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I N T RO D U d C I 0'N 

La década de los 90's es particu1armente reflexiva para la 

Sociología, debido a la caída de paradigmas que habían demostr,!! 

do cierta consistencia. Acontecimientos como el derrumbe del -

bloque socialista, o la pérdida de hegemonía de U. S. A., por -

no mencionar la diversificaci6n de los movimientos sociales a -
nivel mundial desde los 8o•s, dieron lugar al fracaso del mar-

xismo y del Estructural-funcionalismo como garantes científicos 

del orden social, y como estructuras reflexivas y explicativas 

de las ciencias sociales, Ante estoa hechos, la revisi6n de los 

supuestos te6ricos fu..~damentales, la concepci6n misma de las -

ciencias sociales, asi como sus orientaciones criticas, han --

vuelto a un primer plano de discusi6n. 

Por lo que hace a la Sociología urbana, la revaloraci6n -

del trabajo realizado se puede ejemplificar con la auto-critica 

de léanuel Castells, para quien el significado de lo urbano ya -

no se puede reducir al ámbito de la reproducción de la fuerza -

de trabajo, ahora es Ul1a realidad de diversas dimensiones cuyo 

grado de complejidad da como resultado una forma espacial simb~ 

lica múJ.tiple, que requiere de la lucha política para patenti-

zar el cambio de significado urbano que la ciudad tiene para -

sus habitantes. 

El pensar a la ciudad ya no sólo reclama una actitud crit! 

ca en cuanto a la aprehensi6n de la realidad, sino, y sobre to

do, respecto a la orientaci6n de lo urbano que los mismos prot,!! 
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gonistas le dan a la ciudad. Esto obliga a dirigir la mirada a 

los micro procesos sociales, en tanto instancias que multipli._ 

can los factores de complejidad del fen6meno urbano. Lo cual se 

traduce en una predominancia de m~todos interpretativos y de en 

foques emp!rico-anal!ticos como labor pri~ordial del sociólogo 

urbano, quehacer que co:no contraparte, hace mas ancha la brecha 

entre lo macro y lo micro social, y plantea problemas de artiC.J! 

laci6n te6rica que necesariamente inciden sobre el carácter y -

la orientación de la disciplina, tanto como en la desvincula--

ci6n de los niveles abstractos y empíricos de 'sta. 

Una posible alternativa, que no implica una amplia separa

ci6n entre los niveles de la realidad social, se encuentra en -

la idea de recuperar la centralidad de los clásicos con el fin 

de ref'uncionalizar las bases de la teoría social, a partir :de -

dos premisas funda.nentales: a) realizar esta tarea desde las -

problemáticas actuales, y b) sin perder de vista el objeto bás_! 

co de la teoría social. Esto no quiere decir recomponer el .E.2,!

~que ha dejado de ser vigente, significa redefinir las bases 

de la teoría social a la luz de los mas recientes acontecimien

tos, pero sin dejar de lado la tradición sobre los fundamentos 

de la explicación científico-social. 

La ref'uncioi:w.lizaci6n de la teoría social así propuesta, -

no persigue ignorar la "crisis de la Sociología", por el contl'! 

rio, la reconoce como una preocupaci6n inherente a las bases -

mismas de la teoría social que constantemente cuestiona a las 

ciencias sociales en sus alcances explicativos. Esto quiere de-
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cir que la crisis de la Sociología se entiende como el declive 

de paradigmas deterministas, asociados con modelos de explica-

ci6n positivistas y nomol6gicos que persisten en la idea de ha

cer una ciencia natural de la sociedad, y su reemplazo por pal'!: 

digmas pragmático-interpretativos centrados en la racionalidad 

de la acción social, en la identidad de los actores y en su ca

pacidad individual de organización y decisión. En otras pala--

bras, del reemplazo de ~odelos de explicación nomológico-deduc

tivos por modelos pragmático-hermenéuticos. 

De menera particularmente urbana, este debate, en el conte~ 

to de Am6rica Latina, el cual se ha distinguido por la incorpo

ración crítica de modelos explicativos provenientes de la cult~ 

ra occidental, opone métodos cualitativos a métodos cu~ntitati

vos .toda vez que se ha adoptado una Sociología urbaia de corte 

positivista, caracterizada por desarrollar teorías contrasta---

bles empíricamente, ligadas a U.."la capacidad predictiva, y apeg_! 

das a la necesidad de formular leyes, bajo la premisa de que no 

se puede nege.r la condición natural de la re.elidad urbar.a, es -

decir la concepción del espacio social urbano como el límite 

físico de integración relacional de lo social en un ambiente 

creado por el hombre. 

Dicho debe te justifica la necesidad de. ~~i~corporar la té.!!. 
ria social con la Sociología urbana; como ciondición.:previa pera 

una reva.loración de la práctica sociológica, si :·~~:~~ndemos re

pensar la cuestión urbana en el lL!lrco _de ;la gl~bál~zación y re_! 

comodo de las realidades urbanas, ,que. por.un .l~.do' ·.;inculan y C,2 
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munican intensamente a las· ciudades· ent.re sí, pero "que al mismo 

tiempo son. más~ coinpl~ jas, in~ri~c~das·: y extendidas, y que por -

otro lado son masificadas,· éonrusamente héterogfoeas y con' dif! 

rencias in te.mas i caca'.' vez: ;,,as prof;,_ndas. 

·. La:~io:Pli~sta ine~odol~gicapara ab~rdar los procesos socia

les actualé~, si~ perder de vista el pensamiento urbano clásico 

de la. Sociol.ogía en el marco del cambio de paradigmas, es ont_2 
. . . . 1•) 

16gica necesariamente, ya que se refiere a las teorías existen-

tes que·hacen posibl.e hablar de una Sociol.ogía urbana, y que~~ 

por lo tanto definen totalidades sustantivas a ese recorte de -

la realidad, funcionales a la naturaleza y al ob.jeto básico de 

la teoría social.. La segunda raz6n en que se basa esta propues

ta ontol6gica, es que el.espacio social urbano en tanto instru

mento te6rico-anelítico, nos .ofrece· una concepci6n de la Soc:io

log:!a como ciencia. 

Abordar asfectos de ·1a teoría social. significa asumir una 

disposición para reflexionar sobre temas de la filosofía de las 

ciencias sociales, tarea que por sencilla que se intente reali

zar, posee.caminos de' dificil acceso, Decimos esto porque cues

tionar el. CO!nponente .espacial de los procesos sociales se trad.): 

ce en varias tareas: l) Un replanteamiento "de viejas interroga.!l. 

tes a la luz de probiemáticas recientes, 2)" Incorporar otro ti

po de cuestionemientos a .tal,;s 'problemáticas¡'.:y 3) Escindir lo 

novedoso de los elementos ~o?lstantes- ~Ú¡;-z¡;~;;,eiltan los proble-

mas, ya sean Úio~Úic~s; te6ric~s:,p;.¡bú~I~~~'.oanal:!ticos, -

en relaci6n cori el. ~d~;ón~?lte e~;i~i~i ~Íi :l~s procesos sociales. 
····<~::'<(;··ff~-·;·,'.:::--.·.\_: ,;'.:·,". :>. "·, 

( .... ) Se entiende a la ,onto~ogía ~ll;sÍ.i s~i{i:ido 'a~~lio, como le 
parte' de la iinosofí~: que e~tudia al:~ér desde sí mismo. 

. ' . . 
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Bajo estos lineamientos, la idea rectora de esta investi!@ 

ci6n es cuestionar dicho componente espacial en dos niveles: de 

manera general; ¿Qué es el sistema espacial urbano?, ¿Tiene un 

significado para los procesos sociales? o ¿S6lo lo tiene para -

la dimensi6n temporal de éstos?, Y de modo ontol6gico; ¿La nec~ 

sidad social de proveerse de un espacio es la que lo organiza?, 

¿Posee algún significado ontol6gico esta organizaci6n del espa

cio?, y finalmente ¿C6mo crea el hombre su espacio?, 

Les t a:-eas que se presentaron para responder a tales i,!! 

terrogantee fueron: 

A) Definir las tradiciones de la Sociología urbana 

B) Resolver las prioridades que el ámbito te6rico concede 

a lo urbano, tanto para aquellas tradiciones como para 

las necesidades contemporáneas. 

C) Plantear la revaloraci~n del componente espacial desde 

la misma definici6n del Espacio Social Urbano, y de a

cuerdo a los tipos de explicaci6n que éste .ofrece, 

La primera cuesti6n se redujo a dos concepciones de Socio

logía urbanas la "escuela de Chicago" y la "escuela Francesa", 

Las razones de esta arbitrariedad, que dejan de lado a otras, -
como la inglesa, italiana, norteaméricana post-ecología humana, 

y a la latinoaméricana, entre otras, obedece a que tanto la "e.! 

cuela de Chicago" como la francesa, desarrollaron los paradig-

mas para el estudio del fen6meno urbano, gracias a lo cual se -

puede hablar de una Sociologia urbana. ?or otro lado, la ampli

tud del tema exige un proyecto a largo plazo que debe estar ~; 
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inscrito en otro de tipo académico, que permita cumplir con me

tas vinculadas a la enseñanza, dadas las características de es

ta preocupación. 

La definici"6n de estas escuelas se hizo apegandose a su -

constitución histórica y formativa, y en base a la propia cons

trucción de su objeto de estudio (el espacio social urbano), -

asi como del ·campo explicativo de éste. Labor que exige la hil.!!, 

ci6n de las ideas de los autores originales, de acuerdo a las -

p.-eocupaciones prioritarias manifestadas. En otras palabras, el 

lector encontrará muchas citas que por sí mismas reflejan la ~ 

nera de concebir lo urbano de los procesos sociales de cada U."la 

de estas escuelas. 

Cabe señalar que de los estudios que recogen estas tradi-

ciones se tomaron en c~nta aquellos elaborados por autores que 

comparten intereses, marcos de referencia y pretensiones expli

cativas, con cada U.'lEl de ellas. E6 to, con el fin de no mezclar 

pu.~tos de vista que son incompatibles en cuanto a la. aprehen--

si6n y explicación de la realidad, idea que se justi!'ica en -

ctue la mirada "desde la otra perspectiva" haría estéril cual--
quier intento por definir y contrastar la totalidad concebida 

de la realidad urbana por cada una de estas escuelas. Los auto
res que sirvieron de guía, entonces fueron, George A. Theodor-

son (1974) para la escuela de Chicago, y Jean Remy (197ó) y --

Christian Topalov (1990) para la escuela Francesa. 

Por lo que toca al segundo problema, las prioridades expl_! 

cativas que reclama el fenómeno urbano se pueden establecer a -

9· 
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partir de los intereses que dieron como resultado una Sociolo-;

gía urbana, preocupada por la orgnnizaci6n y desorganización so 

cial Y vinculada a las posibilidades de una ciencia empírica i.!l 
teresada en responder a c6mo se determinan los procesos socia-

les con el espacio social creado, y en aquellas'·otras que se 

preocupan por comprender la acci6n social en _un maréi> urbano de 

múltiples niveles de complejidad, qÚe no s6lo cuestionan la or

ganización social, sino la dinámica asumida y la direcci6n que 

lleva. 

Las formulaciones teóricas propias de la Sociología urbana 

permiten una revaloración del componente espacial de lo social, 

a partir de: A) La definici6n del objeto de estudio {el espacio 

social urbano), y B) Desde lo que explica dicho objeto, tomando 

como punto de partida el primer aspecto, la revs.loraci6n se --

plantea desde la teoría y específicamente ligada al conocimien

to de los hechos1 del hacer en relaci6n a la estructura territ~ 

rial, tanto como al conocimiento de la normatividad de los pro

cesos sociales, gracias a lo cual viven una inercia en la que -

se involucran intenciones y la utilización de instru.~entos, por 

parte de los participantes. 

El segundo aspecto se encuentra íntimamente relacionado 

con la apropiaci6n y recomposici6n del paradigma científico, en 
la medida en que se adecuan los instrUlllentos de la investiga--

ci6n científica a la explicaci6n que representa el objeto de ª.!! 
tudio. El abordar esta cuesti6n se hizo a través del análisis -

de la organización del razonamiento que cada escuela desarrolló 

10 
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en la consecusi6n de sus metas explicativas, basados en la con

vicci6n de que por medio de esta organizaci6n se unen dimensio

nes filos6ficas, empíricas, te6ricas, y epistemol6gicas, que -
permiten ofrecer· explicaciones científicas. Convicci6n que lle

v6 a escindir el nivel paradigmático del propio de una escuela 

de la investigaci6n científico-social, y que resalta la capaci

dad de razonamiento que esta Última pone en marcha para asimi-

lar el paradigma. 

La articulación del espacio social urbano con los procesos 

sociales, y la importancia de las formulaciones te6ricas, son -

consideradas a la luz de la teoría de la Estructuración de An-

thony Giddens. Este teoría no se aborda en su complejidad, tan 

sólo se exponen las bases de las que ae desprende la importan-

cia del componente espacial de los procesos sociales, con la f1 

nalidad de apuntar que las preocupaciones sociol6gicas ahora 

vienen de la praxis y no de la institucionalizacidn de las con

ductas, o del l(odo de Producci6n. Esta línea de pensamiento es 

~til para deslindar el peso específico que cada escuela le di6 
al concepto de espacio social urbano en sus formulaciones expll 

cativas, mismo que se aborda en los capítulos II y III. 

El análisis a las escuelas se hiz6 bajo dos lineamientos: 

la organización del razonamiento, y la fonr.a en que se asimil6 

la praxis por cada una de ellas. Por ello se. expone~ las fue_n;.-. 

tes integrantes, tanto las que provienen de. la teo:dá ·social,. 

como de los problemas sociales, y la articulación entre ambas 
. . : , . . ~ ... - -. ' .' 

esferas, dando como resultado un modelo espacial."para ia · escue-
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la de Chicago, y una forma urbana para.los franceses, .que es -

territorial y a la vez política, econ6m.~ca .¡ social. Esta dife

rencia queda descrita en le. parte· :fina:Cd.e · 1os.· cap~tulos ~orre.!!. 
pendientes. Pero además, en la escuel~ france~a esta pe.rté re-

eul ta ser una rei'lexi6n crí.tiéa d~; '1~·~ f~~.·;::~~~·, ~igni:fi'cados 
. . .. ·:-·.-:· :·,:·~'--i':.·(·:· <.::·'::·.·:-,-:-':.;_, .'._·r· ._·,,. . . . . . , 

de poder político, en la que .se 'incorporan ideas ajenas .a: esta 

escuela, provenientes de la tr~dici6'n: ·:de la 'ciencia pOlí.tica _:_ 

:francesa (Georges Burdeau); del neowebérismo (Clauss O:f:fe), y; 

de la teo~í.a de le. acci6n social (Alain To~ine). La justi:fiC!! 

ci6n de esto se encuentra en la necesidad de clarificar desde -

el urbanismo, procesos como el de adecuamiento de la política -

econ6mica a nivel mundial, el de la vinculaci6n entre Estado y 

Sociedad, y el de organizaci6n y distribución territorial. La -

obra de estos autores, lejos de agotar estas problemáticas, col!! 

parten preocupaciones con la teorizaci6n de le. escuela :francesa, 

de ahí su presencia, en cambio la. :falta de actuali 2 aci6n de la 

escuela de Chicago impide un ejercicio semejante. 

Finalmente, conviene señalar que este es un tema poco tra

tado, quiz~s porque la constrastaci6n te6rica es mas una labor 

al interior de las aulas, o porque no estamos acostumbrados a -

reflexionar contrastando, y si en cambio lo estamos por la vía 

de la comparaci6n. De cualquier modo, en México se tiene como 

antecedente el trabajo de José Luis Lezama, y el de los escrit~ 
res de la revista SOCIOLOGICA, que ha desempeñado la tarea de -

dar continuidad al pansa.miento de la Sociología urbana. A nivel 

de Latinoaffi~rica sobresale la obra de Jose Luis Coreggio. A ni

vel mundial, este tema ha sido tratado en Inglaterra, Francia, 

12 
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U. S. A. e Italia primordialmente, con intenciones nacionalis-

tas e incluso localistas. Particularmente, eete trabajo sigue -

la línea del de J. L. Lezama en el sentido de reflexionar eobre 

la totalidad que. define le. construcci6n te6rica de lae escuelas 

de investigaci6n, pero a diferencia de aquel, en ~ate se enfat,! 

za la organizaci6n del razonamiento que articula dicha totali-

dad, :Lo cual destaca el mecanismo de. lae formulaciones te6ricas 

como un conjunto de la teoría social. Asimiemo, se describe la 

"forma" del- objeto de estudio de la Sociología urbana como el -
punto culminante de dicha teorizaci6n, en lugar de separar a la 

ciudad como medio y al espacio como abstracci6n, 

13 



I ESPACIO Y SOCIEDAD. LA ESTRUCTURACION EMERGENTE 

l.- Las Formulaciones Te6ricas y Los Clásicos 

"S6lo el apara.t.o científico puede 
abrir un objeto, de cuya estructura., 
empero, he tenido que entender algo 
previamente para que las categorías 
elegidas no le ¡iermanezcan externas." 

