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I N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo, parte ae una inquietud personal relaci~ 

nada los problemas que originan el desarrollo urbano en su v1ncul_!! 

ci6n con la formación educativa. Surge también de la necesidad-

de lograr un conocimiento mAs profundo sobre la demanda de nuestra 

sociedad en cuanto a profesionales, técnicos e investigadores ade

cuados en número y en formación para enfrentar los problemas que -

el desarrollo urbano conlleva. 

Por otro lado, intenta presentar nuevos puntos de vista res

pecto a la manera en que se estudian e interpretan estos problemas, 

insertAndolos en el amplio marco de la planeaci6n social y econ6m! 

ca y poniendo en el sitio que le corresponde al problema polltico. 

Sabemos que la necesidad de una educación intensa e innovad~ 

ra es urgente, lo sentimos en nuestra Universidad, donde los nue-

voe programas que dia a dla surgen deben enfrentar un enorme vac!o, 

se hace imprescindible en las instituciones pdblicas dedicadas a -

la planoaci6n, donde el esfuerzo por guiar el crecimiento de la e~ 

ciedad ha implicado una empresa con fuertes requerimientos humanos. 

El rango de necesidades en materia de recursos humanos es -

muy amplio, desde el alto nivel de doctorado, hasta el personal -

auxiliar y aOn las que abarcan la educaci6n no formal y la educa-

ción continua, demostrando que son muchos loe requerimientos de -

personas que tienen relaci6n directa con el proceso acelerado do -

desarrollo en un pal e 1 que aC?tu'n1mente se transforma de rural a urbano. 

Es por ello, que varios centros de educación superior han d! 

dicado interés, en la creaci6n de nuevos programas, materia -

de planeación urbana, BU mayor ta - - - - - - - - - --
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situados en el nivel Maestria. • Pero estos esfuerzos han surgido 

desconectados entre si, carentes de un vinculo que les sirva de pu~ 

to de referencia y comunicación. 

Es por lo anterior, que el presente estudio intenta la defi

nición de un marco teórico general, para ubicar el pensamiento con

temporáneo de la educación para planificadores, lo que se podrla -

considerar como el primer paso hacia una visión comprensiva que pe~ 

mita situar pollticas y cr~terios en esa dirección, 

El primer dilema que se nos presento, es el do definir la -

formo de concebir a la formación educativa en el campo de la plane~ 

ciOn urbana; o bien como un medio para entrenar y formar personas -

que se ajuetarAn a roles predefinidos,donde los perfiles, las posi

ciones sociales y aOn loe conductos esperados, responderAn a dcfin! 

ciones propuestas, o como una educaci6n cuya intenci6n es preparar

porsonas capaces do responder adecuadamente a la impredecible varie 

dad de situaciones futuras. 

La primera opci6n, misma que fué seleccionada nos llev6 a cum--

plir los pasos de una metodologia basada en el concepto de '' capi-

tal humano ", la cual contenpla la d~finición del nO.mero de personas que 

ea ta ocupación requiere en sus distintos niveles; as1rn1smo compara también 

la oferta y la demanda que a su vez obliga a recurrir a censos, en

cuestas y un anAlisis de las actividades, tal como hoy se llevan 

cab~ y so requieren para definir perfiles óptimos. 

Todas é9tae predicciones son dif1ciles de hacer y sus resul

tados son poco confiables, sin embargo arrojan una primera imagen -

necesaria como información en una primera etapa, 

Este primer paso, partió de loe datos suministrados por el -

Censo de Recursos Humanos ( SAHOP ) y otros estudios en materia do 
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oferta y demanda, y de las actividades que caracterizan la práctica 

profesional, los cuales permitieron observar una parte do la reali

dad. 

Esta realidad aparente, aunque tiene oua leyes, no es absol~ 

ta sino relativa a la determinación que proviene del nivel eetruct~ 

ral y a la perspectiva desde la que la interpretamos. 

La posibilidad de entender la relaci6n " planeaci6n-forma--

ci6n educativa " oblig6 a ir m6s allA, a intentar comprender las r! 

zonas modulares que no sólo determinaban eue variedades sino sus p~ 

sibilidades potenciales, Esto nos llevó a ubicar el surgimiento-

do la educación para la planeación dentro del contexto socioeconóm! 

co quo lo origina,obtener una aproximación a una historia eocial -

donde graviten las clases, el Estado lae instituciones, y definir-

nos por la opción teOrico-metodolOgica quo pudiera servir de baso a 

la elaboración de una pol!tica en materia educativa. 

El primer capitulo inicia con una caracterización del probl~ 

ma que plantea la indotr. restrictiva del concepto de planeación -

urbana, para ubicarlo dentro del maróo totalizador de la planeaci6n 

social, politica y económica. Asimismo, esboza con cierto dota-

lle una interpretación biogrAfica del saber planificador a partir -

de la experiencia brit6nica y norteamericana. 

El segundo capitulo, se complementa con un recuento do lao -

aportaciones relevantes del pensamiento en la materia que han abieE 

to nuevos rumbos a la planeaci6n normativa tradicional. Asimi~ 

mo, so desarrolla un panorama de la nueva visión latinoamericana de 

la planificaci6n, la cual centra sus propuestas en estudios hechos

por Carlos Hatus, siendo este ol punto de partida para allanar el -

camino teórico, que sirva de base a nuevas perspectivas educativas. 

El torcer capitulo anali7.a brevemente el proceso de plonea--
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ci6n y la demanda de profesioniatas en urbanismo en el caso de Mdx! 

co, a su vez establece un cuadro comparativo de un proyecto realiz~ 

do en el Centro de Estudios del Hedio Ambiente de la Universidad -

Autónoma Metropolitana y el Censo de Recursos Humanos do dependen-

cias pdblicas dedicadas a la planeaci6n urbana, el cual nos permite 

establecer un acercamiento sobre la demanda de personal necesario -

para las labores del desarrollo urbano. 

El cuarto capitulo se concreta a las conclusiones, en aspee-

tos de la formación educativa en el campo de la planeaci6n, las cua

les nos interesa sean consideradas por aquellas instituciones que eo 

dedican a la enseftanza urbanietica, para futuros planes de estudio. 

Por último, el presento trabajo integra un glosario de térmi

nos utilizado en el proceso do planeaci6n urbana, el cual tiene como 

finalidad ser un instrumento de con~ulta entre técnicos y profesio-

nistas interesados en los problemas urbanos. 



l. ANTECEDErlT s 



1.1. Caracterización de1 problema. 

La aparici6n de programas formales de estudio a nivel supe-

rior en el campo de la planif icaci6n urbano y regional tienen sus -

antecedentes en México en la década de los setentas abriendo alto! 

nativas que la educación nunca antes babia ofrecido. Sin embargo 

hoy, a principios de los noventa, estos programas educacionales no 

pod1an ser mas dis1mboloe y heterogéneos, encontrAndoee muy loJos -

de responder a las demandas derivadas del intenso proceso de urban! 

zación y crecimiento que el pala eotA viviendo. 

Si consideramos además loe necesidades que surgen de la dec! 

ei6n polltica de planear el desarrollo urbano en los niveles nacio

nal, estatal, municipal y local mAs los que surgen del campo do la

planoaci6n del desarrollo urbano en México constituye un desafio al 

sistema educativo. 

El presente documento también pretende servir de apoyo 

para la definición do programas, tomando en cuenta las dimensiones

éticas y normativas que subyacen en la pr~ctica profesional do los

rosponsablee on la organización y decisión de nuevos planos do est~ 

dio. 

La ausencia do este tipo de apoyo no es privativo dol-

campo que nos ocupa, mismo quo adn lucha por establecerse como 

disciplina, pero asume particulares caracter1eticas en un palo 

mls do SO escuelas de Arquitectura donde la planificación es inter

pretada de muy diversas maneras. 

Las ciencias sociales han sido acusadas, tanto desde la per! 

poctiva fenomenol6gica como desde la neo-marxista, como poseedora -

tanto en su pensamiento como en su prActica educacional de una vi-

eión a-teórica, a-histórica y no-problematizadora que actualmente -

caracteriza el desarrollo curricular, 
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Algunos criticos han acusado a las prácticas do la enaeftanza 

de basarse on el " sentido comOn " cuyas suposiciones pasan sin m!!_ 

yor critica tanto para profesores como para estudiantes y encubrcn

la construcción social de las diferentes formas del conocimiento. -

El foco de esta critica se sitlla en el papel del educadorquien aparen 

temente es insensible a la compleja transmisión de redefinicionee y expes:_ 

tacio nas socialmente definidas ,cuya función en alqunos casos es la de reproducir, 

legitimizar la cultura dominante en el nivel de formación académica 

Tanto loe profesores como otros trabajadores de la educación, en e~ 

te caso, ignoran frecuentemente aquellas cuestiones relacionadas -

con la forma en que se relacionan y ven a sus grupos do estudiantes, 

la manera en que éstos reciben lo que se lee presenta y la manera -

en que el conocimiento es mediatizado entre ambos. 

Por otra parte, algunos critico& do la izquierda han intont~ 

do explicar cómo la política de la sociedad dominante ostA vincula

da e influye en el carActor politico del encuentro social que se da 

en el Ambito académico. En este caso el foco de la critica va-

ria de la preocupación centrada en la manera en que profesores y º! 
tudiantes construyen el conocimiento, a las formas en que ol ordon

social se legitima y reproduce a través de la producción y acepta-

ción de conocimiento " adecuado '' dentro de los procesos educativos. 

( 1 ) Desdo ésta perspectiva la preocupación no se restringe 1 e~ 

mo so ve el conocimiento desdo el Ambito académico, sino en los me

canismos de control social y su funcionamiento en pro de legitimi-

zar creencias y valores del orden social institucionalizado. 

Hasta el presente ninguna critica ha provisto del análisis -

necesario que llevo a un amplio entendimiento de como la " cultura

do! positivismo " con su visión orientada hacia la objetividad la -

eficiencia y la t~cnica, esté impregnado y reproducen on la forma

y el contenido de loe distintos planes deeatud10 que a su vez reproducen las-

1 ) GIROUX A.G. "Ideologla, Cultura y loe Procesos de Educación". 
Universidad de Temple. Pre e e 1981 
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prácticas profesionales existentes •. 

No tenemos a la mano profundos nn~linie de cómo son produc! 

das especificas formas de conocimiento para ser distribuidas y leg! 

timizadas en la educación formal. 

Las teorias que enmarcan a la planif icaci6n se han establee! 

do dentro do una tradición instrumentalista que define al progreso

como el crecimionto tecnoL6g1co y a la prActica profesional como el 

dominio de habilidades para la solución de problemas pr&cticos. B~ 

jo una fuerte influencia do racionalidad positivista que ha llegado 

a ser el sosten teórico dominante, la planificación no ha tomado en 

cuenta las categoriae criticas tanto sociales como politicas, impr~ 

scindiblos para dar cuenta tanto de la naturaleza. limitada de sus -

horizontes teóricos como para cuestionar la rolaciOn entre la prác

tica do la planificación y las instituciones politicas y económicas 

en el conjunto de la sociedad. 

Reducida a una perspectiva que pano en sitio prioritario a -

problemas do producción, administración y eficiencia, la planifica

ción supedjtó su potencialidad para cuestionar y desafiar loe impe

rativos b6sicos de la sociedad dominante a una idoologia func1ona-

liata nutrida por principipa conservadores de armenia social y con-

aenao normativo. Dentro do esta visión normativa-funcionalista 

no quedaba lugar para que loa planificadores plantearan interrogan

tes concernientes a la relación entre conceptos tales como idoolo--

91a, poder y lucha do clases con el proceso do planoaeiOn. 

Si estos conceptos no fueron explorados tampoco existió ol -

intento de dar cuenta de la historia de la planificación, cuya bio

qrafia comienza con nuestro siglo y hasta el dla do hoy busca las -

bases firmes de un cuerpo teórico que logro sostenerla. 
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Como Carlos Matua claramente expone en au Oltimo trabajo lit~ 

lado '' El enfoque de PlanificaciOn Estratégica " { 2 ) un buen re-

cuento del pensamiento de muy diversos autores donde privan las con

cepciones tradicionales, pero se apuntan algunas innovaciones 1 puede 

encontrarse en " Lecturas en Teor!a de la Planificaci6n " de AndreM 

Fal udi ( 3 ) • En estas " Lecturas " puede captarse muy bien la -

fragilidad teórica y las limitaciones del conocimiento cultural en -

que muchos planificadores se debaten. La mayoria de ellos acepta-

rla sin problemas la definición de la Asociación Americana do Plani

ficación ( A.P.A. ) 

La planificación es un proceoo comprensivo, coordinado y con
tinuo cuyo propósito es ayudar a que loe que toman decisio-
nes en el sector pOblico y privado lleguen a decisiones que -
promuevan el bien comOn de la sociedad. Este proceso com-
prende: 1) identificación de problemas; 2) invostigaciOn y -
an~lisis para proveer una comprensión definitiva de tales pro 
blemas; 3) formulación de metas y objetivos capaces de ali-:' 
viar los problemas; 4) desarrollo y evaluación do métodos al 
ternativos ( planos y programas ) p~ra producir acuerdo sobr8 
las metas y objetivos¡ 5) recomendaciOn de los cursos de - -
acción apropiados de entre las varias alternativas¡ 6) asis
tencia en la ejecución do loe planos y programas aprobados¡ -
7) evaluación do las acciones tomadas para ejecutar loe pla-
nos y programas aprobados en relación a su proqreso hacia las 
motas y objetivos acordados y 8) un proceso continuo do ade
cuación de los planee y programas a la luz do los resultadoe
de tal evaluación o en roalci6n a los cambios de las circuns
tancias " ( 4 ). 

Esta dof inici6n que so presenta como la expreeiOn sensata y -

objetiva de un proceso, oculta supuestos que merecen la pena revisa! 

se, como ~or ejemplo: la universalidad dol método de planificación, 

su concepción como mecanismo de toma de decisiones el carActer t6c

nico o neutral del método, la limitación do la planificaci6n al aec-

(2) HATUS,c. (1982) "El Enfoque de Planificación Estrat6gica ". --
sin publicar, CENOES, Universidad Central de Venezuela. ( Tra 

<J> ~:j~e~~!rq~~ :ra~~f~gr;h:~:~~ ;:r~~~~A~?1~i3)r~~~~~:o~ª~~dio. -
(4) SIAP. Correo Informativo. Vol. IV, numeres 3-4, 1979, JJAg. 16 
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tor pOblico o privado institucionalizado, olvidAndose de las fuerzas 

sociales, la separación de lo politico y econOmico dejando de lado -

el problema del poder, la identificación do la planificaciOn con la

soluci6n do problemas sin considerar las estructuras que los generan, 

entre otros. 

Esta visión tradicional de la historia, las instituciones y -

la eocializaci6n de la planificaciOn ha reducido a la teoria a una -

idea tard1a que eleva a la metodolog1a al status de verdad. 

La bOoqueda de leyes universales, propia de un pensamiento 

que busca comparar las ciencias sociales a las ciencias naturales ha 

llevado a ver el proceso histórico en general, y a la bioqrafia par

ticular de la plani!icaci6n, como un proceso social abstracto antes

que como" el producto de luchas concretas por el poder'' ( S ). 

Cuestiones referidas al rol de la planificaci6n en la reproducción -

social y cultural, as! como el sentido do intencionalidad, que vere

mos m4a adelanteJ quedan sumergidas bajo loa aspectos técnicos que -

han sido el exclusivo interés quo se le ha dado a la pr6ctica de la-

planificaci6n. Esta racionalidad se dosarrollO y sostuvo dentro-

dol contexto de un conjunto Onico de experiencias sociales e hist6r! 

cae que reforzaba un Orden po11tico y económico que en parte, se lo

qitimizaba a si mismo por modio de una visión del mundo relativamen

te a-critica y a una tradición intelectual que buscaba perpetuar. 

Es relativamente breve el panorama histórico en que se desen

vuelve la planificación y consideramos interesante mencionar sus ca

racter1sticas globales ae1 como detalles precisos desu gcsti6n on -

Gran Brotafta y Estados Unidos principalmente. 

Una concepciOn de la planificaciOn no puede servir con igual

eficacia a situaciones de administraciOn a la roproducciOn dol siet! 

maque a situaciones donde ootA en juego la transformac10n social. -

Y en esta disyuntiva on la que so muevo el hilo-conductor de las pre-

5 ) LASCH c. (1977) "Hoaven in a Heartless World" N.Y. Basic Books 
pCV. 



6. 

sentes reflexiones sobre el problema de la eduación para la planifi

cación. 

Dos preocupaciones servirAn de punto de partida: la planific~ 

ción como concepto y la educación en el sentido del oaber como con--

copto. El saber en la planif icaciOn es el objeto del presente --

trabajo. Esquemáticamente se intentará, a la luz del desarrollo

histórico de la planificación, sustituir las distintas interpretaci2 

nea biográficas por aquellas que ubiquen el surqimiento de los cono

cimientos dentro del contexto socio-económico que los origina para -

obtener una hintoria social en la que encuentren su lugar las clases, 

el Estado y las instituciones. 

Esto llevará a la necesidad de presentar los elementos --

centrales de las teor1as sociales, analizando como cada unil de ollas 

se correlaciona con diferentes formas do concebir y eetudiar el dos~ 

rrollo del conocimiento en la planificación. 

Estas corrientes teOricaa deber4n sor analizadas epistemolOg! 

camente, ubic~ndolas en el contexto intelectual, pol1tico y económi

co que las rodea, especificando cuales son las diferentes formas de 

aproximación a la realidad y que objetivos y valores quo estAn impl! 

citos en la bOsqueda de ésta interpretación cient1fica. 

La presencia del proceso histórico y de las distintas tenden

cias que se gestan en la Oltima ddcada 1 son rasgos centrales en este 

anAlisie ya que nos ontreqa elementos para explicar cOmo so plantea

ron las diferentes concepciones do la planificación y cuáles fueron

los modelos de donde derivaron sus visiones do la sociedad. 

El teme de le oducaciOn constituye una preocupación importan

te debido a que la planificación es un campo relativamente nuevo quo 

no ha logrado consolidarse como disciplina y cuya practica profesio

nal sigue aOn sujeta a nuevos cambios y diferentes interpretneiones. 
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En un mundo en que la explosión demogrAfica y los desequili

brios sociales provocan un vertiginoso ritmo acelerado de crecimie~ 

to, loe movimientos poblacionales dentro de este proceso sin prece

dentes en la historia del hombre, el concepto de planeaci6n adquie-

re un nuevo significado. Lo que en un principio se entendia como-

la ordenación e¿ términos fisicos del espacio y del territorio, ad

quirió en las últimas décadas la dimensión social, económica y pol! 

tica que anteriormente pudo soslayarse. 

Hablar de educación para la planificación os referirse a un

diA1ogo entre dos culturas: las ciencias sociales y las técnicas, 

Si ubicamos el problema en los paises del Tercer Mundo agregaremoe

una nuevo yuxtaposición do culturas1 la que crea a partir do la in

vasión do tocnologias y métodos de organización pertenecientes al -

mundo desarrollado sobre la realidad de un mundo subdesarrollado, 

Para entender la situación actual de la educaciOn en la pla

neaciOn es necesario conocer el desarrollo histOrico que la planea

ción y los programas educativos correspondientes han experimentado-

desde su aparición a principios de siglo. Los modelos originados 

en Estados Unidos e Inglaterra 1 pioneros en el campo de la planea-

ciOn 1 os interesante estudiarlos para comprender mucho de lo que de 

otra manora seria incomprensible al analizar la situación actual de 

la educación en los paises del Tercer Hundo, 

Al contrario de otras disciplinas tradicionales, como medie! 

na o leyes, la planificación es una actividad nueva cuyo verdadero

desarrollo no oo inicia hasta pasada la segunda guerra mundial. 

