción y organización del espacio urbano, han sido objeto de una producción 



considerable que ha retomado conceptos y problemas derivados de la sociología política. 
En el plano de la reproducción de las relaciones de dominación fueron abordadas la 
caracterización de las relaciones que se establecen entre los aparatos estatales 
encargados de la gestión urbana, los "líderes" -promotores y beneficiarios de la 
urbanización popular- y los colonos, utilizando el discutido concepto de corporativismo 
urbano (Legorreta, 1983, Legorreta y Sil 1986); [2] se investigó el papel de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP, hasta hace poco la 
organización de masas del PRI correspondiente al sector popular) (Bassols y Delgadillo, 
1987), retomando "...la historia del nacimiento y evolución de la CNOP, lo mismo que de 
las diferentes políticas de integración de los diversos grupos urbanos que se han dada en 
diversas coyunturas ..." (Núñez, 1989: 146); las formas en que se articulan programas 
oficiales de suelo como Fomento Metropolitano Monterrey (FOMERREY), con la 
intervención de las organizaciones sectoriales del PRI (CNOP, CTM, COR) (Pozas, 1988); 
el diseño, junto con la aparición de las primeras colonias populares en los años cuarenta 
en la ciudad de México, de formas de regulación y control estatal de carácter corporativo a 
través de la definición jurídica de las "asociaciones pro mejoramiento" (Azuela y Cruz, 
1989).

También el desarrollo de formas de organización popular no subordinadas a las 
organizaciones del partido oficial y basadas en nuevas tipos de liderazgo tendientes a la 
superación del clientelismo tradicional, ha sido estudiada con diferentes enfoques: en la 
perspectiva de clarificar las nuevas alternativas de liderazgo y representación colectiva 
orientadas a bloquear la reconstitución de liderazgos tradicionales y la conformación de 
estrategias para responder a las nuevas formas de gestión urbana estatal a través de la 
planeación (Coulomb, 1986); problematizando la cuestión de la mujer y su papel en la 
organización popular y en las luchas urbanas (Massolo, 1983, 1988, 1990a, Massolo y 
Díaz Ronner, 1985); la incorporación de la dimensión ambiental a los conflictos y luchas 
en torno a la apropiación del espacio (Schteingart, 1987); y, más recientemente, se ha 
traducido en el inicio de una reflexión sobre el carácter y perspectivas de las formas 
autogestionarias de producción del hábitat y de acceso a los servicios urbanos (Coulomb, 
en prensa, Schteingart, 1990).

Las formas de apropiación y acceso al suelo y de producción de la vivienda en los 
procesos de urbanización popular, ha dado lugar a una vasta literatura, en la cual se han 
analizado tanto las dimensiones políticas y jurídicas de estos procesos, como las 
estrategias, marcos de referencia y las condiciones sociales y los referentes culturales de 
la identidad asumida por los diferentes actores sociales implicados en los mismos. La 
existencia en México de una modalidad sui generis de propiedad de la tierra (la propiedad 
ejidal y comunal), se constituyó en el núcleo inicial de un análisis de las dimensiones 
políticas y jurídicas de las formas de apropiación del suelo y de formación de las colonias 
populares, que permitió desarrollar una diferenciación no empirista de los procesos de 
urbanización popular, sustentada en la identificación de las relaciones sociales de 
propiedad implicadas en la conformación de un mercado "irregular" del suelo urbano; 
identificar el modo en que la percepción de las normas jurídicas se presenta como una 
condición del desarrollo de los conflictos en torno a la urbanización y apropiación del 
suelo y del reconocimiento mutuo de derechos y obligaciones por parte de los actores 
(colonos, ejidatarios, fraccionadores clandestinos, funcionarios, autoridades). Y permitió 
establecer los elementos clave del papel desempeñado por los aparatos estatales en 
estos procesos: la coexistencia de dos regímenes jurídicos (el correspondiente a la tierra 
agraria y el correspondiente a la regulación y control del proceso de urbanización), y la 
capacidad detentada por el Estado (a través de los aparatos de regularización de la 
tenencia de la tierra y de control y regulación del desarrollo urbano), de legitimar la 
urbanización y ocupación del suelo y de otorgar títulos de propiedad. Esto a su vez 
condujo a delimitar teóricamente y no sólo a nivel empírico, el significado de la llamada 



irregularidad (Véase, Azuela, 1984a, 1987b, 1989b: caps. 3 y 4, Azuela, Cancino y Cruz, 
1984).

La vivienda y la acción habitacional del Estado

La cuestión de la vivienda, definida en términos de sus formas de producción y circulación 
y del papel jugado respecto de dichas formas por los programas y políticas habitacionales 
del Estado, constituye otro de los núcleos temáticos que durante los años ochenta 
constituyó el objeto de un buen número de investigaciones y que se presenta sólidamente 
instalado en el campo de los estudios urbanos. Se trata, por otra parte, de un tema de 
estudio con importantes antecedentes en las décadas anteriores (Véase Schteingart, 
1989a).

Las investigaciones sobre la promoción inmobiliaria iniciadas en la segunda mitad de los 
setenta, culminan al final de la década de los ochenta, en un estudio comprensivo de los 
"productores del espacio habitable" en la ciudad de México (Schteingart, 1990a). Si la 
categoría explicativa en torno a la cual se organizó inicialmente la investigación fue la de 
promoción inmobiliaria, incorporada al acervo categorial de la economía política de la 
urbanización por los sociólogos de la escuela francesa (Topalov, 1973), el estudio 
mencionado presenta un análisis exhaustivo de las diferentes modalidades y agentes 
-incluida la promoción inmobiliaria- implicados en la producción del espacio habitacional 
en la ciudad de México.

En el plano de la producción y circulación de la vivienda M. Schteingart (op. cit.:105-109) 
distingue la autoconstrucción, la producción por encargo, la producción promocional 
privada y la producción promocional del Estado. Frente a una perspectiva que tendió a 
atribuir, de modo bastante apriorístico, una presencia omnímoda al capital inmobiliario en 
el proceso de urbanización y en la organización del espacio urbano, la investigación de 
referencia tuvo la virtud de verificar las dimensiones reales de su presencia en la ZMCM y 
de caracterizar sus modos de operación. Por otra parte, al estudiar el impacto de la crisis 
en el comportamiento de las empresas promotoras, proporcionó, a ese nivel del análisis 
urbano, prácticamente el único seguimiento sistemático de dicho impacto durante la 
década. Vista en términos de la evolución seguida por los estudios urbanos, es importante 
destacar que en la expresión final de los resultados de esta investigación, la promoción 
inmobiliaria concebida en el sentido original adjudicado al concepto ha perdido ya la 
centralidad teórica que se le adjudicó inicialmente: da cuenta empíricamente de una parte 
del espacio habitacional producido, pero su lógica no explica la organización de dicho 
espacio.

Otras investigaciones más recientes han efectuado aproximaciones al comportamiento de 
la promoción inmobiliaria en otras ciudades como Querétaro (García Peralta,1986a) y 
Guadalajara (García Peralta, 1989), o han recuperado los orígenes históricos de esta 
modalidad de urbanización del suelo y producción del marco construido, indagando a 
través del estudio de caso, las formas concretas de articulación entre los intereses 
inmobiliarios, las autoridades y las decisiones en materia de política urbana (Connolly, 
1989c).

Desde otro ángulo, el de la "urbanización popular" en la periferia de las ciudades, otro 
proyecto de largo aliento, iniciado en el marco de la economía política de la urbanización y 
basado en la aplicación de la teoría de la renta y en la extensión de la aplicación del 
concepto de promotor inmobiliario a los líderes y fraccionadores clandestinos que 
intervienen en la urbanización irregular del suelo en áreas periféricas, ofrece resultados 
durante la década del ochenta (Legorreta 1983, 1989). En el marco de un análisis que, 
por otro lado, arriba a una caracterización de las relaciones políticas y sociales que 



vinculan a líderes, colonos y funcionarios y autoridades locales en los procesos de 
urbanización irregular (Legorreta, 1983: caps. 1, 2, 4 y 7), dichos procesos intentan ser 
explicados a través de su inscripción en el proceso de "acumulación del capital social" con 
el cual estarían funcionalmente articulados.

Esta investigación forma parte de un conjunto de cuatro proyectos orientados al análisis 
de los componentes, procesos y agentes implicados en la producción de vivienda por 
autoconstrucción. Estos proyectos fueron realizados en el marco de un programa del 
Centro de Ecodesarrollo, a partir de una encuesta tipo y con objetivos similares, para las 
ciudades petroleras de Minatitlán, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Villahermosa y Ciudad del 
Carmen (Legorreta, 1983 y 1984); para Guadalajara (López Rangel, 1987); para 
Monterrey (Villarreal y Castañeda, 1986); y Tijuana (Hiernaux, 1986). En todos los casos 
se buscó establecer la articulación entre el proceso de urbanización, las formas de 
apropiación del suelo urbano, la condición social y las prácticas de gestión y producción 
de los autoconstructores y las formas de intervención del Estado.