JUrgen Habermas 

La vinculaci6n entre espacio. y"· sociedad es de un al to gra .. 

do de abstracción,. ya .. oúe .. :i.ri\ró:Í.uc~·:Úversos niveles del. pensar 

y del quehncer,;~{im~no;',~~to'.'~Ui~f~· .decir.que hay varias maneras 

de. arribar. a esta ;relaci6nl: desde;Íll S()ciologfa urbana, y si---

:::;:g~t~t~i~:f ~~f~~~~~$~t~~it:~1~r41~:::::~~ 
¿c6mo ha ~icj'~ pens~d~.esta 'rel,~ci6~·~esde.\1a;~e()rí!l•~ocii1.l? '· le 

rentes 

el problema d~i· 

f.'.' ft 1 ' n 



ificaci6n de lo 'social, que emparenta a lo "objetivo" con el -

mundo no humano. La legalidad, entonces, de las formas del S,! 

ber se encuentra en funci6n del nivel de referencia, es decir 

de las categorías usadas para el estudio de lo social. Ssto Í.! 
plica distintas maneras de generar un conocimiento científico 

que, sin embargo, confluyen en la teoría social en tanto con-

junto de for:nulaciones te5ricas articuladas bajo J)aradigmaa. 

La iuea del paradig:ne. como guía codificada de la teoría 

es de a. K. ~erton, aunque el concepto se generaliz6 con la dj, 

fusi6n del trabajo de T. s. Kuhn. Para ;.:erton el paradi;r:na es 

"el conjunto de supuestos, conce'ptos y pr.:>posiciones básic.as -

que se e:nplean en un análisis sociol6gico" _(l), y. su finalidad 

es evitar el empleo descuidado de conceptos y ·su9u.esto.s.Ctáci ...... 

tos, ea decir, el paradigma es la:ap~i'daéi6n''de u_~:b~delo'·.de: - ·• 

::::::~::::::;fü'.~~~~~i~~f ~!i~~~{~f~1~~1::;~ 
to de supuestoa .. Y reglas·.de·.;:ia a~ti\'~d~d ·ci~ntíf'foa~'. en tanto 

~~¡~il!lllllllilitl!~,~~~¡~· 
le lo q~;~-·le"f_a~t'a.';.·o~l~J.o_ue·":contiene, la naturaleza de las en 
tidadeEI a ei:itu~f~;;· ~sí.'.c~·~o ioé i'nodoe en que deben ser asU!lli-

~; 

(1) Rober~ K~ {.¡~;t6'~/ T;o~íá y Estructura sociales, p. 23 
( 2) Tho.:??as S. Kuhn,·• La :C.!Jtructura de las Revoluciones Científ'i 

~;p. ~3 '• 
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das tales entidades. De manera que es.en el proceso de aprendi

zaje del paradigma cuando el científico adquiere teorías y mé

todos, estandarizandolos en una combinaci6n peculiar que sirva 

para ofrecer soluciones aceptaBles, "aun cuando esas discusio

nes sirven :nas para formar escuelas que para producir acuerdo!!' 

(3), Y esto es ¡;nrticuler:nente impo:tante porque señala lo re

levante de los desacuerdos en la c~muncdad científica, y por-:

que nos conduce a una idea del paradigma en tanto "visi6n del 

mundo", pero no a nivel de la percepci6n sino de la totalidad 

a la cual el objeto de estudio y sus entidades se refieren, o. 

sea e una· ·aprehensión· ile la realidad compartida por la comuni

dad-. ci~ritif"f~~:.:~ .. ··:.~~ 
. •. ,~. 

vesti::~i~!~:f '~~~~~:~:~~:. ::t::~; :~u:::do·. re:lf::::,d:ni== .· 

funci6n .de los:tiposjde''aprehen~i6n •. válidoe.¡¡ara ... ello •. ·· Dicho -. 

::::~·:. ::~~;·:~~~~t M;~i~?:~~·,.~i~,e~;~~:~;:;::.~i2:j.~.~~~t:~~t:~~::_·• 
radigma, sie~do:entonceslo\.caracteriatico¡df um.i e~~uel~ d· .. 

tipo ·o ·, tip.i.s/i,e,;~. ~!~~:~:~~;~.~,~~~fH~}:~~t·~·~.fi~1~tf;;~~.k{f;~:j~~és~1 · 
gaci6n", • éstO: .. ~ei1a·orie'ntáci6ri y,·e1 ·s~ntido·:~ue;le 'daii. á 113. - · 

ciencia,·13.{s~.·~~~~t~~.~e·;~~ri~f~·~.~·~iyM'.~t:{f,fr~~:f(~~;t~~~~.,;'1·~· s~~·. 
investigl1Cionesi{re:Saltan1fo, qué:·aspectos :ae;:.1a·•.rea.lidad··son i!!! 
portante Y .. ~·;:;;:_;'_q~é·~,"-~; .. :~.·j'.' .. '. .·.:<\ ·~~;O::':·:::~ ,., \,;~;· º."'> ··c.• .. · 

.·Es' a.·'p~i:ti~. ~.e.fest~'c·id~a .~:ue'.:$~ '.:i~~~rl~~.·~1/;9fJdi~'de.· a-

quell.as· e8c{i~1~'s'·.·~~~ ~;~f~~~~roii'~ la ~ciciol6g:i~·~;¡,a~a, ya -
·que evidenda.~i'ti~oÚ.f'Or:it~l~ciori~~ ·h~chas pare.interpretar. 
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la realidad,· y porque muestra la tipificación _ímplici ta del --
'· . :, . ·. : 

quehacer sociol6gic~_. Ambas, cue'stiones, la idea de científici-
dad Y la és~eci~ÜzaciÓn de ,l;, disciplina; son parte d~ la CO!J 

dici6n q_úe .df6 ~!"il.~n ~·ta _soci'?io~í~,\~t¡-fenliencia g~ob~liz!l.n 

:: ·_·;: l::::~d~e:~:á·~~~:;~t;!::::f ~t:6~::1:~:j~~-~i-~:~:~:r~X!~::r ~~ -··· 
sobre'. !a.:,;~_~¿: e'~Yst~m'.;iÓg~ca_,Y;- ~:f M~~:~Hf ·~f'~;~:}7:~,~fr~X~!3 ,a~pe~· 
tos, uno de; l~s. cuales'.ªª.· lfi dis;:ut~· j:ior la'·p(lsibil+dad de ;una" 

~te :a~y"~s:-e:•_~a:l,~e·:J•·a~b~a~~~f i~i~l!tf ~l~I~~itlil~~I~~;: 
. . a~·1a iliea"::á.E! -ia:; -biis~uedai'cl.e ::'~e~aáaes'aefiil1 -ti 

vas y absol;,¡t~s, 
'.' ;"',•. 

prensiva de 
los a~toré'~ :·:···.·.'..':'¡ ,,¡.: · -. .• ,. _,_., 

Por lo. t'anto; ¿i ~;docf:f~~tó cii~~tt~i~'.~ sf~di ·no sólo 
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l. -
se enfoca e. los problemas soc_iale_s, también se dirige a los -

problemas que - proviepen de los<p¡;tradigmEis, ya 1fre. el cons~nso 
alcanzado __ sobre cuestiones. no en¡pirÍ.caa't"ct~orí;,.s, '.:Íi~ta,t~'brÍas, 

~~2:;~r;~~;~jf ~~-l~~~~fol~~fü€~~~,!~~i~t{~~ .· 
científicos río~sé•eústeritan' s~fo:en :la. evid~ncia¡_enipíri~a ,·_la 

te o ría -nos. !;Y~,~~;:.~?~-~~-ii.~a_{~;i~~~s\~~3~i;~-~€,;~;;~H~2\~e \1is~ -·: 
contradicciones · corú.los :da tos-:ein!ííricós;''·1/los::camb:l.Os .:te6ri::..-. - •, :-· 
, ;. ·-: :. ::· '.":·: _'): <'.~::;.:·.:_:;:.J.\~.:~,/:.r¡-,··.>-~:~:'"<::'·:.~ ···-:·: ·,,_~;:_;~ ·:1".-:·.:.:_.:~·;_'·:::~_;17"--::·~~~:.J:>·¡~·;': ·:·~··¡; .Lt '-:·· ..• : .. 

cos requi~ren', deyalgo\mas· que: evide:ncfa,en¡pírica¡.: r~c¡uieren de:--

explica cio,n~-~··.-~~,6:~ri;~Mi~~.~~a.t::i,~~- ·:1~-=~i~i~'.:?i#~l;~~~fü·l·:·:i; _,,: _••······ ; __ 
La. imuosibilidad uorse¡iarar lo.cognitivo· ~e'lo:valora ti·<. 

:::::s:i{~f,1~~!~lif ~t~~1tf (~~~~~~~~~~![{ t~;::~ .. 
cuelas· o tradicione8:-de;inves-t;i~ci6n; científica, .Y e~te_.·hecho 

_ La 

que 

.;:;_: 
'\.ti):: 

ber y ~~rx; 

bien. fue rC>m,11é·_·tgo~d'.,-,ºn-••s-_d'.e __ ,t_fe:-_-Óe:_.r·h_,iª.cl_ ·--º·-~s~_\.•~._F :i:Ín~íri~~~ ·;. ~.~ .- ~~;¡~~-~~ri.~"ª .;a_.;. 
riedad d~ _ __. _ .J C, Alexand~~ ap;¡;.;taiesto,<y SO,!! 
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' ·,· 

tiene que la centrálidad. cie los clásicos no se debe a que és--

tos renacen como- árhi tros· en·.ios ·debates :a,<l_t1;láles,: sino que '.[!, 

aparecen.~olll:~;~~te<d~ l~ intéi;ri:ci6ri.aé;t;·Úsciu;_.;so·· te6r1éci, d.!!, 

que 

do, 

;:_'.:\¡··:t .~ ·- ·- ·>r/ -: · - <'. ·: 

es-

e_-.,.. 
va-

~ . ' ' " ; .. ~::.;} ... ::~,.~·-:;;::· .. :.;·'.:~.-~:"~-~:.:.\:~{/'·' .. :\~}·~ :~»'-· . : ;_- :.'' 

,~ ,: ::;;4:r;~~:¡~l~~~~~~1i?t"~~¡~~~l1i1~,~~:·: 
per:nite ·• i11portar;; solucioneséa problemas. en.ap¡¡,riencia :~en:e aan-

tes, .. aún }º~;:~h~ú;~;~'.~/:0~~~~-~~~:; ~~.~~frI1·1:(:.~H~~~~{~:r?,tf~~~~· .. 
re~pe cto :a pór¡loó:nenosltreso'cuestiones:· 'lai1nterpreta'c,i6l1 de 

::,:::rtr:;:;r ®~~~~;~~!D~~~¡~i~~r~1~~~~~~~,. 
to nor. parte de'.los •actore~ c~mo. deLi?lvestigado:r•• : "'/:'. _•: .. .. 

- La;:.v~~¿ic;~~:~:~fJ,;~~··;i~·~~s·~,~-~~l"i~~~[i'~~:~~~~tfa:~,0.~;L~;~:t~f,~1·_. 
dad de descontextualiZarloi; ,ydebido ;:a:·su:,releyancia'. te 6ric_a, y ' 

'. : < :·- ·::.- ..... ;,· T ;· '. !/~~/'.:,, : ·:·.::.<-·.:;:- •.::~.i.~ ·''-'·f' ";;:-~~-:<:'\::·:~.:-::¿_.f.-',_:·.::}.:-;.r.:¡i/f·:(-: ~'i:..:1 '!::~;;"~-"<-' _,-- . .J: ,, ,:: :· :, • , -
esto ·se 1;raduce en~une.. ambic~6néd~: sistematicidad;'.de z objetivi .. 

:::.:~·,;~~~::~\,tl!~t:~:11::l~{,1~~:Sl}~¡f f~t~~;::·::~ 
(4) Jeffrey c:.Alexandér( ~·i:.il'.centra1i.a~lí.;iie lo~Yéü~ico~n en 

Anthon;y G)dderis;. e't ·ai-., ta··Teo~:la.: Social Hoy,','¡);'30 
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lo que se excluye. De .. tal modo que la 
0

ex~gesi13. d~ los clá~icos 
no es importanté'· en ~i t~n s61~\i~r1;'úit~ip~e't~~i~~ de ·~~ -

realida.d .·socia1¡ .•. $~no)'pci~'<ias·•:Posibilide.d_es'de'e'flciín1~rdicha 

~~;~~;r~~m~~~~~fü~~f ~~~1~g~ti~~~f tt~~~!~ 
ouede comorerider.·ios alcia'nces y\as.~i:nitaci:?nes'.d~:la siB~~ma 

l~aizafunci 06n
1 

.• 

6
an•.·ye l.-.' aubt .. •

1
or
1 

.. a
1

. ·dr···· ·e.;.-.d •• 1,.·.·.ªd;.·:e, e1··~-···!lº:,~0'n~_oi .. fc .•.. :i.t.º:n. ~i·: d
8

_;.n··dt_· 'o>~-~ 1·, d~ j ~tO i ~ ~~ud i~r y~ .· 
. :~ :ai~á~z;,,.~. 
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2.- La Articulac16n entre loa Procesos Sociales 

y el Espacio Social. 

A) Delimitación Te6rica 

Se puede asegurar que las escuelas de la investigaci6n -

científica se convierten en tradiciones, cuando han podido re

construir la realidad, en este caso urbana, en un "mundo obje

to" (conjunto de entidades reificadas), entendiendo por 'ate a 
aquellos procesos sociales estructurados de tal forma que imp~ 

nen a loe individuos reglas o normas de conducta delimitando -

su margen de acción, y que se puede definir como un conjunto ~ 

de las relaciones sociales analíticamente autónomo. Y cuando -
han contribuido a la Teoría Social en la medida en que, la pa! 

te de la realidad eetudiada legaliza una problemática particu

lar como relevante para el conocimiento científico. 

Las escuelas estudiadas, reconstruyeron la realidad en b! 

se a "totalidades" de los procesos sociales, gracias a las CU! 
les se organizó el razonamiento de la explicación teórica. Es

te recorte de la realidad involucra, al menos, dos elementos -
analíticos básicos: el propio del nivel paradigmático, que co

rresponde a una estructura del pensamiento; y el de la totali

dad, desde la cual se organiza el razonamiento. Esta distin--

ción es importante, ya que la totalidad resul.ta ser un campo -

mas vasto de unidad entre lo real y la conciencia cognitiva. -

Esta idea es mas clara si se incorpora el concepto de totali...,._ 

dad propuesto por H. Zemelman, como perspectiva de conocimien

to. 



Dicho concepto tiene un antecedente illlllediato, el concepto 

de Karel Kosik. La totalidad en Kosik est~ íntimamente relacio

nada con el proceso de concretización: 

"Si ln realidad es un conocimiento concreto de la 
realidad, consiste no en la sistemática adición 
de unos hechos a otros, y de unos conceptos a -
otros, sino de un proceso de concretizaci6n que 
procede del todo; del fen6meno a la esencia y de 
la esencia al fenómeno; de la totalidad a las -
contradicciones y de las contradicciones a la to 
talidad, y precisamente en este proceso de corri 
laci6n en espiral, en el que los conceptos en--
tran en movimiento recíproco y se iluminan mutll!; 
mente, alcanza la concreci6n." (5) 

La totalidad en cuanto concreción del conocimiento de la 
realidad, es ubicada por Zemelman como una disposici6n de ape.r_ 

tura, por parte del científico, a lo dinámico, tanto objetiva 

co~o subjetivamente, de los objetos de conocimiento que no ti.!!, 

nen que estar limitados por la teo~ía, ni tienen que ser 'forz.2 

samente un objeto real, pero que poseen ciertas propiedades de 

la cosa en cuestión que la ñacen parecer como algo concreto. 

·En palabras de :e~te autor:· "•·~la totalidad constituye una de

liziii taci6n de '10:;;~~].. qhe es congruente con una exigencia de -

objeÜvÚád 'que ~~: Í~rin~a en la relación determinaci6n-inde-

termináciÓri; ;dr\6 :que la totalidad cu:nple una función criti
ca en la me'di·d~· q\ie .·destaca lo no acabado sobre cualquier lí:nJ; 

te te6ri~o cerrado.;, c6> 

(5) 
(6) 

Este concepto reclama exigencias epistemol6gicas que to--

Karel Kosik, Dialéctica de lo Concreto, p. 62 
Hugo Zemelrnan.1. "La totalidad como perspectiva de descubri
miento", REVI;;TA MEXICANA DE SOCIOLOGIA, Afio XLIX, Vol. 
XLIX, # l, Enero-Ymrzo 1987, p.54 
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men en cuenta la situaci6n histórica, ee decir: la "mutabili-

dad histórica" de loe contenidos del objeto de estudio; la no 

restricción a leyes del desarrollo social; y la dirección que 

la realidad social asume debido a sus procesos constitutivos, 

A la vez, plantea un problema de objetividad, en el que el ob

jeto se considere siempre en constante trans!ormaci6n de sus 

referentes empiricos, y mediatizado por la determinación del -

campo de objetos relacionados con él, 

La noción de totalidad e>:puesta, resalta la función de· 1a 

organización del razonamiento como una construcci6n del objeto 

de conocimiento, y apunta que las ciencias sociales pueden ser 

un instl'Ulllento e!icaz de razonamiento antes que sistemas te6rl:, 
coa. Idea que se enlaza con el supuesto de que la recomposi-~

ci6n teOrica es resultado de la recomposición del paradigma a -

partir de problemas, cuya relevancia es abordada y cuestionada 

por diversos intereses de conocimiento, en la medida en que -

las totalidades son reconstrucciones de la realidad.que se ge

neran por situaciones problemilticas, par6. ofrecer soluciones -

viables por la v!a del conocimiento. 