Cuando decimos "Educación para la Planeación'' nos referimos 

principalmente a la formación de profesionales y personal capaci

tado que formaré parte del proceso que abarca la amplia gama de fa~ 

toree f1eicoe, sociales y económicos, asi como del medio ambiente 1 -

expresado en la integración comprensiva del desarrollo de los asen-

tamientos humanos. Este proceso implica la progrosión sumultAnea-
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hacia determinados objetivos y la identificación de alternativas gen! 

radas en diferentes esferas institucionales expresada en actividades

que abarcan Areas tradicionalmente aectoriales 1 distintas disciplinas 

académicas y campos profesionales. 

Se trata de un campo esencialmente do inveut19aci6n que plan

tea, por su car6cter, un verdadero desafio para loe que ee encargan -

de concebir las formas de lograr una capncitaci6n adecuada. 

Para el planificador, lo global y lo particular son las dos -

escalas que deberá manejar con dominio creativo durante su prActica -

profesional: una visión totalizadora que le permita ubicar los pro-

blemas en el marco mAs amplio, una viai6n particularizada que le per

mita concebir acciones concretas y especificas. 

A lo global y particular se aqregan otras dicotoM1aa en las -

que la práctica y la educación del planificador eo definen: 

La tensión existente entre la aeci6n del Estado y la acción -

de la poblaci6n, en donde el planificador juega un papel. Por 

un lado el sector pOblico necesariamente define planee y pr~ 

gramas en función de la reproducción del •iatema que afecta -

el crecimiento de la estructura f ieica y las condiciones de -

vida de la población. Por la otra los habitantes y sus or-

ganizacionee construyen y planifican en una qran medida por -

el mismos sus actividades y el soporte fi•ico donde se reali

z~. 

La teorta y la práctica conforman otro dilema a resolver, 

El conocimiento teórico que permite eoncoptualizar y saber 

ver la problem6tiea a tratar y el conocimiento emp1rico que -

abra la sensibilidad para la concepción de acciones y la apl! 

cación de capacidades y herramientas, dober6n formar parte de 

la educación del planificador. 
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La discusión del generalista contra el especialista continOa 

La planeaci6n como una pr4ctica es una combinación de activ! 

dadea ejecutadas por un nOmero de profesionales que cubren -

un sector de la actividad total. Estos profesionales que--

dan parcialmente fuera de ella. La planeaci6n como conoci-

mientos os, de la misma manera, la suma de contribuciones de 

distintas disciplinas. Pero mientras que la práctica de -

la planeaci6n estA completamente cubierta por un equipo de -

distintos profesionales, el conocimiento en planificación no 

parece quedar cubie~to por las distintas disciplinas educat! 

vas. 

No existen soluciones simples al problema de la formación --

profesional en el Area de la planeación. Podrtamos afirmar que -

la educación en este campo se encuentra en un ostado de incertidum-

bre buscando su vocación que no toma su forma y una disciplina que -

nadie parece poder difinir. 

La planeaciOn como práctica profesional ea encuentra atrapa

da entre la pol1tica y el profesionalismo 1 elitismo y la participa-

ci6n, la integraciOn1A•Ctorlali7aci6n, la utop!a y la acci6n. 

su finalidad, su campo, sus métodos, sus reaponaabilidades,

au poder, au rol, parecen estar en constante camb10 y evasión. 

La dificultad principal a la que se enfrenta la investigación 

educativa en el campo de la planaaci6n es la ausencia de un cuerpo -

coherente do " Tooria de la Plan1f1caci6n ''. La importancia ere-

ciente de las ciencias sociales en este campo ha provocado una con-

ceptualizaci6n m6e compleja del fenómeno urbano y del proceso de ur

banización que la concepción tradicional que los planificadores em-

pleaban. Pero esta producciOn teórica no se ha aplicado a la prá~ 

tica de la planificación, ya que ésta ha sido caracterizada como un

proceao quo emplea diferentes formas o cateqor1as del conocimiento -
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y selecciona formas analiticas diferentes y teor!as que corresponden 

a estas categorias. La educaci6n tiene que llevar a cabo aetas -

elecciones para que los estudiantes puedan definir o articular un -

" curriculum apropiado 11 adoptando y dof iniendo una logitimaci6n pr~ 

fesional a los valores empleados al distinguir entre distintas alto! 

nativas. 

Por otra parte, la influencia de las escuelas de arquitectu

ra e ingeniarla en la prActica profesional de la planificación con! 

tituye una condicionante que merece ser analizada por los efectos 

que ha tenido sobre los programas educativos aOn vigentes, 

ConsidBrese que en México existen muchas escuelas de arqui-

tectura que influyen de manera importante eobre una ooncepciOn de la 

plani!icaci6n en términos de plani!icaciOn !laica. 

Los t6rminoa !uncionaliatas en que aOn se ve la ciudad y las 

met6foras orgénicaa que se utilizan para definirla son resultado de 

la interacci6n existente entre los aspectos sociales y su expresi6n

f1sica interpretados en términos precisos. 

La influencia de las ciencias eocialee se enfrentó a estas -

concepciones euperficialcs describiendo a la ciudad y el proceso de 

urbanización como un proceeo complejo, din&mico, hietOrioamente dof! 

nido, producto de las fuerzas sociales y de las estructuras institu

cionales. 

Ante la ausencia de una teoria apropiada no puede darse un -

modelo de planeación que pueda eer utilizado como base on la estruc

tura de lo educativo. 

Por estas y otras razonos 1 loe planes do eetudio en este ca! 

po continOan siendo propoderantemente t'cnico~ situando a las cien-

c ias sociales en un nivel secundario. Aei como el planificador -
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no se concibe como un agente de cambio sino como un diseftador o un

experto en cllculoa cuantitativos. 

Si agregamos a este panorama el problomatradicional de la -

fragmentaci6n del conocimiento, la concepci6n disciplinaria, la fal 

ta de fexibilidad en los planee de estudios establecidos, el status 

de loa grupos académicos y gremiales, etc., podremos imaginar el a~ 

biente que existe en términos institucionales y humanos, µara la -

realizaci6n de investigación educativa y nuevos planteamientos en -

la educación para la planificación. 
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1.2 He.reo histórico de la educación para la planBaoi6n urbana. 

1.2.1 Inglaterra. 

La planeaci6n se estableció como un campo formal dentro del 

conocimiento en la ciudad de Liverpool 1 Gran Bretafta 1 en el año de 

1914. ( 6 ) Esta primer escuela fué consecuencia de la primera -

Ley de Planeaci6n Urbana y aurgi6 como subsidiaria de lae autorid~ 

dee locales y bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud de -

Gra..n Bretaña. 

Las pésimas condiciones de salud y hacinamiento provocadas

por el proceso de urbanización consecuencia de la Revolución Indu! 

trial 1 dieron lugar a la fundación del Departamento de Di•ofto Civ! 

co. Este Departamento fuo producto do las enseftanzaa de los -

reformistas sociales del siqlo XIX y del nuevo interés por la pl! 

neaci6n urbana desarrollada en los Estados Unidos principalmente. 

El primer plan de estudios fue diseftado por un Arquitecto -

( 1 ) que creta fervientemente en la planeaci6n como un arte y -

contenta cursos sobre lngenieria civica e Higiene 1 Legislación Ur

bana, Arquitectura Civil, Decoraci6n y Dieefto del Paisaje. Plan 

que no cambi6 durante loe siguientes 30 aftos. 

Este programa fUb un modelo para loe que fueron creAndoao -

paulatinamente otras universidades de Cran Brotafta. 

En 1920 el Instituto de Planeaci6n Urbana de Gran Bretafta -

estableci6 ol primer exbrnen para ser miembro asociado del mismo, • 

reconociéndose por primera vez a la planeaci6n como una profesion. 

( 6 ) ALLFN, J,s. 1948 u The Education for the planner " Journal -
of the Town Planning Instituto " JTPI 1 Vol.XXXIV, N2-p31 40. 
" Educating for Planners " 1963 1 JTPI, Doc. pp. 61-67 

( 7 ) STANLEY ASHEAD, Dibujante y Arquitecto. 
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En 1930, el Consejo examinador de Planeaci6n Urbana consti-

tutdo por representantes arquitectos e ingenieros, conducta los ex! 

menes finales para establecer y otorgar diplomas de planeaciOn urb! 

na, abriendo la posibilidad de establecer programas de planeaciOn -

al nivle licenciatura. 

Consejo fue en 1932. 

El primer exAmen llevado a cabo por el-

Estas acciones estimularon la creación de nuevos programas -

promovidos por el crecientG interés que el periodo de entreguerras-

trajo para la planoación. Lo que caracterizaba a estos progra-

mas pioneros era su origen y conducción bAeicamente ligada a la - -

arquitectura y la ingenier!a con énfasis en aopectos de paisaJismo, 

vivienda e infraestructura. 

La escuela de Planeación Nacional e lnvestiqación inauqurada 

en 1935 apunta ol perfil del planificador como sique: " En el tra

bajo del planificador se encuentra una combinación do distintos ca~ 

pos: la arquitectura, la inqenioria y la investigación, JUnto al 

abogado, el sociólogo, el economista y por lo tanto, el político. 

Un entrenamiento completo en una de estas profesiones so hace nace-

saria como una etapa previa ..• Un sincero deseo de servir - -

antes que de gobernar a la comunidad es otra caractoristica impres

cindible en el planificador.~ ••• 

Esta escuela sorprendió al estimular la entrada a profesi2 

nalee distintos a los aprobados por el ConseJO Examinador, ex--

tensiva a miembros del Instituto de Sociologia 1 de Administra--

ción PQblica y a aquellos que poseyeran un t!tulo de Economía. 

La tensión existente entre loe programas nacidos de la arqu! 

tectura y la ingen1er!a y la corriente surgida en las Ciencias So-

ciales es una dicotomia que continúa como una constante hasta nues

tros dias. 



14. 

La Sequnda Guerra Mundial fue decisiva para el desarrollo de 

la planeaci6n. 

El funcionario planificador ya no depend!a de una sección -

del Ministerio de Salud sino que poseia un rango similar al do otros 

funcionarios importantes del gobierno. El caracter interdiaci--

plinario de su actividad se hizo evidente. La planeaci6n comen-

zó a definirse como una " oporaciOn combinada ", o sea como una la

bor de equipo y su efectividad paso a depender no sólo de la cali-

dad de sus miembros componentes, sino de su capacidad de comunica-

ci6n y peso de sus lideres responsables. 

En esta época el objeto de trabajo bAsico de planoaci6n inv~ 

lucraba preponderantemente a la tierra y sus usos. 

surgió as! una nueva pregunta en lo concerniente a la educa

ción: ¿CuAl deberla ser el entrenamiento de un equipo de trabajo y 

cuales son sus funciones ? 

Loe tres puntos de vista principales en esta dpoca de poequ~ 

rra acerca de lae funciones y calificaciones del planificador eran

las siguientes: 

1) La visión que concebia al planificador como un ospecialista

con un titulo inicial on alquna carrera socialmente reconoct 

da. 

2) La que concebia al planificador como un coordinador-adminis

trador. 

3: La que concebia a un planificador como un tdcnico especial!~ 

zado sin profesión previa distinta, calificados para quiar -

o coordinar el equipo de trabajo que deearrollarA el plan. 

En 1947,J.S. Allen ( 8) Director del Programa de Planeaci6n 

( B ) Ibid. pp 3 5 
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del Leeds College of Art ( cuyo énfasis se encontraba en paisajiemo. 

vivienda y rehabilitaciOn urbana ) analizaba estas tres funciones de 

la siguiente manera: 

Vela al planificador-especialista como un tipo de profesional

que podla justificarsp An la medida en que la profesión de planifi-

cador no tenla un futuro claro. La critica mAs fuerte se presen-

taba con los métodos y programas de estudio que hacian de aquellos

poseedorea de un titulo en planeaciOn prolongar en su práctica pro

fesional la visión y las actitudes relacionadas con su profesiOn -

original. 

El planificador-administrador supone un profesional cabeza-

de oquipo de especialistas en distintos campos. Para Allen, sol~ 

mente si este tipo de profesional adquirió una formación técnica en 

planificación existirla un acuerdo en conoiderarlo como un adminis

trador sobresaliente, ya que ésta ee una calificación esencial pa-

ra un puesto de esa responsabilidad. Pero si este planificador--

administrador es similar al tipo de administrador que es capaz de -

dedicar sus energlas a cualquier actividad administrativa, es pos! 

ble que no llene los requisitos que ésta nueva actividad administr! 

dora en planificaciOn le requiero. 

La actividad do t.nplanifi.eaUor J.:"Op1amente dicho 1 no como apéndice de 

otra profesión, sino como sujeto de un campo propio del conocimien

to, es para Allen la mejor opciOn, ya que acepta que la planeaciOn

no es una mera extensión de otros campos sino una actividad que cu

bre un campo propio. 

Tanto stanley Adshead como Patrik Abercrombie 1 pioneros en -

éste campo, expresaban en 1928 que habla que admitir que ol planif! 

cador urbano no dobla ser un profesional proveniente de otras diec! 

plinas, aunque dobla aceptarse también que el que se habla formada

como un abogado, arquitecto o ingeniero, debla al mismo tiempo ~ --
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haber hecho estudios '' en aquellas ramas del conocimiento que reco

nocemos como las 'humanidades' "· " Debemos comenzar, decia ... -

Adshead, - desde el nivel de licenciatura ( undergraduate ) a entr~ 

nar al estudiante en los principios y la práctica de las leyes del

gobierno local, la evaluaci0n 1 el estudio de la tierra, la ingenio~ 

ria, la arquitectura y al mismo tiempo exponerlo al estudio de la -

hietoria social, econom1a y geografia regional para no mencionar a~ 

pectes derivados tales como la planeación de jardines pOblicos y la 

horticultura y de ésta manera entrenarlos como un Leonardo da Vinci, 

Mommsed y John Stuart Hill, todos en una sola persona "••• 

Estos conceptos eran expresados por planificadores que se h~ 

b!an formado originalmente en otra profesión y en 6poca en la -

quo las implicaciones de la planeaciOn no estaban adn reconocidaa, 

La linea dominante era la que ofrec1a un entrenamiento gene

ral en actividades de planeaciOn que les permitieran apreciar la -

función de cada uno de loe miembros del equipo y mAa tardo un entr~ 

namiento o&pecializado. El lldor de loa equipos nurgir1a dentro 

de este proceso do entronamionto con una comproneiOn gonoral do los 

objetivos de usta " operaciOn combinada " que presupone el trabajo

en equipo. 

Este método se experimento en el primer programa a nivel li

cenciatura que surgiO después de la Segunda Guerra en el Xing 1 e 

College do la OivieiOn Nowcaetle de la Universidad do Durham. 

Este programa basaba su trabajo en el campo y on estudio y -

se nutria do una amplia gama de cursos relacionados con la planea--

ciOn. Constaba de 5 aftas, durante loe cuales el estudiante 1~ 

tograba sus estudios con otros compafteroe inscritos a otros progra-

mae en distintas disciplinas. No solo el arquitecto o ol ingeni~ 

ro sino el economista, ge6grafo, educador, agr6nomo, mddico, aboga-

do, compartian cursos con el futuro planificador. En 1947 éete --
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programa ae ponla como ejemplo de un nuevo camino educativo para el 

planificador. 

El programa consistia bAsicamente de los siguientes cursos: 

Hatem6ticas 1 Historia de la Planeaci6n Rural y Urbana, Gec-

grafia Humana, Geolog1a 1 Disefto arquitectónico y conetrucci6n, Top~ 

grafla, Cartografia, Geografia, F1sica, Agricultura, Diseno C!vico

del Paisaje, Ingeniarla Urbana, Temas generales de organización ec~ 

nOmica, &stadletica 1 Sociolpgla ("Ocupación económica, estructura 

cultural y polltica de grupos sociales problemas raciales y de clase, 

funciones y cultura de las instituciones, integración de las funci~ 

nea eociales ruralAA y urbanas ") 1 PlaneaciOn Legal, Planeaci6n de

los servicios pOblicoa. 

El programa incluia un trabajo pr&ctico y de campo a lo lar-

90 de los 5 aftos sobre problemas reales. 

El programa contiene elementos importantes de las Ciencias -

soCialos, au peso sin embargo sigue centrAndose en loa aspectos -

flaicoa de la planeaciOn. El desarrollo de las habilidades do d! 

sefto espacial, era visto como parte de una formación que ademAa de 

permitir • la recolocci6n a intorpretaciOn do información, abriora

la posibilidad de visualizar eepocialmento estos hechos •. 

Este programa era considerado como renovador en el campo do 

la planeaci6n. Los requerimientos, en osa misma época, plantea--

dos en los exámenes oficiales exigian el conocimiento, desdo el afto 

de 1919, de loe siguientes contenidos: 

A. Historia de la PlanoaciOn Urbana. 

B. La prActica do la PlaneaciOn Urbana: a) manejo de datos del 

plan urbano; b) planeaci6n urbana comprensiva; e) eaque-

•as de mejoramiento urbano¡ d) planeaciOn urbana bajo la --
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Ley de Vivionda y Planoaci6n Urbana de 1909 

c. Planeaci6n Urbana y su relación la Arquitectura. 

D. Planeaci6n Urbana y su relación con Ingeniarla y Topografía. 

E, Planoaci6n Urbana y su relación Leyes 

F. Los candidatos deberán realizar un plan esquomAtico y escri

bir documentos cortos en algQn tema que se fijarA en el exA

men dentro del plazo de un dla. 

En el afio de 1931 el exámen se modificó de la siguiente man~ 

ra: 

A, ConstrucciOn elemental de edificios y caminos, 

B, Topograf 1a y Nivelaci6n 

c. Historia elemental de la planeaci6n de ciudades y jardines -

en Inglaterra y de arquitectura en estos temas. 

D. Principios de Diseno 

E. La Leyes do Planeaci6n Urbana de 1929 y las regulaciones de

terminadas por el Ministerio do Salud. 

F. Tomas Gonoralee de Planeación Urbana y Regional. 

G. Tomas Generales sobre Gobierno Nacional y Local. 

El contenido general de estos exAmenoa son una referencia 

que creemos interesante para comprender como se concebia la profe-

si6n de planificador en Inglaterra. 

En 1949 se introdujeron nuevos cambios, entre loe que sobro

ealon; " Temas Generales sobre organizaciones econ6micaa y socia-

lee ", " Elementos de Geografia Económica y Goolog1a Aplicada 

En 1954 se incluy6 " Geografía Económica "• 

Loe exAmenee se modificaron constantemente en funci6n de - -
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cambios lega.lee, regulaciones 1 etc. 

Es interesante notar que el reconocimiento final de un proc! 

so educativo es dado, en Inglaterra, por el Instituto de Planeaci6n 

Urbana a través de sus exAmenes,, en el caso de la PlaneaciOn. 

AOn cuando la profesión se concibe como un entrenamiento pr~ 

gramado en Instituciones educativas, el Instituto acepta examinar a 

candidatos provenientes de oficinas de planeación, con una forma--

ci6n básicamente prActica poniendo ciertos requisitos acadfmicos. -

A finales de los SO•s el Instituto roconociO una cantidad de insti

tuciones y oficinas do planeación con el propósito de organizar al

interior de las mismas, cursos preparados por sus plantas de profe-

sionales, asl como cursos que permitieran la exenciOn de exAmenes -

intermedios, correspondientos al nivel de licenciatura. 

De esta manera, se formaliza un proceso educativo fuera del. 

6mbito formal académico lo que constituye no solo una ampliaci6n 

la capacidad educativa sino un acercamiento importante entre teorla 

y pr4ctica, entre reflexiOn y acciOn. 