En lo que respecta a la producción promocional pública, salvo la investigación antes 
mencionada (Schteingart, 1 90), las investigaciones -generalmente estudios más o menos 
circunstanciales o subproductos de líneas de investigación más generales-, más que 
centrarse en el papel promocional del Estado, observaron su participación en la 
urbanización del suelo y la producción de vivienda, en términos de las características e 
impacto de los organismos y programas públicos de vivienda en la problemática 
habitacional. Así, se ha efectuado la evaluación de los programas y políticas de vivienda 
vigentes durante la década (Schteingart, 1989), de las operaciones del Fondo de 
Habitaciones Populares (FONHAPO), en cuanto programa habitacional orientado a 
satisfacer la demanda de vivienda de los sectores de menores ingresos a través de 
programas de vivienda progresiva (Duhau, 1988c); la legislación en materia de vivienda 
en arrendamiento (Coulomb,1987a), y un número importante de trabajos dedicados a 
evaluar los programas de reconstrucción habitacional después de los sismos desde 
múltiples perspectivas: entre otros, el impacto urbano del Programa de Renovación 
Habitacional Popular (PRHP), (Coulomb, 1987); el PRHP en cuanto política social (Duhau, 
1987a); el alcance, características y resultados de los programas no gubernamentales de 
reconstrucción (Duhau, 1988d); la respuesta a la problemática habitacional de los 
damnificados a través del conjunto de los programas gubernamentales (Ziccardi, 1986a y 
Mecatl, Michel y Ziccardi, 1987); los resultados específicos del PRHP como solución 
habitacional (Connolly, en Connolly, et al., en prensa) y su impacto en el mercado del 
suelo (Dowall y Perló, 1988).

En el plano específico de la producción de la vivienda, además del examen de la 
autoconstrucción como proceso de producción de la vivienda presente en las 
investigaciones de Hiernaux, 1986, Legorreta, 1984 y Castañeda y Villarreal, 1987, la 
industria de la construcción fue abordada en varios niveles. Por una parte, en el del 
análisis de sus peculiaridades, centrando el problema en el estudio de las relaciones 
sociales que estructuran el proceso de producción en dicha industria. Irreproductibilidad 
del suelo, lenta rotación del capital y la presunta consecuencia de ambas -baja 
composición orgánica del capital son observados como elementos insuficientes para 
explicar su dinámica, siendo necesario observar cómo se explota la fuerza de trabajo y la 
vinculación de estas formas de explotación con las formas de la división del trabajo y la 
organización técnica de la producción (Connolly, 1987d, 1988a). Por otra, en cuanto 
sector de la economía cuyas condiciones de desarrollo se presentan estrechamente 
articuladas con los programas de obras públicas y de vivienda implementados por el 
Estado (Fidel y Ziccardi, 1986a).



Seguramente, la investigación sobre la problemática de la vivienda en arrendamiento, 
completa el panorama general de las principales dimensiones de la cuestión de la 
vivienda que han sido abordadas durante la década. Una investigación -desarrollada 
durante la primera mitad de la década- se apoya en términos generales en los 
instrumentos de análisis provenientes de la escuela francesa, orientándose a poner en 
evidencia "el carácter de las relaciones contradictorias que se establecen entre los 
agentes sociales que intervienen en el arrendamiento de vivienda", y procura entender la 
dinámica del mercado de la vivienda en arrendamiento a partir de la teoría de la renta 
(Portillo, 1984). Otra investigación, que comenzó a producir resultados a mediados de la 
década, al igual que la anterior, se apoya en la teoría marxista de la renta, pero centra su 
búsqueda no en el fenómeno de la vivienda de alquiler, como "ilustración" del carácter 
contradictorio de las relaciones sociales de las que emerge la problemática habitacional, 
sino en obtener respuestas a una serie de preguntas acerca de la evolución de la vivienda 
en alquiler como solución habitacional, el funcionamiento de la vivienda en renta dentro 
del "sistema de la vivienda popular" y las relaciones existentes entre éste sistema y la 
organización del espacio urbano (Coulomb, 1985b, 1988). Desde esta última perspectiva 
se ha estudiado recientemente el fenómeno del "alquiler periférico", a través del análisis 
de las "estrategias" seguidas por arrendadores y arrendatarios y buscando caracterizar 
las condiciones sociales y el significado de la alternativa ¿inquilinos o propietarios? 
(Coulomb, 1989d, Coulomb, Sánchez, y Villavicencio, 1990). Finalmente, la cuestión de la 
vivienda en renta ha sido abordada en un nivel fundamentalmente empírico, a través del 
análisis de la evolución del costo del arrendamiento para evaluar su impacto en el nivel de 
vida de los trabajadores (Méndez, 1986, 1987).

El Estado y la organización del espacio

Durante los años setenta las políticas urbanas fueron abordadas sobre todo en términos 
de su papel "en la reproducción de la fuerza de trabajo" y por ello las investigaciones se 
centraron fundamentalmente en la política habitacional. Durante los años ochenta la 
perspectiva para el análisis de las políticas urbanas del Estado se amplió siguiendo dos 
caminos sucesivos. El primero se derivó de la reflexión sobre la relación entre las políticas 
urbanas desarrolladas por el gobierno del Distrito Federal y el proceso de acumulación de 
capital, a partir de una revisión de las políticas urbanas del D.D.F. entre 1920 y 1980 
(Perló, 1981b); y también del estudio de la problemática habitacional en el área central de 
la ciudad de México, al observarse el impacto en dicha problemática de las "políticas de 
renovación urbana" y su vinculación con los procesos de valorización del suelo y los 
intereses del capital inmobiliario (Coulomb, 1983b). Ambas investigaciones al mismo 
tiempo que resultaban perfectamente congruentes con la agenda virtual de investigación 
establecida en los años setenta, tuvieron la virtud de referir las políticas urbanas en 
cuanto formas de intervención estatal en la regulación de las "contradicciones de la 
urbanización capitalista", a un ámbito en el cual resultaba evidente que tanto la 
orientación como los resultados de las políticas estatales sólo podían ser interpretados 
teniendo en cuenta una multiplicidad compleja de actores y de intereses presentes en la 
disputa por la apropiación y la organización del espacio urbano.

Por otro lado, durante la segunda mitad de la década de los setenta, se habían producido 
una cantidad significativa de iniciativas gubernamentales, que como la Ley General de 
Asentamientos Humanos, la creación de organismos para la regularización de la tenencia 
de la tierra, los programas de desarrollo regional y de descentralización y los planes de 
desarrollo urbano, estaban dirigidos a configurar nuevas modalidades de intervención del 
Estado. El estudio de sus efectos (o ausencia de ellos) y de su significado respecto de la 
organización del espacio urbano y en general del territorio, fue configurando a lo largo de 
la década de los ochenta, una problemática específica cuyo tratamiento se expresó en un 



número importante de líneas de investigación, y en una ocasión para la incorporación de 
nuevas perspectivas e instrumentos de análisis.

Se pueden distinguir dos tipos de investigaciones, aquellas centradas en los aparatos 
estatales, instrumentos y programas destinadas a la organización del espacio urbano 
desde una perspectiva intraurbana (desarrollo urbano y suelo) y la orientadas al estudio 
de los programas y políticas para la organización del territorio en un nivel interurbano y 
regional (polos de desarrollo, políticas de descentralización, parques industriales).

Dentro del primer grupo, la nueva modalidad de la planeación urbana derivada del marco 
establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos sancionada en 1976, ha sido 
analizada desde diversas perspectivas. Los análisis se han centrado por una parte en los 
fundamentos científicos de los planes y la concepción del desarrollo urbano a ellos 
subyacente. Los planes son observados desde la óptica de la teoría de la planeación y en 
cuanto portadores o no de un modelo adecuado de las relaciones de causalidad 
presentes en la organización territorial en la que pretenden incidir. En este caso se señala 
como la principal de sus limitaciones su carácter normativo: "El PNDU (Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano sancionado en 1978) es estrictamente un plan de tipo normativo. La 
experiencia señala que este tipo de planes aunque sean técnicamente bien elaborados 
(que desafortunadamente no es el caso del PNDU), tienen efectos superficiales, pues no 
es posible tratar de modificar la distribución territorial económico-demográfica sin 
plantearse la necesidad de influir de manera importante en las causas que determinan 
dicha distribución,..." (Garza y Puente, 1989: 98). Desde una óptica semejante se ha 
realizado el análisis de la planeación (en este caso intraurbana) del suelo urbano. A través 
del estudio de los resultados obtenidos por medio de la aplicación de los dos instrumentos 
básicos utilizados a este nivel -regularización de la tenencia de la tierra y constitución de 
reservas territoriales-, A. Iracheta (1989), concluye que las líneas de política aplicadas "... 
han sido el producto de una interpretación de los fenómenos socio-espaciales (...) 
espacial funcionalista" (p. 280).

Una segunda perspectiva de análisis, en lugar de cuestionar la adecuación de la calidad 
del modelo interpretativo de los procesos que los planes pretenden regular, parte de 
interrogarse acerca de su función política; ya sea a través de la constatación de los 
magros resultados en cuanto al logro de las metas planteadas (Aguilar, 1987), ya sea 
través del análisis del contexto político-social en el que se produce su institucionalización 
(Ward, 1986).