La tarea de examinar el objeto de estudio de la Sociolo-

s:!a urbana (el espacio social urbano), por lo tanto, debe dis

tinguir entre la explicaci6n te6rica del nivel raradigmático, 

y su recomposici6n su!'rida por la emergencia de probleu~ticae 

ligadas a él. Lo cual se traduce en un reconocimié.nto de las -

deter~inaciones estructurales que subyacen en dicho objeto, y 

en una distinci6n de las transror.naciones que tales estructu

ras sUf'ren por los procesos de estructuraoi6n. 
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El método empleado con este prop6sito, parte de la consi

deración de que cada escuela desarrollo propuestas te6ricas iB 

compatibles entre sí, que el nivel paradigmlitico se ocup6 mas 

por lo determinante de la acci6n que por la acci6n como tal, y 

que la reproducci6n social transforma las estructuras que de-

terminan el curso de la acci6n. 

Una vez apuntada esta delimitación metodol6gica, resulta 

pertinente mencionar que la teoría de la Estructuraci6n de A. 

Giddens se incorpor6 a este trabajo como una guía -a nivel te~ 

rico- para su aplicaci6n, bajo las siguientes consideraciones: 

l) Enfoca las entidades ontol6gicas por las que los sucesos se 

dan, 2) Se refiere a las potencialidades de transformación de 

la vida social, en el marco de la reproducci6n de ésta 3) A--

tiende, prioritariamente, al orden de los problemas de la teo

ría, 4) Porque intenta explicar el sustento estructural de -

los procesos sociales a partir de la praxis,. y 5) Porque inco,r 

pora al espacio social como parte activa de la estruct~raci6n 

de la vida social, 

En lo que sigue se integrarán algunos conceptos de la te~ 

ria de la Estructuraci6n. A la vez que sirve para ofrecer un -

panorama de lo que ésta significa, da pie para que, junto 

con la idea de totalidad de Zemelman, se proponga un método -

dtil en la tarea de examinar el objeto de estudio de la Socio

logía urbana, 
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B) Del Estr1.1cturalismo a la Estr1.1cturaci6n 

Los enunciados explicativos de las ciencias sociales tie

nen profundas ra·ices en la tradici6n positivista del principio 

ontol6gico de uniformidad, según el cual existen regularidades 

transhist6ricas. Un ejemplo es el modelo del espacio social UJ: 

bano construido por la escuela de Chicago sobre la base de que 

la organizaci6n social es una estructura producida por lae 

fuerzas competitivas en un marco normativo de orden moral, pe

ro que "cuando las fuerzas competitivas entran en conflicto 

con la superestructura moral, bajo las modernas condiciones de 

la vida urbana, la dltima es la que pierde. As!, la compren-~

si6n de esta subestructura básica es esencial para cualquier -

análisis fundamental de la ciudad."(7) Circunstancia que no S,2 

lo resal ta la importancia de la "subestructura básica" sino 

que pone en duda el principio de uniformidad desde el ámbito -

de poder y de la reproducci6n social, toda vez que los confli.2 

tos estan presentes y que las "fuerzas competitivas"·, al igual 

que la "superestructura moral" se recomponen en el horizonte -

cultural. 

El problema no es diferente para la sociología empírica -

de la escuela francesa: "La investigaci6n urbana de los ailoe -

setenta estudiaba la urbanizaci6n, las políticas pdblicas y -

los movimientos sociales, como efectos de una dinámica estruc

tural, como procesos sin sujeto. Postulaba que las pnlcticas -
resultan de una interacci6n entre las características deriva--

das de la posici6n de los grupos en la estructura social y las 

{7) Ernest R. !rlowren, "El estudio ecol6gico de la ciudad", ..BE:
VlST:. ;GXICAHA DE SOCIOLOGIA, Ai'io V, Vol. V, # 1, Enero,;. 
ltlarzo 1943, p.21 
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condiciones externas que resultan de la acwn.ilaci6n y de las -

políticas estatales." (8) 
-.~ :.'. ... ~-<· ·--~· 

Y aunque los temas y las preocupaéi~ne~· cambian con el -

tiempo, los determinismos a los que· lle~r;n ·las escuelas pro

vienen del nivel paradigmático, y: concr~t~~~nte del esquema i!} 

terpretativo vigente de la teorí.S: ·sooiai.::.Te6ricamente, lo que . -- ~· '. . -. 
asemeja a estos tipos de explicáci6n' es ·un.a exigencia anal!ti

ca, que le da prioridad a las· e·~:~~~~t~s' (sean resulta do de -

la rei1'1caci6n de la acci6n, ~ ~,:~~ri'c~eci6n de ésta), y que 

se encuentra en función de otra· d~{Üpo' ontológico sobre la na 

tura.le za y orientación ~e ~~c~·c~~~~; 'r~~ad.a 'en una c~ncepci6~ 
del individuo ·que hace ,aJ:U,;;•iá.d.of·s~iiexi~ténoia:coi9cúva; pero 

::::'.:f i~Iil~:~~~f !~'~t~::ft1~i~~~~j:m~:E· ='= 
' -~-·.\ .• ,<"; ,, ,<¡,• 

•Si es~~ ·c'~~~f'ci~~~~eJÍJ:~:;Jf~l.ii·.;~~··~;s' pa';ll~Í.gmas · distin-

tos, la '.PregUnta obÚgadá:~s¡•¿cuántas co~st::-acciones totnli--
'' ,. .. . ... _, ' .. . . . 

::antes del penaamtento/áe pÜeden' coóStruir? • La respuesta que .. . ' ,. ~,- ' ..... , .. -·... . ' ..... ' ' . ;. . 

da Habermas,, a 'su vez'. bas~ • ds la t~o.ría de la Estructuraci6n, 

ea que los univ'~ia~~/~~~~biea;' Úgicri~ente articulados por la 

teoría social._ son ~;~;¡ €1 ~ó;,ol6gico-deductivo y el hermenéutJ:. 

co. y ambos deben s~r ... oomp~ementados por un tercero; el de la 

teoría critica. Los ~i~mentos de estos conjuntos, no son excl_!! 
sivos de ellos, por el contrario se entrelazan, y el no darse 

cuenta de ello da lugar a usos no apropiados de término:i ;· como 

loa extraidos de las ciencias "duras", de "energía" o 1ibi6ticcft 

(8) Christian Topalov, "Hacer la historia de la investigación 
urbana. La experiencia Francesa desde 1965", SOCIOLOGICA, 
Afio 5, # 12, Enero-Abril 1990, p. 197 
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De acuerdo al interés cognitivo, la explicaci6n nomol6gica-de

áuct1va se refiere al control técnico o dominio técnico de un 

conjunto de relaciones causales, la explicaci6n hermen~utica 

se dirige a comprender la participaci6n de los actores en una 

forma de vida intersubjetiva, y la teoría crítica pretende li

berar a los hombres de la dominaci6n, en todas sus forn:as. (9) 

Debe quedar claro que estos universos de conocimiento se 

han dividido por razones analíticas, pero que la teoría social 

es una sola, lo que permite hacer esta distinci6n es la idea -

del sujeto sobre la que se funda la pretensi6n de objetividad, 

a veces perdido u olvidado entre las estructuras, y otras ema.i: 

cipado reflexivamente, reencontrado como actor de su propia vj. 

da. 

Repensar al espacio soc~al urbano. desde la teoría de la -

Estructuraci6n, significa partir de este reencuentro del indi

viduo como el que genera, el que tiene.la capacidad para tral'l!! 

formar el curso y las condiciones de la vida, aunque· ligado a 

circunstancias y estructu.rae que son las que permiten el desa

rrollo de la acci6n. 

A continuaci6n se pretende resumir la propuesta te6rica -

Estructuracionista, sin enfatizar en probleir.a.s que desvien el 

objetivo de mostrar al lector el panorama propositivo para co

nocer la realidad, pensada sobre nuevas reglas del método so-

ciol6gico. 

(9) Anthony Giddens, Las nueva.e reglas del mt!todo sociol6gico, 
pp. 59-61 
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Prente a los debates relacionados con las formas adecua-

das de conocimiento, la teoria de la Estructuraci6n propone -

una perspectiva ontol6gica que retome loe problemas centrales 

relativos al objeto de conocimiento de la ciencia social, ins

pirados en la reproducci6n y transformaci6n de lo social, y c.J:! 

ya finalidad sea la de inspirar teorías sobre las estructuras 

de los procesos sociales relacionados con la investigaci6n em
pírica. 

Esto quiere decir que en el estudio de las escuelas urba

nas, no se debe perder de vista que el éxito de cada programa 

de investigación, depende de las entidadesontol6gicas de la~

teoría, en otras palabras, que a sus modelos empír~cos se deb~ 

rá af'Iadir loa mecanismos que interactúan para co!jstituir loe -
sucesos del mundo social, aei como los estados valorativos que 

intervienen en su proceso reproductivo, par¡i ponderar su capa

cidad explicativa. 

Un·primer elemento para elaborar teorías sustantivas de -

lae estructuras sociales, consiste en eliminar las cualidades 

abstractas que explican las regularidades de la vida social en 

t'rminoe metafísicos, que priorizan factores (ideales o mate...:. 

riales), perenes y transhist6ricos de la conducta social. Un -

ejemplo puede ser la teoría de la evoluci6n aplicada a lo so-

cial, o la de las necesidades fundamentales de los hombres. 51 

bien es cierto que la inveatigaci6n empírica depende de nocio
nes metafísicas para ofrecer explicaciones satisfactorias, ca

da vez mes éstas toman en cuenta problemas ontol6gicoe de las 

relaciones sociales. Este cambio hacia "potencialidades trans-
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hist6ricas" en vez de "regul.aridades transhist6ricas" de la -

acci6n social, tiene la ventaja de la flexibilidad de las enti 

dades, eracias a l.o"cual. es posible desarrollar diversos tipos 

de teorías sustantivas a las estructuras, y sobre el mismo ob

jeto de estudio. La propuesta de Giddens es parte de esta ten

dencia, "La teoría estructuracionista se refiere exclusivamen

te a las potencialidades constitutivas de la vida social: las 

capacidades humanas genéricas y las condiciones fundamental.es 

que generan y configuran en una multiplicidad de formas empíri 

camente discrimine.bles el. transcurso y el. resultado de loa pr~ 

cesos y acontecimientos social.es," (l.O) 

Atender a estas potencialidades no significa suponer que 

todos loa hombres poseen las mismas capacidades, ni que todos 

r&alizan los actos de igual. forma, ya que la praxis no forlDll -

parte de la naturaleza social.Por esta raz6n la noci6n de pra

xis es importante en la construcci6n te6rica de Giddens, por -

un lado sirve para establecer la especificidad del. conocimiea 

to que proviene de lo social, y que seftala la permanente fun-

ci6n recreativa de eete mundo, y por otro lado para subrayar 

el problema hermen~utico que enfrenta dicho conocimiento. 

"La diferencia entre J.a sociedad y la naturale 
za es que esta no ea obra del homb:re, no ea: 
producida 22.! el. hombre. Los seres hwnanoa, -
el.aro está, ·transforman la naturaleza, y esa 
transfor:naci6n ea a J.a vez la condici6n de la 
existencia social. y fuerza motriz del. desarr~ 
J.l.o cultural. Mas la naturaleza no es una pr~ 
ducci6n hume.na; la sociedad s! lo es. Si bien 

(l.O) Ira J. Cohen, "Teoría de la Eetructuraci6n y Praxis social", 
en Anthony Giddens, et al., .2E.:._ill·, p. 559 ---
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no la produce una persona determinada, la so
ciedad es creada y recreada por los partici-
pantes, aunque no ex nihil o, en cada encuen-
tro social. ,!!!:. prodüccr3ñde ];! sociedad es -
una obra de destreza, sostenida y que 'aconte 
ce• por la acci6n de los seres hll!llB.nos. En-= 
verdad, s6lo llega a ser posible porque cada 
miembro (competente) de la sociedad es un te6 
rico social práctico; al sostener cualquier = 
clase de encuentro recurre a su conocimiento 
y teorías, normalmente de un modo espontáneo 
y rutinario, y el uso de estos recursos prác
ticos es precisamente la condición misma para 
que dicho encuentro se produzca." (ll) 

En el desarrollo de la acci6n, las intenciones de los que 

participan varían,son intersubjetivas y su comprensión es impO.!: 
tente para saber el sentido de ésta, sin embargo l~.rtaltzac~6n 

de las intenciones 210 siempre se cumple.En cambio las posibili

dades de intervención siempre están latentes en el curso de la 

acci6n, este poder es genérico y es el que modifica, o puede m~ 

dificar, los procesos sociales y sus significados. 

La contribuci6n de Giddens, en este sentido, es que los I!. 
sultadoa de la acci6n no dependen de intenciones abstractas o -

Últimas, sino de las entidades ímplicadas. Por ello la importa~ 

cia de esta propuesta radica en que atiende a la creación y mo

dificación de la dimensi6n estructural de la realidad social, -

vía la praxis; a la interpretación contextual e indéxica de los 

signos y símbolos generados, y a las estructuras que se imponen 

sobre ella, 

(ll) Anthony Giddens, ~·• p. 17 
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Consecuentemente, el margen de libertad de los individuos 

está restringido a las capacidades y a las circu."1Stancias da-

das, asi co1no al grado de intervenciones en el curso de los a

contecimientos en relaci6n con las imposiciones sociales y ma

teriales que individualmente no es posible cambiar, pero que -

hist6ricamente cambian, ya sea por el control de los recursos 

o por la diversidad de las actividades que los actores pueden 

realizar. Y aquí la diversidad de la praxis se basa en los pr~ 

cedimientos, m~todos y/o t~cnicas calificadas que desempeñan 

los agentes sociales (agency), 

Los recursos por su parte, son objetos a manipular y sir

ven para generar autoridad y ejercer poder, y para distribuir 

facultades o medios reproductivos, ".!?ero debe tambi4n entende,I 

se que la manipulaci6n de recursos no o~urre en prtlcticas dis

cretas: en la movilizaci6n de los recursos siempre intervienen 

los aspectos se:nánticos y normativos del co11oci•niento mutuo. A 

la inversa, los recursos pr~porcionan los medios en virtud de 

los cuales se ponen en efecto estas reglas semánticas y norma

tivas." (12) Y esto ocurre en límites hist6ricos y espaciales 

definidos, sujetos a.la potencialidad de la capacidad que tie

nen los agentes sociales de producir variaciones e11 sus pro--

pias for:ll!l.s de condu~ta. Hecho que se distancia de los deter-

minismos hist6ricos, toda vez que se ubica en el primer plano 

que las prá~tica~,~~.?ia~ circunstancias hist6ricas están suje-

tas a cambio •. :J;;'·sto \1~iere decir que hay dos problemas que no -

se deben déscu:!.dar: el de la reproducci6n de las regularidades 

de la praxis, y el de las propiedades estructurales duraderas. 

(12) Ira J. Cohen, op. cit., p. 368 
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Los procesos sociales están sujetos, entonces, a un dusli! 

mo estructural: el de las regularidades de la acción social, c~ 

yas reglas son parte-integra· de las· ~cticas interactivas, y -

por lo mismo en-proceso de cambio, y el de las propiedades es~ 

tructurales durables, en tanto instrumento contextual de las -

pr.!cticas sociales. 

Los recursos y las t6cnicas son los elementos que median -

en las intervenciones de la agencia social {agency), concepto -

que se refiere a las capacidades potenciales de transíor~ación 

de la realidad, por parte de los actores, ya que poseen habili

dades calificadas y porque toda pr.!ctica social es una realiza

ción, que dependen de las circunstancias hist6ricas del cambio, 

o sea de las regularidades de la acción y de las propiedades -
estructurales durables, contextuales, de las prácticas sociales. 

La reproducci6n de las regularidades empíricas, vistas de! 

de el dualismo estructural, tiene dos ventajas: "En primer lu:-:

gar, ofrece la oportunidad de clarificar la naturaleza y el si~ 
nificado de estas regularidades en la teoría de la estructura-

ción. En segundo lugar, permite discutir c6mo considera Giddens 

algunos de los motivos legítimos que tienen los te6ricos de la 

acci6n para dudar en tratar la reproducción de las regularida-

des" (13) 

Sin embargo, y para no desviar la intención manifestada, -

podemos ubicar el problema de las regularidades diciendo que, -

para 1os estructuraliste.s importa e1 carácter constitutivo 1 li 

mitativo de 1as estructuras socio-culturales, mientras que los 

(13) Ira J. Cohen, op. cit., p. 372 Veáse tambi~n el primer ca
pítulo de "Las nuevas reglas ••• " 
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funcionalistas enaltecen a las instituciones, y a la vez se~a-
lan las consecuencias negativas dá la acción justificadas como 

necesarias para la reproducción de les relaciones sociales. Am
bas perspectivaa consideran a la acci6n y al orden social como 

una serie ordenada de conductas, sin embargo carecen de los -

fundamentos empíricos que ofrece la realidad del pragmatismo, -

de los me.reos eimb6licoe y de la capacidad transfol'l!:adora de -

los agentes sociales. Por su parte, la perspectiva interpretat! 

va ha menospreciado la problemática determinista del estructu-

ral-funcionalismo. Esta situación plantea el problema como si -

fuera una cuestión de saber qu& factor es mas importante, en su 

lugar el problema debería ser c6mo uno se diluye en el otro; c~ 

molas acciones cotidianas reproducen estructuras que, a su ve~ 

condicionan le reproducción de las acciones. 