En el afto de 1950 se define un nuevo perfil do lae califica-

cienes de loe planificadores. Conocido como el Reporto Schuste~ 

pedido por el Ministerio de PlaneaciOn Rural y Urbana, ee encontra

ba que: " existtan dos aspectos en la funciOn de la planeaci6n: --

1) la definición de politicasJ 2) la preparación y desarrollo de -

pldnes para la utilizaciOn de la tierra en conformidad con dichas -

politicae "· " La planeación - agregaba - es actualmente una -

actividad limitada por lo social y lo económico, por no determinada 

por las posibilidades técnicas del dieefio •. y "no obstante las -

grandes contribuciones hechas por especialietas 1 la planeaciOn con~ 

tituye una labor que requiere de una direcci6n unificada " 

El comité recomendó las ventajas de una formación univorsit~ 
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ria favoreciendo el nivel de Maestr1a ( graduate ). Para aque---

llos que propugnaban una educaciOn completa desde el nivel de lico~ 

ciatura dedicada a la planeaci6n, las recomendaciones fueron desa-

lentadoras. El Comité consideró a los programas de éste nivel -

en Inglaterra ( Ourham y Manchester ) como experimentos valiosos, -

justif icadoe por el amplio rango de alternativas que la educación -

debla ofrecer, sin embargo no otorg6 ninguna soluciOn concreta en

lo referente al nivel técnico auxiliar. 
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1.2.2. Estados Unidos. 

La primera escuela de planeaciOn urbana se estableció PO los 

Estados Unidos en la Universidad de Harvard en 1929. Cuando esto 

eucedi6 la población de Estados Unidos era urbana en su mayorla - -

existlan mAs de 400 consejos de planoaciOn y la demanda de planif i

cadores era creciente. 

En 1909 so habla establecido la Junta Nacional de PlaneaciOn 

Urbana 1 ocho aftas mAs tarde 52 miembros fundadores, 13 de ellos as~ 

ciados con Harvard fundaron el Instituto Americano de PlanoaciOn --

Urbana. ( ACPI ) 

El primer plan detallado que se presentó sobre una ciudad -

grande fue el Plan Regional de Nueva York 1 en 1922. 

En el afto de 1925 el ACPI y la Junta Nacional de Planoaci6n

Urbana ( NCCP ) 1 establecieron la Revista" City Planning " 1 cuyo -

primer editor, Henry V.Hubbard fue un arquitecto paisajista, primer 

director de la Escuela de PlaneaciOn de Harvard 1 su esposa, - - -

Theodora Kimbal fué una investigadora quecumpiló la literatura -

que sobro planeaci6n exist!a en aquel momento. ( 9 ) 

El programa do Harvard nacla de la proocupaci6n sobre la ei

tuaci6n de las ciudades y de la idoa do que un mayor control sobre

el entorno f!sico llevarla a un mejoramiento de las condiciones de 

vida do su población. Se trataba del inicio de una etapa de co~ 

coptualizaci6n crucial para el desarrollo de la prActica do la pla

neaci6n. 

Fuo durante el periodo mAs critico de la depresión ( 1931 -

1932 ) cuando el Instituto TecnolOgico de Massachussetta ( H. t .T. 

inauguró un programa de cinco años en Arquitectura con un grado en 

( 9 ) COHEN BERNARD "Planeaci6n y Educación" Ncwslettcr OIJSP 1 M.I.T. Cambdrid 
ge, Ma.August., 1981. (La información bás1ca de la historia de la oducac16ñ 
en planoaci6n en EUA priviene de ost~ autor). 
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Planeaci6n Urbana. En 1936 se agregó el programa de Maestr1a. 

Cornell inauguró su programa en 1936 y Columbia University m 1937. Sin 

embargo, las escuelas prominentes siguieron siendo HIT y Harvard. 

De 538 graduados de 21 programas que existian en el afio de 1952, --

248, casi la mitad, proven1an de estas dos escuelas. 

Esta influencia no es solamente estad1stica, sino cualitati

va, ya que la concepción de éstos primeros programas y los profeso

res que mAs tarde encabezaron docenas de departamentos univereita-

rioe de estudios regionales y urbanos, aei como oficinas de gobier

no, egresaron de estas escuelas, 

La influencia de Cambridge ( MIT, Harvard ), ~on parte de la 

historia de la planeación, en CanadA, Auetralia, India e inclusive

lnglaterra. Sus egresados fundaron, entre otros, departamentos -

en Hichigan, North Carolina, Ohio y Georgia y tuvieron influencia -

directa en la Escuela de Liverpool, El establecimiento de organ! 

zacionee profesionales estuvo dominada por 6etoe profesores quiene~ 

establecieron en Cambridge, entre 1935 y 1957, la base del ACPI y -

m6e tarde de AIP ( American Inetitute of Plannere ) , primero en - -

Harvard y después de la Segunda Guarra Mundial en M.I.T. 

" Puede afirmarse que han existido pocos lideres en el campo 

de la educación para la planeaci6n que no hayan pertenecido a una -

de estas dos escuelas; Roland Greeley, profesor en HIT desde 1944 ~ 

hasta 1961 fué el editor ejecutivo de la Revista AIP desde 1945 ·a ... 

1952¡ el Plan de Londres de 1944 1 un c16sico en la planeaci6n ftei

ca, se realizó con la intervención de profesionales provenientes de 

ambas escuelas, loe libros m~s leidos fueron textos producidos por 

ellos miemos, encabezaron grandes firmas de coneultoreo, dominaron-

ol campo de la planeación r 1 o 

De la misma manera que en el caso inglés, la planeaci6n urb~ ------
( 10 ) Ibid. pp 82 
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na en Estados Unidos tiene su origen en el Departamento de Arquite= 

tura. En el caso de Harvard, ( 1909 ), el paieajismo era la co-

rriente dominante, se trataba a la ciudad ''como un organismo vivie~ 

te, cuya perfecta eficiencia demandaba la atención de los mejores -

servicios de muchas funciones diferentes ", Uno de sus objetivos 

era el de buscar formas de incrementar la '' belleza civica '', Pla 

neaci6n Urbana era un complemento al orograma de paisajismo, el cu~ 

so no era obligatorio pra la obtenciOn del grado de arquitecto pai

sajista. 

De 1923 a 1929 Harvard ofreci6 un plan de estudios opcional

para obtener el titulo de '' Maestro en Arquitectura del Paisaje en 

Planeación Urbana " incluta dos semestres de Planeaci6n Fisica Urb! 

no. 

Los estudiantes que ingresaban al Master en PlaneaciOn Urba

na ( Master in City Planning, HCP ) , en 1929 estudiaban; diseno, -

principios do conetrucci6n, dibujo, horticultura, topograf 1a y be--

llas artes, durante los dos primeros aftos. En el primor semestre 

del tercer afta diseftaban planes para parques, centros ctvicoa, zon! 

ficaci6n, aistomaa de transportes y aeropuertos. En el segundo -

semestre los estudiantes deb1an disoftar una ciudad ideal. El é~ 

fasis se situaba en el plan !laico y ee complementaba con cursos de 

Bienes Ralees, Econom1a, Estadistica, Finanzas POblicas, y otros 

que se ofrectan en otras escuelas de Harvard. 

dicaba a la Tesis. 

El cuarto afto se d! 

~os temas de investi9aci6n tlpicos eran: la unidad-barrio Y

au diaefto, la densidad de vivienda en bajo costo, la infuencia do -

la vialidad sobro el precio de la tierra, etc. 

La teorta praqm4tica del progreso proporcionó a los estadou
nidenses, y en particular a los grupos asentados en ol Noreste, la 

justificación te6rica do que bra poeiblo realizar un dieeño de una 
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sociedad ideal, para lo cual la acciOn pol1tica y la educación eran 

herramientas insustituibles. 

Un análisis de las ralees ideológicas norteamericanas nos- -

obligarla a partir de la Nueva Inglaterra y particularmente del Es

tado de Maseachusetts, en donde personajes como Horaco Mann ( 1796-

1859) filósofo, pedagogo y politice tuvieron la capacidad intelec

tual de transformar en teor!as sociales y pedagOgicas la nocoeidad-

de difusión y expansionismo de las clases en el poder. La educa-

ciOn al servicio del progreso, aportó elementos basicos dentro de -

un " proyecto civilizador " que logro trarsmitir en forma homogónea 

una concepci6n del mundo en torno al proyecto de conotrucciOn de la 

democracia capitalista. 

Dácadas después esta problemática fuG sintetizada y formula

da como teor1a educativa por el Pedagogo John Oowoy. n En la teo-

r1a de Oewey ( 11 ) - as1 como su contemporáneo William James se -

agroqa otro aspecto de particular importancia: la necesidad de ade

cuación de los aparatos de Estado, asumida por las clases dominan--

tes norteamericanas a principios del siglo XX. El Estado deb1a -

garantizar el control eocial en una etapa en la cual las funcionea

oconómicas se hallaban dispersas en la sociedad civil y porsist1an

a0n en sectores rurales imbuidos de protestantismo individualista y 

localieta. Las instituciones estatales doblan llegar a funcionar 

con base en procesos de autogestión en los cuales loe individuos, -

por asumir profundamente los fines de la sociedad capitalista nor-

teamericana, actuaran en forma autónoma sin necesidad de controlas-

directos ni represión. Para alcanzar oste estadio era necesario-

croar algo semejante a una " Ingenier1a Social " que posibilitara -

el conocimiento cient1fico de las leyes sociales, de las caractert~ 

ticae y necesidades de loe diversos sectores y modificara loe impu! 

sos y actitudes do conjunto, ordenando su prActica en tunci6n do m~ 

tas sociopollticae prefijadas "• 

( 11 ) PUIGGROS A. "Imperialismo y Educación t'!n Amórica Latina" Editorial Nue
va lmAgen, México, 1990. 
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Esta " Ingenieria Social " no tuvo un complemento adecuado -

en lo que se refiere a planificación fisica. La mayoria de las -

ideas que adn prevalecen en los Estados Unidos vienen de los aaos -

20's y son herencia de las ideas de Hebenezer Howard ( 1850 - 1928) 

Patrick Geddes ( 1854 - 1932 }. El primero concibió un nuevo ti-

podo ciudad: la ciudad jardin, el segundocontempl6 nuevos usos pa-

ra utilizar las ciudades existentes. En América del Norte se ca~ 

bi6 la escala y se agregaron refinamientos. Por un lado los 

burbios fueron capaces de extenderse sin limite, por el otro el eo~ 

copto de barrio con cinturones de circulaci6n que hacia la parte de 

fronteras definiendo ghottos hizo de la planificaciOn un agente de 

desigualdad y eegregaciOn. ( 1 2 ) 

• Desde la Segunda Guerra Mundial, con toda la necesidad por 

habitación con toda la planta productiva que debia ser puesta a tra

bajar y capital por invertir, la mayor innovación en p 1 anc.,ciOn do -

la comunidad en Estados Unidos ha sido el descentralizado '' centro

de la comunidad " cuya estructura eje es un supermercado " ( 13 ) 

El proceso de expansión de los suburbios ha sido a su voz, -

proceso de decadencia de sus ciudades, Guiado por la lógica capi

talista el papel de loe suburbios fué " un aparato de organizaci6n

del consumo individual comercial sumamente eficaz "• { 14 ) Este

modelo de desarrollo urbano de la po•tguerra en donde el centro de

la• ciudades conserva sus funciones de dirección y de organizaci6n

de la econom!a, sufro la pérdida maciva do actividades y empleos i~ 

duatriales, as! como do la clase media para recibir a un ndmoro cr~ 

ciento de inmigrantes negros y blancos pobres, asJ como todas mino

rias étnicas que se con.vierten en los residentes que superpoeblen -

el centro urbano. 

12 

13 
14 

S"rRETTON HUGH, "Planeac16n Urbana en Ciudades Ricas y Pobres", 1978, -
Oxford Univer&ity Proas. 

~~'s~~~~º ~~~c~~~~a:;roun~g:~~~"sY~~~ª~i. 1 ~3~~ 1 9~~tado por -
Manuel Caetells en ,.Crisis Urbana y Cambio Social" Siglo XXI, 1981 
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Entre 1957 y 1968 ae aitOa la primera generación de ~ crisis 

urbanas 11 derivada.e de la creciente preocupaciOn comercial y pol1t,!. 

ca por la decadencia de los centros de ciudad y por los movimientos 

cada vez m6e amenazantes y agresivos do las minortae étnicas y 9ru· 

pos sociales que se concentran alli. 

Este proceso, apenas si eabozado, se refleja en los progra-

mas educativos, donde el tema de la vivienda y la renovación urbana 

eurqen como aspectos importantes para loa planiricadorea. a la que

se suma la influencia de la opinión pdblica de la p1aneaci0n, 

Durante la mitad de los anos 40•e Catherine Bauer Wurster, -

aseeora de tres presidentes de Estados Unidos, educedora y crttica

de lA eituaci6n urbana, influyó aobre MIT y Harvard ~n favor de pr~ 

gramas orientados hacia los sectores pobres do la poblaciOn y esti-

mul6 una mayor investiqaciOn social. AdelantAndose a las eri--

sis de finales do los 50 1 s y en un momento en que la planificaci6n

se encontraba aQn relacionada e identíf iceda con loe problemas de -

uao del suelo, Asta muje.r planteaba problemas de muy distinta lndol.e 

pol1t1ca, eocial 1 racial y económica. 

Esta roorientaci6n de la plani!icaci6n hacia las cienciaa--

socialea es una educaci6n a nuevas necesidades que •urgen do las -

contradicciones on el proceso de urbanización y a las disfuncionea

para loo intereses dominantes. La profesión del planificador d~ 

rante loe aftoe que van de 1925 a 1949 tuvo fuerza porque qara.nti~! 

ba a un pala en pleno crecimiento la racionalizaoi6n del mismo. 

Loe planificadores eran definidos como "servidores póblicoo" antes-

que como visionarios. Pero cuando el crecimiento urbano comon20-

n declinar y al9unas ciudades importantes comenzaron a deteriorarse 

y a decrocer ( Philadelphia 1 Cleveland. Boeton, St~ Louie ), la ecE 

nom1a adquiri6 un peao mucho mayor y la planeaci6n comenz6 a sor o~ 

jeto de teoria.s. 
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La historia de la planeaci6n sufrió un importante cambio con 

el surgimiento do los teóricos de la Escuela de Chicago, marcando -

nuevas rutas en ol campo de la investigación y la educación 

Los problemas que anteriormente se hablan centrado en probl~ 

mas de crecimiento, eficiencia y servicios, visualizados a travás -

de planes de uso del suelo, comenzaron a ocuparse de la conducta y 

la naturaleza del proceso de planeaci6n, Se hicieron evaluacio--

nea mAs explicitas de motas y objetivos de la planeaciOn del análi

sis de los participantes de estos procesos, de sus valores, de la -

forma en que las decisiones se planteaban, de quienes eran sus ben~ 

ficiarios, de como evaluar su efectividad y como aprender de ello. 

El tema del ''proceso de planoaciOntt, fuertemente influido -

por el positivismo tlpico de las ciencias sociales en Estados Unidce 

llevó al anAlisis a la dimensiOn política y au relaciOn con grupos-

y regiones de desventaja. Estos estudios respondían a la preocu-

paci6n creciente respecto a la desigualdad ae1 como lo relacionado

con loe limites del crecimiento y el desarrollo. 

Durante loe 50 1 e se desarrollaron loe modelos de optimización 

y organización de las metrOpolie con el fin de promover un mejor --

uso de la tierra y de loe sistemas de transporte. El desarrollo 

de las computadoras intensifico este enfoque que ae extendió a los

sistemae de información integrales. 

Nuevos fracasos en planificaciOn dieron una mayor conciencia 

acerca do loe costos y loe problemas de la planeaciOn relacionadoe

con lo que se interpretaba como una !alta de voluntad política. 

Como consecuencia, el "anAlieis do politicas" ( policy analyaia ) y 

la evaludaci6n do técnicas se pusieron do moda, as! ºcomo el crecie~ 

te intcrds por la implcmcntaci0n 1 la adminietraciOn y loe mocanis-

mos de aprendizaje, parcialmente para garantizar que las coeae ocu

rrieran como estaban propuestas y en parte para evitar repetir en -
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el futuro loe errores del pasado. 

En la década de los 70 1 s 1 en contrasto con las actividades -

de los S0 1 s y 60•s el análisis se concentr6 mAs en las institucio-

nes1 en la intervención del Estado y sus consecuencias sobre la pl~ 

nificaci6n. Ahora se acepta que la adecuaci6n técnica o humana

no es la clave de los problemas y que ésta se encuentra enraizada -

la misma naturaleza del sistema eocio-econ6mico y politice. Pe 

ro esta visi6n critica se encuentra atrapada en los limites mismos

do la viai6n educativa que corresponde al sistema que se intenta -

criticar y aunque se formula que estos problemas no pueden corregi~ 

se a través del ajuste de procedimientos, pollticas, mecanismos do 

evaluación o sistemas de administración, no ae han abierto paso nu! 

vas concepciones que superen las limitaciones del método normativo

y sus variantes. 
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2.1 Aportacionee relevantes en materia de educación para la pla

neaci6n. 

La visión general histórica descrita a partir de los casos -

de Inglaterra y Estados Unidos busca servir de ilustración en la -

evaluación de los planes de estudio en el campo de la planoaciOn Y

de punto de referencia para lo que viendo hacia el futuro, defini-

moe como necesidades actuales. 

Es por lo anterior, que el presente capitulo tiene como fin! 

lidad servir de introducción a la idontif icaci6n de estas necesida

des actuales, partiendo del anAlisis de las posiciones y argumentos 

mAs relevantes en materia de educación para la planeaci6n, lo que -

permitir6 señalar loe puntos principales relacionados con conceptos 

pedagógicos b~aicoe y por lo tanto la posibilidad de lograr marcoe

de conocimiento que permitan la discusión. 

Los objetivos de este apartado pueden plantearse en loe si-

guientes términos: a) intentar hacer expllcitoe los objetivos b6ei

cos que por largo tiempo han permanecido impllcitos en los pro9ra-

mas de educaci6n para la planeaci6n1 b) identificar loe marcos de 

conocimiento que puedan ser compartidos en la educaci6n para la pl~ 

neaci6n, en los distintos campos que convergen en dicha prActica -

profesional; c) visualizar la manera en que dichos marcos del con~ 

cimiento pueden servir como base de un lenguaje comOn que permita -

hacer mAa !Acilos las laboree on la investigaci6n y la docencia; -

d) y por ültimo, utilizar dichos marcos del conocimiento como prin

cipios organizativos do la educación para la planeaci6n y por lo 

tanto en los criterios metodol6gicos para el diaefto de planee de º! 
tudio. 

En este sentido, a continuación se enuncian algunas de las -

principales aportaciones relevantes en materia de educación para la 

planoaci6n, 
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Ibrahim Jammal.- afirma que es posible identificar loe atri-

butoa que describen la mentalidad del planificador. Para dicho-

autor la base de todo programa educativo esta situada en la clarif! 

caci6n de los atributos del planificador, como perfil bAsico, y su 

relación con los contenidos que estructuran un plan de estudios. 

Jammal utiliza un anAlisis de las contribuciones consideradas como

rolevantes en el ~ampo de la educaci6n para la planeaci6n e identi

fica alaunoe temas recurrentes entre loe que se destacan: 

El papel funcional del planificador dentro de la estructura so

cial. 

La descripci6n y evaluación de planes de estudio existentes. 

La descripciOn de nuevas ideas que puedan orientar hacia nuevas 

direcciones en el dise~o curriéular. 

Realiza una encuesta entro pl8nificadores con el objeto do -

dilucidar el concepto de " mentalidad de planificador " para tratar 

de comprobar eu hipótesis de que no sblo las cualidades de un plan! 

ficador se sitOan en sus conocimientcs y efectividad profesional si 

no en laa caracter1oticas de su intelecto y conducta. 

El perfil general do los atributos del planificador de mayor 

importancia a los siguientes: orientado a la acción, con visión -

del futuro, integrador de información, curioso e inquisitivo, suje

to a un aprendizaje continuo, con capacidad do pensamiento compren

aivo, capaz do resolver problemas con una actitud critica. 