Una tercera perspectiva, parte de la pregunta sobre el significado y los efectos de la 
constitución de una doctrina estatal de planeación urbana y de la institucionalización de la 
planeación urbana, respecto de las formas de gestión estatal del desarrollo urbano y del 
desarrollo de los conflictos en torno a la organización del espacio urbano. Por una parte a 
través, precisamente, de considerar el carácter normativo (en el sentido jurídico) de la 
legislación y los planes en materia de desarrollo urbano (Azuela, 1989a, 1989b). Por otra, 
a través del análisis de los cambios en la gestión estatal derivados de la 
institucionalización de los planes y del significado de dicha institucionalización en las 
formas de regulación y desarrollo de los conflictos vinculados a la organización del 
espacio urbano (Duhau, 1988b, 1989, Duhau y Girola, 1990).

Una cuarta perspectiva, a través del estudio de contextos diferentes al de la ciudad de 
México (Puebla y Monterrey), encuentra en la contraposición entre el instrumento 
tecnocrático de resolución de las contradicciones urbanas representado por la planeación 
y una lógica populista y corporativa predominante, de integración de las demandas 
sociales y de resolución de conflictos urbanos (Melé,1986,1989) y en la propias 
características de la burocracia estatal (Pozas, 1988, 1989), las razones de la escasa 



relevancia práctica alcanzada por los instrumentos de planeación. Desde una perspectiva 
semejante, pero derivada de la reflexión sobre la planificación urbana a partir del ejercicio 
de la práctica de planificador, otros trabajos enfatizan la dimensión política de la 
instrumentación de los planes (cosa que en algunos casos parece dejarse de lado), para 
plantear que la relativa inoperancia práctica de los instrumentos de planeación deriva de 
su neutralización impuesta por los intereses dominantes, posibilitada fundamentalmente 
por la ausencia de una politización de la formulación y aplicación de los planes en 
términos de la concurrencia, participación y negociación de todos los sectores sociales 
cuyos intereses resultan afectados por las normas de planificación (García Ortega, 1989, 
Arroyo, 1989).

Otra línea de investigación que resulta relevante en relación con el análisis de la 
planeación urbana, es la que se ha orientado al estudio de la incidencia de la industria de 
la construcción en la definición e implementación de las grandes obras públicas en el 
Distrito Federal (Ziccardi, 1989a, en prensa). A través de un laborioso trabajo de 
compilación y elaboración de datos sobre la producción de la obra pública y de la 
reconstrucción de los antecedentes y condiciones en las cuales fueron adoptadas las 
decisiones gubernamentales en la materia, esta investigación permitió especificar la 
incidencia concreta de los intereses de la gran industria de la construcción en la definición 
de grandes proyectos para la ciudad.

En el plano de las investigaciones dedicadas a la intervención del Estado en la 
organización del territorio a escala interurbana y regional, [3] por un lado han sido objeto 
de análisis las orientaciones seguidas y el grado de integración alcanzado por los 
programas y políticas nacionales de vivienda desde 1978 (Schteingart,1989) y por las 
políticas de ordenamiento territorial en el marco de la crisis (Jacobs y Ziccardi, 1984); el 
significado e impacto del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988, en 
términos de la "descentralización de carencias", tomando como referente la inversión 
pública en materia de agua potable y alcantarillado y la evolución de las coberturas por 
tamaños de ciudades (Connolly, 1989a); y el desarrollo e integración del marco jurídico-
institucional para la implementación de políticas y programas de suelo urbano a nivel 
federal y para los casos de las ciudades de Toluca y Aguascalientes (Azuela y Duhau, 
1989). Estos análisis están centrados, a pesar de estar referidos a mecanismos de 
alcance nacional, en el significado y efectos intraurbanos de estos mecanismos.

En otro plano, el de la evaluación de la eficacia de las políticas y programas orientados a 
promover la desconcentración de las actividades económicas, se desarrollaron varios 
proyectos, dos de ellos dedicados al análisis de los resultados del Programa de parques 
industriales, con una perspectiva exhaustiva en un caso, ya que se compilaron y 
produjeron datos para 127 de los 130 parques industriales existentes en el país (Garza, 
Ibarra y Aguilar, 1988 y Garza 1989), y en el otro a través de la comparación entre un 
caso de éxito y otro de fracaso de parques industriales (Aguilar Barajas,1990), y un 
tercero centrado en un caso de planeación industrial "periférica" a los principales centros 
industriales del país (Garza y Sobrino, 1989).

Movimientos sociales urbanos y organizaciones populares

El estudio de la de organización y movilización de los pobladores urbanos en los procesos 
de urbanización popular fuera del marco de las organizaciones del partido oficial, se 
manifiesta desde comienzos de la década en una línea de investigación que, partiendo del 
concepto movimientos sociales, se desarrolla a partir de proyectos que se inscriben con 
nitidez en la agenda de investigación constituida en la década anterior. En ellos, el análisis 
del llamado "Movimiento Urbano Popular" adopta como punto de partida las 
contradicciones de la urbanización capitalista y las insuficiencias de la intervención estatal 



en la reproducción de la fuerza de trabajo, condiciones que son presentadas como las 
claves explicativas de la emergencia y desarrollo de los movimientos sociales urbanos 
(Moctezuma 1984 y 1986b, Navarro, 1990, Ramírez Saiz,1986 y 1986a, Regalado,1986). 
Considerados desde la perspectiva de su propio punto de partida, estos estudios 
presentan el común denominador de haber dejado de lado, en el estudio del llamado 
"Movimiento urbano popular" (MUP), la problematización del concepto movimiento social y 
el estudio de sus efectos en la estructura urbana (una cuestión que aparecía en el primer 
plano de las preocupaciones de la escuela francesa) y en tener como preocupación 
central la construcción de una cronología apoyada en la definición de distintas coyunturas, 
resultantes de los cambios en la "correlación de fuerzas sociales", que intenta dar cuenta 
de modo descriptivo de los "avances" y "retrocesos" del MUP. Al dejar de lado el análisis 
de la trama concreta de relaciones sociales de las que emerge un cierto tipo de acción 
colectiva, así como las formas de constitución de los liderazgos, los modos de 
participación de la base y las formas de constitución de la militancia, estos intentos 
tendieron a reducir la dimensión interpretativa a las condiciones genéricas para la 
emergencia del MUP, al seguimiento de los avances en la articulación de las diferentes 
organizaciones locales y al desarrollo programático que se expresa en esta articulación.

Derivada en parte de la reflexión sobre las luchas populares urbanas, pero también del 
carácter específico adquirido por el proceso de urbanización en la ciudad de México y en 
las otras grandes áreas metropolitanas del país, durante los últimos años se han 
desarrollado ciertos intentos orientados a plantear una problemática derivada de tal 
especificidad, a partir de la noción de "ciudad de masas". Intentos que, hasta ahora, han 
permanecido en el plano de la reflexión general sin traducirse en lineamientos analíticos 
precisos para el estudio de los procesos urbanos (Véase, p.e., Mercado, 1988).

Junto a la perspectiva que tiene como eje el "movimiento urbano popular", por otra parte 
muy vinculada a una reflexión desarrollada desde los intentos de articulación regional y 
nacional de las organizaciones de colonos, se desarrollaron un conjunto de estudios que, 
organizados bajo el rótulo genérico de movimientos sociales, adoptaron como referente 
un ámbito urbano o regional determinado, para realizar la descripción de las 
movilizaciones, demandas y formas de organización de diversos sectores sociales y 
grupos populares. Este tipo de trabajo ha sido realizado, entre otras, para la región centro-
occidente (Tamayo, J., coord, 1986), para el valle de México (Alonso, coord., 1986), para 
el noroeste (Burgos, 1986), y para Puebla (Castillo, J., coord., 1986). En este último caso, 
por ejemplo, se realizaron trabajos sobre "El movimiento empresarial en Puebla" (Patiño), 
"La Reforma Universitaria y el Movimiento Popular de 1973" (Sotelo), "El movimiento 
campesino" (Cortés), "El movimiento obrero en Puebla" (García, M.) y el "Movimiento 
Urbano Popular en Puebla" (Castillo, J.). Si en la primera perspectiva, es posible hallar un 
problematización (que no alcanza a plantearse la cuestión de la acción colectiva) de la 
relación entre organización del espacio urbano y luchas populares, en éste último caso el 
espacio queda reducido al locus donde se desenvuelven ciertos procesos de movilización 
y lucha, y la dimensión interpretativa del análisis, fundamentalmente a la crónica.

Por su parte, los movimientos inquilinarios en distintos momentos históricos y ciudades, 
también fueron objeto de la investigación, fundamentalmente desde una perspectiva 
historiográfica (Bassols, 1989, Berra, 1987, Saucedo, 1986) y en los últimos años, el 
fenómeno de las bandas juveniles también ha dado lugar a una producción (Villela y 
Gastélum, 1980, Gliemann, 1987, Castillo, Zermeño y Ziccardi, 1988) que, al igual que el 
estudio de otras manifestaciones de organización y movilización social, se ha mantenido 
en general en el terreno de la crónica y la descripción sin llegar a construir un objeto de 
estudio. En conjunto la problematización de la acción colectiva en relación con la 
organización, reproducción y transformación del espacio urbano parece enfrentar 
obstáculos difíciles de superar, y la investigación en este terreno no acierta todavía, en 



general, a definir problemas y ejes analíticos que permitan hacer visibles dimensiones de 
la movilización y organización popular que no pueden ser reveladas por la crónica o por el 
registro de los programas, avances y retrocesos del movimiento urbano popular. 
Constituyen excepciones en este sentido las investigaciones sobre la mujer en el 
movimiento urbano popular (Massolo,1988,1990a, Massolo y Díaz Ronner,1985); los 
fundamentos asociativos de las organizaciones independientes de colonos y las 
innovaciones culturales del movimiento urbano popular (Núñez, 1990 y en prensa); la 
dimensión política del MUP (Ramírez Saiz, 1989). En los tres casos, la ruptura se ha 
producido precisamente a través del cuestionamiento de lo que aparece como evidencias 
por todos reconocidas y registradas por la crónica.