Desde la perspectiva de la teoría de la Estructuración, la 

direcci6n unívoca de lo determinante es resultado de un mal 

planteamiento del problema teórico entre estructura y acción, -

en lugar de plantear la relación entre las estructuras y los i,!! 

dividuos como elementos contrapuestos, se deben plantear como -

partes integrantes y complementarias del d\.lalismo estructural. 

Otra cuesti6n relevante es la de no eepsrar la sietematic! 

dad de laacci6n1 el recorte analítico de la acción que lleva a 

cabo el investigador, del contexto histórico en que se desarro

lla. Hacerlo significa hacer una reducción de la realidad que, 

finalmente, nos conduce a definir otro esquema interpretativo -
de tipo determinista. La sistematicidad de la acción se refiere 

a los hechos, pero desde el compromiso de las creencias cientí-
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ficas que establece los referentes sobre la naturaleza valorat_! 

va ca:re.cterística de la ciencia. La c.iencia social asume un ob

jeto de estudio humano -decíamos- en donde el investigador está 

inmerso e involucrado, por lo tanto el conocimiento generado -

por 'l se encuentra mediatizado por marcos de significación cuJ. 

turales. El investigador comparte el horizonte cultural del ob

jeto de estudio. (14) 

Por esta razón Giddens sostiene que el científico social -

eni'renta un problema mes, el de la dotle hermenéutica1 

(14) 

(15) 

"• •• los conceptos S·Jciológicos obedecen a lo que 
llamo una doble hermenéutica: 1) Todo esquema -
teórico generalizado de las ciencias naturales 
o sociales es en cierto sentido una forma de -
vida en sí mismo, cuyos conceptos tienen que -
ser dominados, como un modo de ~ct1vidad prá:ús, 
generando tipos específicos de descripciones. -
Que esto ya es U1lll tarea hermenéutica estd de-
mostrado claramente en la 'novisi!ll9. filosofía -
de la ciencia'de Kuhn y otros. 2) La sociología 
no obstante se ocupa de un universo que ya esta 
constituido dentro de marcos de significado por 
los actores sociales mismos, y loe reinterpreta 
dentro de sus propios esquemas te6ricos, media!! 
do el lenguaje corriente y técnico. Esta doble 
hermenéutica es de una considerable complejidad 
puesto que ••• hay un continuo 'deslizamiento•
de los conceptos construidos en sociología, me
diante el cual se apropian de ellos los indivi
duos -oara el análisis de cuya conducta fueron -
origiÑllmente acu~ados, y por consiguiente tie.!! 
den a convertirse en rasgos integrales de esa -
conducta( ••• )" (15) -

Sobre el particular puede consultarse también: Peter Ber-
ger y Thomas Luckmann, La Construcción Social de la Reali
dad. 
'Añthony Giddens, op. cit., PP• 165-166 
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Por todo lo dicho, se puede afirmar que la sociología ha -

estudiado a los hechos sociales contra el conjunto de la total! 

dad del sistema social,y no contra el conjunto articulado del -

sistema social y la agencia social. 
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C) El Método Propuesto 

El bosquej~ hecho de esta teor!a hace posible desagregar -

conceptos claves del proceso de estruoturaci6n, que en conjunto 

pueden servir de marco para vincular la emergencia de los proc~ 

sos sociales con la explicación paradigmática, y de esta manera 
poder distinguir; A) Las intenciones, tanto de la acción como -

de. la necesidad por definir un objeto de conocimiento, B) La b,! 

se gnoseo16gica de los determinismos explicativos, y O) La vi-

gencia de las necesidades explicativas acerca del fen6meno, en 

este caso urbano. 

En la explicaci6n de este marco teórico, resul.ta imprescia 

dible articular lo ontol6gico con lo epistemol6gico, si lo que 

se pretende es asumir la dinámica social como perspectiva de -

descubrimiento de las estructuras sociales. 

La ontología de las potencialidades de Giddens, encuentra 

a la estructuraci6n como "la reproducción de lae relaciones so

ciales a lo largo del tiempo y del espacio en cuanto negociadas 

en la dualidad de (la) estructura." (16) La integración social 

es situada tempero-espacialmente, y de dos tipos: la social, a 

nivel de la práctica cotidiana, y la sistémica, referida. a las 
relaciones entre sujetos físicamente ausentes. Relacionada con 

la ciudad, en tanto contexto, la integraci6n tiene que ver con 

los recursos y su control, es decir con la capacidad de territ2 

rializer y desterritorializar, y tambián con el :nanejo de los -

(16) Ira J. Oohen, oo. cit., P• 382 



espacios en cuanto a su·iriterdepende.ncia •. Aspecto estrechamente 

relacionado con el;de~a:rr;llo tecrio16gÚC> de las comunicaciones, 

y que hace ·p~sible.·reduc:i.r·1~·s :espac:i.os a su mínima expresión -
·- . - ·. ,. t . .. -. "· ~ . ·.- . ~ - Y\. . .· - : ... ·, ..... " -

como condición» pare·: elevar>la;."ca 'lacidad d.e · los intercambios, 
' ' -.... ::_·._··~~'-__ ·::, :;_, ~~ -\ <}:/'. ,-~ .. ::<;.-, :t'.:; /);:· ·.~:-· ~-- ,~". __ :)·~·.' ·;- :- ': 