El autor recomienda ampliar su investigaciOn y no perder de 

vista el objetivo de estimular estas capacidades intrinsecae voca-

cionales del planificador en la pedagog1a que sorvirA de modio en -

su formación. ( 1 J 

Perlo!!, H.- identifica seis categor1as de contradicciones 

( 1 J lbrahim Jammal.- "The Planning Mentality 11
• Conferencia Internacional 110-

bre Educación para la Planeación. POZNAN, POLONIA. 1978. 
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como puntos a los que los educadores en educaci6n y la profeai6n --

misma deben confrontar, estos son: ( 2 ) 

La necosidad de un generalista en conocimientos y habilidadee,

vs. la necesidad de un especialista. 

Las necesidades de desarrollas habilidades anallticaa de alto -

nivel, ve. el deseo de visualizar la planeaci6n en forma inte-

gral y humanista. 

Poner énfasis en los elementos profesionales de contenido y pr~ 

dueto ve, situar el énfasis en el proceso administrativo. 

Concentrarse en la solución de problemas urbanos y regionales -

actuales e inmediatos ve. concentrarse en las posibilidades fu

turas m6s abstractas. 

Enfatizar la investigaci6n académica ve, la prlctica profeaio-

nal. 

Enfatizar Ja educación de una blite selecta compentente va.

enfentar la educación do un amplio espectro de estudiantes, inclu-

yendo educación continua, capacitación y entrenamientoa planifica

dores formados en el trabajo. 

Donald Schon argumenta que una profeaiOn en transformación 

requiero de una educación en transformaci6n. La creaciOn ooneta~ 

te de nuevos roles implica un constante cambio en el proceso do en

seftanza y aprendizaje, por lo tanto dice~ " la eneeftanza debe ser -

lo más cllnica posible " en donde • exiatir6 una neceaaria oro•iOn 

en los limites entre estudiantes y profesor ". Esta situación 

convierte en experimental un proceso de aprendizaje que parte de --

una continua colaboraciOn. Schon expresa: 