Urbanización y procesos de urbanización

La agenda de investigación de los años setenta planteó la necesidad de observar la 
"urbanización capitalista", a través de sus contradicciones y con ello, la "cuestión urbana" 
como expresión en el espacio de las contradicciones de la sociedad capitalista. En los 
años ochenta, la perspectiva de observación del (los) proceso (s) de urbanización, en 
ciertos casos adopta estas premisas, pero también introduce otras nuevas -o quizás 
anteriores- a las propuestas por la escuela francesa.

Dentro de este núcleo temático que, por supuesto, se cruza con todos los restantes, es 
posible distinguir cuando menos cuatro niveles o modos diferentes de recortar el objeto 
"urbanización".

En primer término, ciertas investigaciones y perspectivas de análisis se sitúan en el nivel 
de la dirección, características y relaciones causales generales presentes en el proceso 
de urbanización. En este nivel, la investigación sobre la industrialización de las ciudades 
de México y en particular sobre la ciudad de México, iniciada por G. Garza en la segunda 
mitad de la década de los setenta, y tratando de responder a algunos de los temas 
centrales de la agenda definida en ese entonces, se propuso como objetivo explicar el 
fenómeno de la continuidad de la concentración industrial en la ciudad de México, 
abordado como un proceso resultante de la concentración de las condiciones generales 
de la producción, estudiando de modo comprensivo, y través de un minucioso análisis, las 
diversas etapas de desarrollo industrial y de conformación de dichas condiciones (Garza, 
1985).

TEXTO

También desde la perspectiva de la economía política, la lógica global del proceso de 
urbanización ha venido siendo estudiada en términos de la relación entre reestructuración 
capitalista y reorganización territorial. Este parece ser el terreno que, los investigadores 
que continúan adoptando el materialismo histórico como perspectiva global y como teoría 
de la sociedad y no simplemente como fuente de preguntas, hipótesis y categorías de 
análisis, parecen considerar adecuado para dar respuesta a la "cuestión urbana" en los 
años ochenta. Desde esta perspectiva, lo "concreto" (formas manifestadas por la 
concentración urbana, desarrollo de nuevos centros de producción industrial, 
reestructuración del Estado, proceso de privatización, etc.,etc.) tienen su explicación en 
las leyes del desarrollo capitalista, las que tan pronto dan origen a un Estado 
intervencionista y empresario y a la planificación indicativa, como al desmantelamiento de 
ese Estado (Véase Pradilla, 1990, Pradilla y Castro, 1989 y 1990, Ramírez, B. 1989).

Una segunda perspectiva en el análisis del proceso de urbanización considerado 
globalmente, que ha continuado teniendo sus cultores durante la década, es la 
correspondiente a los análisis de carácter ecológico-demográfico, centrados en la 



construcción de modelos del sistema urbano. Desde esta perspectiva, el objeto de estudio 
está constituido por las variables demográficas y funcionales a través de las cuales se 
describe el sistema urbano y no los procesos sociales implicados en el proceso de 
urbanización (véase Negrete y Salazar,1986, Ruiz Chiapetto y Tepichini, 1987, Brambila, 
1990).

Una tercera perspectiva ha consistido en centrarse en las transformaciones de la 
estructura urbana de una ciudad determinada, vinculándolas con los cambios 
experimentados en sus funciones económicas y el crecimiento demográfico u 
observándolas como expresión del impacto de los programas estatales de 
desconcentración industrial o bien de las nuevas tendencias locacionales de la industria 
derivadas de las nuevas formas de organización espacial de la producción industrial. En 
algunos casos estos trabajos se limitan a registrar los cambios de morfología, la 
existencia de formas de segregación urbana, la "explosión" de la mancha urbana y la 
emergencia o agudización de los problemas de vivienda, servicios, equipamientos, etc. 
(Véase p.e. Moreno Mata, 1989, Fuentes Gómez, 1990). En otros, el objetivo resulta más 
preciso: efectuar una crítica a las políticas estatales de industrialización (Pacheco,1990); o 
relacionar el rápido crecimiento de las ciudades queretanas con las nuevas formas de 
organización de la industria y su redespliegue a nivel de la región central del país 
(González y Martner, 1990). Otros trabajos buscan ubicar el caso estudiado en relación 
con la dinámica de las llamadas "ciudades medias" y en observar la problemática 
complementaridad entre políticas urbanas y programas de industrialización y la 
emergencia de nuevas contradicciones y conflictos en torno a la organización del espacio 
urbano (Bassols, Corona, e al., 1987, Bassols y Delgadillo, 1987).

Así como la perspectiva que, desde el análisis histórico-estructural vincula 
reestructuración capitalista con reorganización del territorio en sus afanes holísticos, 
tiende a diluir la especificidad de los procesos estudiados en las "leyes del desarrollo 
capitalista", estos estudios de caso de los procesos de reorganización territorial muchas 
veces parecen observar sin que resulte claro para qué.

Por último, también en el nivel de los procesos de urbanización considerados a escala 
intraurbana, otra perspectiva ha consistido en observar el comportamiento de ciertos 
indicadores (distribución de los equipamientos, grados de cobertura de los servicios 
básicos, ingreso promedio de las familias, niveles de escolaridad, densidades, etc.), para 
observar cuestiones como la relación entre "expansión y consolidación" y la evolución de 
la diferenciación socioespacial intraurbana en la ZMCM (Ruvalcaba y Schteingart,1985,); 
la evolución de las densidades y su relación con el comportamiento del mercado 
inmobiliario (regular e irregular) y la producción de vivienda (Connolly, 1988c), la 
estructura funcional de la zona metropolitana (Terrazas, 1988a), la segregación espacial 
en la ciudad de México a través del estudio de la localización de los servicios y 
equipamientos, vista como expresión de una política urbana discriminatoria 
(Delgado,1989,1990), el cuestionamiento (basado en gran medida en los estudios 
anteriores) de la visión catastrofista sobre la ciudad de México (Duhau, 1990a). Todos 
estos análisis tienen en común el manejar la distribución empírica de indicadores como un 
instrumento útil para obtener una visión de conjunto de la organización espacial de la 
zona metropolitana, pero en sí mismos no están orientados a una reproblematización de 
dicha organización.

Municipio, poder local y descentralización

Desde mediados de la década y en gran medida como reacción tanto a las iniciativas 
gubernamentales -traducidas en reformas constitucionales-, de descentralización y 
reforma municipal, así como a la nueva significación de los procesos electorales locales 



derivada de la reforma política y el desarrollo de las fuerzas políticas de oposición, 
comienzan a desarrollarse un buen número de investigaciones cuyo objeto y aparente 
unidad temática, viene definido por un referente empírico no siempre problematizado: el 
"municipio", el "poder local", las "luchas políticas locales", la "descentralización".

Una primera vertiente de estas investigaciones corresponde a objetos y problemas 
definidos fundamentalmente desde la sociología política, y se ha centrado en dos 
aspectos fundamentales: el significado político del municipio en relación con las luchas y 
reivindicaciones democráticas y la cuestión de la autonomía municipal y su eventual 
fortalecimiento como resultado de la reforma municipal. Así, los conflictos en torno a la 
constitución de los gobiernos municipales, observados como componente del sistema 
político, en el marco de la Reforma Política de 1977 y los procesos electorales locales de 
1982 y 1983, han sido objeto de un conjunto de análisis orientados a rastrear el 
significado e importancia del municipio en la constitución de los actores políticos y la 
conformación de los sistemas de representación y la identidad ciudadana (Martínez 
Assad, coord., 1985). Otros trabajos han problematizado los límites de la autonomía 
municipal resultante de una reforma (la de 1983) que surge como una iniciativa del 
gobierno Federal; la subordinación de los gobiernos municipales resultante de su 
dependencia económica respecto de la Federación y los Estados; el significado de la 
institución municipal respecto de la soberanía popular; la dependencia de la vigencia real 
de dicha reforma de la vigencia efectiva de la soberanía popular a través del voto (Véase 
De Lameiras, coord., 1987). Desde un terreno semejante (López Monjardín, 1986), se ha 
examinado "...el origen y desarrollo multivariado de las luchas municipales en México,..., 
con énfasis en el período que va de 1970 a 1984" (Bassols, 1989:62), proponiéndolas 
"...como objeto de estudio, en tanto vertiente específica de los movimientos sociales,..." y 
poniendo "... en el centro del análisis la conformación y el desarrollo de los bloques que 
disputan las alcaldías; el tipo de necesidades y demandas con las cuales se incorpora 
cada contingente, y la constitución de fuerzas que logran imponer la conducción y 
direccionalidad del combate, prefigurando así el tipo de solución al que habrá de arribar" 
(López Monjardín, op. cit.:14). Desde una perspectiva semejante, más recientemente se 
han publicado una serie de trabajos que relevan conflictos políticos y procesos 
electorales, ya sea a la escala de una entidad federativa o de un municipio en particular 
(Díaz Montes, 1989, Pacheco, 1989, Vargas González, 1989). También, recuperando el 
estudio de los conflictos políticos locales, desde una perspectiva que busca el significado 
nacional de dichos conflictos (López Monjardín, 1989), se han relacionado los resultados 
de las elecciones federales de julio de 1988, que implicaron la eclosión de una fuerte 
oposición electoral al partido oficial, con las "mil y una micro rebeliones" que estarían 
demostrando que esta "insurgencia" electoral hunde sus raíces en una multitud de 
insurgencias locales.