Vis.ta así; é1a; estructuraéióri iigada ·a· la. explicación para-

~~~~~~~~~~;1t;~;~~iiil~t~~}f r~:~:~1~~¡¡~ 
del fenómeno, y C) Centrarse ::nÚa:'"íi~peciri'cidad de dicho obje• 

' . - - • .k •• - ~ . 

to, en vez de en su diversifica'ción~ " · 

Tareas que se pueden c~pú;'~ii .·se interroga ontológicamen 
- ·-.,:-·--

te a los procesos sociales· interreilicionedos con la organiza--

ción del razonamiento, entendid~,'é~ta como una totalidad de po

tencialidades cognoscitivas, es decir como la "capacidad pera -

reconstruir el objeto de conocimiento, sin perder de vista la -

riqueza dinámica de la realidad," (17) Desde luego en una arti

culaci6n de lo te6rico con la realidad, hecho que ya en sí con

cibe al conocimiento no como acumulación, sino como potencia1i

dad que, situado en contextos concretos, le dan direcci6n a la 

acción gracias a la capacidad de reintegración de dicho conoci

xiento al quehacer social. 

Esta propuesta metodológica, de tipo ontológico, no niega 

ni intenta evadir el estatus epistemo16gico, por el contrario 

(17) Hugo Zemelman, "Razones para un debate epistemológico", 
REVISTA i>lEXICANA DE SOCICLOGIA, Ai'lo XLIX, Vol, XLIX, # l 
Enero-Marzo 1987, pp. 9-10 
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permite validar la pase sobre la que se debe. abordar el proble'."' 

ma epistemológico del objeto de estudio •. Validez ·que está en 

función de la totalidad referida. 

Concebir al espacio social como un elemento estructurante 

de lo social, quiere decir ~ el conce.pto de agencia so---

cial en dicho espacio. "Las relaciones sociales están ••• impli

cadas en la estructuración de la interacción, pero son tambi~n 

loe principales "componentes" en torno a los que se· articulan 

las instituciones en la integraci.6n de sistemas ••• Las relacio

nes sociales se refieren a la situación de los individuos den-

tro de un 'espacio social' de categorías y vínculos simbólicos. 

Las normas implicadas en las posiciones sociales normalmente e_§ 

tán relacionadas con la especificación de derechos y obligacio-
, •••• 'h 

nes relevantes para las personas ·que tienen .una tderrt:idad "56'."''."' . 
cial determinada." (18) · . · .· · · ., · ·. 

El concepto de situación nos conduce, .entonces., a la~ ;e-'." 

gl'llB o normas que le dan Vida a la estruct\lra 0 asi·como• a los 

recursos involuci·ados en dicho proceso. 

Esta concepción de las relaciones sociales situadas, está 

enfocada en4os planos: el local y'el regional. El primero es 

el espacio que "conjuga los procedimientos perceptivos y con-

versacionales con las circunstancias materiales de la conducta 

·.social" (19) enmarcados en circunstancias físicas y por el uso 

cotidiano. El segundo relaciona a las colectividades, o siete-

(18) Anthony Giddens, "The Conetitution of society: Outline of 
the Theory of Structuration", p. 89, cit. pos., Ira J. C~ 
ben,~·• p. 389 

(19) Ira J. Cohen, ~·• p. 381 
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mas sociales, que constituyen los puntos claves para la estruc.:.. 

turaci6n de sistemas que pueden llegar a ser globales. A cada 

tipo de situaci6n (local y regional), corresponde un tipo de il! 
tegraci6n social· (social y sist~mica), mencionados al principio 

de este apartado. 

La dinámica reproductiva de la integraci6n ea estructural, 
y por lo tanto se puede analizar a trav~s de sus reglas o nor-

mas, y de los recursos, pues son sus propiedades. Por lo que es 

conveniente· reproducir la definici6n de "estructura" de Giddene: 

"Con el término 'estructura' no me refiero ••• al análisis 

descriptivo de las relaciones de interacci6n que •com~onen• las 

organizaciones o colectividades, sino a los siste:nas de reglas 

y recursos generativos. - Y aclara - Las estructuras existen -

':fuera del tié.mpo y el espacio•, y deben ser tratadas para los 

:fines del análisis como especi:ficamente 'impersonales•; pero -
mientras no haya raz6n para que los tipos de aparatos teóricos 

que han sido desarrollados para analizar la conducta. de los si_!! 

temas abiertos no sean aplicados a la estructura de las colect,! 

vidades, es esencial reconocer que las estructuras s6lo existen 

co:no la conducta reproducid&. de actores situados con intencio-

nes e intereses definidos." (20) 

Las reglas son semánticas y morales, en su primer aspecto 

se encuentran sujetas a diversas interpretaciones, por esta ra

zón constituyen una cuesti6n de lucha. En su segundo aspecto, 

no son necesariamente coercitivas y permisivas, en tanto propi!_ 

(20) Anthony Giddene, ~·• p. 128 

39 



dades estructurales de las colectiv.idades es requisito de los 

participantes saber algo de, o conocer tales reglas, pero este 

hecho no implica sanciones o recompensas. Lo que si esta direc~ 

tamente involuc:rado con las reglas son los recursos, que cobran 

importancia en el ámbito de la reproducci6n porque forman parte 

de la conducta institucionalizada, gracias a ellos se desarro-

llan las ~~trategias 2.! ~. definidas como "• •• el modo en 

que los a&entes utilizan el conocimiento acerca de la manipula

ci6n de los recursos a los que tienen acceso para reproducir su 

autonomía estratégica sobre la acci6n de otros." (21) El con---

trol que se ejerce es distinto, según el tipo de recursos que -

se trate, Giddens distingue dos: los recursos distributivos, -~

por medio de los cuales se logra au:nentar la capacidad colecti

va de auto-organizaci6n; y los recursos de autoridad, cuyo con

trol modifica la capacidad social para guardar y procesar infor 

maci6n. 

Por su parte el poder, referido a las capacidades y usado 

en la interacci6n, "puede ser entendido en funci6n de los rec~ 

sos o facilidades que los participantes aportan y movilizan co

mo elementos de su producci6n, dirigiendo asi su curso" ( 22) P!. 
ro no debe ser desligado de los significados y de las normas o 

reglas colectivas, ya que "todo orden cognoscitivo y moral es 

al mismo tiempo un sistema de poder que involucra un 'horizonte 

de legitimidad'." (23) 

(21) Ira J. Cohen, ~·, p. 385 
(22} Anthony Giddens, op. cit., p. 113 
(23) .!.!!!.!!!· p. 165 
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El método propuesto entiende a lo urbano como un objeto de 

conocimiento que es .. una entidad pensable, y por lo tanto críti

camente reflexiva, y como una integraci6n de diferentes niveles 

de la realidad. Su legalidad esta en funci6n de los niveles de 

referencia, o sea de las categor!as usadas para su estudio des

de lo social, y al decir esto se afirma que la objetividad del 

conocimiento descanza en la vialidad para incidir sobre las ac

ciones posibles, o necesarias, a realizar •. 

Como entidad pensable, el nivel paradigmático provee de di 

versos sistemas explicativos que se distinguen por las diferen

cias encontradas en las estructuras sociales, dadas por su con

texto e integraci6n, en un horizonte hist6rico de transforma.ci~ 

nes posibles y necesarias. Como integraci6n de niveles de la 

realidad, se debe tomar en cuenta la libertad restringida de 

los agentes sociales, sus relaciones situadas, las reglas y re

cursos, los sistemas de poder, as! como los marcos interpretati 

vos de los s!mbolos generados. 

La articulaci6n del objeto de conocimiento, parte del su

puesto que la realidad no se ::;iuede restringir a los marcos ex

plica~ivos, por lo que aquella debe partir de las transformaci2 

nes posibles, definidas temporo-espacialmente, sin olvidar a -

los elementos objetivos y subjetivos que participan en la pra-

xis. y como el campo de objetos de la realidad es :nas vasto que 

los que toma en cuenta la teoría, la ap~rtura hacia él logra 

distinguir diferentes opciones de construcci6n de objetos de c2 

nocimiento. Dicho de otra forma, no s6lo cabe la posibilidad de 
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ballar mas de una teoría sobre el mismo objeto de estudio, sino 

que sean entendidas por una capacidad de contrastaci6n -no de -

comparaci6n- dada por las exigencias epistemológicas de razona

miento. 

La negativa a la comparaci6n es porque, si se da, se hace 

en tanto sistemas ideológicos, esto· es como objetos de conoci-

miento cerra.dos que no pueden abrir campos problemáticos, ya -

que se desligan de la realidad para ser propuestas uni-direcci.2 

nales, negando toda posibilidad de una articulación como la Pr.s!. 

puesta, de apertura de razonamiento necesaria ante los multi--

ples modos de estructuración de la realidad. Como aíirlllB Zemel

man, de ver a la teoría desde fuera de la teoría. 

La expresión. en diagrama, de esta propuesta se ilustra en 

la siguiente página. 
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Nivel Epistemoiooico 

Al Conocimiento como 
potencialidad 

Bl Reintegración del 
conocimiento a lo 
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Escuela de Chiugo 
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organización social 

fig. 1 

Regularid.!ldes 
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organización social 
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ciales 
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CONCLUSIONES 
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Nivel Ontológico 
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discontinuo 

9)Niveles deapropia
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obje~o ck> estudio 
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Desmi;tificar la 
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II LA ESCUELA DE CHICAGO 

1.- De la Ecología Humana a la Ecología Urbana 

A) La Postura Clásica 

"El método no es susceotible de 
se~ estudiado separada~ente de 
las investigaciones en que se -

·lo emplea; o, por lo menos, se
ría éste un estudio muerto,· in
capaz de fecundar el espíritu 
que a él se consagre." 

Augusto Comte 

En las primeras décadas del siglo XX el crecimiento de las 

ciudades se presenta como un fenómeno social muy complejo, que 

contiene procesos y problemáticos nuevas, como son: el grado de 

desarrollo industrial, el crecimiento deoográfico y la concen~

traci6n de la vida en las ciudades, entre otros. La Ecología H~ 

mana nace en este contexto como propuesta de los científicos s2 

ciales de la Universidad de Chicago, para dar respue'ta a las 

nuevas interrogantes sobre la organización y la desorganización 

social planteadas por estos nuevos procesos en el marco evolut1 

vo que ha conducido a las sociedades a·~n punto civilizatorio -

considerado como altamente desarrollado. 

Los fundadores de esta perspectiva, Robert Ezra Park y Er

neat W. 3urgess, parten de las bases provistas por la tradición 

sociológica ale:nnna, por las obras de Mal thus y de Darnin, pero 

el mas inmediato de los antecedentes lo constituyen los análi-• 



. . 
sis sociológicos que habían abordádo}1.: la comunidad co:no su ob-

jeto de estudio, tales ~o:no: H~~ Aiiyhe;.,, "Lcridori Labour and 

the people in London"; :áooth·,· ;;súri~i:- ~L th~ Life and Labour -

of the people in London;•;vori Tlltiil~n;~"Dér ;rsbi:i.érte staat", y; 
' .. ·.•, "I''··'»·;• ,•.,;·. "-• .. ,. ' 

Henry George, "Progresa and PoV'ert:Yt; :Estudios que intentaron -

mostrar que en el crecimi,.~~6:d.~''.ciá:~ ·ó{\l~~d~s se dan interrela

ciones de las característic~~'.; ~dd¡aÍ~~'.'d.~ •íe: est~U:ctura física 

~:::~~:~;~:~:~;~~~~~i~~f ilf i~~t~~tJ;o~;;€; .· 
na los procesos sociales cori-'e1·:·entorno:•:rísioó·.'·del'•medio; .. " ... 

Robert E. Park se·._·d~cto~~--·-·~~i\;~~~~·~:·"i~W-·~~;r~ff~~x~;-·'{•"_is._· __ ·. 
psicología de masl".s influenéiá:"á.á' por·. e1•:formalismo"dé. Gi· Simmel, 

- ·-..... ·: ::; •',,;J'-' ; :::.>-·<"'-" ::''. .,,~ -, ___ -.,-~>---.- ;.'f ,-~·.\.~_t;._!:;· 2: ~\,:·::. -~ - .···'. :, ·'· ::·' .:'.'.';:/._::. • _:· 

pero su interés por los: estudiOá .eaipíricos}se;·ge~er6. debido-a.-· 

sa actividad como ?Jrio~is~a.~LB.~dombi~~ió?l de> sus "actividades · 

se concretó en una p;eocu;~r¿~ ;:;)i~ :¡¿~¿~;.¡~ia: e~te~~ida co-

mo un orden social •. s~ ;iii~'.d~:,~~~ta ~o~re ia te'o~íli: de lá. 

acci6n social se centrabii· en'la;::p()sibi1idad racional de los prE_ 
cesas de decisión coleoÚvo'~;;:t~r-:1~ qu~ :;iensaba que l.a socie-

dad se podía orientar. h~~i,;;.'¡~'of!ibiÚdades creativas en W1a so-

ciedad de masas, o por_id ·:ii;~o"s' a la integración democrática. 
-.,'~:;..\· 

Como se pueüe observar· en' la "Introducción a la Ciencia. de 

la Sociología." o.ue escribió con E.IV. Burgess, el objeto de la -

{24) Veáse G. A. Theodorson, Estudios de ecología hllr.lana. Intr~ 
dacción del Vol. I 
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Sociología es la conducta colectiva. de la que surgen, y desde 

la cual se transforma a las instituciones. La manGra de estu-

diarla está influenciada por la obra de E. Durkheim, y por una 

línea de pensamiento neokantiana. En cuanto a la primera, ésta 

se abordará más adelante debido a su amplia presencia en la E

cología Humana, y s6lo diremos por ahora que se refiere a las 

instituciones como las estructuras en las que se sustenta la -

vida social, siendo las que permiten la existencia de la soli

daridad que mantiene unida a la sociedad. Pero respecto a la -

influencia neokantiana es imp~rtante subrayarla en tanto raíz 

de este intento de aprehensi6n de la realidad. 

"Robert Fark •• ,fue discioulo de Windelband. Por eso la -

distinción entre ciencias idiográficas y ciencias nomotéticas 

encabeza el primer capitulo de su famosa "biblia verde",(25) 

A la caida del positivismo,europa regres6 a la restaura-

ción del pensamiento de Kant (a mediados del siglo XIX), el -

neo-kantismo cobró auge y generó varias escuelas, una de ellas 
fue la representada por Windelband, Rickert y Lask. ?.'lra ést3 

fue 1nuy i.l!lportante analizar las condiciones bajo las cuales se 

produce el conocimiento, •11ismas que asu:nen 111"or:nas", y por es

to las percibimos. Además por ser un producto hu.~e.no dichas -

formas poseen valores que se deben tener en cuenta. El neokan

tismo rechaza la idea positivista que asegura que al conoci-..:.

miento de lo social s6l~ se puede acceder con los métodos de -

las ciencias naturales, pero al mismo 'tiempo no establece una 

(25) Gilberto Giménez, "En torno a la crisis de la sociología", 
en Sociológica, Año 7, 11 20, ·Sep.-Dic. de 1992,. p.20 
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dif'erenciaci6n teórica entre lo social y lo na turel. co~o , obje
tos de. conocimierito, en su lugar•propugna ~or disti,.;tos in~t~;_ 
dos de aprehensión de.la 

su 

';:/. 

guir los· fen6irienos ..• en;natu.ra7es y~curturr;le's: los''.primeros son:· · 

· ~:ª::::~~:::: .:b~~:~fa~r~~r~i~zk:fr~¡~r.~2-i:~-t~i&:i~fa~~:···~ 
ellos, . ";{ de:.i~s;:~~idii~:.tjli~·-~~t;e·s~ht~h; ;}>~f:é/F >:• .• ,:;.; .. ~": 

'"'°:'.:!~11~f~~~~1i~t,;;[~1[t;f ~~f~§;~E~:~ 
;nos la idee..tle·•que •... 1a· materi~)ªª ,:iiu~de.con~c~ra':'.t1:1'v~s;de. la 

:::~;:~~~~l~~f ~~;~t~Bztf '!tktfs~i;::run·.··~·rª¡.ª1;.:.i:.•·.·•ªrs~J:.
1

6:.~ 
De aqu! se deriva{~¡' ·formalismo .de TÍlnriieé y . "' co1no 
l.a propuesta teórica de •ia ?:.cologi.e. Huimna;·.· 

(26) Luis Recasens Siche_s, \Viese, p.l.6 
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Para T~nnies hay dos tipos de formas de realidad social, 

la que se refiere a la comunidad "c¡ue es orgánica, en la que -

el individuo no entra por su decisi6n voluntaria, sino que se 

encuentra en ella, ligado por una solidaridad de la que el no 

es autor, ~ovido por impulsos nnturales, por una voluntad ese.,!! 

cial ( ••• )y ••• la asociaci6n, constituida libremente, por de

cisi6n de a.lbedrio, ñe ordinario por procedimientos contractu!: 

les, en vista de fines que el individu:) siente como propios de 

ál, en los que coincide con otros, y en cuyo seno conserva s't,\ 

personalidad ~ que presenta mas bien la estructura de un meca-

nismo 1nontedo deliberadamente (p.e. 1.as sociedades)". {27) 

Para Si.n:nel la síntesis mental de la naturaleza es dife-

rente de la que deter.nina lo social. "La idea que una. persona 

se for.ua de otra está condicionada ;1:>r .~odificaciones, que --

constituye no si111ples errores o defectos, sino cambios radica

les en la estructura del objeto real, "(28) 

La presencia del 'formalismo en la escuela de Chicago se -

puede resu.11ir en la idea de que la sociedad es una forma .de i.,!! 

teracci6n y cJraQ tal representa al objeto propio de la Sociol.2 

gia, El proble:na que esto plantea. es que si una forma alberga 

distintos 0011tenidos, ;; que si . un ':nia:r.o. contenido puede es

tar prusente en varias for:naa, ¿c6mo '¡ju~de él sociólogo disti.Jl 

guir :forMs puras de asociación? •.. :. 
,",''. 

La respuesta de G. Si'll.'llel y ia ·de· la escuela de Chicago -

:f'ue la misma: acud.iend.J a u.M. espeoÚ .de 0 intuici6n" para se~ 

(27)'idem, py.17-18 
(28) ide:n, p.43 
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rar la forma del éontenido social. La intuici6n de Simmel su.r 

ge de su preocupaci6n por el individuo, preocupación de índole 

paico-social que pretendía descubrir los efectos de la organi

zación social sobre la personalidad y sus manifestaciones, --

mientras que la intuición de la escuela de Chicago se orienta

ba por la. creencia de las posibilidades de la racionalización . 

de la acción social, sustentada en su condici6n natural. 

La influencia de la Biología fue de una gre.n ma¡;ni tud, no 

solo por el traslaC.o del término "ecología", acu!iado en 1669 -

por Ernest Haeckel pe.ra designar a la ran:e. de la 3iología que 

estudia la estructura y el comporta~iento de los organismos -

afectados por su convivencia con otros ser~s vivos en un hábi-· 

tat co~ún. Ademi!s se traslado gran parte del m~todo con la fi

nalidad de demostrar que la acci6n social parte de una ·base na

tural, y que eu futuro es una consecuencia:l6gica de esta con

dición. Por esta razón la ini"luencia del dá.:nvinismo se centra 

en la tendencia evolutiva de la solidarfdad· entre las especies 

del conjunto h~ano, y en resal. tar. la. vigencia del principio -

de 1.a lucha por la existencia. 

Robert :;;:, ?ark, fundador .de .la Ecol.ogía Huma.na, en su ar

t:!.culo "The city: suggest.ions ;for the investigntioh of hu.•:an -

behavior in ci ty envi~~e°~~~t;;·, ·· p~blicado en el American Jour-
, . . ~ ... :., . ' . ,• 

nal. if Sociol.ogy en· 19i5<visli.tmbrti a la ecología humana como -

una perspectiva de• ~~ri~~imientos esenciales para el estudio 
,, .·· , "·.· , 

científico de la vida social.. La diferenc!a .de la ecología, 
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porque la ecología humana no se concentra en la relaci6n hom~~ 

bre-medio, sino a la relación entre los individuos que es afes: 

tada por el hábitat. 

Reconoce que el hombre construye en buena medida su medio, 

que el hábitat los afecta menos que la naturaleza al resto de 

los animales, que el hombre esta condicionado por su capacidad 
de comunicación simbólica y comporta.7iiento racional, as! como 

por una tecnologia y una cultura, y que las agregaciones h\lllla

naa proveen de organizaciones e instituciones que ·hacen más COJ!l 

pleja a la ecología humana, a diferencia de las ecologías veg.!! 
tal y animal. 

Con estas características, Robert E. Park y Ernest \'/. ?ut_ 

gess trabajan la teorizaci6n de este nuevo cam~o de estudio y 

p?.ra 1921, fecha formal del nacimiento de esta disci~lina, la 

e colog!a llumnna era definida como "la pretensión sistemática -
de aplicar al estudio de comunidades huma.nas el esquelll3. te6ri

co básico de las ecologías ve,:etal y 11nilll!ll." (29) 

El 9unto central del estudio lo constituyen las relacio-

nes humanas, el proceso básico • .oara que estas se den es la ~ 

oetencia. Debido a la c'mpetencia las relaciones humanas exis

ten, dicho en otros tárminos; en un vasto sistema de vidas in
tervinculadas e interdependientes que luchan por su existencia., 

la. interdependencia se explica por la :nisma 1ucha_, 1a cual se 

constituye como el 9rincipio activo en la ordenación y regula

ci6n de la vida comunitaria. El 9rincipio activo es la 1ucha 

(29) G. A. Theodorson, Estudios de eco1ogia humana, Vo1. I, 
p.17 
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: 
por la existencia· que sólo significa .la constituci6n de una~~ 

vasta organizaci6n autorreguladora: "Estas manifestaciones de 

un orden vital, mutable, pero persistente, entre organismos -

compétidores -organismos que representan 'intereses coní'lictu! 

les aunque correlativos'- parecen ser base de la concepci6n de 

un origen social que trasciende las especies individuales, y -

de una sociedad basada en una base biótica más que cultural." 

(30) El principio se define como de cooperación competitiva. 

Aceptondose el :•rincipio de ordenación y regulación de la 

vida co:ff.rni taria co:r.o un hecho, se afir:na que a las relaciones 

humanas las rige el principio de la cooneraci6n competitiv!, -

que no significa otra cosa que los organis.:ios competidores re

presentan intereses conf'li.ctuales, pues no coinciden necesari!!; 

mente con los de otros, pero que son correlativos dada su fil'l!: 

lidad: la supervivencia. 

La cooperación competitiva se da en un hábitat co:nún ,·no 

fUera de éste. El hábitat se· define a partir de tres caracte-

risticas o propiedades de ·toda comunidad: 
.· ' ' .. 

l.- Una población organizada té'r~ito~i~lmente. · 
. '·· - -·.> 

2.- Completamente arraigada.en eí.:.sÚ:elo que ocupa. 

3.- :Posee unidades indiviiluaies';'que v·iven en )nutua inter

dependencia si.mbi6t{~~. ;, n~ social, én el sentido. -

que se aplica a los _seres· ílUma.nos. (31) 

(30) Robert E. Park, "Ec.ologia Humana",.en G. A •. · Theodorson, 
~.,p.45 

(31) ~· 
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El concepto de la comunidad o hébitat es diferente, desde 

esta perspectiva·'· ·al dé so.ciedad. La comunidad, entonces, se -

refiere a "las rel13.ciones simbióticas, las dimeneiones espaci.!: 

les y tempo~les, la estructura :física, la competencia y la di 

visión del-·trabajo'~ y la sociedad por su parte se refiere a -

"la comun:!.cacióri,· .el' consenso, las normas comunes, los valores, 
'_; ·. 

el control social y la acción colectiva." (32) 

ta' co1nunidad· y la sociedad son dos conceptos analíticos -

del tipo'¿~ las categorías que sirven para hacer recortes abs

trac.tos :rsspecto a los niveles de organización social. La cor:~ 
nidad' como categoría hace referencia al nivel bi6titlo de la -

acción social, esto quiere decir que las acciones son motiva-

das .por_ la necesidad de sobrevivencia, por la cooperación com

petitiva, y por las :for.:ias de dichas acciones que implican una 

distribución específica que se cristalizaran en el espacio s~ 

cial. Este nivel de asociación es subsocial, pero no. debido a 

su grado de desarrollo, sino a la condición natural de la esp~ 

cie hu.~ana. Por su ?arte, la sociedad como categoría.analítica 

se refiere a la orgnnizaci6n basada en: la cultura, entendida 

como creación hU.'!18nB; en la comunicación, y ; en el consenso -

que logran las :forffias de asociación. Se trata de una organiza

ción mediatizada por la actividad racional del hombre. 

El se:'lalamiento de Louis Vlirth al respecto es importP.nte 

porque sintetiza un prejuicio, al1n hoy generalizado; que el --

(32) Louis 'Wirth,. "Ecología Humane.", en G. A. Theodorson, ~ 
ill·, p.131 · 
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hombre no es animal: "· •• estos, dos arquetipos de la vida social 

••• han sido frecuentemente confundidos con realidades concretas. 

Así no se ha llegado a com~re~d:r ~ue todas las co:n:.midades son 

también sociedades y que todas·,:i,a:s:-'sociedades humanas ostentan 

al ruenos algunas de. ias cii:;,r~~t.ir!sticas de las comunidades. Por 
·.-.: :º·'~ 

ejemplo, la competencia e1:1tr~ ... s.éres ·humanos nunca adopta la fo,r 

ma de Una· ciega lucha por ',.'iá vida ''y la subsistencia. i.lás bien -

se manifiesta como. una,lucha'>:¡ibr la vida y la situación, cr.ás o 

menos reeulada y controlada·; Mientras que en el mundo vegetal y 

animal los mecanismbs de co~~o'rtam,iento colectivo existen en 

forma de estar integrados en··1a estru.ctura de los organismos y 

pueden verdaderamente describirse en términos de reflejos e in~ 

tintos, el com¡i:>rtamiento del .. mundo humano puede ser comprendi

do 11nicamente a la luz de lo·s hábitos, costumbres, institucio-

nes, normas, éticas y leyes. 11 (33) 

Se trata, entonces, de dos categorías analíticas que defi

nen, por un lado la necesidad .teórica de explicar las cualida-

dea ontológicas del territorio (la co~unidad), que de alguria ~ 

nera afectan a loa procesos sociales, y por el otro lado los -

procesos sociales que inci~en sobre el territorio (la sociedad) • 
. "\ 

La comunidad hace referencia a .la cad13'na biol'6gica de la -

vida, a la emergencia de una división na'tural del trabajo, y al 

conflicto existente sobre los recursos y la sobrevivencia. La -

sociedad condensa el aspecto civilizado, el orden moral y la --

(33) ~· 
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conciencia colectiva emanados del organismo social, además de -

la cooperación y el conflicto inherente a la convivencia social. 

La unión .de. ambas en una síntesis urbana, per~.i te que el. -

esquema interpretativo de la acci6n social. se base en el con--
flicto como motor de la evolución, y conciba al equilibrio como 

las· "paradas de autobus", o l.os estados gradueles del. camino al. 

desarrollo. 

El objetivo de la ecología humana, lo describe Park de l.a 

siguiente manera: "Los cambios que interesan a l.a ecol.ogía son 

los :novi·:·ientos de población y de artefactos (bienes) y los ca:¡¡ 

bies de ubicaci6n y ocupación ••• La ecol.ogía h~-nana es, fundame.n 

talmente, un intento de investigar: 1.-) los !>rocesos ::ior los -

que el. equilibrio biótico y el equilibrio social se mantienen 

una vez quti ·han sido alcanzados, y 2.) los procesos por l.os que 

se produce l.a transición de un orden relativamente estable a -~ 

otro, una vez que ha habido distorsión del equilibrio biótico -

y del equilibrio social ••• la labor del ecólogo humano ea estu-

diar esos procesos de cambio (entre las rel.aciones espaciales y 

de subsistencia en que están organizados los seres humanos) con 

objeto de determinar sus principios de actuación y la naturale

za de las fuerzas que los producen." (34) 

Una vez establecido que lo urbano no esta separado de las 

leyes natural.es, se impuso la utilización de los esquemas intei: 

pretativos de l.a ecología, de manera que se planteó la necesi--

(34) Robert E. Park, ~·• pp.55 Y 57 

54 



dad de estudiar los procesos de cambio de los equilibrios en -

las organizaciones sociales alcanzados, establecid:B'.por la re

laci6n recursos del hé.bitat-pobl.aci6n. Los equilibrios son el 

resultado de la lucha en los procesos ·internos de la comunidad 

y del medio ambiente, la crisis se. presenta cuando se modifica 

la relaci611 entre poblaci6n y los .recursos del hábitat. y cuan 

do se alcanza un nuevo estado de equilibrio la divisi6n del -

trabajo se ve afectada. 

La complementaridad de lo bi6tico y lo social crea meca-

nismos de autorregul:ici6n q~e· l'ia6en que el sistema social res-

ponda de fer.na eficaz a los ?rº~.~~os de c~Ó1bi~. .·.. . 

La acci6n raci~ne/ q\l'e culmina en la coopera~i6n de loe -

. individuos se expl'ica ;"º~ i!i .iiretioi6n y ln nor1:iii'ti~idad de lo 

ti,ue genera los oorit-~i~tos~ ;ae · tc.i'.'moJci l~ ~oop~ráci6n s6lo ·es· -.. ; .... , .. -·, .. , .. ,.; ... ' .. - . . . 

un ino:nento de la ,co.;1,Pétenciíi; 'y eáta'•ilitima' se e~~argari! de mo-

dificar las regl~s i~¡~~.~~~t:~·~f·~t~q~el 'inomento • 

. La tendencia al ec¡uI\i~rio,.se' explica teniendo en cuenta 

la diferenciaci6n entre .. c.óí;f.lnidad y sociedad, dicha tendencia. 

rllgula el ta.ma-ño de.:La'pó~i·~'di6n y preserva el equilibrio entre 

lae especies co1n,peti ti;á:·s·\ie ·que esta compuesta. L0 s elementos 

en este nivel de ¡,,b's~'Ta:_;~i_6i; son: ~l. tamaffo de 1.a poblaci6n que 

se toma como· una ·variable.'independiente de carácter demográfico, 

la presi6n deroográ:ri~~:o sobre . los recursos del. hábitat se tradu

ce en tr.igraci6~, ~xtÚ1ci6n de la. especie o invasi6n del hábitat 
por otra especie, .a 'ñiferencia del e'luil.ibrio que ea U."lfl. tende.u 
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cia natural de los humanos y que se da, y s6lo se puede dar, -

gracias a la competencil. De :nodo que aunque factores externos o 

internos traten de perturbar esta tendencia abriendo un periodo 

de crisis, la comunidad inicia o.tro de rápido cambio en donde -

la co:upetrncia se intensificará 'para restaurar el equilibrio. 

1;lismo que impone otro proceso,: el d)'l la cooperaci6n, que es el 

resultado de las nuevas formas de divisi6n del trabajo; produc

to de la crisis ambiental¡': e13· decir. d.e la -modificaci6n. en. el a

decuamiento poblaci6~.:.recu~~Ós·a~1· Mbitat, que· finak.ente' se -· 

yuxtapone a la comnetencia' ~~~Ü' é~ranÚa de 6on~iriu1ae.d.' de la. e§ 

::::~·.:·:: ~!:'~~l ,:::::::. ::~:~f ~~~~f if ~~~·;:· -. 
. . . . ... ,,,-. ,,»·_,~~;~::'--;··''.i.'~; , ._- ! ' -:-·.-. - ·, 

orden y otro, entre una base que se -exting¡le·y:.otra• que 'nace. -

La actividad comercial es el elemento de ru~_tU,~.~';fo~ip~l :para 

esta perspectiva. . ~ .. ·' .- ·: 
. '· ~.:: ~-. ·'·' 

Otro elemento de esta propuesta. analiti~a.:·-~~ 'la idea de -

progreso que en la sociedad adquiere ~U,e'Va~ ·~~~~s.y nláe subli
madas. Progreso que conlleva algún tipo de ·;idini~ci6n;. y aquí -

' .' ' • •· ~; e• J ' 

el principio de dominación opera sobre ei áre~\en"'que el precio 

del suelo es más elevado, es decir, el'éiist;it'ó ;,~olllercial· cen

tral. 

Afirma Park que 11 ••• el principió de dominaci6-n: •• tiende a 

deter.ninar el modelo eco16gico." (35) 

(35) M!!!!· p. 49 
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De este modo la dominación esºresponse.ble·de la sucesión 

y estabiliza a la comunidad. La sucesi6n es la secuencia orde

nada de cambios por la que atravieza una comunidad bi6tica en 

su ciclo de desarrollo, l/' se entiende como un proceso para pa

sar de un estado de equilibrio a otro: "las energias antes ne.J! 

tralizadas por el equilibrio , quedarán libres, la competencia 

se intensificará, l/' el cambio proseguirá a un ritmo relativa

mente rápido, hasta tanto se estabilice un nuevo equilibrio." 

(36) 

Los _ _"conceptos de ~ l/' sucesión forn.an .?arte del tra~ 

le.do. del :esquema analítico-pre1lictivo de la ecolog:!a, y se re

fieren. a procesos de interacci6n de elementos homoeéneos, que 

si nci reunen· esta condici6n no puede establecerse ningiln tipo 

de interacción. La extrapolaci6n de los procesos biol6gicos a 

los: so_cial,e's· s.é basa en que para ambos se presentan ajustes y 

cooperéci6n de los elementos participantes, y la diferencia ~ 

dica 'eri,·l¡;_ :or.ientaci6n y en las cualidades de la inte¡:;raci6n -

de los0 

:l.ndividuos en la organizaci6n social,(z,7) 

.· ;or 6~-~~ ~ado, la presencia 

ciones d.~. l.s>ecoiogie. humana :fue 

del conflicto en las explica

muy importante, a la vez que 

rompi6' ºcod:_:l~_~'.id~a de que el orden moral se basaba en la armo

nía y que:·~tb_do·. c~ni'licto constituía una excepci6n a la regla -

en la expi~tc~éi6ri sociol6gica do:ninante, se ]lresenta como re-

sultad~ de 1;;Si~terécci6n participativa de los científicos so.., 

ciales', ~on J.~:, ~o~laci6n estudiada, en tanto fenómeno íntrinse-
·,. ,.·· · 

(3G) 1ile• p.50 ,. 
(37) :;:, Sutherlarid; "The biological end social process", cit. 

pos.,. José. Luis Lezi¡.ma, ~T:;.:e:.:o:.:r:.:í::a~S:.o:.c:.i::::a::.l::.i.•-=E.::.e..tP:::ª:..::c:.:i:..::o~y'-...:C:.:i~u~d:::a~. d, 
p.196 
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co a las relaciones sociales. 

Pero lo más importante es que el componente espacial es -

elevado al estatuto de objeto de estudio. Se plantea consecue!! 

temente, la tarea de inve,stigar la naturaleza de esta relaci6n 

y las leyes que lo rigen.·. En las páginas que siguen se intent6 

un resumen de las ideas pri~cipales. de E. '11, Burgess, H. w. Z,2 

rbaugh y R. D. llÍckenzie, e~ :funci6n de sus principales preocu

paciones. ._\_.··'" 

E. 11. Burgess en:f'Í:>cfi,· a<los •pro~lerr.as. sociales,. cuyas 

":fuerzas profundas y '.stil:íersi vas• ••• se·· mfden' por el tamal'io fí

sico y la expansi6n de ·l~s Ciud~des. u{3e)Y ~e refiere a: el -

divorcio, la delincuencia, .Y el mal'estar·social en general, -

producto del crecimiento de las.ciudades, proceso que vive la 

invasi6n de las zonas y la sucesi6n de los territorios. 

El punto deinterés de Burgess es la organizaci6n social, 

si es controlada, por quién y p?.ra qué. Y afirma que el creci

miento de las ciudades es resultado de la oré-anizaci6n y la -

desorganizeci6n "algo análogo a los preces.os anab6licos y cat,!!; 

b6licos del metabolismo en el organismo hwr.ano. "(39) Al const~ 

tar que dicho crecimiento es debido a la migraci6n nos dice: 

"iforU'.almente, los procesos de desorganizaci'On y organizaci6n -

pueden considerarse interrelativos,. y cooperantes en un equilá 

brio inestable del orden social, en Un sentido vago o definí ti 

vamente consider?.do coxo progresivo •. En la medida en oue la --

(38) 

(39) 

Ernest w. Burgess, 
ci6n a un proyecto 
~.,p.69 
~. p.74 

"El crecimiento de la ciudad: introdu~ 
de· investigii'ci6n", en· G. A. Theodorson, 
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desorganización oriente a la reorganizaci6n :.• contr:l.buya a. un 

ajuste mi1s positivo, la desorganización habrá de concebirs·e no 

como patológica, sino co:r.o normal.".:(40)' 

Sobre estas bases E. IV. Burgess ideó la teoría del. crec:i.:.. · 

:niento de las ciudades graficada a través de anillos concéntrj. . 

cos que, como se sabe, tuvo muchos ,roblemas para co~siderarse 

teoría pues ninguna ciudad crece asi 0 no obstante, en tanto tj. 

po-ideal se utiliza comunmente para comparar el crecimiento de 

las ciudades. 

La i~ea de los círculos concéntricos es la de expresar la 

expansión de las ciudades como un proceso que desarrolla cinco 

etapas de transforw.nción territorial, y de desarrollo urbano. 

A partir de un centro que representa el asentamiento original, 

la expansión se realiza radialmente, consolidandose funciones 

de acuerdo a la delimitación de las zonas. Al centro se le cO_!l 

fiere, entonces, la función de área comercial y de servicios, 

le sigue un área también comercial pero de menor importancia, 

y de pequeña industria, la tercera es la zona de habitación de 

los obreros y asentamiento industrial, eef,uida por una. zona r_! 

sidencial y de barrios privilegiados, y finalmente las zonas -

suburbanas o ciudades satálite. 

Este modelo reafirme. la lógica del análisis .ecológico al 

referirse a los procesos de distribución de ·la': ciudad sefialan

do a la segregación como proceso· que as:Lgna ~l grupo, y por e_n 

de a los individuos, un luaar y un pape,1. en la 'organización de 

{40) ~· 
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la vida ciudadana, e indica que las causas del metabolismo so

cial desordenado son los excesos del incremento real de pobla

ción sobre el natural, y en:f'oca a la movilidad, que significa 

un cambio de movimiento en respuesta a estímulos o situaciones 

nuevas, en su intento por explicar c6mo se suceden los movi.--
mientos y c6mo pueden ser medidos: " ••• la movilidad sea quizás 

el índice 6ptimo del estado de metabolismo de la ciudad. La m~ 

vilidad puede ser concebida ••• como el 'pulso de la comunidad' • 

•• es un ~roceso que acusa y refleja todos los cambios que ocu

rren en la comunidad ••• Los elementos que forman parte de la -

:noVilidad pueden ser clasificados en dos apartados principales: 
l) Posibilidades de mutabilidad del individuo; 2) m1mero y ti

po de contactos y estí:n~los en el medio. La mutabilidad ••• va

ria en raz6n de la composici6n de sexos y edades, y del grado 

de inde_penclencia del individuo res.;iecto a la familia y otros 

grupos· • ."Tod()S estos factores pueden ser expresados nur:,áricame,!! 

te." (41) 

La :f'ormi(Óe. organizuCi6n ecol6gica se estudia por la dis~ 
tribuci6n en la ciudad de las segregaciones, que de.penden de -

la movilidad. 

R. D. mckenzie, el siguiente pilar de ia ecología humana, 

se destltcó por los esfuerzos de sistematización de la discipl_! 

na. Asume r¡ue los conceptos Dominio,· Competencia y i•!ovilidad - · 

son resultado de la concentración, centralizaci6n, segregaci6n 

i:wasi6n y sucesi6n de la poblaciSn en .el proceso de orgnniza-

(41) ~. p.79 
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ci6n social en el es.r:ncio ~rbano. ·su concepto de ecología hun@. 

na, y las categorías por 61 diseffadas di6 paso a la nueva pos

tura. de esta perspectiva, conocida como neoortodoxa. La de:fin,! 
ci6n de Mckenzie de ecología hwne.na es "un estudio de las rel!!; 

cienes espaciales y temporales de los seres hu.T.anos en cuanto 

afectadas por las :fuerzas selectivas, distributivas y acomoda

dizas del medio." { 42) 

La ecología hu.'!lana estudia el arreglo espacial de la dis

trib'-lci6n hilmana, lo que asu.'!le como premisa que "Todos los as
pectos más peru.anentes del hábitat humano -los edificios, ca-"' 

rreteras y centros de asociación- tienden a resultar espacial~· 

n.ente distribuidos de acuerdo con las :fuerzas que actuan en un 

área deter.::iinada, a un nivel de cultura detern:inado." (43) 

Para este autor la estructura :física y las característi-

cas cultur'dles son parte del mismo proceso; el de adaptación y 

aco:nodo de las relaciones espaciales, p:>r lo tanto el áJ:.·. ~-;o -

de la ecología hu.T.ana queda circunscrito a las "relaciones e,!! 

paciales y de subsistenciEl en que estén organizados los seres -

humanos (mismos que) viven un ininterrumpido proceso de cambio, 
como respuesta a la actuación de un complejo de :fuerzas del m! 

dio y culturales. La labor del ecol6go humano es estudiar esos 

procesos de cambio con objeto de determinar sus principios de
actuaci6n y la naturaleza de las :fuerzas que los producen." C44l 

(42) R. D. l<lckenzie, "The ecological Approuch to the Study o:f 
Jiuman Comunity", R. E. Park, E. w. Burgess y R. D. Mcken
zie, The city, PP• 63-64 

{43) R. D. ¡,:ckenzie 1 "El° ámbito de la ecología hur.mna", en G. 
A. Theodorson, oo. cit., p. 57 

(44) ~. 

( 
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Sin duda el aporte más significativo de R. D. Mckenzie -

fue el crear una serie de categorías para el estudios de la -

ecología humana, como son: 

Distribuci6n ecol6gica: sin6nimo de organizaci6n ecol6g! 

Unidad ecol6gica: 

Movilidad y Fluidez: 

Distancia ecológica: 

:Factores ecoÍógi.oos: 

'~ : .; ' 

Procesos' ecol.6~icos: 

ca, 

distribuci6n ecol6gica diferen-

ciáda ·de otras. 

La primera es una tasa de cambio, 
mientras la segunda representa un 

movi:niento sin can.bio. 

es una medida de fluidez, un con 
cepto tiempo-costo. 

son geográficos, econ6micos, cul 

turales y técnicos, y políticos 

y administrativos. 

tendencia en el tiempo hacia fo,r 
:nas específicas de agrupamientos, 

son cinco: concentraci6n, cent~ 

lizaci6n, segregaci6n, invasi6n· 

y sucesión. 

Concentraci6n regtonal: se mide por la densidad de la P.!? 
blaci6n. 

Especializ~cidn regional: es una derive.ción nat\Íral de la 

_competencia.y contriou"y_e e. le. -

selecció~·d¿;_~·.;~~Í~ción por -
···edad, 'se,do, r~zá,~cionalide.d, 

J .' • • ',;! ",' 

de ·acuerdo·· a . requiSi t.Ós ocupe.--

cionales .-·· 
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Dispersi6n: 

Centralizaci611: 

Tipos ·de centro: 

Emplazamiento y movi

lidad de los centros1 

Descentralizaci6n y 

Recentralizaci6n: 

Descentralizaci6n: 

Recentralizaci6n: 

Segregación: 

lo contrario de la concentraci6n. 

es un efecto de la tendencia de -

los humanos a confluir a determi

nadas localizaciones para satisf! 

cer intereses comunes específicos • 

. A) tamai'Io e importancia por el -

valor del suelo, B) inter~s domi

nante, p. e. el trabajo, y C) Por 

extenci6n de ~onas de influencia. 

transporte y comunicaci6n. 

fases del proceso de centraliza-~ 

ci6n, 

tendencia de les áreas de central1 
zaci6n a disminuir el tamaffo. 

organizaci6n de aspectos concre-
tos de la vida sobre la base de -

centros secundarios. 

concentraci6n de tipos de pobla-

ci6n en el seno de una comunidad. 

Hay segregación econ6r.iica, !.JOr el 

lenguaje, raza o·cultura, etc. 

Cabe se~alar que la segreg¡;>.ci6n -

econ6mica es la forma elemental y 

l.a m6.s general, determina. las un_1 

dades básicas de distribuci6n ec_g 

lógica. 
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Invasión: 

Sucesf6n: 

Es.tructura: 

desplazamie11to de grupos, o de un 

grupo cultural superior a otro. 

cambio absoluto del tipo de pobla

ci6n entre dos fases del proceso, 

o cambio absoluto de. uso del suelo. 

la·bnse.de los procesos ecol6gicos, 

lo que otorga a las relaciones es-

:paciales perm1;mencia. 

····c~tegorias: :odas. ellas;; he ch;~. a;3ianera .de dic oto-