"El problema crucial no radica en el diseno de un curricu

lum especlf ico, sino en el dieofto de pequenas aociedadea -

~~~-..:•~n-donde el nuevo curriculum pueda desarrollarse. A med,!. 

( 2 ) Perlo! 1 H.- "Educación for Planning"; City, State and Re9ional1 John - -
Hopkina Presa 1 &1 timare, 1987. 
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da que la pro!esi6n de planificador se transforme, las es

cuelas de planificación deben convertirse en vehiculos de 

aprendizaje, no solo de aquellas técnicas reconocidas y h! 

bilidadcs obvias, sino de grupos de profesores y estudian

tes cerca.del constante cambio de rol de la planeaci6n y -

ls adecuada preparación. De otra manera las escuelas -

ae convierten en bodegas de técnicas obsoletas e irreleva~ 

tes y el aprendizaje se da en cualquier otro sitio '' { 3 

X a in, H. Argumenta a favor de un nOcleo central en el pro· 

grama de estudios sobre planificaci6n al que se agrega un Area par-

ticular de eepecializaci6n. 

batiblea: ( 4 l 

Plantea cuatro tipos de aspectos de-

Profesionalismos ve. erudición 

Planeaci6n f iaica ve. planeaci6n social 

Técnicas duras vs, técnicas blandas 

Planeaci6n urbana ve. planeaci6n regional 

Para este autor la orientación central con mAa sentido para

un curriculum debe ser una comprensión altamente desarrollada do -

loa determinantes de la " estructura espacial urband " y que solo -

si dicho conocimiento estA articulado al estudio de elaboración de 

pollticas la disciplina eatara en condiciones de contribuir a capa

citar para una adecuada toma de decisiones. 

Como muchos acadómicos de otras Aroas también estAn interoa~ 

doa en estudiar e•tos determinantes, Kain propone un planteamiento

que llama de "slntoais integrada" que va mas alll de la formaci6n

de un "generaliata" y construyo un nOcleo integrado de pensamionto

analitico acerca do la estructura urbana, 

Schon, Donald.- "Beyond the atable etate": W.W.Norton, N.'i. 1971 
l<ain, Heber.- "Rempant Schizofrema": Journal of tho Americlln Instituto -
ot Planners, Vol, 36, Jul. 1970. 
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Un currículum construido sobre un nOcleo con estas caracte-

r!sticas sintetizaría lo que es Otil de las disciplinas exietentos 

ampliandolashacia un tipo de investigaci6n sistem6tica. 

Gana, Herbert se preocupa básicamente de convertir a la --

planificación en una profesión socialmente Qtil. Apoya la idea -

de una formación de planificadores de pol!ticao que pudieran espe-

cializarse en Areae especificas relacionadas a los servicios socia~ 

les urbanos. Por raz6n de la multiplicidad de disciplinas y del 

entrenamiento profesional relacionado con la formación del planifi

cador, ésta educación podr!a tamarao de tantas escuelas como 6reas

pida el currículum que enfatizarla una concentraciOn eepecifica(S). 

Keyes 1 L.C. & Teitcher 1 E. reconocen y aei'ialan la enorme br.! 

cha existente on el campo de la planeaci6n entre toor1a y prActica. 

sus ideas son las de centrar la educación del planificador en la --

realidad urbana y sus instituciones. Presentan en au trabajo lo 

que ven como las limitaciones de la planeaci6n reivindicativa ("ad

vocacy") dando preferencia a lo que califican como aspectos "exort! 

tivoe" de la profesión. Argumentan en favor de un curriculum y -

do un entrenamiento que imparta un conocimiento especializado ade-

cuado al que se utiliza en el sector pablico, en particular las in! 

tanelas que trabajan directa y diariamente con loe problemas de pl! 

neaci6n urbana y regional, ya que os all! donde se enfrentan dia 

d!a los problemas de este tipo. ( 6 

Oyckman 1 J ack contestando a su pregunta "Porqué loa plan!-

ficadores planifican ?'' interpreta la caracteri~aciOn oociolOgica -

de Mayereon sobre el planificador que presenta un nuevo dilema: loa 

planificadores " no ingresan a este campo para estudiar a la ciuda~ 

sino que llega atra!do e impulsado por un interGs c!vico, por una -

sensibilidad hacia el modioambiento 1 con la idea de que algo puedo

haceree con él "· 

Gana, Hebert "Frc:rn Urb.,ning to PcUcy Planning 11
• Intitute of Plannere, ... 

Vol. 36, July. 1978. 

Keyeo,L.C. & Teicher, E. "Limitations of Advocacy Planning". Journal A.
I...P. Hay 1979. 
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En este sentido, afirma Dickman 1 los planificadores tienden

ª mantener un balance entre la actitud utópica de rehacer por com-

pleto ol mundc en que viven y la posibilidad real de ayudar a las -

comunidades a conformar su futuro. Sugiere que ~1 planificador -

no es un cient1f ico ni un polltico, pero que su fuerte es otorgar -

aaeaorla vital acerca do una ''visión del futuro" sobre los compla--

jos sistemas que conforman la comunidad urbana. Exhorta a los pl! 

nificadores a adoptar algunas de las virtudes tradicionales del --

cientifico: su humildad, s~ inclinación por la experimentación, --

autocrltica y comunicación de sus dudas. Recomienda no oponer la 

razón a la imaginación y lograr, a través de un pensamiento critico 

entregarse a un deber moral y a una reeponeabilidad profesional do 

evaluar lae acciones que astan dandose o proporiendose señalando -

sus posibles consecuencias futuras.. ( 7 ) 

Jakobeon, Leo. argumenta a favor de una ideologia pluralis

ta en la educación del planificador, 

les: 

Apunta lo siguiente: 

•NingQn profeecr deberla intentar preparar al estudiante -

para un trabajo especifico, sea eete real o utópico. Ea 

el estudiante quien dobe decidir que quiero ser", si un -

protector del "status quo"'o un "agente do cambio''. El -

rol do la educación es hacerlo consciente do sus altornat! 

vas, equiparlo con el sufjcionto conocimiento que le perm! 

ta seleccionar su papel con inteligencia y le permita on -

el tiempo realizar una contribución a la sociedad como Pº! 

aona especialmente preparada". ( 8 ) 

Jakobson identifica seis preocupaciones ideológicas princip! 

~-.,~~~c_o_nceptualizaci6n utópica utopismo ) 

Dykman, Jak. "What makee Plannere Plan" Journal A.I.P. Vol. 27. 1971 
JaJcobeon, Leo.· "Towards a Pluralistic IdP.okgy in Planning Education". 
Edit. Grossman Publiehers. Vol, 36. July 1970. 
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Determinismo cuantitativo ( cientif ismo 

Normas éticas ( humanismo 

Eficiencia administrativa burocratismo 

Democracia participatoria activismo ) 

Democracia institucional ( liberalismo ) 

En una exposición concisa identifica a estas ideolog!as en -

término de actitudes pro!esionales: 

Planificar como meta 

El método do planificar como lo b4sico 

La cuantif icaci6n como medida b6aica 

La implementación como mátodo b4eico 

Adelantando su argumentación hacia un pluralismo ideolOgico, 

Jakibeon no recomienda nunquna de éstas como la que recomendarla. -

So preocupa con las habilidades bAeicas que le permitan al planifi

cador poder ser competente en la dirección que pretenda orientar su 

prActica: 

"Si existe un dilema en la educación do la planificación -

- dice Jakobson - este radica en el simple hecho de que el 

prosente del planificador es ol futuro, por lo que no cuo~ 

ta con "hechos" para trabajar, sino con conjeturas epbre -

el futuro, eortrand do Jouvonol describe la conetruc---

ci6n de un futuro agradable como el resultado do un traba

jo de arte intelectual, en el mejor sentido de dota oxpre-

si6n. Desde mi punto de vista hay tres habilidades b4s! 

cae necesarias para lograr esto: el arte del pensamiento, 

el arto del juicio y el arte de la conjetura, La onao-

fianza de éstas tres artes deberia constituir la m6dula do

tado curriculum sobre planeaci6n" ••• 
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Piven, F.F.- en su critica sobre una educación social com-

prensiva de la planif icaciOn cuestiona la validad y la relevancia -

de la llamada "reforma curricular" de las escuelas de planeaciOn. -

Dicha reforma ha sido vista por los estudiantes como una reapueeta

a la busqueda de una conciencia y de una mayor trascendenCia de la -

crisis social y econOmica que se refleja en lo urbano. La intro-

ducci6n de las ciencias sociales en el currículum y la ampliación -

de la tecnolog1a para que abarque a la ingenier!a social, son roce-

nacidas como las innovaciones m6e importantes. Esta autora plan-

tea sus dudas a partir do la influencia penetrante de las institu-

ciones pOblicas de planeamiento sobre la actuación de los planific! 

dores. Nos dice: 

"Cualesquiera que sean las intenciones personales de loR -

planificadores con una visión social, ellos trabajan para

oficinas pOblicas y es en la evaluaciOn de la actuación de 

dichos organismos donde finalmente descansa una evaluación 

de las tendencias hacia una planificación social''. ( 9 ) 

Basada en sus observaciones sobre el desempefto de dichos or-

9anismos ésta autora argumenta que lo que es considerado como retor 

mas en la planeaciOn social es solamente apto para consolidar las -

prlcticas de las instituciones oficiales y se convierte en la doc-

trina que justifica el imperialismo profesional que generalmente i~ 

pera en estos organismos. Ella sugiere lo siguiente: 

"Si me dieran la responsabilidad de diseñar un curriculum

sobre planeación, primero me preocupar!a por el osceptisi~ 

me de loa futuros practicantes hacia una "planificación a~ 

eial comprensiva". Tratar!a de asegurar que los eatu---

diantes supieran de historia: que conocieran el desarro-

llo de nuestras instituciones pollticas y económicas, loa 

periodos de crisis y cambio y loe frecuentes resultados -

paradójicos en los deliberados esfuerzos hacia una reform~ 

( 9 ) Piven. F,F.- "Canprensive Social Planning" Journal of A.I.P, Vol, 36 -
1970. 
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Todo esto puede dar un poco de humildad frente a la presu~ 

ci6n y hasta arrogancia que las credenciales de planifica-

dor parecen dar a quienes la llevan. Quisiera que los -

estudiantes conozcan e investiguen sobre la naturaleza de

las instituciones pollticas y econ6micas contemporénoas, -

especialmente acerca do los organismos corporativos que -

han llegado a dominar la vida moderna, las actividades que 

las hacen crecer y prosperar, a que intereses eotAn sirvi

endo y qué intereses le sirven y los rolas que los planif! 

cadoree y la planificaciOn llevan a cabo para facilitar --

las actividades corporativas. Y hasta donde puedo imao! 
narlo, incluirla en este currículum un estudio de las vul

nerabilidades de los organismos corporativos y el potencial 

de porturbaci6n y cambio al que so los puede someter 
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2.2 Las ~imensiones cogno1eitivaa de la planeaciOn. 

A la luz de lo visto en la revisión de las aportaciones rol~ 

vantes dentro del campo de la educación, podemos afirmar que una -

premisa bAsica en la definición de un programa de estudios es que -

su resolución implica una integraciOn, en forma conqruente, de las

dietintae formas de conocimiento ( epietemolog1a ) que coexiston en 

la pr6ctica y la ensoftanza do la planeaciOn. 

El dieefto de cualquier plan de estudios pone frente a noso-

tros por una parte las posibilidades que el futuro abre sobre la -

forma en que los problemas urbanos y regionales pueden ser enfront~ 

dos, por el otro, problemas epiatemolOgicos vinculados con las dis

tintas formas de conocimiento que éstas diferentes alternativas - -

plantean. 

Las definiciones que se hagan en esto sentido tendrAn defin! 

tiva influencia sobre la manera de ver y conceptualizar loe proble

mas, seleccionar los datos, aplicar formas de an4lisie y seleccio-

nar estrategias de implementación as1 como sobre los m4todos do ov~ 

luación do efectos y resultados. 

Una eoluciOn previa de marcos de conocimiento tiene una con-

secuencia directa sobre la forma de concebir la planoaciOn. Si e~ 

tendemos la planeaciOn como un proceso de creación y selección de -

alternativas, los enunciados del curriculum deber4n ser eubstanti~

vos poruqo constituir6n una situación " a priori • influida y res

tringida por la eelecciOn y desarrollo de formas alternativas do e~ 

nocimionto. 

En otras palabras, a epistemolog1as diferentes corrcsponde-

ran diferencias en la interpretación de la naturaleza dol probloma

urbano, mismas que a wvez llevar6n a distintas formas de evaluación 

de dichos fenómenos. 
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AOn cuando los planificadores puedan no interesarse en com-

prender el proceso de urbanización como un mero ejercicio intelec-

tual dado que su principal propósito se encuentra en lograr una - -

acci6n efectiva,de todos modos la relación entre la prActica y el -

conocimiento plante~ tanto para el planificador como para los que -

intervienen en su educación, problemas insoslayables. 

~unque la planeaci6n se ha descrito como la aplicación de e~ 

nacimientos a la acción, implicando que las decisiones acerca del -

futuro deberán hacerse sobre un cuerpo de informaci6n 1 ésta defini

ción no hace mención a las etapas cognocitivas incorporadas al acto 

mismo de planificar. 

El conocimiento puede ser un preroquisito imprescindible pa

ra cualquier acci6n racional, pero cabe preguntarse cual es la rel~ 

ci6n entre teor!a y práctica. 

Para algunos autores el conocimiento teórico es un principio 

independiente de sus particulares contenidos normativos. Lo aue -

define la acción serla la intenci6~ no el conocimiento en si mismo, 

en ésta visi6n. Podemos tenor conocimiento de ciertos hechos y -

condiciones, pero no hay nada en ellos mismos que necesariamente --

obligue a una forma particular de acci6n. Esto planteamiento su-

pone que ol conocimiento teórico en si mismo no implica determina-

doa valores. 
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2.3 La viai6n de la Planeación Urbana en América Latina. 

Las diversas escuelas en planificación caracterizadas por a~ 

torea norteamericanos no mencionan ni reconocen un pensamiento latin~ 

americano sobre el tema. 

Sin embargo la planificación en América Latina tiene ya m~s

de un cuarto de siglo do teoria y práctica y si bien se ha estanca

do en algunos aspectos importantes ha evolucionado en otros. 

La explosión demogrAf ica y el acelerado proceso de urbaniza· 

ci6n tomaron por sorpresa a las autoridades encargadas de orientar-

dicho crecimiento. Tres cursos de acción se abrieron estos --

paises, al igual que los del resto del Torcer Mundo, en lo que a -

planoaciOn urbana y regional se refiere, El primero que se utili

zo fué ol de importar profesionales extranjeros por plazos relativ! 

mente cortos quienes daban aeesor1a en estos asuntos: el segundo -

fu6 el de enviar al extranjero a j6venas estudiantes para que se -

prepararan adecuadamente y regresaran a practicar a su pala nativoJ 

la tercera alternativa fué la do establecer programas educativos 12 

cales y centros do investigación para la formación de su propia ge~ 

te. 

Las dos primeras alternativas, profusamente utilizadas y aOn 

vigentes, ejercieron una influencia decisiva no solamente sobre la 

concepción de la planificaciOn sino de eu prActica profesional 1 mé

todos y herramientas y desarrollo general de loe procesos educati-

vos, generalmente tardtoa y dependientes, 

Alonso y Lod9ar ( 10 ) explican pano a paso, en un .1rt.tr.ulo

que puede coneiderarae como un Hanual, como preparare jnstaurar pr2 

gramas de planeaciOn basados en la aeesor1a y ayudas externas. En 

el mismo, expresan " Organizar una escuela oe una empresa poquofta-

( 10 ) Alonso William, Ledqar P.w. ''lmplementaci6n de Proqramas Educativos 
Planificación en el Tercer Hundo" 1 Naciones Unidas, 1958. 
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comparada con otros proyectos en términos de presupuesto y personal, 

pero su importancia es aOn mayor porque moldearé ciudades en las --

centurias por venir. Para el experto extranjero será una razOn-

que incrementarA su sentido de la responsabilidad ya que sus ideas

continuarán dando forma a la comunidad de una nación aOn cuando ól 

ya se encuentre ausente y au efecto serA de una escala que sobrepa

sará los planes capaz de realizar en el transcurso de su vidatt. 

Este proyecto de asistencia técnica, es repreaantativo de lo 

que las organizaciones internacionales realizan y su metodologta ha 

sido aplicada en A!rica Occidental, Indonesia y América Latina. 

Con una duración de B años, el proceso so inicia con la llegada do 

un experto quien durante el primer año da asistencia para la organ! 

zaci6n previa a la apertura dol programa. En el segundo afto so -

agrega un segundo oxperto a loe quo se suma un planificador local,

entrenado fuera dol pata, con quienes ae abre el primer ano del pr~ 

grama, Tres estudiantes provenientes de otras disciplinas, loca-

lee, se env!an después de graduarse a un programa de ontronamionto-

en el extranjero. Durante el tercer afta, con eetudiantoe y en el 

primero y segundo ano del programa. ( un total de 35 ), el programa 

es atendido por tres profesora~. Un tercer asesor forAneo arriba 

y dos nuevos estudiantes graduado• salen becados a entrenarao. En 

el tercer afio ya hay cuatro profesores y cincuenta estudiantes. En 

ose momento, regresan loe primeros tres estudiantes enviados ( a 

una Maestrla de dos anos ) 1 el primero de loa expertos termina su -

pertodo y regresa a su pala de origen. El proceso continOa hasta 

consolidarse el caxto ano, en que el dltimo do loo oxportoe abando

na el paie y loe sois estudiantes que so encontraban en el extranj! 

ro se encuentran incorporadoe al equipo de profesores en una escue

la cuyo limite máximo eerA de 65 estudiantes. 

En el articulo citado, este planteamiento so ve complementa

do con la disciplina del tipo do Departamento de Planeación que 

necesario crear en la institución oducativa baso del proyecto. Una 
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de las funciones de este Departamento deberá ser la de continuar -

con el envio de becarios al extranjero, ya que ''la planta de profe

•orea debe seguir prepar4ndose afuera para evitar caer en un estre

cho localismo y permitir una formación acad~mica dentro de climas -

intelectuales m6e demandantes", 

Este ejemplo lo damos con cierto detalle debido a que lo que 

noa interesa seftalar, independientemente de loa resultados coloter~ 

lea que estos programaa puedan obtener, es la forma directa en quo

loa valore• son traneplantados de una realidad a otra. 

La historia de la planeaciOn en los palees del Tercer Hundo

•e caracterizan por la importación de modelos, técnicas y conceptos 

eeanado• en los palees indistriali~adoa, y au adaptación a culturas 

cuya tradici6n, valore• y creatividad propia ha dado como resultado 

una diveraidad de respuestas. 

En el caso de Am6rica Latina, la planificación surge comouna 

tarea de inveatigaciOn sobre ol futuro y no directamente vinculada

con los problemas relativos a la adminiatraciOn y control de loa g~ 

biernos. La CEPAL y mis tarde el Ilpee realizaron una labor pi~ 

nera dentro de un proceso de que evoluciona desde la planificaciOn

normativa como m6todo hacia un sistema de prcyeccionea que podria-

moa llamar futuroloq1a para mas tarde dirigirse hacia un aiatoma de 

planificación. 

En un principio la preocupaciOn no se centro en la plani!ic! 

ci6n sino en estudiar las posibilidades del futuro en Latinoam6rica 

para ealir del aubdeearrollo. A partir do proyecciones econOmi--

cae que aervian de comparación con el desarrollo de loa paises in-

duetri~1ea surgen interroqantee sobre la manera de acortar la enor-

•e brecha que separa ambas realidades. ¿como crecer m6s rapido? -

ea la pregunta b6sica que da la t6nica a una concepción que aubord! 

na la direcciOn y el sentido del prcceeo hacia el desarrollo, al --
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prorlema de la velocidad de crecimiento. Los problemas que sur-

gen de las estructuras sociales se califican de obst4culoe al cree! 

miento. Esto implica reproducir el sistema en la misma dirección 

pero en mayor magnitud. Cuando se habla de cambio se hace refe--

rancia a todo lo que se opone a este crecimiento que debe ser velo~ 

Todas las reformas estructurales son requisitos para la moderniza--

ci6n del sistema. El modelo se basa en una econom!a eubdesarr~ 

llada caracterizada por su dualismo. El mayor represontante te6r! 

co de esta visión ha sido Arthur Lewie. Su concepci6n dualisti-

ca: sector de subsistencia - sector capitalista se basa en el exc! 

so de poblaciOn con respecto a otros factores productivos ( tierra 

y capital )J cuyos sectores m&s amplios provenientes de la agricul

tura tradicionalJ originan una productividad marqinal muy baja. En 

estas condiciones los salarios en el sector moderno, o capitalista, 

se definen por el nivel de ganancias externos al sector, situados -

muy cerca del nivel do subsistencia, con muy boja o ninguna produc

tividad. La fuerza capaz de llevar al desarrollo se sitOa on el 

sector moderno. Esto ocurre porque ah! so sitda una oferta ili-

mitada de mano de obra a bajo costo. La acumulaciOn de capital -

os una función do reubicación do la fuerza do trabajo del sector de 

subsistencia al sector capitalista, esto permite incrementar ol - -

excedente y estimular el mecanismo: ahorro-inversiOn. E•te dua-

lismo se oxtionde a una escala internacional donde ambos sectores -

coexisten distribuidos en varios paises y en distintos niveles de -

desarrollo a integraciOn al mercado mundial. 

Los grandes temas do 4sta visión son¡ 

a) La répida acumulaciOn de capital, que incluye conocimie~ 

toe y habilidades y que estimula la educaciOn de pocos -

a alto nivel antes de que a mayores cantidades a niveles 

mAe bajoa. 

La extracción de mano do obra y producción generado por la -
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agricultura ee resituado en el sector industrial en función de la -

formación de capital. 

Las llamadas reformas estructurales: reforma agraria, radie 

tribuci6n del ingreso, reforma tributaria, en vez de ser requieitos 

para el desarrollom constitulan las exigencias imprescindibles para 

ampliar el mercado interno, sustituir importaciones, reducir lama~ 

ginalidad, modernizar el sistema. Como consecuencia el método de 

planif icaci6n se orientó a asegurar la velocidad del crecimiento. 

Responder a la pregunta de cómo mAs rApido también --

obligó a otro tipo do proyecciones económicas mAs relacionadas con-

el concepto de plan. Se buscó superar las proyecciones predict! 

vas en la búsqueda de la tasa de crecimiento capaz de resolver loe 

problemas mAs graves dentro de un plazo razonable de acuerdo a loe

llmites de factibilidad económica. 

Surgió ael la proyocci6n normativa: el "debe ser". 

La proyección normativa fué la base de planteamientos criti

que prefiguraron la magnitud y la tndole de los esfuerzos nece-

sarioo para superar el desarrollo. Esto trabajo cumplió con 

labor pionera en cuanto a la aceptación de la planificación contra

la que existia una fuerte resistencia, abriendo nueva conciencia e~ 

bre la situación en que se encontraba América Latina y su futuro. 

Todavla no existla un m~todo de planificaci6n, sino tAcnicae 

de hacer proyecciones, pero se iniciaban las primeras Axperiencias

orientadas hacia la pl~ni!icaci6n en el largo y mediano plazo. En 

ellas ae acuftaban algunas de las caracteristicas que a6n hoy nos -

aon familiares: el uso de un lenguaje academicista, la concepción 

de la planificación como la tarea de un equipo de inveetiqación que 

producirA un plan-documento, la falta do desarrollo de una informA

tica adecuada que posibilitará tanto la formulación como el control 

del plan y principalmente la disociación de lo pol!tico en la medi-
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da en que al limitarse y dar una norm~ asume un earActer técnico -

neutral carente de fundamentación teórica. 

La falta de un desarrollo teórico metodológico serio permi-

ti6 u obligó a pasar de las técnicas de proyecciones a la programa

ción normativa, base de una técnica de planificación como un mero -

''debe ser''· Este "debe ser" ha sido parcialmente 6til en determ! 

nadas circunstancias, pero completamente inadecuado en casos en que 

la transformaci6n social se debe enfrentar a las oposiciones que -

surgen de aquellos cambios necesarios que pide la reproducción mis