En el plano de la institución municipal, su autonomía y la orientación y efectos de la 
reforma municipal y las políticas de descentralización, por una parte fueron introducidas 
las líneas principales de las investigaciones y el debate desarrollado en Europa y América 
Latina en torno a estas cuestiones (Massolo, 1987). Y, por otra, C. Martínez Assad y A. 
Ziccardi (1986) desarrollaron una caracterización del universo municipal a partir de la 
identificación de tres tipos de unidades territoriales municipales; una síntesis de los 
programas y reformas jurídicas que dieron sustento a las políticas de "descentralización" y 
"fortalecimiento municipal"; y "una evaluación preliminar de los avances y limitaciones de 
esas políticas a partir de los análisis de los cambios económicos, políticos y sociales 
producidos en el espacio municipal,..." (p. 7).

En aparente convergencia con la línea anterior, pero desde una problemática diferente -la 
de la "geografía del poder"-, se han publicado otros estudios durante los últimos años 
sobre el poder local (Hiernaux, 1986, 1987, 1987a, Fourt, 1987). En estos casos, lo que 



se pone en relieve no es el significado del municipio y los conflictos políticos locales en la 
constitución de las identidades políticas, los procesos de democratización, la ciudadanía y 
las formas de representación, sino el impacto de las transformaciones económicas 
resultantes de la constitución de polos de desarrollo impulsados y planificados desde el 
poder federal, en la conformación del poder local, a través de la transformación de la 
estructura social regional y local.

Finalmente, otra vertiente de investigación que ha abordado la cuestión del municipio, la 
reforma municipal y la descentralización (Azuela,1988, Duhau, y 1988b,1989, 
Melé,1986,1989) ha puesto como eje de problematización las competencias de los 
gobiernos municipales en materia de desarrollo y gestión urbana y el significado de la 
reforma de 1983 en este plano.

En conjunto, no resulta arriesgado afirmar que tanto en el debate público general sobre el 
municipio y la descentralización, como en el tratamiento académico de la cuestión, la 
vinculación entre la institución municipal y la problemática urbana ha estado, en general, 
ausente.

Los bienes públicos: servicios urbanos, obras públicas y medio ambiente

En conjunto, la sociología urbana de los años setenta, a pesar del papel que asignó a los 
servicios públicos, los equipamientos y las infraestructuras como "medios de consumo 
colectivo" y "condiciones generales de la producción", prácticamente no inició líneas de 
investigación específicamente orientadas a su estudio. Durante los años ochenta, esta 
situación ha ido cambiando paulatinamente, aunque sin duda, el conjunto de estudios 
terminados o iniciados durante la década, muestran que el esfuerzo dedicado a estas 
cuestiones fue menor que el realizado con relación a otros temas y problemáticas.

La cuestión del transporte ha sido seguramente una de las que ha recibido mayor 
atención, dentro de esta línea temática, durante la década. Las primeras líneas de 
investigación desarrolladas estuvieron dedicadas al transporte colectivo y se ubicaron 
claramente en la perspectiva de los medios de consumo colectivo y la reproducción de la 
fuerza de trabajo. Entre ellas se cuenta la realizada por V. Ibarra sobre las líneas de 
autobuses estatizadas en 1978 (Ibarra, 1981), la coordinada por A. Iracheta sobre la 
situación del transporte urbano en los municipios conurbados del Estado de México 
(Iracheta, et al., 1983), y la que hasta ahora a venido desarrollando B. Navarro en relación 
con el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) del Distrito Federal (Navarro, 1984, 1988). 
Esta última ha permanecido fiel a la problemática inicial (Véase Navarro, 1988: 
Introducción) y, a nivel descriptivo ha caracterizado las formas de utilización del transporte 
colectivo por parte de la población trabajadora (op. cit., caps. IV y V).

Otra investigación (Legorreta, 1988 y 1988a), se situó en un terreno semejante para 
vincular la relación entre problemática del transporte y contaminación ambiental en la 
ZMCM, poniendo en el centro del análisis la vinculación entre el modelo de desarrollo, la 
organización espacial y las modalidades de regulación y gestión pública del transporte 
intraurbano. Estas últimas son relacionadas con el proceso social mediante el cual el 
sector transportista privado se constituye en actor de la política pública sobre transporte, 
pero sin constituir este proceso en objeto de análisis.

Fuera del ámbito del transporte, las líneas de investigación desarrolladas durante la 
década o actualmente en desarrollo, han apuntado en dos direcciones fundamentales: la 
problemática de la introducción y gestión de los servicios básicos en las colonias 
populares y su impacto en las condiciones de vida de los sectores populares, y los 
procesos relacionados con la producción de la infraestructura urbana.



En lo que respecta a la primera dirección, se ha abordado, ya sea de modo ocasional en 
el marco de estudios más generales-, ya sea a través de estudios específicos, la 
problemática de la introducción y gestión de los servicios urbanos básicos en las colonias 
populares (p.e. Legorreta, 1983, Ward, 1986, Guerrero Reyes, 1988). Estos análisis sitúan 
en general la cuestión en términos de los costos y los mecanismos a través de los cuales 
los habitantes de las colonias populares acceden a los servicios públicos básicos y de la 
caracterización de las relaciones entre autoridades y funcionarios de un lado y colonos del 
otro, -así como el papel de los "líderes" o "promotores" locales en su constitución y 
reproducción-, que se desarrollan a lo largo del proceso de formación y consolidación de 
las colonias populares.

Por otro lado, la cuestión de los servicios públicos en las colonias populares fue 
introducido también a través de investigaciones dirigidas al estudio de la calidad de vida. 
La vinculación entre calidad material de vida y el medio ambiente (Puente, 1988) ha sido 
realizada a través del "...análisis de las condiciones socio-económicas y físico ambientales 
que determinan la calidad material de vida del sector social de bajos ingresos... 
(pretendiéndose)... caracterizar este proceso bajo una visión totalizante, en consideración 
de tres momentos determinantes: gestación, consolidación y transformación (de los 
asentamientos), con el propósito de definir en qué medida la dinámica del proceso de 
producción social del espacio incide en el comportamiento de los niveles de vida de la 
población,..." (Puente y Legorreta (coords.), 1988: 9 y 10). Sin embargo, a pesar del 
énfasis puesto en los procesos globales de producción del espacio y en las definiciones 
conceptuales, el análisis de los indicadores utilizados resulta desarrollado en un plano 
fundamentalmente descriptivo. En tanto que la investigación desarrollada por Puente se 
sitúa en un plano objetivante (la calidad material de vida como resultado del proceso de 
producción del espacio), otra investigación sobre la calidad de vida (García Lascurain, 
1988), parte del supuesto de que el estudio de la misma "...no puede limitarse al análisis 
cuantitativo de los niveles de consumo de satisfactores básicos para la subsistencia", (...), 
sino que "Conocer la calidad de vida supone... estudiar también las condiciones y 
vicisitudes que en la vida cotidiana rodean el consumo de los medios necesarios para la 
vida y las consecuencias que se desprenden de ello, así como la experiencia de vida real 
presente de los pobladores" (pp. 111-112). Es decir que en este caso se pone el énfasis 
en el plano subjetivo frente a una visión objetivante que se considera insuficiente. Lo que 
queda sin resolver, en ambos casos, es el vínculo entre estos dos planos.

Mientras que las investigaciones sobre el acceso de los sectores populares a los servicios 
urbanos y sobre la calidad de vida de dichos sectores, aparecen estrechamente 
vinculadas a la problemática de la urbanización popular, un terreno diferente es el 
abordado por las investigaciones que han adoptado como objeto de estudio el proceso de 
producción de las infraestructuras y de adopción de decisiones respecto de las 
alternativas económicas y tecnológicas seguidas en la producción de la infraestructura 
urbana.

A este respecto, junto con la investigación antes citada, centrada en el papel jugado por la 
industria de la construcción en la formación de la política urbana relacionada con la 
producción de las obras públicas (Ziccardi, 1989a, en prensa), se encuentran en 
desarrollo otras investigaciones que abordan una problemática semejante y que ya han 
arrojado resultados. Así se ha abordado, en relación con los planes y la problemática 
hidráulica de la ciudad de México desde 1880 hasta la actualidad (Perló, 1988, 1989a, 
1991), el recuento de las obras producidas, su localización, la instancia que las produjo y 
con qué objetivo explícito; de la orientación de los planes y programas hidráulicos, en 
tanto proporcionan indicaciones respecto de las razones esgrimidas para adoptar o no 
determinadas decisiones; y de las concepciones en juego sobre la problemática hidráulica 



(Perló 1988). Y, dentro de este marco, el análisis del proceso de toma de decisiones, a 
través de la reconstrucción historiográfica, en la construcción del canal de desagüe de la 
ciudad durante el porfiriato (Perló, 1991). Por otro lado, otra investigación ha abordado el 
estudio de esa y otras obras públicas en cuya realización participó la empresa británica 
Pearson & Co., poniendo el eje en el papel jugado por el capital externo, la interpretación 
del proceso que originó la decisión de construir el canal del desagüe, las características 
del proceso de producción, las relaciones de trabajo y las innovaciones técnicas 
(Connolly, 1990d).