~~~¿;;~~~i~i~~~:~i~~¡t~tJ~f~;~r~~::::~ 
,. ··'· . -" ... ~ »--t:· ~ .. ~~,.<<~X· -~··.··~~:·,.:.~: .. ~--.·~·~:,1· .. ,··.·--~:)\·. 

' ·~ '-. ~ó .. ~:·:p·; ; -'";-:¿· ,; ·.'" •. -.. '•'• ·-·;~,.- . ;, ~~.·_, .. -

:~É~~:~~~~1t~~1i~i~i~~~:~~~]f ~:~~;~ 
cen le.a ··tendencias expansiva·a.'·de:•·l!F·ciuc1i:.d•.c.o,:;.en el'. otro extrs 
mo; de su·~~t¡~ci·6~t·f.:TV"C:\c'. ;.:;(~.•; :::: ·t::·: ' . '(Cé ;•· 

La.~,;;et~°''1.07:;~,f~~·~á#f~'~;~;;:;_~~L~1'.~~if¿Xi~~~~~~c:~6:n .. del.· ---
país en bnoe a·lascciudades do~inantes,'y son:·domin.·mtes por--

que hán • .~6nc~bia~··uri~::de;s~i;~li~ • i'~;¡~_~ri~i·'~·'ci:~~-·se6~or ·tercio!! 

rio de la !!ÓÓnoiÓ!B:/ iraf reaistribu~i6n hac~)~esapar~cer la. dij! 

tinci6n pr~61s.~ ·.entie, id rural'· ylo urbalib,:·ya q~~ ·;rovoca· -~ 

64 



una comunicnci6n :nas estrecha entre los distintos asentamien-

tos, e inclusive debido a esto se uni:formizan éstos alrededor 

de la ciudad dominante dada su influencia, En este proceso mu

cho a tenido que· ver el desarrollo de las comunicaciones, y en 

particular el uso extendidodel .automovil. 