ma del sistema. 

En el campo de la teorla, sin embargo, especialistas y estu

diosos problematizaban cada vez con mayor riqueza ésta problemAtica 

del doearrollo-subdeearrollo 1 dando cuerpo a un diecur•o te6rico --

que sirvió de base al "puede ser". Este esfuerzo hizo evidente la 

separación existente entre una técnica limitada. aferrada al "debe

eer" y la complejidad y nivel profundo que al analizar la realidad

aocial Latinoamericana mostraba "lo posible". 

De ésta forma la planif icaci6n normativa fué aialAndoee ein

ser capaz do integrar la conducción económica y pol!tica en un solo 

plan de acci6n. La norma no llega a servir de guia para la acción 

en la conetrucci6n de lo posible y aparece como inadecuada para ªªE 
vir a un proceso de transformación social, 

A pesar de la importante construcción intelectual que ae de

sarrolla en torno a loa problemas del desarrollo-subdesarrollo, ea

toe aspectos fundamentales no llegan a aplicarse a una nueva visi6n 

de la planificación. 

Este divorcio entre pensamiento te6rico y métodos da planif! 

cación tuvo importantes consecuencias en la comprensión miema del -

subdesarrollo en América Latina, generando fuertes dicotomia& entre 
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la literatura del diagnóstico y la elaboración del plan y su tradu~ 

ci6n a propósitos operacionales. ( 11 ) 

Para los fines de ligar el análisis de la planificación con

el futuro de la educación on este Ambito, resulta conveniente ee~a

lar algunos criterios sobresalientes de lo que conocemos como plan! 

ficaci6n tradicional. 

La planificación normativa os un enfoque bAsicamente económ~ 

co y presenta como sus categorias centrales, categorias econ6micas. 

Esto conlleva una división de la realidad entre lo pol!tico y lo -

económico, que impido una visión global de la realidad y constituyo 

una fuorto limintante para la orientación de acciones y decisiones

concretas en planificación. 

La relación entre la norma y su cumplimiento en la realidad-

esta visto como un problema de politica económica. Desdo el mo--

mento en que la viabilidad de todo plan radica en aspectos que reb! 

aan lo meramente econ6mico y abarca lo institucional, cultural y p~ 

11ticor lo normativo sin perder su validez no constituye de por si 

un plan. Al hacer especial énfasis en el "debe ser" los planes -

tienden a finar su peso e importancia exagerando la explicación do 

" lo quo es necesario hacer " aunque ésto aparezca como de deficil

vi abilidad pol1tica. 

Como resultado estas exigencias normativas se relegan al - -

diagn6stico y no se expresan en el contenido de los planos que de-

ben adaptarse a una realidad y a su necesidad de reproducir las con 

dicioneo iniciales del sistema. 

Basado generalmente en la argumentación que se apoya en el -

peso do las ciencias y de lo técnico, lo normativo tiende a coloca~ 

ae por encima del debate pol1tico en una posición de neutralidad. 

( 11 ) Un recuento minucioso do este proceso se lee en el trabajo d~ Carlos Ha 
tus: "Estrategia y Plan", Siglo XXI, !1éxico. Ilpee. 
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Esta neutralidad es el resultado de una concepci6n metodol6-

gica como concretizaci6n del Area de los estudios sociales del pro

cedimiento lógico general conocido como método cientifico, (hipoté

tico- deductivo). Al analogar a las ciencias naturales con lae -

ciencias humanas, se insiste en uno de loe mitos mAe distorsionan-

tes de las ciencias sociales que consiste en la idea do que la te~ 

ria social es universal y a - histórica. 

En el caso concreto de la sociologia norteamericana y su in

fluencia en el pensamiento latinoamericano os la penetración del p~ 

sitivismo y que constituye una barrera para identificar el car6ctor 

ideol6gico de sus afirmaciones aparentemente cientlfica•, 

El positivismo 1 otorga prominencia a las técnicas cuantitat! 

vas debido a que su preocupación central es la obtención de datos,

de ~edidas que describan con exactitud loe fon6menoe estudiados. 

Esta actitud de definir cuantitativamente lo especificamonto social 

esconde aspectos t!picamente sociol6gicos. Desde el momentO on -

que se considera a esta teoria como univereal se da por resuelta la 

cuieti6n metodológica propiamente dicha, o sea el anAlieis opistem~ 

lógico que permitirla una elección entre diversas formas de inter-

pretar el mundo. 

Se considera al m4todo cientif ico como osoncialmento Onico -

en oposición al ~mbt~do vulgar" y se concibe ol futuro como una ha

bilidad para encontrar el modo de adoptar procedimientos cuantific~ 

blee ( modelos mateméticoe, procedimientos omp1rico• ) a la invest! 

gaci6n de loe fon6menos sociales, considerando a la teoria y por 

ende a la planific~ci6n como un ~con)unto de proposiciones 16gica-

mente articuladas que tiene como fin la explicación y la predicción 

de las conductas en un &rea determinada de fen6menoa." 

La planific~ci6n normativa, ha demoetrado ser inoperante ba

jo las circunstancias y condiciones en que generalmente se realiza-
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la planificación en América Latina. Si ha tenido validez cuando-

existe amplio consenso entre las esferas sociales o el ejercicio de 

un poder absoluto por parte de algunas de ellas, ha resultado mecA

nica, simplista e incompleta en situaciones de conflicto social y -

poder compartido. 

La critica a la planificación normativa no debe comprenderse 

como una critica a la planificación en si misma, sino el anAlisie -

que pone en evidencia la crisis de la planificaci6n tradicional y -

la necesidad de orientarnos hacia enfoques que integran lo politice 

y lo económico como aspectos de una totalidad donde lo normativo se 

articule con lo estratégico en función de una realidad e11 conflicto 

y lucha. 



3. aBCURSOS 8Ull&ROS Y BL PROCESO DE URBA•IZACION EN 

N!:XXCO 
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3.1 Dia9nóstico de la Situación Urbana on México. 

Uno de los cambioE sociales m6s importantes de xéxico en los 

dltimos aftos ha sido la urbanización, ya que la naci6n ha dejado -

de ser un pa1s rural para convertirse en urbano. 

El crecimiento demogr6fico acelerado y la cuantiosa migra--

ci6n de población hacia las grandes ciudades ha dado forma a un pr~ 

ceso de urbanización que se distingue tanto por la relativa rapidez 

con que ocurre como por la manera en que est6 afectando nuestas for 

mas de organización social, económica y politica y en donde la dis

tribución de la población en el territorio Nacional que tal proceso 

mantiene, expresa caracter1aticas estructurales. La urbanización 

os causa y efecto de nuestro nivel de de~arrollo; territorialmente

hablando el desarrollo eocioeconómico no ocurre de modo uniforme, -

ee produce con mayor intensidad en ciertos puntos del espacio, go

nerando disparidades regionales. 

Definir el proceso de urbanización con rigor teórico preeer

ta serias dificultades. Contribuye a ello la indiscituble conexión 

de este fenómeno multidimensional y se manifiesta en todos los órde

nes bAsicos de la sociedad. ( 1 ) 

De acuerdo con el anterior punto de vista, la urbanizaciOn -

es "un proceso de concentraciOn de la población y de las activida--

des humanas en los puntos centrales de espacio•. Este fenómeno de 

concentración puede darse en las ciudades ya existentes o a través

de la creación de nuevas localidades urbanas y ocasiona un aumento-

de la proporción de la población urbana. Según esta definición -

loa principales elementos condicionantes de la urbanización son: 

el crecimiento de la población urbana, la expansión f 1sica de las -

ciudades y la migración de la población rural a los centros urbanos 

A su vez, cada uno de esos elementos es generado o fomentado por --

1 ) Quijano Antbal, la Urban1zaci6n de la Soc1edad en Latinoamérica, R~vie:ta 
Mexicana de Sociologla Vol. XXIX No. 4. 
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otros factores. 

Los efectos de la urbanización -mucho más patentes y coment! 

dos que sus causas- pueden clasificarse, a grandes rasgos, en dos -

categorias: los que se producen dentro de las ciudades ( intraurb_! 

), y los que tienen lugar en el ámbito regional ( interurbanos). 

Loe primeros tienen su origen en la concentraci6n de las activida-

des industrlalee, financieras, comerciales, culturales, politicas y 

administrativas ( que generan economiaa y deaoconom!ae externas y -

de escala )y en los aumentos extraordinarios de las necesidades de 

servicios, obras p0blicas 1 terrenos, vivienda, transporte, empleo,

etc. 

Los elementos interurbanos resultan de una interdependencia

entro ciudades, y entre los centros do lletas y su &.roa do interde-

pendencia, debido fundamentalmente a la creciente movilización de -

personas, veh!culoe, bienes e información, 

Aunado a lo anterior, el presente apartado describir&. breve

mente la evolución del desarrollo urbano, para este fin, se identi

ficaron tres periodos¡ de 1910 a 1940 caracterizado por un lento -

proceso do urbanización¡ de 1940 a 1970 que marcó el proceso de ur

banización acelerado que continaa hasta la fecha¡ de 1976 a 1985 -

en el cual continOa el proceso acelerado de urbanización, con una -

clara tendencia hacia la disminución de la tasa de fecundidad, en -

donde tambi6n, se intogra la estrategia económica nacional y ao 

institucionaliza el desarrollo urbano estableciendo la rector!a --

del Estado en ol Ambito territorial. 

La primor etapa del proceso de urbanización, de 1910 a 1940, 

puede catalogar por hechos de muy diversa !ndole demogrAfica, -

socioeconOmica y política, En 1910 la Ciudad de Mlucico 1 repreao!!. 

taba el J,10\ de la población,es decir, 471,066 habitantes de un t~ 

tal do 15'160,000. ( 2 ) 

( 2 ) Datos proporcionadcu1 por el Departamento de Estudios Sociales Banamex, y 
del Anuario Estr.d!etico de loe Estados Unidos Mexicanos 1984,México 1985 
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Las corrientes migratorias hacia las ciudades eran limitada~ 

particularmente se dirigian hacia la Ciudad de Haxico, loe centros

urbanos no eran un factor de atracción para la población rural. La 

Revolución Mexicana, como un gran movimiento social trajo consigo -

un intenso movimiento de la.población sobre el territorio nacional; 

constituyó una fuerza social que originó una redistribución de la -

población. 

el centro. 

Loe hombres del sur y del norte se desplazaron hacia

L~s ciudades mayores crecieron con la inmigrac16n pr~ 

veniento de las ciudades menores; la población de la clase media 

alta buscó la seguridad que les otorgaba la capital del pals. 

Una de las consecuencias demogrA!icas mAs significativas de 

la lucha armada que la disminución de la población, ésta era on 

1921 de 14.B millones de habitantes, casi un millón de personas 

nos que las que poblaban el pals en 1910, ( J ) 

En el periodo do 1940-1970 1 el acelerado ritmo do urbaniza-

ci6n coincidió con un crecimiento sostenido de la actividad econ6m! 

ca. La polltica de sustitución de importaciones para impulsar el 

desarrollo industrial del pata, llevo a dotar de infraestructura, -

equipamiento y servicios, a aquellos centros industrializados quo

tenlan un morcado con un potencial de desarrollo importante, los -

cuales fueron el marco de nuevas luchas y dema~das populares y de -

diversas respuestas del Estado para asegurar sus proyectos de dcsa-

rrollo. Tal medida traJo consigo una concentración de las inver-

sienes públicas y privadas en el Aroa central del altiplano y prin

cipalmente on la Zona Metropolitana de la Ciudad de ~éxico. Una 

consecuencia de tal concentración es el hecho de que la planta pro

ductiva instalada on el Distrito rcderal y el resto del Estado de -

México, aportó en 1985 1 el 41\ del Producto Intorno Bruto. 

A nivel demogr~f ico, como consecuencia del crecimiento en la 

actividad económica, ésta etapa, se caracterizó por tres rangos fu~ 

damontalesi en primer lugar, un rApido rit1no de ~rban1zaci6n ( del

( 3 J Ibid, pág. 02 
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decenio 1940-1950 fué de tal magnitud que es imposible que vuelva a 

registrarse). 

En segundo término, un incremento continuo y acelerado en la 

tasa de crecimiento total de la poblaciOn, de 2.7\ anual de 1940 a 

1950 a 3.1\ anaul de 1950 a 1960 1 que se debiO al incremento de la 

población urbana, a la imigraciOn del campo a la ciudad y al creci-

miento natural, ( 4 } 

El tercer rasgo destacado do estos 30 aftas de urbanizaci6r. -

fu6 la disminución del predominio poblacional del Aroa urbana de la 

Ciudad de Hóxico,con respecto a otras ciudades (Monterrey, Guadal! 

jara y Puebla ) , 11 partir de 1 950, Sin embargo, este proceso ca-

si se detuvo de 1960 a 1g70 1 decido principalmente a que la pobla-

ci6n del área urbana de la Ciudad de México, supero a la de 1950 --

1960. 

El periodo 1970-1985, se caracteriza por una multiplicaciOn

de las medidas urbano-reqionoles y un marcado interés del Estado 

por sentar las bases jur!dicae para su intervención en el Ambito -

territorial. 

Las modificaciones legales y administrativas propician un i~ 

cremento notable en la producción y oferta pOblica de vivienda, fo~ 

taleciondo a los organismos existentes y creando otros. 

En 1976 se genera la institucionalización de la Planeación -

Urbana en México, a través de la Ley General de Asentamientos Huma

nos, ya que desde hacia varias décadas se habia venido formando un 

conjunto de estrategias de planeaci6n urbana en las diferentes ent! 

dados del pals que afrontaban procoeos de rApida urbanización. So 

trataba, sin e~bargo, de una serie de experiencias de car6cter lo-

cal, dado que el Gobierno no se habla involucrado de manera directa 

( 4 ) Jbid. PAg. 97 
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en los problemas urbanos. 

En este contexto, en nuestro paie, en onero de 1976, fueron

aprobados una serie de adiciones a nuestra Constitución Política p~ 

ra dar un paso a una nueva etapa de la regulación do los procesos -

urbanos. 

El 26 de mayo del mismo afio se expidió la Ley General de - -

Asentamientos Humanos, con objeto de ''establocer la concurrencia de 

loa municipios, de laa eniidadee federativas y de la Federación pa

ra la ordonaci6n y regulación de los asentamientos humanos en el Te 

rritorio Nacional". 

Esta Ley establece que la ordenación de loe asentamientos h~ 

manos se llevarA a cabo mediante la planeaci6n,regulaci6n y de la -

fundación, conservación, mejoramiento y crec1rr.iento de los centro -

de población y conforme hayan eido previstas dichas actividades en 

los planes de desarrollo urbano, cuya elaborac16n 

previstos en la Legislatura local de los estados. 

eJecuci6n során 
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3.2 El proceeo de planeaci6n urbana en México. 

Bl propósito de este apartado es describir varios aepectoe -

B1gnif icativos de la planenci6n urbana que se han realizado en Héx! 

co a rartir da la promulgación de la Ley Gennral de Asentamientos -

Humanos. Estas observaciones se apoyan en experiencias prActi--

cae obtenidas en las Secretarias de Asentamientos Humanos y Obras -

P6blicas { SAllOP ) y Desarrollo Urbano y Ecologla ( SEDUE ) y so r! 

fiaren tanto al ordenamiento territorial como al de los centros de

poblaci6n. 

De acuerdo con el propósito, este apartado consta de dos pa~ 

tea¡ a) la primera realiza un planteamiento teOrico que seftala cu61 

se el contexto de los fenómenos urbanos, y que papel deeompena la -

planeaci6n urbana en una economia do morcado 1 as1 como una breve -

evaluación do los avances obtenidos en la orientaciOn del desarrollo 

urbano durante los últimos anoer b) la segunda parte analiza la de

manda de profesionistas en planeaci6n urbana en el caso de México,

ª su vez establece un cuadro comparativo de un proyecto realizado -

en el Centro de Estudios del Medio Ambiente de la Universidad Autó

noma Metropolitana, lo anterior nos permitirA conocer un acercamio~ 

to sobre la demanda de personal necesario para realizar las labores 

del desarrollo urbano. 

El desarrollo urbano se puede definir corno un proceso de - -

transformación de los asentamientos humanos que mejora el nivel de 

bienestar de loe habitantes, y consolida una base material mAe efi-

ciente para promover ol crecimiento económico, Entendido de esta 

manera, el desarrollo urbano estA vinculado estrechamente al siste

ma social y al contexto natural en una relación dialéctica. 

~e desarrollo urbano depende del sistema social que so con--

forma históricamente. Tanto nuestro patrón territorial, como las 

diferentes condiciones de vida que se aprecian al interior do las -
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ciudades del pais refleJan la estructura social, econOmica y pollt! 

ca prevaleciente•. 

Por otra parte, el desarrollo urbano depende también del ca~ 

texto natural. El que una gran parte de la población de Héxico -

su ubique en el altiplano se debe, en cierta medida a las condicio-

nea ambientales favorables de esta zona del pala. Asimismo, en -

una escala mAs pequefta, podemos constatar que el d1eefto urbano y la 

arquitectura de nuestras ciudades responden al clima y a la topogr! 

fla de su medio ambiente. 

Estas relaciones son dialécticas, por lo que actOan también-

en el sentido opuesto. En efecto, el desarrollo urbano influye-

en forma determinante sobre el sistema social. Es indudable la -

importancia do la vivienda, de la dotaciOn do agua potable, o de un 

buen sistema do transporte para el bienestar social, y la necesidad 

de una infraestructura material adecuada para lograr 'el desarrollo-

económico. Igualmente, el poblamiento tiene un impacto directo -

sobro el medio natural. algunas veces para preservarlo, pero, fre-

cuentemonte para deteriorarlo. 

Podemos concluir que entro estos elementos: el sistema so-

cial1 el contexto natural y el desarrollo urb~no, hay fuertes rola-

clones de mutua influencia, Por esto, el desarrollo urbano os un 

reflejo, pero también un instrumento importante de transformación -

del sistema social y del contexto natural. 

Para precisar esta pouibilidad de tranformaciOn necesario 

observarla a la luz del sistema social en que se inscribe, tomando

en cuenta que todos los sistemas presentan ventajas y desventa)as.

Asi en los paises con una economla de mercado, como Méx1co 1 proval! 

con varias instituciones socioecon6micae que oetan su1etas a di!o-

rentes controles y adoptan matices peculiares eegOn el pata y el m~ 

mento pero que 1 en general, incluyen: 
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Una propiedad fundamentalmente privada del capital y de la -

tierra 

Un mercado de trabajo en el que se vende y se compra la fue~ 

za de trabajo; y 

Un mercado de bienes y servicios en el que laa mercancias se 

producen con el prop6eito principal de obtener ganancias. 

Todo ello en el contexto de una toma de decisiones esencial

mente individual y privada, que se opone en principio a la realiza

ción de acciones colectivas cuyos efectos se deciden en procesos -

politicoe. 

En el Ambito del desarrollo urbano ~eta situación genArica -

ea contradictoria. Por una parte, la iniciativa privada no reeu! 

ta apta para resolver los problemas bAeicos de dotaciOn de infraes

tructura, equipamiento y vivienda, o los problemas de ordenamionto

urbano, que no le reportan ganancias y cuya solución requiere da --

accciones colectivas. Por otra parte. esas acciones colectivas,-

que necesariamente presuponen alguna forma de planoación urbana, r! 

gida por el gobierno o por grupos sociales mayoritarios, son resen

tidas. 

En estas circunstancias, el cor6cter muchas vocea limitado,

reactivo y paliativo de la planeación urbana, es el compaftoro inev! 

table de una intervención colectiva en una sociedad que, al mismo -

tiempo, requiere y restringe esa intervenciOn. 5 ) 

En resumen, loa planteamientos anteriores procuran dostacar

el carActer complejo de loo fenómenos urbanos y aclarar el contexto 

en el que opera la planeaciOn urbana en paises con una economJa de 

mercado. Con esta base es posible intentar una evaluación m6s -

objetiva de la situación especifica en México que evite caer en lo• 

extremos f6ciles del elogio o de la critica simplista. 

( S ) Howeia,Showkry T. ( 1981 ) "Urban Planning in Early and Late Capitaliet 
Societies. Ed. Dear, Scott Metwon. 
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EVALUACION DEL PROCESO DE PLANEACION 

Muchos pa!sos consoljdaron las bases juridicas de su planea

ción urbana durante las primeras décadas de este siglo, o en los 

años inmediatos a la terminación de la Sequnda Guerra Mundial. 

En contraste, la Ley General de Asentamientos Humanos de 

México se aprobó en 1976, hace poco mAs de 10 años. Durante este 

breve lapso so ha dado un Proceso quo es importante evaluar para -

identificar algunos cimientos positivos que es necesario fortale-

aprovechar para construir sobre ellos, y para reconocer !agu-

o deficiencias que se deben enfrentar. 

En este sentido, se cuenta con un marco juridico que parte -

de los articules 27, 73 y 115 de la Constitución, y que incluven 

la mencionada Lev Gener~l de Asentamientos Humanos y a las Leyes da 

desarrollo urbano ño todaA las en~idades federativas. 

En estas disposiciones se establee~ la concurrencia do los -

municipios, de las entidades federativas y de la Feñerac16n para -

ordenar y roqular el desarrollo urbano Pn el territorio nacional. 

Aún cuando este marco juridico urbano e~ perfectible, a~orta 

una base normativa s~ficionte que muy pocas veces se aplica en for-

ma plena. Por ejemplo, os raro quo operen las dispcsiciones de la 

Ley General de Asentamientos Humanos relativas a la participación -

social (articulo 6}, el derecho de preferencia de las autoridades -

locales para adquirir los predios comprendidos en las declaratorias 

de reserva (articulo 41), o el derecho de loo residentes locales 

exigir que se suspendan las acciones contrarias a los planes y re-

glamentoa (articulo 47). 

Lo que se requiere en el Ambito jurpidico, junto con esta -

aplicaci6n plena de la normatividad establecida, ea reglamentar las 
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dispoeicionoa existentes y 1 sobro todo, resolver las fricciones quo 

se presentan entre la legislación urbana y la rural, alimentadas -

frecuentemente por prActicae corrompidae. 

~n relaciOn con la organización para la planoaciOn urbana ae 

cuenta, en el nivel federal, con la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Ecologla ( SEDUE ) 1 que sucedió a la Secretarla de Asentamientos-

Humanos y Obras PÓblicae. Esta dependencia integra en forma 16g! 

ca las funciones relativas a desarrollo urbano, vivienda y ccologl~ 

Serla conveniente, sin embargo, que complementara su estructura y -

atribucione~ incorporando a la Comisión Regularizadora de la Tenen

cia de la Tierra ( CORETT ) , y reforzando su papel en la asignación 

de créditos BANOBRAS, y en la distribución territorial dol gasto -

pdblico federal. 

En el nivel local se debe subrayar el avance que eignif ican

las recientes reformas y adiciones al articulo 115 Constitucional -

que se orientan a devolver al municipio las atribuciones quo lo co

rresponden de formular y aprobar sus planee, dotar servicios pObli-

coe y administrar sus recursos, Hoy en dla todos loe estados y 

muchas ciudades importantes cuentan con equipos de planoaciOn urba-

na consolidados. Este os, posiblemente, el logro m&e important~ 

Un logro que permite mantener una verdadera relación de enriquoci-

miento mutuo, en tanto que la SEDUE opera como cadena de tranemi--

ei6n entre laB experiencias que tienen dislintos oetadoo. 

En un esfuerzo colectivo se han realizado ya m6s de 500 pla~ 

nos o esquemas do centros de poblaciOn, 90 do loo cuales eatAn rea~ 

mides en una carta urbana do fAcil consulta para los habitante•! 31 

planea estatales, cerca de 2,400 planes municipales y 6 planos de -

ordenación de zonas conurbadae. 

Asimismo, se han formulado 62 planes parciales, o sea, de un 

Area particular de las ciudades; 32 programas sectoriales de viali-
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dad y transporte, y 82 programas trianuales para las ciudades prio