El conjunto de investigaciones mencionadas, algunas ya concluidas y otras en desarrollo, 
[4] así como algunos seminarios (Véase Schteingart, coord., en prensa y Azuela y Duhau, 
coords., en prensa) y trabajos recientes a través de los cuales se planteó la discusión 
sobre la "gestión" de los servicios urbanos y los bienes públicos en general (p.e. Coulomb, 
en prensa, Duhau, 1989a), aunque no agotan lo realizado durante la década en torno a 
estas temáticas, sí circunscriben las principales orientaciones seguidas por la 
investigación en cuyo desarrollo, si no la problemática global derivada de la agenda de los 
años setenta, al menos ciertos conceptos organizadores (medios de consumo colectivo, 
producción del marco construido), siguieron ocupando un papel destacado aunque ya no 
totalmente dominante.

Mercados de trabajo y sector informal

Junto con los esfuerzos dedicados a la problemática municipal y el poder local, el 
tratamiento de los mercados urbanos de trabajo, es seguramente la temática que, 
habiendo sido abordada en ocasiones por los investigadores urbanos, menos vínculos 
claros presenta en su tratamiento con las cuestiones relativas a la apropiación, utilización 
y organización del espacio urbano, que han estado implícita o explícitamente en el centro 
del tratamiento de las restantes temáticas.

De hecho, gran parte de los trabajos más significativos fueron realizados desde 
perspectivas diferentes a las de la sociología urbana. La sociología de la población 
(García, Muñoz y Oliveira, 1982, 1983), aportó a comienzos de la década el estudio de los 
vínculos entre participación en el mercado de trabajo y composición de los hogares en la 
ciudad de México y, más recientemente, desde la economía se ha esbozado la relación 
entre crisis económica, desempleo e inserción formal e informal en el mercado de trabajo 
de la ZMCM (Jusidman, 1988). En tanto que para Guadalajara, desde la sociología 
industrial y del desarrollo, se realizó un importante estudio del mercado de trabajo 
industrial en el que se analizan las relaciones entre trayectorias laborales, modos de 
inserción en el mercado de trabajo y el perfil de la planta industrial local y la articulación 
específica entre los sectores "formal" e "informal" (Escobar Latapí, 1986). Y para el caso 
de Monterrey se ha estudiado la vinculación entre movilidad social y mercado de trabajo 
(Velinga, 1990), también desde la perspectiva de la sociología del desarrollo.

En relación con las regiones fronterizas, el tema ha sido abordado sobre todo a partir de 
la problemática de la industria maquiladora y en función de preocupaciones que han 
permanecido ajenas a los estudios urbanos.

Desde estos últimos, las referencias a los mercados de trabajo y a la problemática del 
llamado sector informal, han sido en general circunstanciales o motivadas en forma 
indirecta por el tratamiento de cuestiones como la del comercio ambulante. Fuera de 
diversos estudios de caso realizados como tesis o trabajos terminales de licenciatura, no 
considerados en nuestro recuento, deben mencionarse las investigaciones realizadas en 
torno a la industria domiciliaria del vestido, recuperando el concepto de marginalidad 
urbana como expresión de un desarrollo capitalista dependiente (Alonso, J.A., 1981, 



1982a, 1988a), y las dedicadas al estudio de las relaciones sociales constituidas en torno 
a la recolección y "pepena" de la basura (Castillo Berthier, 1983a, 1987).

III. Referentes teóricos, problemática y perspectivas de desarrollo

¿Una etapa post-estructuralista y post-paradigmática?

Receptora y no productora de teoría, al igual que en general el conjunto de las ciencias 
sociales en México y en América Latina, la sociología urbana parece haber comenzado a 
buscar durante los últimos años sus nuevos objetos y problemas, tanto a través de la 
oferta proveniente de los países "productores" de alternativas teóricas y metodológicas en 
ciencias sociales, como de las nuevas cuestiones sociales planteadas por la crisis, la 
reinserción de la economía nacional en la economía mundial, la reestructuración 
económica, la reforma del Estado, la reorientación radical de las políticas públicas y 
también, y en forma destacada, las transformaciones del sistema político y las demandas 
crecientes de democratización social y política.

Pero, ¿cómo ha incorporado la sociología urbana estas nuevas cuestiones sociales, así 
como la pérdida de centralidad del marxismo y la nueva influencia ejercida 
internacionalmente por otras escuelas sociológicas?

En el plano de los referentes teórico-conceptuales, de la exposición realizada en el 
apartado anterior se desprende que, más allá del clima intelectual general dentro del cual 
la adopción global y explícita de la perspectiva marxista se ha convertido en un hecho 
más bien atípico, lo cierto es que muchos investigadores urbanos han seguido trabajando 
bajo supuestos y con instrumentos de análisis provenientes en gran medida de la 
economía política marxista. No se trata ya como ocurría en los años setenta (véase 
Connolly, et al., en esta misma revista) de que este perspectiva sea adoptada (salvo en 
algunos casos) bajo la forma del conjunto de proposiciones y conceptos articulados sobre 
la urbanización capitalista, que fueron producidas básicamente por la escuela francesa de 
sociología urbana y que operaban como referente virtualmente exclusivo y excluyente, 
sino más bien de que muchos de los conceptos y categorías que organizan buena parte 
de las investigaciones, siguen proviniendo de ese marco.

En conjunto, la crítica a estos supuestos y conceptos sólo excepcionalmente ha sido 
encarada en forma explícita y de modo más o menos sistemático. Así, se ha cuestionado 
la lógica funcionalista de análisis resultante de la aplicación del esquema estructural-
marxista, en el estudio de las políticas urbanas (Azuela y Duhau, 1987); se ha planteado 
como el abandono de la perspectiva estructural-marxista adoptada como doctrina desde 
la cual no se formulan preguntas sino se busca la confirmación de ciertas certezas, fue 
seguido de la incorporación implícita de las preocupaciones de la escuela de Chicago 
(Donoso, 1988); y desde una perspectiva que se asume como la "buena" economía 
política se ha sostenido que "...luego del énfasis puesto por los investigadores urbanos en 
la dimensión del consumo, quince años de políticas neoliberales colocan nuevamente en 
el primer plano "... como determinantes, a los procesos económicos en su relación 
dialéctica con el Estado y la política", y muestran que el error central de la investigación 
urbana y regional ha consistido en realizar "...el análisis de partes de la realidad, sin tener 
en cuenta su relación con la totalidad, y las partes dominantes y determinantes en ella" 
(Pradilla, 1990:48).

Pero fuera de estos intentos, que en el conjunto pueden ser considerados como casos 
aislados, los cuestionamientos generalizados a la perspectiva de la urbanización 
capitalista (presentes por lo general de modo implícito), no parecen poner en duda la 
pertinencia de un conjunto de categorías y de supuestos básicos provenientes de la 



concepción estructural-marxista para abordar los procesos urbanos, sino que se limitan a 
evitar las deficiencias más ostensibles resultantes en el análisis de las políticas estatales 
(p.e., el análisis de la política urbana como funcional para el capital versus la autonomía 
de lo político y en el análisis del movimiento urbano popular y su supuesta explicación por 
las "contradicciones de la urbanización capitalista").

Sin embargo, a pesar de la inexistencia de una revisión generalizada y sistemática de las 
categorías y supuestos teóricos, es evidente que la sociología urbana en México durante 
la década de los ochenta, dejo de ser tributaria de una teoría social para pasar a nutrirse 
de conceptos e instrumentos de análisis provenientes de diferentes escuelas sociológicas, 
los cuales son adoptados muchas veces en forma indirecta y resignificados en el proceso 
de apropiación.

Sería sumamente difícil señalar a que "paradigmas" corresponde el uso que hacen los 
investigadores urbanos de conceptos tales como actores, estrategias, legitimidad, 
identidad, institucionalización, racionalidad, aparatos estatales, gestión, entre muchos 
otros que son utilizados. Entre otras cosas porque la mayoría de ellos ya no son 
patrimonio de "una" teoría en particular, sino conceptos de uso generalizado en el análisis 
sociológico. No es imposible sin duda encontrar una filiación teórica principal en el uso 
que los sociólogos urbanos hacen de algunos de estos conceptos. Por ejemplo el uso 
generalizado del concepto de legitimidad sin duda es de cuño weberiano. El concepto de 
estrategia, también utilizado de modo bastante generalizado, tiene su filiación en la teoría 
de juegos, del rational choice y el individualismo metodológico. Sin embargo ni la 
utilización del primero en el análisis compromete a nadie con el conjunto de la 
problemática weberiana y tampoco conocemos ningún sociólogo urbano que adopte como 
su "marco teórico" alguna de las perspectivas individualistas de las que proviene el 
segundo, y sí en cambio muchos que lo utilizan en sus análisis.