Asi::1ismo, Mckenzie se interesó por la articulaci6n entre 

el centro y la periferia de la ciudad, destacó que el creci--

miento de las ciudades reordena a las comunidades expulsando -

del centro a sus habitantes, pero no a todos por igual,así las 

parejas casadas con hijos nue se reestablecen, trasladan sus -

costumbres y tradiciones a la nueva zona, promoviendo nuevas 

:forx.as de solidaridad, 

Henry W. Zorbaugh da un giro de carácter ontol6gico inte

resante en esta etapa de la ecología humana, cusndo analiza -

las áreas naturales de la ciudad, In<iste en una de las· carac

terísticas mas aclamadas por l~s :fu.~dadores de esta disciplina; 
que la ciudad es un :fen6meno natural en sí y por lo tanto tie

ne una.historia natural, de modo que las condiciones de una -

ciudad son las mis:nas para tollas. 

El término "área natural" lo extrajo del estudio de 3ur-

gess sobre la expansión de la ciudad en el que asegura que to

das las ciudades estadounidenses observan en su crecimiento d~ 

terminados procesos típicos (45), Zorbaugh observa que: "La e~ 
tructura de una ciudad determinada ••• está montada sobre este -

(45) :::. \'/, 3urgess, "The Growth o:f the City -An Introduction to 
a Research ?royect", en R. E. Park, et al., The City, 
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marco de transporte, organización de actividades comerciales, 

industria, sistema de· psrques y bu1evares y características to

pográficas. Todo esto divide a la ciudad en numerosas áreas -

más pequeHas, a las que denominaremos áreas naturales por no -

estar planificadas y porque constituyen un producto natural -

del crecimiento de la ciudad." (4&). 

Por lo tanto deduce que la ciudad es un crecimiento en -

proceso que no es resultado de decretos o del control politico. 

El área natu.ral la define co:no: "un área geográfica caracteri

zada a un tiempo por la individualidad física y por las carac

teristicas culturales de los individuos que en.ella viven." -

(47) Asegura además que rara vez coincide con un área adminis

trativa, en todo caso, si el factor político interviene sabia

mente en los procesos de crecimiento de la ciudad, será trata.!! 

do de evitar los efectos nocivos de la .especulaci6n. 
,_ .. · .. · 

La contribución de !l. w. Zorbaúsh .es<ia ·de otorgarle a la 

ciudad un carácter indeuendiente· ~~';·1;·ahfocfen6meno social, en 

:::::=~:: ,:::::::~;,;;.~~~~l~~,i~~E: :::~E 
::::::::~: ::;, ::::::~~~'.·t~~~f ~?!1~~::~= •. 
respecto a la dt:alidad del hombre de ser ~1·'.m:f~;.'g·Ú~~;o·a~i~'
n:al y hwr.ano, y mucho menos a cuestiones. ~áic~lcígtc~~:,q~e·p~r.!l. 
(46) H. W. Zorbaugh, "Las áreas natu.rales de la ~iudad" en G. 

A. Theodorson, ou. cit., p.85 
l47) ~. p.86 
(48) idem. 
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cieran asegurar que el egoísmo humano es el motor de la socie

dad y del devenir histórico del hombre. 

Urbanístic~mente el intento de Zorbaugh privilegia la di

mensión espacial de los :f'en6menos socio-culturales, trata de -

superar la visión de los a~enta:nientos humE:nos en cuanto a ser 

modelos espaciales, tratandolos como problemas sociales, como 

instituciones que no oorr·esponden a las deli:ni taciones admini.!! 

trativas. 

001~0 se puede observar en el resumen de las ideas de es-

tos autores, se va conformando ura viei6n de tipo estructura-

lista del :f'en6:neno urb.."l.no, y por· lo tanto del :i;étodo de estu-

dio, cuyo concepto base cambiará, de. ser la co::mnidad humana -

(49) a ser la "estructure. urbana", como se vera en las siguien 

tes pdginas. 

El espacio social urbe.no se ··estructura· en zonas sucesivas 

como resultado de los procesos: <il!)éiooperaci6n co:npet_itiva, la 

con:f'ormaci6n de áreas nat·.lralesie9i"1!~t~ continuo reintegrarse 

en .!reas típicas di:f'eren~J.ad·~{f6'\i.1t~k"lmente. Visto desde la -

estructura social, la segr~ia~t6~~]~~\bonvierte en la movilidad 

social, .rncanisino claV.~ .d~'A~t~ÜffJ~~i6n espacial de las :ni.a
mas áreas naturr.les y a~r1~·:~·o~s·6ii'da.~i6nd~lordenmora1. 

= =:,::':::~off ¡~~4:t~~~~;~~~~;:~i~~ti;~'.Z .. · 
pe.cío. urba~o/a: su· vez;·a:rectadas,;por.;los•_;·cambios:;·ocupacionales, 

( 49) La coiO.:ihi~~¡'f ~~~~;':s'i·~~·~i~~'.~'~o}¡'.~,~~ii~]·'~~·~~i:~ristioas: 
1) ?osee• un1i'.-noblnci6n;' 2) . De sari•olle.; c.rtefa.ctos (cultura 
tecnol6gicil.)1-J) ?oseii cOstu!nbi~cá'<f creenciás ( oÚltU!'C'. no 
mo.terial) ,·:·y.4) 'Cuenta) con" rectirs"os naturales. De acuerdo 
a 3obert·E.:Park; ·op.:cit. 9;55 
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Como aseeura Saunders, el _concepto, área natural .permite con-

frontar, el plá~teamJ.e!ltO te6rico. CO~ SU referente empírico, 

es el· escenario de la cooperaci6n conpetitivá y al mismo tiem 

po un 1!rea moral. (.so) En .tanto comunidad refleja las activi

. dades e·n·-' torno a la escacez de recursos (incluido el espacio 

f!sico), y las ventajas estrat6gicas de las posiciones indiv1 

duales en la localizaci6n-urbana,_ mientras m!!s cercr. del cen

tro .nayor acceso a los recursos y JJayor beneficio econ6mico. 

En cuanto a la sociedad, el área natural· refleja l:\s ventajas 
... , ..... . 

üe la asociación itue permite obtener·:sat:iefec,tores comunes y 

co::.partir un hábitat. común. pai-i{ 'cies·~~~;iiá:r f~rr.m.s ele solida- . 

. ridad, y asi poder e~tablecer·iiha/ri~;,~:iivia~i'e.~lmda de un 

:;::~2·.;r.;¡:gi1~1~i,1;~*~¡1~~~~f ~~~,~1r;:,= 
•··· ~-~ .• • c.Jud~~; ~~~.t/'1f ,;,~~b~,~·;:/~~ ~,J:',~~;~,~«>,,,:i~:,ifue .. el hombre 

se regene:ra:grocias a la>·cllJ.t1lra=·'crea·l,a1fro11tera entre lo -

~3.:ffe1~~1:1~~}t~e01~Jl~~i:~~::f ::Es::::~~ 
· La. ~:y~;•;:J~~~,:~,(·i~,~~Z~'~~~{~'f{;~~/.·i~~ ec,~J.~i!a humana Ge 

~~;~ii~~~~~i~~~f ir~1~~}~~m~;!2:~ 
.,.<_ ?.::·;~ ... ' .f:·<-· :·.-::'.)º.:._'.X ·:\ -·~º,"'·· '.!· ·---;:,"~ ··-~:,~~';,:. 

e so)saunci.er/?. ,···· .. 5~ci~.1:.'TJ:;~~r'.r ~~d::~1i[u;ÍJ~~,Q~E!~t.ion", cit. 
:pos~, •J.osé. Luis Lezama,· o'D;: ci t';, .. p; 22.3 ::.>' · · · 
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tura que se entendía como un punto de ~quilibrio del desarro

llo social cristaiizado en el espacio. ¡as evidencias que re

clamaban ale;una explicaci6n eran: 

l) La conc'entraci6n de la ciudad, densidad de la ¡:¡obla

ci6n, centralizaci6n de la misma ;¡ de los servicios. 

2) La expansi6n de la ciudad, 

3) La organizaci6n social, c6.no .euta controlada. 

4) C6~o se distribuye la poblaci6n y los servicios, y 

5) El crecimiento, diferenciado de la expansi6n, porque 

se entiende coino una condici6n hu.-:ana, es decir, Un!!. 

competencia ir.t.(larsonal no li•ni tauu a v.">lores represe E 
tados por el dinero, sino p·:>r situaciones en la comu-. 

nidad, :v.ientras que la expansión con.lleva líneas, o 

fronteras administrativas. 

Pero ¿qu~ modifica a la estructura urb.'lna? • Las condi-·-

ciones :n'1.teriales ;la existencia, entendiendose yor ello el d! 

sarrollo tecnol6gico que modifica o incide en ella,· y además 

los :necanis:1:os de subsis".:encia, dentro de las cuales se .con"'

sidera a la divisi6n del trabajo y a las distribuciones espa

ciales. 

Con estas directrices los estudios e~píricos se habían -

dedicado a inferir datos cuya importancia debía ser aco:npaña

da de una visión sociol6gica, que ofreciera un análisis de la 

sociedad :nás comprensivo y realista. 

FALLA DE Of\1BEN 
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Tales estudios empíricos se dedicaron a resaltar alguna 

determinada variable en raz6n de la estructura urbana en tér

minos de uistribuci6n espacial, y ésta se podía vertir en el 

espacio urbano de dos maneras: aleatoriamente, o en gradiente. 

Este ~ltimo es un concepto que designa un incremento, o decr~ 

mento regular del valor de alguna '1(8-riable, desde el centro -

de la ciudad hacía li1 rieriferia,. Por ejemplo, :Junha.m(51) :nue_!! 

tra la distribuci6n de la esquizofrenia en raz6n de la estru.2 

tura urbana, que se presenta como una distribuci6n en gradien 

te de tipo decreciente. Esto le permiti6 a Faris (52) - --- -
plantear la hipotésis de que el desarrollo de esta dolencia -

est~ facilitado 9or el ~islamiento social característico de -
las áreas centrales de la ciudad, 

La ecología humana se convertía en el marco de referen-

cia del estudio sociol6gico de la ciudad. Aspiraba a ofrecer 

una explicaci6n general de la sociedad y en esa pretensión -

hizo coincidir a la sociedad con la ciudad, hecho que por o-

tro lado fue el pie que per:niti6 construir una sociología U,I 

bana, Su preocupaci6n era la ambivalencia organizaci6n-desor

ganizaci6n social, explicada desde la condición natural de la 

adaptaci6n del hombre al medio, por ello el traslado del es-

quema organicista. Cabe subrayar el hecho de que el estable-

cimiento de los dos tip~s de ordenes analíticos, el de la co

munidad y el de la sociedad, describe la interrelación de los 

( 51) H. Vlarren Dunham, "Ecología de la psicosis funcionales de 
Chica¡;o" en American Sociolo¡¡;ical Review, II, Agosto 1937, 

pp. 467-479 
(52) Robert E. L. Faris, "Cultural Isolation and the Achizo-

pherenic Personality", The American Journal of Sociolo¡¡;y, 
XXXIX, September, 1934, pp.155-169 
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procesos sociales y del es¡:e.cio social urbano desde la inte-

rrogante de ~uién determina a quién, si la comunidad a la so

ciedad o viceversa. 

La postura clásica resolvió la ouesti6n a favor del or-

den.de la comunidad, la creencia de Park y Burgess de que la 

racionalidad de la organizaci6n social se impone por el con-

trol y la 'dirección sobre la base bi6tica, y en este sentido 

la co~petencia es regulada por la tradición y la cultura de -

las sociedades, se combina con la ausencia de la conciliaci6n 

entre la sociedad y la economía, subordinada al esquema evol~ 

tivo del desarrollo de la especie. Por el.lo resalta el hecho 

de que sus categorías de análisis (comunidad y sociedad) no-. 
constituyen tipos-ideales del proceso de orga.nizaci6n social, 

sino un modelo determinista del curso de las relaciones soci~ 

les, utilizado para defender a los pobladores -inmigrantes .y 
negros- frente a las autoridades de la ciudad de Chioago •. Lá

confusi6n del objeto teórico y el objeto empírico tuvo laifuil 

cionalidad de permitirles una partioipaci6n activa en la:viéli( · 

de su comunidad, pero por otro lado representa unpr~bl~m8.;,'.".'.~· 
por lo que a la generalizaci6n de sus resu1tadoe se réÚeré~·-: 

i·,.·· "" .;. 

La vigencia de e_ste tipo· de determinismo e·n la'.s'o~i'.Oio;..-. 
gía, viene dada por sabe~ ¡;obré la estructuraci6n)i.ecia:reali 

dad social, ya no c~ino·: ~ -~-~ndici6n riatu~r Úno'~o~~· ~:i ~i~ 

mento que hace posibi~::·i~ ~iq.a _ so.cdiiam· ..• le'_.n;sa
1

·:_'q
6
'une.".1t __ 1e·,·am''·Jl•is0··r~t0u.-;.ªe- cs. ··P{~.n0• ~qaulé. concretiza las relaciones: en' una - • 
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B) La Pos.tura Neo-:ortodoxa 

... 
La con:f'iguraci6rí cie .esta ~disciplina; se presenta muy porE_ 

za a la crítica. debi~o al ;manejo :ine~al'lisita en el traslado de 

de. prem_i 

miento Los --
puntos motor 

de la acci6ri bi6ti-

pol".':ciist:i:nguir la anim!! 
lidad del. ser 'h~mano1': ... ''·' ¡ •• ._,, .· :, :.\,,:.{;:·; .. 

·.--.. : ~ ... _._ -\';i--·. - ·_.-,-~, :~~-~L-J~;:~. <~:-,\ ·.· :: ·:·> "! .. - ,. 

:: ~,i~~~i~i~~f sf f~~ii~~ií!t~~~t~~~~!;ft~: 
ple j~ social';'ti'ene ;·menós':'dosis .de·<subjeti vi'dad;··~.y··.-por:•·ló(tan-', 

~: ·-"<:::,'' ::,¡·:::<·;,::>:<·: .. ;._:_,. ::.;,:<,·!-:::.~:~~--~;'·"·:·;·~- :··,, ,;:,:·:-· [ '.: ~< ... _·:.::~··r:·;· f:?: <- '..:;i/:·. ;·;~·~:'..:·;_:·._ - .--~·-: 
to se le consider6' via~l.e· s~ c~~cide.d ·e>iplicativa; ;Sin e111be.r. 

go, es~!l idea ij.~. ~~e .. ri.};· ~~~e.·&~:':~W .. y.: .. ~ .. · ~::·g .. ~\s6~'i:ga:(1~~~1:s~1:. 
ca partictila·~·~ -.•·: · ::·.J ;/ · · ·.· · ··.,·,;•:-e· .• , ." .. , .... ,.. ·.· · .... · 

- .·, '·"::'· 7·': ,_. <~- .t:· :·'.·':. ',,:::_::::_._ "'•:, ;.,> .. _ ... _ .. : ~~¡·_~·<:·?,~;~ ~":.-:;~<> '~ ,, ... '. 

~~:~]~f ~~if~~~{~f l~~~l~f f f i~illl~:~~. 

e.o y social, 

Los·· sei~·: ~\llnanos, .·a · d.iÚrénii1a":d: ~'§l:~~:{mili:~~:·~~ raci.2 

nales. controlan su. medio, 'l'~r~' sobre .. todo desean; controlarlo, 
.·· "!._~-.::.--- ' 



Esta idea le otorga autonomía a la relaci6n·ho:nbre-espacio ~

tanto para ser analizada en lo riarticuJ.ar, co:no para consti-

t.llrun fen6meno susceptible de integrarse al conocimiento cien 

tífico. Pero ¿s.obre qué bases?. Sobre la base de que la línea 

que divide lo animal de lo humano en el hombre no es una li-

nea clara de delimitaci6n, debido a que lo hu.~ano es continu.!: 
ci6n y desarrollo de lo animal, siendo imperceptible la pro-

yección de uno en el otro porque ambos conforman una unidad. 

Idea que separa, pero no dis tancía, el enfo.que neoorto-

doxo del cl~sico. 

La pretensi6n ecol6gica de estudiar las actividades del 

hombre como puramente orgánicas no fue más allá de la inten-

ci ón. ·l~o hay estudios que reconozcan y diferencien activida-

des bióticas de actividades sociales. Lo que si hicieron los 

ec6logos fue "concentrar su atención en los elementos exter

nos del comportamiento humano ••• e interpretarlos como pe.rt1 

cularmente afectcdos por factores económicos y tecnológicos •• 

• estos fen6menos no son factores intrínsecos· de la comunidad" 

(53) 

El problema con el éoncepto de competencia, entendido -

como lo determinante· de las caueas que ~estan un proceso so-
cial, es que supo~e cuali.dades intrínsecas de los individuos 

y una homogeneidad tanto de las necesidades co:no de las ~apa

cidades del género humano. Asimismo, la distribución biótico/ 

social parte. del supuesto d.e que .toda acción de los seres vi-
. ' ' .. 