ritarias. e 6 ) 

en este marco, las c:iudades grandes y medias tienen un desarr~ 

llo urbano mAs congruente con sus planes que las ciudades pequenas; 

y cabe mencionar que las obras de equipamento 1 realizadas en cierta 

medida por la Federación, son las que presentan menor congruencia -

con los planes. 

En cuanto a los inetrum~ntoa, so están consolidando los mee! 

nismos financieros que operan con BANOBRAS, aún cuando persiste su -

complejidad y todav1a resulta muy dificil para los gobiernos munic! 

pales operarlos en sus tres cortos anos de adm1nistraci6n. 

Por otro lado, se ha avanzado en la constitución da reservas 

territoriales que permiten al gobierno captar suelo, ya sea ojidal-

o privado, y administrarlo en forma directa. En vez de dejar al 

libre juego del mercado el suelo para el d~sarrollo urbano, se ad-

quiere la tierra y se desarrolla do acuerdo con un plan paricial.

Hay varios ejemplos de este proceso en las ciudades medias del pai~ 

en las que se trabaja para influir en el mercado, desalentar la es

peculación y orientar el desarrollo de una manera socialmente mAs -

favorable. 

Asimismo, so ha avanzado en la consolidación de metodologia~ 

normas y sistemas de información, y con la participación del goLict 

no y la iniciativa privada se han creado escuelas y carreras cuyo -

objetivo es la capacitación on planeación urbana en loa n1velos do 

licenciatura y do maestr!a. 

( 6 ) Datos proporcionados por la Dirección r;eneral de Politicas e Instrumentos 
del Desarrollo Urbano. Depto. de Evaluación. 
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3.3 An6lieie sobre la de•anda de profe•ioniataa en Planeaci6n -

Urbana. 

La aplicación de la Ley General de Asentamientos Humanos ha 

tra1do como consecuencia la organización para la planeaci6n urbana-

del pa1e. 

Entidades 

Como la ley lo marca 1 el Estado, loa Gobierno& de las -

loe Gobiernos Municipales, habr6n de concurrir en el --

Ambito de sus respectivas competencias para la elaboración de sus -

distintos planee de desarrollo urbano. 

La magnitud del esfuerzo humano que implic6 la inetauraci6n

de la planeaci6n a nivel nacional no se ha podido medir y los estu

dios hechos en este sentido tienden a ser parciales, esquemAticos 

b&sicamente partiendo de criterios arbitrarios que se traducen en -

consideraciones cuantitativas muy generaloe. 

Por ejemplo, segOn cifras extraidas de un estudio hecho en -

1978 on la Universidad Autónoma Hotropolitana los planes a realiza~ 

institucionalizar y administrar en una primera etapa de trabajo que 

culminarla on 1982 deberla consistir en: 

Plan Nacional 

Planos de Ordonaci6n de Zonas Conurbadaa Intereetata-

les 

32 Planes de Desarrollo Urbano Estatalos 1 incluyendo el -

Distrito Federal 

70 Planee Municipales do Desarrollo Urbano, para las clu-

dadee del pale que 

50 1 000 habitantes 

1980 se estimaban en mAa de 

La población total de habitantes que serla atendida al im-

plantar esta primera etapa se calculaba en 30 millones da habitan-

tes, se90n los datos del Centro de Estudios de Modio ~mbiente. 
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El gasto total para administrar todos los planes era de 340-

millones de pesos. 

El número de profosionistas y técnicos requer1dos se dedur.e

aplicando el porcentaje atribuible a la mano de obra, que para este 

caso era de ( 0.7~ ) de 340 millones, que equivale a aproximadamen

te a 2,000 individuos. 

Por lo que respecta al personal de apoyo requerido para los 

planes, se obtuvo aplicando el factor ( 0.5 } que multiplicado por 

2 1000 no da el nUmero de 1 1000 personds. 

En suma el personal total para la administración y &)ecuci6n 

de planes federales, estatales 

de 3, 000 personas, ( 7 ) 

municipales para 70 ciudades serla 

Si comparamos estas suposiciones con el Censo de Recursos H~ 

manos, hecho en 1981 en los organismos p~blicos del paJs dedicados

ª la planeaci6n, nos encontramos con las siguientes cifras : ( e ) 

Cuadro lfo. 1 

NIVEL LICENCIATURA No. ' 
Arquitectos 494 42,80 

Ingenieros 228 , 9. 15 

Economistas 94 a, 1 4 

Geógrafos 23 , • 99 

Adms. POblicos 1 G 1 . 38 

Asentamientos Humanos ÍJ. 69 

Otras L1cenciat•Jras 291 2S.2S 

Subtotal 1 '1 54 1 o O. tJO 

7 ) Centro de r.stud1os dP.l .,:,.,dio Ambient~ IJA!-1 1 g79 
8 ) SAHOP, 1982 Censo de Recursos Humenso, Cnmu16n dt" Cap"lcitac16n 
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Cuadro Ho. 

NIVEL MAESTRIA No. 

Planeaci6n Urbana y Regional 56 56.00 

Arquitectura 1 4 14.00 

Ingenier1a 9.00 

Admin1etraci6n POblica 6. 00 

Economia 4,00 

Otras 11 11. 00 

Sub total 100 100,00 

Cuadro No. 3 

ESPECIALIZACION No, 

Planeac16n Urbana y Regional 1 5 71. 42 

Arquitectura 19,06 

Ingeniarla 9.52 

Subtotal 21 100,00 

Cuadro "º· 4 

DOCTORADO No, 

Economla 25.00 

lngenior1a 50,00 

otros 25.00 

Subtotal 100,00 
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Cuadro •o. 5 

PERSONAL DE APOYO No, 

Dibujantes 1 4 9. 1 o 
T6cnicos 39 25.32 

Secretarias 75 48.70 

Otros 26 16,BB 

Subtotal 1 54 100.00 

Cuadro •o. 6 

Sintesis del Censo de Recursos Humanos dedicados a la plano! 

ci6n urbana hasta 1991. 

NIVEL ESCOLAR TOTAL 

Licenciatura 1, 1 54 60,53 

Haeetr1a 100 6.97 

Especial izaci6n 21 1. 46 

Doctorado 0.27 

Personal de Apoyo 1 54 1 o. 77 

subtotal 1 '433 100.00 

Las inferencias inmediatas que so puedan hacer despu~s de 

observar los cuadros anteriores snn las s19uientes: 

El cuadro No. 1 1 nos muestra que el total de profesionistas

a nivel Licenciatura dedicados a la planeaci6n urbana era -

de 1,154, de los cuales solo B de ellos tonian formación ac! 

d6mica on la materia, representando menos de 1\ con respecto 

al total. 

Por su parte, el cuadro No, 2, nos muestra que ol total de -

profesioniatas a nivel Maestr!a dedicados a la planeaci6n --
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urbana era de 100 personas, y mAs de la mitad de ellos (56\) 

tenian formación académica en planeaciOn. 

A su vez, el cuadro No. 3, nos presenta que el total de pro

fesionistas con EspecializaciOn era do 21 personas, de las -

cuales, 15 tenian formación académica en planeaci6n urbana,

representando un 71.42\. 

Mientras que el cuadro No. 4, nos muestra que el total de -

profesionietas a nivel Doctorado era de 4 individuos, de los 

cuales ninguno tenia formación académica en planeaci6n urba-

na. 

El cuadro No. S, nos representa el namoro total do personae

do apoyo para las actividades propias de la planeaci6n, que 

era de 154 elementos, entre Dibujantes, Técnicos, Secreta--

rias y Auxiliares. 

El cuadro No. 6, nos presenta el resOmen del Censo de Rocur

Humanos dedicados a la planeaciOn hasta 1982 1 el cual -

nos muestra las cifras aiguientest 

El total de individuos, que laboraba on el campo do la pla-

neaci6n urbana era de 1 1 433 1 que compar4ndoloo con las estimacio

nes del Centro do Estudios del Medio Ambiente, nos representa un -

déficit do 1 ,567 personas, lo cual se traduce en duplicar el nOmo

ro de personas para atender la primera etapa de planeaciOn. ( Vor

ejemplo ). 

El ndmero total, de profesionales que ten!an formaciOn acad! 

mica on el campo de la planeaci6n urbana, eran 79 poraonas,

representando tan sOlo un 5.51\ con roapecto al total - - -

( 1 • 43 3 ) • 
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sionistas con 

tando el a. 72> 
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Doctorado 

56 

1 5 

79 

sefialar 

estudios 

que 

de 

Ver Cuadro No. 

Ver cuadro No. 

Ver Cuadro No. 
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exiotta una baja porción de profe .. 

posgrado, tan sólo 1 25 representa~ 

con respecto al total ( 1 ,433 ). 

100 Ver Cuadro No. 

21 Ver cuadro No. 

Ver Cuadro No. 4 ! 

Ae1 también se muestra una alta proporción de Arquitecto~, -

representando un 35.72\ cun respecto al total. 

Licenciatura 

Haoatrla 

Especíalizaci6n 

494 

14 

Ver Cuadro No, t ) 

Ver Cuadro No, 

Ver Cuadro No. 
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3.4 Consideraciones sobro loa Recuraoa Hu•ano• en materia de - -

Planeaci6n Urbana, 

Actualmente no existen datos que nos permitan conocer el nQ

mero total de profesionistas formados en el campo de la planeaci6n 

a nivel nacional. 

Estudios aproximativos realizados con motivo de la instaura

ción de nuevos programas en el campo de la planeaciOn1 

- La Haostrla en Desarrollo Urbano del Instituto Politécnico -

Nacional. 

- La Licenciatura Urbanismo ( UNAH ) 

- La Licenciatura Disofto de Asentamientos Humanos ( UAH ) 

- Entro otras permiten pensar que para el ano 2000 la demanda

da estos profesionistas eer6 do 45,000 personas a nivel na-

cional. ( 9 ) 

De esta manera se muestra la magnitud del problema que sign! 

fica la carencia de profeeionietae. 

Si agregamos a ello lee necesidades provenientes del eoctor

privados, del campo de la inveetigeci6n, la capacitación y les cr! 

cientes demandas de profesionales por parte de organizaciones pop~ 

lares, sindicatos, entidades y municipios, etc., nos hacen concluir 

que el reto de la planeaci6n urbana plantea a la oducaci6n como de 

gran importancia. 

Sin embargo, este intento por ubicar en tlrmino• numéricos -

la magnitud del problema es solamente un punto de arranque que ne

cesita algunas aclaraciones. 

Por una parte, ea necesario aclarar lea implicacionea que -------( 9 ) Portar, Luis "Urbanismo: Pr&ctica y Docencia, TAaia de Grado de Hae•tria 
UNAH, DES, ( 1975 ) • 
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tiene el concepto de "Recursos Humanos'', Se trata de un enfoque 

que enfatiza el aspecto técnico y su relaciOn con la prActica pro

feaional en sus aspectos cuantitativos ( oferta y demanda en el -

mArcado, etc, ). En esta concepci6n el elemento humano se ve -

convertido en factor de producci6n, situ6ndose a nivel de mercan-

ola, en donde la categorla principal es el "rendimiento". 

Esta valorización permito manejar el problema de la formaci6n 

educativa en una reducci6n de nOmeros perfiles académicos. 

Con esta racionalidad se logran "definiciones" de planifica

dor como resultado de la sumatoria de un conjunto do habilidades y 

contenidos do acuerdo a las necesidades propias del sistema, 

Con un abordaje que parte del n6mero do planif icadoree nece

sarios en funci6n do la poblaci6n y la inverei6n, y de loe perfi-

lee do estos planificadores en funci6n de loo problemas a reeolve~ 

nunca se llegan a tocar los verdaderos "problemas do la planifica

ci6n" que son los que determinan dichos recursos, ni menoe de la -

relaci6n do estos con las dcm6s instancias. 

Si pretendemos dar las beses para un nuevo enfoque en la cd~ 

caci6n para la planificación serA importante remitirnos a las dos

acepcionee del concepto de "necesidad social", la quo so refiere a 

les necesidades de la reproducci6n del sistema y la que se remito

ª las necesidades de la transformaci6n del mismo. 

Conceptos tales como eaber 1 poder, ideologta, hogomonta, son 

parte central del presente an6lieis. 

Partimos de la afirmaci6n que los problemas del Area "Educa

ci6n y PlanificaciOn" en paises como el nuestro no son principal-

mente técnicos, sino pol1ticos 1 y por lo tanto se hace necoearia -

una educaci6n que ponga especial 6nfasie en lo politice. Esto -
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tendrA particulares repercusiones en la forma de concebir la plan! 

ficaci6n, incorporando el factor politice como imprescindible para 

la construcción de viabilidad y la precisión de las fuerzas socia

les en lucha. 
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Concluaionoe. 

Antes de hacer mención al problema oepec1f ico de la educa--

ci6n para la pldneaci~n, es fundamental reflexionar acerca de la -

inveetigaci6n urbana y regional en Latinoamérica. 

La Investigaci6n en problemas de planeaciOn Be ha ido incre

mentando a partir de los Oltimos anos en los diferentes campos del 

conocimiento quo se relacionan con el tema. 

La bibliografia ha sido abundante, especialmente en lo refe

rente a las ciencias sociales y ha dado una base de informaciOn -

importante para los programas educativos, as! como para los funci~ 

narioe o estudiantes interesados. 

Han habido cambios en la temAtica de investigación que son -

paralelos a los cambios y evoluci6n del pensamiento en la esfera -

académica. 

La eituaci6n politica en América Latina, sin embargo, no ho

ayudado a que el surgimiento de estudios y reflexiones se desarro-

lle con estimulo y en un clima de libertad, Las reatriccionea -

que ea impusieron sobre loe centros de investigación en ciencias -

sociales no solo incidian sobre la temAtica a trabajar, sobre sus 

metodolog!as y marcos te6ricoe, sino que amenazaban el funciona--

mionto mismo de las instituciones y de sus integrantes. 

La migración de centros de trabajo y de inveatigaciOn ha si

do una realidad constante en la Qltima década en ésta región. 

Esta inestabilidad, afect6 la continuidad de muchos trabajo~ 

y agravó la de por si d6bil comunicación que existe tanto entre --

instituciones como entre intelectuales. Problema que agra-

va en centros ubicados en provincia, o en palees pequeftoa. 
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La divie16n entre temáticas, deriva de la fragmentación en-

tre Areas del conocimiento, plantea otras barreras y es as1 como -

los avances hechos en investigación referida al desarrollo urbajo

y regional no se relacionan con otros campos como la historia, las 

ciencias pollticae, la antropologla, etc. En estas Oltimas 6reas 

las restricciones son aOn mayores, en algunas de ellas como en hi! 

toria, el interés es menor y por lo tanto los recursos que se ded! 

can a su estudio son también menores. 

Existe una gran desigualdad en la asignación de recursos on

tre campos y temas, entre paises y regiones, entre grupos e inBti

tuciones, 

so siente la necesidad de que organizaciones internacionales 

intervengan, con el fin de dotar al menos de canales de comun1ca

ci6n y de la opción de una posible coord1naci6n al trabaJO qu~ de -

manera desigual y muchas veces aisladas se hace sobre investiga--

ci6n en América Latina. 

Para completar esta visión global es necesario decir que la 

comunicación no solamente se refiere al intercambio de comunica--

ci6n. sino también a su diseminación amplia por otros sectores do 

la población. 

Por último no est6 dem6s seftalar otro lenguaje importante de 

comunicación¡ el que se ref icre al lenguaje utilizado entre los i~ 

vestigadores e intelectuales de América Latina. Resultado del 

mismo aislamiento de la monopolizac16n de recursos y de otros fac

tores. los textos que leemos en publicaciones, ponencias, etc., -

muchas veces resulta oscuro e inaccosiblc, particularmente si pen

eamos que serAn leidos por distintos sectores de la población. 

Respecto a la educación para la planeaci6n, la comp1laci6n -
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de material y bibliograf1a realizada para este trabajo da acceeo a 

una cantidad importante de informaciOn, trabajos, opinionea 1 de d~ 

cumentos que presuponen intereses y reflexión en la materia. Sin 

embargo, la existencia de lineas de investigación propiamente di

chas, con metodolog1as que correspondan a trabajos que pretendan -

generar mAs conocimiento en el campo de la educación para la pla-

neaci6n 1 parecen ser la excepción de la regla. 

La dificultad principal a la que se enfrenta la inveetiga--

ci6n educativa en el campo de la planeaci6n ea la ausencia de un -

cuerpo coherente de teorla urbana. 

La importancia creciente de las ciencias sociales que en es

te campo ha provocado una conceptualización m6a compleja dol fenO

meno urbano y del proceso de urbanización que ldO concepciones tr! 

dicionales que los planificadores empleaban. 

Los términos func1onalistas en que se vela a la ciudad y -

las metAforas org&nicas que se utilizaban para definirla, eran co~ 

patibles con la interacciOn existente entre loe aspectos aocialea

y su expreeiOn f1sica que se interpretaban en términos determinis

ticoe. 

La intluenc1a de las ciencias sociales se enfrento a estas -

concepcionos auperf iciales describiendo la ciudad y el proceso de 

urbanización como un proceso complejo, dinAmico 1 hiot6ricamente 

definido, producto de las fuerzas sociales y do las estructuras 

institucionales. 

Ante la ausencia de una teor1a apropiada no puede darse un -

modelo de planificación que pueda ser usado como base on la eetru~ 

tura de un plan educativo. 

Por ésta razón loa planea de estudio en eate campo continQan 
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siendo preponderantemente técnicos situando a las ciencias socia--

lee en un nivel secundario. As1 como el planificador no se co~ 

cibe corno un agente do cambio sino como un dieeftador o un experto

en cAlculos cuantitativos. 

Si agregamos a este panorama el problema tradicional de la -

fragmentaci6n del conocimiento, la concepci6n disciplinaria, la -

falta de flexibilidad en los planes de estudio establecidos, el -

status de loe grupo• acad6micoe, etc., podemos imag1nar el ambien

te que existe en términos humanos para la realizaciOn de investig~ 

ci6n educativa en este campo. 

Actualmente en las distintas escuelas de plancaciOn, tanto a 

nivel Licenciatura como de Posgrado, es dificil encontrar simili-

tud en sus programas de estudio, 

La discusión del generalista contra el especidliata continO~ 

Asimismo, la discusión sobre el proceso de planificación también -

continúa de la misma manera que la del arquitocto-planificador co~ 

tra el planificador-sociólogo o economista. Planif icaci6n estru~ 

tural y planeaci6n colectiva parecan estarse abandonando antes de-

haber madurado como materias de estudio, Lo nuevo ahora es la 

planeaci6n orientada a acciones y las escuelas deben de atender la 

nueva corriente, 

En el paJs, los cursos en planeac16n so ofrecen en faculta-

des de ciencias sociales, as! com~ en institucionea técnicas, la -

primera como Combinaciones de cursos en geograf1a, sociolog!a, an

tropologla, etc., generalmente sin orientación pr6ctica, 

Los cursos ofrecidos en las instituciones tócnicae incluyon

programas cuyos objet1vos son los do formar arquitectos, ingenie-

roa o topógrafos. 
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Considerando las def icienciae de los programas actuales en -

materia de planeaci6n, es imprescindible elaborar alternativas que 

sirvan de pauta a posibles replanteos, 

La Planeaci6a como pr.6ctica 1 ea una combinaci6n de activida

des ejecutadas por un nOmero de profesionales que cubre un sector~ 

de la actividad total. Estos profesionales implicados con la pl~ 

neaci6n y parcialmente fuera de ella. 

La Planeaci6n como conoci•iento, os de la misma ~anera, la~ 

suma de contribuciones de distintas diaciplinas, Pero mientras -

que la pr6ctica de la planeaci6n est6 completamente cubierta por -

un equipo de distintos profesionales, el conocimiento en planea~-

ciOn no parece quedar cubierto por las diatintas disciplinas educ~ 

tivas. 

Esta situaci6n plantea varios interrogantes: 

- La diferenciaci6n entre aectorea y .diaciplinas en el campo -

de la planeaci6n es una etapa temporal en el desarrollo ha-

cia un campo de la planeaci6n autónomo y coherente. 

- O se trata de una etapa permanente que debe ser levemente -

ajustada. 

- l Cu61 es el conocimiento que no ea cubierto por laa di•ci-

plinaa existentes ? 

- En éste campo lo suficientemente aubatancial y poderoso para 

convertirse en una nueva disciplina. 

Qu6 debe saber el planificador1 

l Cu61 es el 6mbito de un plan de es~ud1oa en planoaciOn ur-

bana ? 

Para contestar ésta pregunta ee necesario observar la pr6ct! 

ca? 
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Si, la planoac10n es una aisciplina, y por lo tanto una pro-

feaión indudablemente existe una actividad. l Cu61 es la caract~ 

r1stica de ésta actividad y qu6 debe requerirse de la persona in-

corporada a ésta actividad ? 

La planeaci6n urbana ee un fenomeno social enraizado en la -

tradición racional y burocrAtica de la sociedad occidental. 

Esto implica que nuestros planificadores deberlan entender -

loe supuestos ideolOgicos de la planeaciOn, su desarrollo históri

co, sus posibilidades y limitaciones como una medida de cambio so

cial. 

La planeaciOn urbana •• politice. 

Signitica que los planificadores deben entender las reglas -

y los hAbitos dn la vida polltica, el proceso de decisi6n polltica 

y los procedimientos para cooperación entre politices, profesiona

les y otros ciudadanos involucrados. 

-U~;!":~~~ciOn urb.ana tiene como meta into;rarae a un proceso de dernocr! 

Los planificadores deben entender a la sociedad, su histori~ 

aua relaciones y sus funciones, 

La planeación urbana •• •l balance de inter••••, de deseo• -

y recur•o• en el corto, mediano y largo plazo. 

Esto implica que loa planificadores tienen que sar capaces • 

de analizar conflictos de interés, traducir en programas y propuo! 

taa. Para esto es esencial manejar métodos de diseno, balance y 

evaluaci6n dentro de diferentes horizontes de tiempo. 
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Loa problemas de planeaciOn son interdiaciplinarios. 

Significa que loe problemas urbanos ae han convertido en ca~ 

po de inveat1gaci6n y prActica de profesionales de distintas Area& 

La planeaci6n urbana ea un proceso administrativo y legal. 

Es necesario, por lo tanto ~ener conocimiento sobre adminis

traci6n y legislación en la materia. 

LaR incertidumbres asoc1adae con la educación para la plano~ 

ci6n son b6aicamente debidas a las incertidumbres de la planeaci6n 

como una profesión. 

Por otra parte el desarrollo de la profesión de planificador 

es afectada por el tipo de educación que se imparta. fQr lo tan-

to, obviamente la educación para la planeac16n no puede ser diaen~ 

~a de acuerdo a la demanda actual solamente, y deben considerarae

posiblea y deseables cambios p4ra ol futuro de la profeaiOn. 

Considerando la vaguedad actual de la practica de la planea

ci6n debemos permitir que la educaciOn busque su papel por un lar~ 

90 tiempo. En ésta situación la posibilidad de que ea preaenten

alternativas diferentes en educaciOn es preferible. Esto si9nif! 

ca qua los diferentes modelos educativo• deben probarse, aat como

otraa alternativas. 

Esperamos que el futuro permita la transferencia de un entr! 

namiento espacial con objetivos sociales y econ6micos 1 hacia una -

planeaci6n social con medidas econOmicas y ftaico-espaciales. 

El entrenamiento de loe planificadores en el nivel acad6mico 

debe ser extenso, y debe incluir la comprenai6n de 101 proce101 ·~ 

cialea del medio ambiente natural y tecnol6gico, aal como una hab! 

lidad do planoaciOn pr6ctica. 
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Por último la uroencia de una reconuideraciOn desde la pla-

neaci6n educativa dirigida a racionalizar los actuales esfuerzos 

formativos de personal calificado, s6lo ha sido captada parcialmen

te por algunas inotituciones, grupos e individuoo, poro est• lejos

do r.onAtituir un olan educarional global ~endiente a formar los cu~ 

dros profesionales calif icadoe que se requieren para resolver opor

tunamente ciertas cuestiones clavos en el nivel especifico de la 

planeaci6n urbana y regional, de las que daremos como ejemplos: 

La adecuación de la administración p~blica a las necesida-

des que plant~a el desarrollo urbano. 

La necesidad de conferir a la tierra urbana su función so-

cial captando la plusvalia que la acción comunitaria genera 

para aplioarla al financiamiento del desarrollo urbano. 

La generación de una participación ciudadana real, sin la

cual la planeación urbana ocontraria barreras para la impl~ 

mentaci6n de acciones. 

La con1olidaci6n de un marco jur!dico oue en forma coheren

te y estructural regule l~s acciones públicas y privadas -

que afectan al proceso de urbanización. 

La necesidad de desarrollar tecnolo;ias propias, nacidas de 

necesidades locales y adaptadas a las condiciones socialos

econ6micaa. 

En sinteaie contar con los programas educativos que se ro-

quieren para elevar tanto la conciencia como la capacidad -

necesaria para la planeaci6n del desarrollo urbano a nivel

nacional, estatal y municipal hasta el nivel local. 