En suma, a pesar del uso todavía generalizado de supuestos y categorías provenientes 
de la economía política marxista, es evidente que la sociología urbana, contradiciendo las 
teorías epistemológicas de la "inconmensurabilidad" de los paradigmas (Khun) y el 
carácter excluyente de las "problemáticas" teóricas (Althusser), así como de la estructura 
"hipotético-deductivo" del conocimiento científico, ha pasado de una etapa que podría ser 
definida como "paradigmática" a otra en la cual la preocupación por las filiaciones teóricas 
ha sido trasladada, en general, a un plano secundario.

Sin duda los nuevos referentes teóricos han tendido a ser incorporados en mayor medida 
en el estudio de ciertos problemas y temáticas y en relación con niveles de análisis, en los 
cuales los instrumentos provenientes del estructuralismo marxista resultan 
ostensiblemente inadecuados. Así, el estudio de las instituciones estatales y del papel del 
Estado en la organización del espacio urbano, el de la problemática municipal y el poder 
local, el de la urbanización popular, así como las reformulaciones de la cuestión de las 
organizaciones sociales y el movimiento urbano popular, han tendido a incorporar en 
mayor medida elementos teóricos provenientes de otras tradiciones y escuelas 
sociológicas (sociología política, sociología jurídica, análisis institucional, teorías de los 
movimientos sociales, teorías de la democracia, concepciones sistémica y neoweberiana 
del Estado, entre otras), que las investigaciones dedicadas al mercado y la promoción 
inmobiliarios, la industria de la construcción, el transporte, y la constitución de nuevos 
polos de desarrollo industrial.

Es cierto que en muchos casos la transición del período en el que predominaba 
ampliamente como marco de referencia la teoría estructural marxista, ha derivado en 
muchas investigaciones en una perspectiva empirista (Donoso,1988), donde los 
conceptos de carácter teórico, cuando son utilizados, cumplen un papel puramente 



descriptivo o en el peor de los casos puramente retórico o ritual, destinado a señalar la 
"posición" crítica del investigador pero sin ninguna función analítica, en trabajos que 
muchas veces se reducen a la crónica o a la descripción sin objetivos. Pero a menos que 
se parta del supuesto de que la cientificidad de la investigación en ciencias sociales 
depende de cuestiones como la articulación "hipotético-deductivo" de teorías, hipótesis y 
conceptos o la referencia a la "totalidad" (cosa que desde nuestro punto de vista es 
manifiestamente refutada por los productos más significativos de las ciencias sociales), 
debe reconocerse que el trabajo desarrollado durante los últimos años en el campo de los 
estudios urbanos, también ha arrojado resultados construidos a partir de preguntas y de 
procedimientos analíticos que trascienden claramente el nivel puramente descriptivo y que 
han tendido a confluir en torno a una problemática común: la apropiación, el uso y la 
organización del espacio urbano y las formas de acceso, producción y distribución de los 
bienes públicos vinculados con el espacio urbano y su organización.

En este sentido, no compartimos la visión de que los principales errores de los estudios 
urbanos hayan consistido en el énfasis puesto en los procesos de consumo y en el 
análisis de partes de la realidad dejando de lado su referencia a la totalidad (Pradilla). Sin 
duda la generalización de la aplicación de políticas tendientes a redefinir el papel del 
Estado y del capital en el proceso de acumulación y la reestructuración de la economía 
nacional en el marco de nuevas formas de internacionalización de la producción, poseen 
un impacto en los procesos estudiados por la sociología urbana que no debe ser 
ignorado. Pero esto no significa que el análisis sociológico de los procesos urbanos pueda 
limitarse (como de hecho parece postularse desde la perspectiva mencionada) a la 
aplicación de las categorías de la economía política marxista al estudio del proceso de 
acumulación de capital. Tampoco es aceptable que el interés sobre fenómenos antes 
ignorados, como las bandas juveniles, la calidad de vida o la vida cotidiana reflejen 
necesariamente una "...acentuación de la influencia de la corriente ecologista" (Donoso, 
1988:28).

En rigor, si se admite que el campo de los estudios urbanos se constituye como una 
especialización dentro de las ciencias sociales, que implica la delimitación de un conjunto 
de procesos cuyo estudio no es abordado por otras especializaciones, entonces lo 
importante es considerar en qué medida la delimitación mencionada ha conducido a la 
formulación de una problemática específica a través de la definición de objetos de estudio 
y a la formulación de preguntas. En este sentido, durante los últimos años la sociología 
urbana manifiesta una relativa ambigüedad en su objeto y una tendencia a incorporar 
directamente, sin mayor problematización, un conjunto de cuestiones tal como ellas 
vienen planteadas desde la práctica social. así, la construcción embrionaria de nuevos 
objetos, aparece marcada por tres tipos fundamentales de orientación: la investigación 
cuyos problemas son formulados en el nivel de la indagación empírica; la investigación 
que se remite a las nuevas tendencias globales emergentes a partir de la crisis - 
reestructuración espacial de la producción, nuevos centros de producción industrial, 
descentralización, problemática municipal (utilizando o no nuevos instrumentos teóricos); 
y la investigación que busca en las formas de "gestión" del espacio y del orden urbano un 
objeto específico. Estas tres orientaciones no se corresponden con temas específicos, 
sino que coexisten en el tratamiento de las diferentes áreas temáticas abordadas durante 
los últimos años.

En conjunto, es indudable que el campo de los estudios urbanos, a pesar de las 
ambigüedades en la definición de su objeto de estudio y de su relativa debilidad en el 
plano teórico, lejos de haberse estancado en su desarrollo durante los últimos años, 
manifiesta una clara tendencias expansiva.



Esta tendencia se origina en dos tipos de factores concurrentes. Por una parte, la propia 
dinámica interna del campo, que a través de los programas docentes existentes de 
licenciatura y de postgrado, ha tendido a reproducir los estudios urbanos como una 
profesión, con referentes propios y con protocolos más o menos definidos para abordar el 
estudio de diferentes temas y problemas que, al menos convencionalmente, son 
asumidos como "urbanos". Pero además, la reproducción y, sobre todo, el crecimiento de 
una profesión, aunque requiere de condiciones internas, no se explica sin la existencia, si 
no de una demanda en el sentido mercantil del término (la disposición a pagar por un 
producto o servicio determinado), al menos de actores e instituciones sociales, así como 
de "cuestiones" vigentes en la agenda de distintos actores colectivos e instituciones, que 
confieren relevancia social a los productos de la profesión en cuestión.

Creemos que este es precisamente el caso de los estudios urbanos. Por una parte, en 
torno a los procesos de acceso a los bienes públicos urbanos, así como de la gestión de 
estos bienes y del espacio urbano y de la problemática habitacional, se han constituido 
organizaciones sociales que han perdurado, en muchos casos, más allá de los problemas 
o conflictos específicos en función de los cuales se originaron y que se han convertido en 
actores relevantes en la transformación y reproducción del orden urbano. Así mismo, y en 
estrecha vinculación con estos procesos de organización social, se consolidaron y 
multiplicaron un conjunto de "organizaciones no gubernamentales" cuya razón de ser 
radica en la asesoría y el apoyo a estos procesos de organización social y en la 
realización de estudios que, derivados de la demanda estatal o social, tienen como eje de 
sentido la "gestión urbana". Por otro lado, las instituciones estatales vinculadas con la 
política y la gestión urbanas, enfrentadas a una demanda social cada vez más organizada 
e informada, manifiestan también una sensibilidad creciente hacia las interpretaciones de 
los procesos, sobre los cuales deben intervenir, producidas por la investigación urbana. 
Situación que a su vez tiende a traducirse en la formulación de demandas concretas hacia 
los investigadores.

Todo esto, que debe ser inscrito, por lo demás, en la circunstancia de que la democracia, 
la participación social, la reforma del Estado y la prioridad otorgada desde éste último a la 
reestructuración económica, al mercado y a la inversión privada, se han constituido 
durante los últimos años en temas permanentes y fundamentales de la agenda pública, 
por supuesto, no ha dejado de tener consecuencias sobre la dinámica del campo y sobre 
sus orientaciones.

Así, seguramente estos referentes sociales indujeron la visibilidad de ciertas cuestiones y 
problemas en tanto que inhibieron la percepción de otros. La "crisis" y en general el nuevo 
modelo de acumulación, fueron muchas veces enunciados pero rara vez abordados en 
forma sistemática por los investigadores urbanos (véase Connolly, 1989d). Es evidente 
que ni las instituciones estatales que operan como referente y en muchos casos como 
interlocutores gubernamentales de los investigadores urbanos, las cuales enunciaron el 
nuevo modela como "reforma municipal", "descentralización" y "modernización", ni las 
organizaciones sociales populares, inscritas en una lucha por la distribución de bienes 
cada vez más escasos, pero ajenas en general a la lucha por la definición del modelo, 
enfrentaron a los investigadores con la necesidad de convertirlo en un componente central 
de su agenda de trabajo. Como contrapartida, reforma municipal y descentralización 
fueron temas abordados asiduamente, pero generalmente bajo la estrategia de poner en 
evidencia los "límites" de las reformas y programas estatales, y formulando preguntas que 
no pusieron en cuestión sus supuestos básicos: "fortalecer el municipio y descentralizar 
constituyen reformas que apuntan a la democratización de la política y de la sociedad".

De modo semejante, el análisis de las organizaciones sociales y del movimiento urbano 
popular, tendió a dejar de lado los intereses de todo tipo, los conflictos y las formas de 



dominación presentes en esas formas de acción colectiva, para concentrarse en su 
discurso contra el poder. Con ello, nuevamente, la no reformulación y cuestionamiento de 
las preguntas y las evidencias provenientes de la práctica social, hizo en gran medida 
invisible ciertas dimensiones centrales de la acción colectiva: constitución de los 
liderazgos, formas de reclutamiento de los militantes, intereses en juego, prácticas de 
participación y de gestión.

Como contrapartida, la convergencia en el estudio de un mismo referente empírico de una 
considerable diversidad de intereses y tradiciones académicas (feminismo, sociología 
jurídica, sociología de la cultura), que resultaron irreductibles a las preguntas y 
definiciones formulados desde las instituciones estatales y desde las propias 
organizaciones populares, dieron origen a la definición de objetos y a la formulación de 
preguntas que permitieron poner en cuestión la "naturalización" de una serie de 
cuestiones. Entre otras, las siguientes.

Al reconocer la urbanización popular como una modalidad fundamental de la producción 
de la ciudad y de la organización del espacio urbano, la sociología urbana identificó un 
tipo de espacio urbano como expresión simultánea de la segregación espacial, ámbito de 
reproducción de las clases subalternas, de la reproducción y contestación de las 
relaciones de dominación que vinculan a estas clases con el sistema político y con el 
Estado a través del territorio, lugar en el que las relaciones sociales de propiedad y las 
formas jurídicas se traducen en la constitución de actores en torno a diversas formas de 
ocupación y apropiación del suelo y donde la reproducción y transformación de la cultura 
popular se expresa en una multiplicidad de prácticas de producción del hábitat, de 
estrategias de sobrevivencia, de redes de solidaridad, de relaciones de género y de 
formas subordinadas y autónomas de organización social y política. Es seguramente en 
torno a la urbanización y organización popular, y no a partir de los estudios dedicados a 
los "movimientos sociales urbanos", donde ha comenzado a producirse una verdadera 
problematización de la acción colectiva.

De modo semejante, la ruptura con los conceptos -convertidos en nociones no sujetas a 
crítica- aplicados al análisis del movimiento urbano popular, posibilitó formular ciertas 
preguntas que apuntan a una redefinición del objeto de estudio. ¿Qué significa la 
presencia activa y numéricamente mayoritaria de las mujeres en las movilizaciones de 
colonos, en la lucha por el suelo, por la vivienda, por los servicios? ¿Esta presencia no 
lleva consigo la evidencia de que al interior de las luchas de las clases subalternas por el 
derecho a la ciudad, se manifiestan situaciones de opresión, dominación e "invisibilidad" 
sufridas por el género femenino, invisibilidad a la que incluso contribuye el discurso 
estrechamente clasista del "Movimiento urbano popular"? (Véase Massolo, 1988, 1989, 
1990, Massolo y Díaz Ronner, 1985). ¿Son en realidad las organizaciones que conforman 
el Movimiento Urbano Popular (un movimiento que se autoproclama de masas), 
organizaciones de masas? El estudio de las luchas y organizaciones de colonos y de su 
dimensión cultural a lo largo de los últimos quince años, así como el recurso al debate 
sociológico sobre las condiciones que hacen posible la movilización de grandes grupos 
sociales, ha permitido poner en evidencia las bases asociativas y comunitarias de "... el 
surgimiento de organizaciones sociales que cuestionan y provocan rupturas en los límites 
de compatibilidad del sistema, que cuestionan sus reglas de funcionamiento" (Véase 
Núñez, 1990). Finalmente, ¿en qué sentido son políticas organizaciones que tienen un 
carácter reivindicativo? Se requiere explorar en forma sistemática la dimensión política del 
movimiento urbano popular, dimensión que no se reduce al discurso escrito (proclamas, 
programas) que expresa este movimiento (Ramírez Saiz, 1989).

Pero, ¿cómo construir y no sólo registrar las condiciones para que la investigación urbana 
sea capaz de formular preguntas que como las mencionadas anteriormente, posean una 



"utilidad" que no se reduzca a una pertinencia derivada de los intereses y nociones 
esgrimidos por los interlocutores sociales de los investigadores urbanos? Sin duda, la 
construcción de tales condiciones no se reduce a la elección de la "buena" teoría sino que 
implica las formas de estructuración del propio campo.

Hacia la conformación de una comunidad científica de estudios urbanos

Construir el espacio necesario al ejercicio de la autonomía de la reflexión científica, 
debería ser una de las prioridades de la agenda de la investigación urbana para la 
próxima década. La asimilación crítica de las diferentes corrientes del pensamiento 
sociológico, la reformulación de los "problemas urbanos" y en general sociales, en 
términos de problemas "sociológicos" o en general de las ciencias sociales, requiere de la 
conformación de una comunidad científica que se reconozca como tal y que cuente con 
los mecanismos y espacios requeridos para el debate, para la constitución del campo 
como un ámbito en el que los participantes cuentan con referentes, jerarquías, modos de 
evaluación y sanción de los productos de investigación y definiciones de lo que está en 
juego y es objeto de luchas y disputas ("debate académico"), más o menos compartidos y 
no sujetos a criterios de "utilidad" o "pertinencia" derivados directamente de las demandas 
e intereses sociales implicados en los temas y problemas estudiados.

En este aspecto se han registrado durante la década de los ochenta y en particular 
durante los últimos años, un conjunto de hechos que apuntan en esa dirección.

Por una parte, aparecen por primera vez revistas especializadas en el tema y originadas 
en ámbitos académicos: en 1986, Estudios Demográficos y Urbanos, editada por el 
Centro de Estudios Demográficos y Urbanos de El Colegio de México y en 1989, 
Ciudades, como publicación de la Red Nacional de Investigación Urbana. Se trata de un 
hecho significativo, ya que anteriormente publicaciones especializadas como Vivienda, 
publicada por el INFONAVIT, que proporcionó hasta los primeros años de la década de los 
ochenta un espacio importante para la publicación de los resultados de la investigación 
urbana, tienden a constituir espacios inestables en la medida que están sujetas a los 
cambios en las circunstancias políticas y en la dirección y orientación de la institución 
respectiva.

Adicionalmente, algunas de las nuevas publicaciones en ciencias sociales, proporcionaron 
también su espacio editorial a los estudios urbanos y, en los últimos años, se han 
publicado un número importante de libros colectivos. En una reseña reciente de 
publicaciones sobre la ciudad de México, aparecidas entre 1987 y 1989, P. Connolly y A. 
Ziccardi (1990), comentan doce títulos, de los cuales once poseen un carácter colectivo.

Por otra parte se han producido un conjunto de iniciativas que apuntan al desarrollo del 
debate, la difusión y discusión de los resultados de investigación y la articulación de una 
comunidad científica en torno a los estudios urbanos. Debe mencionarse a este respecto, 
la constitución de la Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU), que ha tenido la virtud 
de constituirse en marco de referencia para buena parte de los investigadores, en 
particular de los del interior del país; los seminarios convocados en torno a temáticas 
relativamente acotadas (Véase p. e. Garza, comp., 1990, Sctheingart, coord., en prensa) 
que han permitido aproximarse al estado de las respectivas "cuestiones"; los coloquios 
convocados para debatir los resultados de la investigación a partir de ejes de 
problematización que atraviesan diferentes temáticas (Coulomb y Duhau, coords., 1988 y 
1989, Azuela y Duhau, coords., en prensa); así como los foros semestrales convocados 
por la RNIU. el noveno de los cuales, a realizarse en octubre de 1991, podrá constituir, 
dado el alcance nacional que se le pretende otorgar y su objetivo central-realizar un 
balance colectivo del estado actual de la investigación urbana en México-, una excelente 



ocasión para avanzar en la articulación y consolidación de una comunidad científica de 
estudios urbanos.

CITAS:

[*] Agradecemos la colaboración de Ana María Durán y María Teresa Esquivel en el 
trabajo de revisión bibliográfica.

[**] Profesores-Investigadores del Departamento de Sociología, Area de Sociología 
Urbana; UAM-A.

[1] Referencias más especificas sobre las formas de abordar todas estas cuestiones se 
encontrarán en Connolly, et al., en este mismo número de Sociológica.

[2] Para una discusión de la aplicación del concepto corporativismo en los procesos de 
urbanización popular, véanse los comentarios de O. Núñez y la discusión subsecuente en 
Coulomb y Duhau (coords), 1989, caps. 6 y 7.

[3] Dejamos de lado aquí los trabajos ubicados en una perspectiva regional, los cuales 
desde nuestro punto de vista se encuadran en otra tradición y tienden a construir una 
problemática diferente de la correspondiente a los estudios urbanos, mucho más apoyada 
en el análisis estrictamente económico.

[4] Por ejemplo, la investigación coordinada por Jaime Castillo en la Universidad de 
Puebla en torno a la gestión de los servicios públicos.
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