Es necesario destacar que la actual erial• económica por la 

que atraviesa el pala tenqa fuerte impacto en la relación educación-
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planoaciOn urbana, ya que al parecer esta materia no ser6 priorit~

ria en la present& administración, qenerando con ello un dstanca--

miento, el cual no permitirá que se lleve a cabo una planeaciOn - -

sistemática como en otros paises. 



GLOSARIO DE TBRMINOS PARA &L PROCESO DE 

PLAaEACIOa URUANA 



10. 

ADMINISTRACION URBANA 

Conjunto de disposicionP.a legales; de institucionos 1 organi! 

mos mecanismoo y acciones que tienen como fin gobernar o regir las -

diversas actividades realizadas cotidiana o eventualmente en el me-

dio urbano¡ especialmente las realcionadas con los obJetoe de s&rvi

cio pQblico del Estado. 

AMALISIS URBANO 

Conjunto de actividades ordenadas sist&mhticnmente que tie

nen por objeto conocer el funcionamiento de la estructura urbana -

tanto en lo relativo a los aspectos f 1eicos como a loe económicos y 

sociales. Este anhlisis procura. seceeiva o intorativnmente, --

obtener explicaciones del fenómeno urbano de tipo.global, sectorial 

y territorial. 

AREA ne EXPULSJOM POBLACIONAL 

Extensión territorial integrada por localidades de uno o v~ 

rios municipios o estados, que por sus condiciones socioecon6micas

no ofre~en situaciones favorables para retener a eu pobloci6n. 

AREA URBANA 

Es la ciudad propiamente dicha, definida desde todos los -

puntea de vista - googr6fico, demogr6fico 1 social, econ6mico, etc.-

excepto el pol1tico o administrativo. En otras palabraa 1 6rea U! 

bana ~s el Areb habitada o urbanizada, ea decir, la ciudad misma -

más el Area contiqua edificada 1 con usos del suelo de naturaleza no 

agr1cola y que, partiendo de un nOcleo central, presenta continui-

dad !laica en todas direcciones haata sor interrumpida en forma no-
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toria, por terrenos de ueo no urbano como bosques 1 eembradtos o cue~ 

pos de aqua. 

ASENTAMIENTO HUMANO 

Por asentamiento humano se entenderA la radicación de un de

terminado conglomerado demogrAfico, con el conjunto de sus sistemas

de convivencia,on un 'rea flsica localizada, considerando dentro de

la misma loa elementos naturales y las obras materiales que la inte

gran. 

CALID&O Dlt VIDA 

Son aquellos aspectos que so ~ef ioren a las condiciones gen! 

ralee do vida individual y colectiva: vivienda, salud, educación, cu! 

tura, separe !miento, alimentaci6n l etc. El r.oneepto &A refiere, --

principalmente, a los aspectos del bienestar social que pueden ser -

instrumentados mediante el desarrollo de la infraestructura y del -

equipamiento de los centros de poblaci6n, es decir, de los soportes

materialea del bienestar. 

El concepto "calidad de la vida", utilizado originalmente -

por loa paises capitalistas desarrollados, fue adoptado y difundido-

por las Naciones Unidas. La calidad de la vida no es indico unifo! 

me de validez general, s6lo tiene vigencia en un contexto social y -

en un momento histórico determinado. 

CATSGORIA POLITICA DE LAS LOCALIDADES 

Puede considerarse como; El rango que el pueblo o el gobio! 

no asiona a una localidad conforme a su importancia en la 1ntegra--

ci6n territorial de su pala tradicionalment~ era la costumbre la -

que eatablec1a la categor1a pollt1ca de la mayoría de lpa localida--
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des del ~ais. En la actualidad existe, en cada entidad federati-

va, una Ley que fija las categor1as pollticas y administrativas de -

loo diferentes poblados del Estado, 

El cambio de cntegoria pol1tica de una localidad queda suje

ta a la decisi6n del poder legislativo de cada entidad federativa "

por iniciativa de los habitantes de la localidad. del presidente mu

nicipal o del mismo gobernador, 

CENTMALIZACION 

Fenómeno que puede ser originado por diferentes eausasi de -

ahi la dificultad para encontrar una definición que englose todos -

los factores que pUeden generarlo. 

Doede un punto de vista administrativo y polltico 1 la cen-

trolizaci6n concentra la toma de decisiones en un ndmero reducido -

de personas e instituciones. La cantralizaciOn es produclo de d! 

terminadas formas de orqanizaci6n económica, social y polltica. 

Otras definiciones de centralización, que abarcan otros 

pectas, son las siguientes; el efecto de la tendencia de loe huma-

nos a confluir a determinadas localizaciones para satisfacer inter! 

ses comunes eapecificoe, como trabajo, recreación, actividades eco

n6micas, educación, o bien, satisfacer sus necesidades o llevar a -

cabo determinadas funciones sociales o econOmicas. 

CEMTROB DZ POBLACIOM 

Areae Urbanas ocupadas por loa uauarios neceaarioa para au 

vida normal; las que so reaervan a su expansión futura1 las conati

tuidas por lo• elementos natural•• que cu•plen una función de pr•

aervac16n do las condiciones ecológicas do dichos centroe1 y laa --
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que. por resolución de la autoridad competente, se dediquen a la fu~ 

dación de loa mismos. 

Desde el punto de vista conceptual, la estructura de los cen

tros de población se caracteriza por cuatro elementos reLacionados e~ 

tre s11 las actividades que realiza la poblaci6n1 los espacios adopt! 

dos para alojar esas actividades (viviendas~ industrias, parques) 1 -

laa comunicaciones de personas, bienes e información y las redes par

las cuales circulao (calles, vlas de ferrocarril, duetos de agua y -

lineas de electricidad). Existe una relación mutua y dinAmica en-

tre estos cuatro elementos. 

CIUDAD 

Espacio geogrAfico transformado por el hombre mediante la re! 

lizaci6n de un conjunto de construcciones con carActer de continuidad 

y contigOidad. Espacio ocupado por una poblaci6n relativamente - -

grande• permanente y socialmente heterogénea, en el que se dan !unci~ 

nea de reaidencia, gobierno, transformación, e intercambio, con un -

grado de equipamiento de servicios, que asegura las condiciones de la 

vida humana. La ciudad es el lugar geogrlfico donde se mani!ieRta~ 

en forma concentrada las realidades sociales, econ6micaa, pol1ticas y 

de•ogrA!icas do un territorio. 

COMUNIDAD 

Puede decirse que ea una unidad social con estructura, organ! 

zaci6n y funciones propias dentro de un contexto territorial determi

nado. 

Su población se encuentra dividida en eatratos o capaa socia

lea de acuerdo con su ubicación en las actividades o funciones del --

conjunto de la organización social. Representa una entidad hiatór! 

ca, social• con conciencia e intereses comunes, normas de conducta 

inatalaciones que facilitan las acciones entre sus miembros, sin em-

barqo, no hay unanimidad de criterios en su definición. 
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CONURBACION 

El fenómeno de la coburbaci6n se presenta cuando doa o m!a -

centros de poblaci6n forman o tienden a formar una entidad geogrAf i

ca1 econ6mica y social; debe ser formalmente reconocida mediante de-

claratoria. Si loe centros de población se localizan dentro de ~~ 

los limites de un estado, compete al ejecutivo local expedir dicha -

declaratoria y mandarla publicar en el pori6dico oficial correepon-

diente. Si se localizan en mAs da una entidad la declaratoria com 

pete al Ejecutivo Federal y la publicación se harA en el Diario Ofi

cial da la Federación. 

CRECIMIENTO URBANO 

Expansi6n geogrAfica-espacial y/o demogr6fica de la ciudad 1 -

ya sea por extensión f lsica territorial del tejido urbano, por incr! 

mento on las densidades de conetrucci6n y población o como general-

mente sucedo, por ambos aspectos. 

Esta expanai6n puede darse en forma eepontAnea o en forma -

planificada. 

DECLARATORIA 

Ea ol acto administrativo mediante el cual se determinan las 

6reas y predios que serAn utilizados en la ordenación y regulación -

de centros do población o zonas conurbadaa, aeftalando la provisión -

de Tierras, usos, reservas y destinos, de acuerdo con el Sistema Na

cional de Planeaci6n. 

DSMOGRAFIA 

Es la disciplina que trada del eatudio cuantitativo diferen

cial de la población humana y la din6mica de au creci•iento, involu-
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erando todas aquellas variables que intervienen en el proceso y que

lo determinan, como son: natalidad, mortalidad, imigraci6n, fecundi

dad, reproducción, estructura por edades, m~vilidftd etc. 

DESARROLLO 

Este concepto puede ser analizado de manera diferente segOn

la disciplina de que &e trate: as1 existe un desarrollo biológico, -

econ6mico 1 social, et~. 

Las ciencias socialos suelen distinguir el des~rrollo y el -

crecimiento: se habla de crecimiento cuando se producen cambios mor~ 

mente cuantitativos, mientras que el desarrollo implica cambios neco 

sariamente cualitativos. 

Una definición de desarrollo puede ser la siguiente: 

El desarrollo es un todo; es un proceso cultural, integral, ~ 

rico en valores; abarca el modio ambiente natural, las relaciones so

ciales, la educación, la producción, ol xonsumo y el bienestar. La 

diversidad de las formas de desarrollo respondo a la especi!icidnd de 

las situaciones culturales: no existe una fórmula universal. El de 

sarrollo os endógeno; brota de las entraftae do c~da sociedad, al def! 

nir aoberanamonte la visión de su futuro en cooperac10n con socieda-

des que comparten sus problemas y aspiraciones. 

DSSARROLLO URBANO 

Es el proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la -

planeaci6n del medio urbano, en sus aspectos f1sicos 1 econ6micos y º2 

ciales1 lmplica ademAe de la expansi6r. f!aica y demogr6!ica, rl incr! 

monto de las actividades productivas, la elevación de las condiciones 

aocioecon6micas de la población, la conservación y el mejoramiento -

del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en buenas cond! 
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cioneo de funcionamiento. 

El desarrollo urbano persigue el equilibrio entre loe aspec

tos fieicos, econ6~ico~ y socialee siendo diferente del crecimiento

parcial de algunoa de éstos que en ocaeiones es interpretado como d! 

sarrollo. El desarrollo urbano debe ser concebido en forma inte--

qral con el desarrollo regional o territorial, ya que deficilmente -

ae da en forma independiente. 

DISF.AO URBANO 

Proceso t'cnico-art!stico integrado a la planeación urbana -

que tiene como objetivo el ordenamiento del espacio urbano en todas

las escalas, de macro a micro 1 en respuesta a la necesidad de adecunr 

éste a la realidad psicosocial, fleica, econ6mica e histórica de la

localidad de que se trate, 

ECOLOGIA 

Es la ciencia que estudia lao interacciones de loe organie-

v ivoe y eu ambiente. 

ECOLOGIA URBANA 

Estudio cient1fico de las relaciones biol69ieae, culturales

y económicas entre el hombre y el medio ambiente urbano, que ee est! 

blecen en función de las caracteristicas particulares del mismo y -

de las transformaciones que el hombro ejerce a través de la urbaniz! 

ci6n. 
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ECONOHIA URBANA 

Existen diversas def inicionee segOn la escuela a la que el -

autor pertenezca. Una definición, entre otras, la entiende como -

la rama de la econom!a que estudia las caracter!sticas económicas U! 
banas en toda la complejidad de actividades que abarca desde la din! 

mica económica del uso del suelo, las estructuras urbanas y la econ2 

mia familiar1 as! como su dinAmica propia y su relación regional y -

nacional. Compre11de el estudio de la producción, distr1buci6n y -

consumo de bienes y servici~s eo relación con los costos del funcio

namiento urbano, sus interacciones y sus implicaciones económicas ª2 
ciales y ambientales. 

Es un instrumento oporativo de la planeaci6n ecológica orie~ 

tado al d~sarrollo de los asentam1enlos humanos a nivel local, regi~ 

nal y estatal. 

Son todas la• acciones encaminadas a prevenir las cauaao de 

un desastre antes que éste se produzca a fin de évitarlo o mitigarlo. 

Conjunto de edificio• y espacios, predominantomento de uso -

p~blico, en los que •e realizan actividades complementarias a las de 

la habitación y trabajo, o bien, en los que proporcionan a la pobla

ción servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades eco

n6micaa. 

En ~unción de las actividades o servicios espoc1f icoa a que-
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corresponden se clasifican en equipamiento para la salud; educación; 

comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte1 administr~ 

ci6n, seguridad y servicios pOblicos. 

GRADO DE URBANIZACION 

Se define por la proporción de la población total que habita 

en localidades clasificadas como urbanas. 

Eete indice se acepta para realizar comparaciones generales

del fenómeno en distintas unidades geogr6ficas; nacionales, regiona

les, ~atatalea y municipales, aunque de alcance limitado porque -

no toma en cuenta las diferencias en el tamafto de ciudades. 

HACINAMIENTO 

Cantidad de personas que habitan una vivienda por encima de 

la capacidad de 6ateJ so suele expresar en porcentajes de la pobla-

ci6n total o de las viviendas totales. 

l•PRAESTRUCTURA URBANA 

Conjunto de obraa que constituyen loe soportes del funciona

miento de las ciudades y que hacen posible el uso urbano del auelo;

acceaibilidad, saneamiento, encauzamiento, di•tribuciOn de aguas y -

energ1a, comunicaciOn, etc. 

Este es, el conjunto de redes b4sicae do conducciOn y diatr! 

buci6n: vialidad, dgua potable, alcantarillado, energla el•ctrica, -

gas y tel6fono, entre otras, que hacen viable la movilidad de perso

nas, abastos y carga en general 1 la dotaciOn de b4eicoe, la condu~-

cci6n de aguas y la evacuaci6n de loa desechos urbanos, 
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LIMITE URBANO 

Linea que marca el borde o fin de un Area urbana, o bion,que 

ha sido ostablecida legalmente como limite de la expansión urbana de 

una ciudad determinada. 

LOCALIDAD 

Es todo lugar poblado: ciudad, puebl~, hacienda, rancho, et~ 

que tenga un nombre, una cat8gor1a pol!tica, ya sea por ley o costu~ 

bre. 

MACROCEFALIA URBANA 

Tamano excesivo y desproporcionado, en cuate a población y -

actividades socioeconOmicaa, que manif1estan·una o unas pocas ciuda

des de un pala o territorio determinado, en relación con las restan

tes ciudades de dicho territorio o pata. 

La macroce(alia se produce, generalmente, en función de la -. 

concentraci6n de actividades econ6micas, administralivas y de serv! 

cio. 

Jl!!DIO AMBIENTE 

Conjunto del sistema axterno ttsico y biológico en el que v! 

ven el hombre y otro• organismos. 

Ea la suma de todas las fuerzas o influencias externas que -

afectan a un organismo. 

dea. 

En otras palabras es todo lo que nos ro--
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NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

Patrón de dosificación de servicios urbanos integrados en b~ 

se a la praxjs del urbanismo y con el propósito de alcanzar niveles

optimos de eficiencia, en función de los demandas o necesidades rea

les de la poblaciOn. 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

Es la acci6n de sujetar a planes la diatribuciOn de la pobl~ 

ci6n en el territorio atendiendo a la localizaciOn del equipamiento

e infraestructura económica y social. en relaciOn a las necesidades

do equilibrio general que la politica en cuestión determine, 

La planeaciOn urbana, como instrumento de la ordenación ea -

una institución juridica que se integra sectorialmente con los pla-

nes nacional, estatal y municipal de desarrollo urbano y loa de cen

tro de poblaci6n, 

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 

Es la actividad organizada, racional y conciente, por parte

de un determinado grupo social, con el objeto de expresar iniciativa 

necesidad o demanda de defender intereses y valores comunes, de al-

canzar objetivos econ6micos, sociales o politicos y de influir, di-

recta o indirectamente, en la toma de dicieiones para mejorar la ca

lidad de vida de la comunidad. 

PLAN 

Es el conjunto coordinado de metaa, directrices, .accione• y 

disposiciones que relacionadas con las estrategias y t6cticaa reque

ridas para el desarrollo de un determinado modelo econ6mico-•ocial,-
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instrumenta un proceso para alcanzar objetivos predeterminados, El 

plan es un proceso UinAmico, que requiere de la interacción entre 

loa sectores considerados en él: as! como de la coherencia y cooidi

naci6n interinetitucional. 

Loe planes varían qn su alcance temporal, es decir, en lo -

quese ha dado en lla1:tar horizonte de planeac1611, 

l'Li\N DIRECTOR 

Plan maestro o plan de desarrollo urhano de centros de pobl! 

ci6n ( PDUCP ) que se orienta el ordenamiento, a mediano y largo pl! 

zo, de un determinado centro de población dentro de su contexto re--

gional. Uno de sus fines primordiales es definir y regular racio-

nalmente el suo del suelo, por lo que debe ser complementado con las 

disposiciones legales que lo permitan. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 

Es un proceso continuo de plan~aci6n que relaciona loe obje

tivos estatales de desarrollo urbano con los del Plan Nacional de --

Desarrollo y con otros objetivos sectoiralos. Con base en el an~-

lisia permanente de la situación local, plantea un conjunto do polt

ticas1 metae, instrumentos y proqramao de acción que tienden a trad~ 

cir en la estrateqia estatal, los planteamientos del Plan Nacional -

do Desarrollo Urbano. 

PLAW HU•ICIPAL DB DESARROLLO URBANO 

Es un proceso continuo de planoaci6n que incorpora los obje

tivos nacionales y estatales del desarrollo urbano, y que los con--

cientiza en pol1ticas 1 instrumentos y acciones quo, a nivel local, -

tiendan a reforzar los objetivos mencionados y a lograr un desarrollo 
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equilibrado de sus centros de población. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

Es un proceso continuo de planeaciOn que relaciona on un si! 

tema articulado, loe objetivos nacionales y sectoriales en el anAli

sie permanente de la situación de los asentamientos humanos y que -

plantea un conjunto interelacionado y complementario de objetivos, -

politi~as, metas, instrumentos y programas de acción. 

PLA• PARCIAL 

Plan de desarrollo urbano limitado a un Area o sector que 

forma o va a formar parte de un determinado centro de población. 

Los planes parciales entienden integrados a un plan dire~ 

tor o regulador y por lo tanto deben ser congruentes con loa objeti

vos, politicae, estrategias y programas propuestos en dl; 

PLAN REGULADOR URBANO 

Plan do ordonaci6n detallado, a corto y mediano plazo. que -

prevé y reglamenta la urbanizaciOn, mejoramiento y regoneraciOn de -

Areae urbanas o por urbanizar a corto plazo¡ consta de un plan urba

no global bastante preciso y una serio de planes parciales detalla-

dos para zonas o Areae espec1ficae. 

PLAN SECTORIAL 

Plan circunscrito a un sector o aspecto espec1fico do la ac

tividad social o econOmica; agricultura. industria, turismo, educa-

ci6n, salud, comunicaciones, asentamientos humanos, ate. 
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PLANEACION 

La planeaci6n puede ser definida como uno actividad que pre

tende: precisar objetivos coherentes y prioridad al desarrollo econ~ 

mico y social; determinar los medios apropiados para alcanzar tales

objetivob; poner efectivamente en ejecuciOn dichos medios con vistas 

a la realización de los objetivos apuntados. 

Es el proceso slatemático de elaboraciOn de un plan, Di--

cha actividad humana consiste en organizar o dise~ar en un esquema -

9lobal coherente y congruente, el conjunto de acciones requeridas p~ 

ra alcanzar un objetivo que si sit6a en el futuro. 

del objetivo mismo forma parte d~ ella. 

La áefiniciOn-

En virtud de las dis~repancias naturales entre lo previsto y 

lo acaecido, la planeaciOn no debe verse como un proceso que lluga a 

su fin con anterioridad a la realización mat~rial Uel plan, sino co

mo un proceso dinAmico de monitoreo de resultados, evaluación y rot! 

ficación. La planoaciOn, como actividad, varia en el por1odo tem

poral futuro quo pretende abarcar, de tal manera que se habla de pl~ 

neaci6n a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, varia segOn el 

eector y la escala territorial a la que tiO aplica, a veces se utili

zan los términos planificación o planteamiento como sinónimos de pl~ 

neación. 

SOCIOLOGIA URBANA 

Rama especializada de la sociologia general quo estudia los 

caracterlsticas de los fen6menos socioculturales que se dan en el m! 
dio urbano en raz6n de los comportamientos, organización, convivon-

cia y relaci6n social. 

URBANISMO 

Puede entenderse por urbanismo a la discipl1na que se encar

ga do la organización del modio flsico para la vida do los hombres y 
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de las sociedades que forman; de la organizaci6n de estas ~ociedade~ 

localizadas en el territorio y en el espacio nacional geográfico; de 

la repartición de los grupos humanos, aegOn diferencias cuantitati-

vas y cualitativas y de sus actividades culturales y materiales, 

Le Corbusier dice: " El urbanismo es la ordenación de loa -

lugares y de los locales diversos que deben abrigar el desarrollo do 

la vida material, sentimental y espiritual en todas sus manifeotaci~ 

nea, individualea y colectivas. Abarca tanto las aglomeraciones -

urbanas como loe agrupamientos rurales. El urbanismo ya no puede-

estar sometido exclusivamente a las reglae de un esteticismo gratui

to. H.Lofebvre, comenta sobre el urbanismo lo siguiente: Cuando

los problemas de conjunto han surgido, bajo el nombre de urbanismo -

se los ha subordinado a la organización general do la industria, la

ciudad se subordina a la empresa industrial, utiliza la planeaci6n -

como engranaje, se vuelve dispositivo material para organizar la pr2 

ducci6n, para controlar la vida cotidiana de los productores. Lo 

urbano supone una ·teorla integral de la ciudad, de la sociedad urba

na que utilice tanto recursos de la ciencia como del arte. 

URBA•IZACION ( PROCESO DE ) 

Hay diferentes dufiniciones del proceso de urbanización do -

acuerdo al enfoque con que se analice el concepto. Lne definicio-

nes existentes han surgido de diversas escuelas del pensamiento. Los 

funcionalistas o estructura-funcionalistas toman en cuenta en sus -

definicionos lao manifestaciones mAs visibles do loe fenómenos soci! 

les, sin llegar a comprender sus caracteristicas mAs eaoncialea1 por 

otra parte, corresponden a teorias elaboradas en sociedades desarro-

lladas, particularmente en loe Estados Unidos. Entre estas eocue-

las, la definición mAa importante es la demogrAfica-ecolo91a de El-

dridge, siendo tambidn la mAs conocida y tradicionalmente utilizada. 

Define el proceso do urbanización de la ai9uiente manera. 
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" Como un proceso de concentraciOn de la población a trav4s

de la multiplicación de los puntos de concentración y el incremento

en el tamafto de la concentraciOn individual "• A este punto de -

vista se le ha agreqado que ea un proceso de concentraci6n de la po

blación en virtud del cual aumenta la proporciOn de población urban~ 

en relación a la total de un territorio. 

Otras definiciones han surgido de la escuela histOrico-eetrus_ 

turalista, entre las cuales se encuentra la de Anibal Quijano: 

" El proceso actual de urbanización en Latinoamérica consis

te en la expansión y la modificaciOn de loe sectores urbanos ya exi! 

tontee en la sociedad como consecuencia de lo cual tienden a alteraE 

so las relaciones urbano-rurales dentro de ella, condicionando y es

timulando cambios correspondientes en los propios sectores rurales. 

Estas tendencias no se producen solo en el orden ecolOgico-demogrAf! 

co, sino en cada uno de loa varios órdenes institucionales en que -

puede ser analizada la ostructura total de la sociedad; econOmico, -

ec~lógico, demogrAfico, social, cultural y politice. So trata du 

un fenómeno multidimonsional que es una de las expresiones mayores -

del proceso general de cambio de nuestras sociedades " 
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