{53) Milla A. Alihan;· "Estudios· de Comunidad y Ecología", en 
G. A. Theodo1•son, oc. cit.; p.168 
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vos posee una base territorial y que a mayor racionalidad en 

el comportamiento serán, más' concientes' 1as acciones y menos -

dependientes de1 territorio. Supuestos que crearon un conjun

to de premisas apri~rísticás. distinguidas por M •. A. Alihan: 
·.( .. ;· 

asociaci6n ,'f?it~:Íiiséca. entre estructura orgctnicá menos 

evoÍucio~d,~ 'y f~n6:nenos externos. 

un ?lexo iriií'erente entre Ún6menos espáciales~ y econ6-

mi~os; ent~e ;~ovÍ.1idad y competencia, YÍ' ~ntre movil_! 

dad y lf b·e~t~d; , , · ····· ' •.· · 

la v~l~nta~;e~·u1'.9 incide~ci~ ~.~·~ª.,~~.6+:~~dad,, y·1a -

primera y más convincie?te n:ani~"staci6n de ,·la voluntad 

··~~:~~i~~*~~~i~~~~;t~f 21~~S~ik::~= 
Est'os 

,Con 

de Louis: 

~ ,. ¡, ,_ ' ;._;:·;~··;~,;-,': :/··~ 

.· ~ .'.; _, .. ~·. ·~ . '• ·,. 

clá~ica de :~ia,·e,scuela'. a,E!'\~'!l:i.c'ag~ :y, él comi.,nzo ·de· uná divers,! 

dad de' te'ndenci1úi< neoortodoxás'<que é11i'atizán 'el: factor. cul tu.., 
~ '.. ,·: ': '. ·.. . .. ·. '• ·- . 

ral como primordiai· de 'ios proé::esbs de organizaci6n, so.bre la 
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base de que los procesos de organizaci6n operan en el seno de 

un sistema socio-cultural y no fuera de él, 

Louis Wirth se dedic6 al estudio empírico de los proble

mas urbanos y en menor medida a su teorización, sin embargo -

en su ensayo del •urbanismo como modo de vida' quedaron depo

sitadas algunas de las contribuciones te6rice.s mas relevantes 

para el urbanismo. 

La influencia de Durkheim, 'lleber, •le.nnheim, TBnnies, Si

mmel, Park y Burgess se articuló de una forma inter51nte, dan 

do como resultado una confirmaci6n acerca del valor científi

co que debe tener el conocimiento de los procesos sociales y 

que consiste en su participación para la acci6n política. --

Adem~s le otorg6 a la Sociología ln tarea fundamental de est::! 

diar las formas de s~lidaridad, .pero concentrnndose en la COJ!! 

prensi6n de la acción regulada por los valores fundamentales. 

(54) 

A la ciudad la consideró un producto hist6rico q'Lll resaj. 

ta de cambios profundos en todos los aspectos de le. vida del 
hombre, no obstante reconoce que se dan variaciones en los ti 
pos de ciudades debido a las distintas maneras de organiza--

ci6n social. La formulación sociológica de la ciudad consiste 

en resltar esW.S formas peculiares de as ociaci6n humana, El ur

banismo, por lo tanto, es un sistema de vida asociado al cre

cimiento de las ciudades, e involucra a las instituciones, a 

(54) Gianfre.nco Bettin, Los Soci6logoe de la Ciudad, pp.98-
100 
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las personalidades individuales y a las comunicaciones, Y no 

debe de ser considerado fuera del contexto cultural en que -

se desenvuelve. El. urbanismo queda así definido como el modo 

característico de la vida en las ciudades, mientras que la -

urbanizaci6n denota el desarrollo y la extensión de esos fac

tores expresados en las áreas urbanas, 

La ciudad -nos dice- es un "establecimiento relativamen

te grande, denso y permanente de individuos socialmente hete

rogéneo" {55) Co.r.o establecimiento, el arraigo provee la pos_! 
bilidad de descubrir las formas de acci6n y organización so-

cial institucionalizadas, y aquí el problema es el crisol de 

gentes y culturas unidas por su utilidad •. La vida conjunta -

que reune a individuos heterogéneos en condiciones de altas -

densidades demográficas, vinculadas al desarrollo de la tec-

'nologia, se traduce en un desconoci::1iento mutuo entre los ha
bitantes, una baja conciencia moral y un escazo sentido de -

participaci6n en la sociedad que puede constituir un estado -

de anomia si la desorganización social impera. ?or otro lado, 

el individuo de la ciudad gana cierto grado de emancipación -

respecto a sus emociones y la de los grupos íntimos. De tal 

suerte que los contactos físicos son estrechos mientras los 

sociales son distantes. 

Las altas tasas de densidad tienden a producir diferen-

ciaci6n y especialización, es decir, hacen más compleja la 

estructura social. 

{ 55) Louis Wirth, El urbanismo como rr.odo de vida, p.16 
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Todo lo anterior genera un tipo distinto de sensibilidad 

hacia los artefactos y aleja al hombre urbano de la naturale

za de forma ru:inaria, habituandose a una gran sociedad com

pacta sin cuyas rutinas sería incapaz de mantenerse. 

Resulta novedoso que las comunicaciones, los procesos P.2 

líticos y la vida econ6mica sean masivos. La complejidad de -

este hecho !'uede ser analizada -siguiendo a Wirth- particu-

larn:ente por tres variables: cantidad, densidad y grado de h!! 

terogeneidad de la poblaci6n urbana. El urbanismo, en tanto -

modo de vida peculiar, puede ser enfocado effipÍricameñte desde 

tres puntos de vista: 

l.- Una estructuro. físi~a con una base de población, 

una tecnología y una més de orden ecol6gico. 

2.- Como un sistema de organizaci6n social con una 

estructura social característica que tipifica a 

las relaciones sociales y a las instituciones, y 

3.- Como un conjunto de actividades e ideas, que in
cluye una gran variedad de personalidades compr_2 

metidas entre sí en formas típicas de conducta -

colectiva y, por lo tanto, sujetos a mecanismos 

de control social efectuados por grupos formal-

mente organizados. 

El modo de vida urbano afecta tanto a la manera de rela. 

cionarse entre los hombres, como a lns estructuras físicas de 
la ciudad, en una secuencia lineal: organización social-orga
nización espacial urbana- personalidad del habitante. 
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C) La Influencia de Durkheim 

"Cualquier cientifico social ambicioso -apunta Alexan-

der- y cualquier escuela en ascenso tiene un inter~s inmedia

to en legitimarse fil .!!. vis de los fundadores clásicos • 11 (5&) 

La influencia de Durkheim en la escuela de Chicago sigue este 

razonamiento. A pesar de C?Ue no es el objetivo demostrar como 

sigue esta escuela las propuestas del soci6logo francés, deb~ 

mos tener en cuenta como incorpora sus reglas en el intento -

por constituirse una perspectiva' sociol6gica. Para este fin -

se describirá el tipo de ruptura epistemol6gica que leFaliza 

al objeto de conocimiento social, el carácter coercitivo de -

los hechos sociales, su forma estructural-funcional, e inclu

sive el traslado de las axiomáticas organicista e idealista -

del pensamiento de Durk.~eim al estudio del fen6meno urbano. 

El principio de ruptura epistemol6gica consagrado por -

Emile Durkheim consiste en "descartar sistemáticamente" las -

prenociones, reconocer los prejuicios y las pre~isas apriorí~ 

tices que se tienen sobre el objeto de conocimiento. Apunta -

también la necesidad de no apoyarse en el esquema de la Biol~ 

gía, en su lugar se debe enfocar las causas profundas que es

capan a la conciencia, basandose en el sistema de relaciones 

objetivadas, estudiadas por la ir.orlología social. 

De aquí sigue que se aband.one. la idea de "individuo" co

mo idealizaci6n y se aplique· 1~ '·r~~la de· que lo social se ex-

( 5&) Jeffrey c. Alexander, :."ta Centralidad de los Cl!!sicos", 
en Anthony Giddens, et al..~., p.44 
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plica por lo social y solo por lo social: 

"La causa determinante de un hecho social 
debe-;¡r buscada en lo;3"hechOS'SocialeS"" 
~ede;tes, 1. no-;'n los estados.§.! ..2.2.!:
~ individual, Por otra parte, como 
se comprende i'acilmente, lo que acabamos 
de decir se aulica tHnto a la deter:nina
ci6n de la caÜsa, co1r.o a la de la :fun--
ci6n, La función de un hecho social sólo 
puede ser una función social, ·ea decir -
consiste En la producción de efectos so
cialmente dtiles. Desde luego puede suce 
der, y de hecho sucede, que de rechazo: 
sirva también al individuo; pero ese fe
liz resultado no es su razón de ser in~e 
disto, Podemos pues completar la proposI 
ci6n diciendo: La :funci6n de un '.:1echo so 
cial debe ser buscada siem~re en la rela 
ción oue mantiene con al~ún fin social,w 

57 

Ahora lo que define a la estructura de la comunidad en prá 

mera instancia es "la existencia de un tipo ~ de datos o de 

una serie verdadera ~ ~. que producen en consecuencia -
verdaderas ~ y otros :fenómenos ecológicos." (5e) Concl.usión 

a la que llegó Paul Hatt después de examinar el concepto de 

área natural, al aplicarlo sobre distintas áreas de Seattle y 

Washington. Originalmente el área natural posee dos aspectos: -

es una unidad espacial limitada por fronteras natural.es que en

cierra una población homogénea con un orden moral característi

co. ~l eegu.~do aspecto la seBala como un área o unidad espacial 

{57) Emile :nurkheim, Las Reglas del J:étodo Sociol.6gico y otros 
escritos sobre filosofía de las ciencias sociales, p.167 

( 58) ?aul Hatt, "E'.I. concepto de área natural" en G. A. Theodo;:_ 
son, on. cit., p.185, el subrayado es nuestro 
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habitada por una poblaci6n unida en base a relaciones simbi6t.! 

cas. Para Hatt no existe un área delimitada con estos crite--

rios. Al utilizar varios indicadores, como: precios de alqui-

ler, razas, nacionalidades y el de religión, concluy6 que el -

área natural debe redefinirse, siendo aquella que reune "una 

serie de factores espaciales y soci~es que act11an como in:flu~ 

~ coactivas sobre todos los habitantes de un área geográ

fica y culturalmente definida." (59) 

Recordemos que el hecho social es reconocido por la ac---

ción coercitiva que ejerce, o que es capaz de ejercer sobre -
las conciencias de los individuos. Sin embargo Paul Hatt no a

clara cuáles son esas influencias, de dónde provienen, o cómo 
podemos detectarlas, tan sólo sefü!la que surgen de los proce-

sos sociales y que para poder distinguirlos no debemos presu-

mir que poseen cualidades inherentes, manifestando la necesi-

dad de hacer a un lado la carga subjetiva del investigador. 

Desde que Park y Burgess abordaron el estudio del medio -

urbano, la presencia de preocupaciones por la anemia, la soli

daridad, y como afectan éstas a los individuos en su personal_! 
dad y en la forma de organizarse, reíle jan la . influencia de. ,;:..; 

Durkheim. !To obstante es hasta la etapa neoortodoxa. :qu~_, ~una.
da a estos cuestiones, se traslada la propuesta metodol.6gioa_ -

de la sociología empírica de este autor, 

Le. base estructural-funcional :netodológioa en .la relación 

hombre-medio se presenta como la al terna ti va oportuna: ·después 

{59) ~. el subrayado es nuestro 
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de que la distinci6n bi6tico/social sucu.~bi6 ante los embates 

de la critica. Además e~ aspecto socio-cultural requería de un 

concepto de cultura de tipo explicativo mas que descriptivo. -

Otro elemento es el hechos de asumir la idea de que la dimen-

si6n temporo-espacial constituye una abst:racci6n convencional 

para mesurar actividades y relaciones, propias de todo objeto 

de conoci:iiento, pero el tomarla en cuenta no debe significar -

el desvirtuar al propio objeto de estudio, en este caso las r~ 

laciones sociales en el medio urbano. 

La base de la que parten los neoortodoxos es la que ofre

ci6 la definición tle ecologia hU1I.ana. de R. D. 1.!ckenzie, descr,! 

ta como el "estudio de las relaciones espaciales y temporales 

de los seres humanos en cuanto afectadas· por .fuerzas selecti-

vas, distributivas y acomodadizas del medio0 (6Q), Con estad! 

finici6n -asegura James A. Quinn- se abri6 la puerta al análi~ 

sis en t~r.r.inos de iiú'luencia del medio y ·sent6 dos bases im-

portantes: 

"l) que la ecología humana sea sin6nimo del estudio de 

relaciones entre el hombre y el medio, y 2) que sea 

sin6nimo del estudio de distribuciones espaciales 

de i'en5menos humanos." (é 1 ) .. >· 

Bajo la premisa de que los individuos· se l<!.fectan· entre sí 

y a los recursos del medio. 
· .. 

(óO) vid supra, P• 61 

(ól) Ja:nes A. Quinn, ·"La naturaleza de .la ecoloeía humana: re
. examen y redefinici6n" .en G •. A. Theodorson, ou. cit., 
p.228 
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El hecho social a estudiar, entonces, es la distribuci6n 

de los hombres, resaltando aquellos aspectos de la vida que -

sean fu.~cionales a la ocupaci6n (especializaci6n econ6mica y -

divisi6n del trabajo social), pues los hombres se afectan mt!s 

entre sí que con el medio. Por aspectos de la vida nos hablan 

de la interrelaci6n de la organización espacial y su nexo fun

cional con la .divisi6n.del traba.jo. 

Abordar al hecho social ímplica enfocar lo colectivo en -

lugar de lo individual, :!!ºr lo tanto la ecología hwnana, como 
esz¡ec.iFilidad s.ociol6gica, ·se. dedica al estudio de las exterio

rizaciones impersonales· de la comunidad, a través de la ·consi"'

deraci6n de la naturaleza y de la forma de los. procesos s_ocia'.'." 

les· en su !ldapataci6n a las limitaciones del ír,édio, ari-.b:i.e~te. 

( 62) 

¿Esto equivale a afirmar que el hombre se desarrolla has.:. 

ta donde lo permite su medio? 

Uno de los requisitos de la perspectiva estructuralista -

es la de limitar .las fronteras de un fen6~eno para poder dis-

tinguir los alcances que tal o cual estructuru posee, de modo 
que si seguimos la 16gica del enfoque neoortodoxo la respuesta 

es afirmativa. Pero si atendemos a las diferencias cualitati--

vas del espacio social urbano o de otro tipo de espacio, o me

dio, que contenga algún tipo de estructura, podemos inferir -

que el concepto espacio es menos limitado que el de estructura 

y por lo tanto la respuesta es negativa. 

(62)~. p.236 
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La idea de la funcionalidad del hecho social así definido 

se reduce a un aspecto, el de la divisi6n del trabajo, pues es 

ésta el vínculo material entre el hombre y el medio, aunque 

siempre en un co'ntexto cultural que le confiere especificidad 
a cada tipo de sociedad. Esta idea esta inscrita en la proble

mática que plantea, por un lado el crecimiento y multiplica--

ci6n de los individuos, y ?Or el otro lado las restricciones -

que el medio ambiente impone. Tene~os entonces un elemento es

tático: el ~edio restringido. Otro dinámico; une continua lu-

cha de adaptaci6n del organismo al medio. Y un ~ continum; 

el equilibrio en la divisi6n del trabajo social, coT.o el disp~ 

sitivo regulador del esquema. Elementos que no pueden ser en

tendidos fuera del estudio de la acci6n social, de las instit,!! 

ciones y de las organizaciones sociales. 

La estructura del hecho social se constata en: la impor-

tancia de la ubicación céntrica para los individuos, que de--

muestra la funcionalidad de la concentración por la aplicaci6n 

de la distancia mínim~ como lo deseado en la eatisfacci6n de 
opeta.tividad distancia-costo; en la ubicaci6n por intensidad 

de utilizaci6n, y; en la ubicación media, que siendo punto in
termedio entre actividades posee ventajas de funcionalidad. 

chos: 

Las funciones de esta estructura se resumen en tres he.-.. -, 

A) Las demandas de la poblaci6n (bienes y servicios) in-

fluyen en la ocupaci6n de las persona.a. 
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:a) El tamaño de la poblaci6n consumidora influye, en una 

;nisma área, en el ni1ir.ero y tipos de co.nercio y servi

cios con posibilidades de prosperar en ella, y; 

C) Las ocupaciones y los servicios son interrelativos 
constituyendo un conjunto muy co:nple jo. 

La idea de :funci6n del hecho social es algo fundamental, 

una pieza clave para la explicaci6n sociológica del objeto de 

estudio, pero inscritg, a pesar de haber dejado de lado la co1:1-

cepci6n biologicista, en una axiomática organcista trasladada 

üel pensamiento de Durkheim, y que consiste en que: 

"Todos los hechos ••• eon ~ ~ ~; son de orden f_! 

siol6gico", e implican :funciones, esto es "maneras de actuar -

definidas, que se repiten, idénticas a sí mismas, en circuns-

tancias dadas, ya que provienen de las condiciones generales y 

constantes de la vida social." (63) 

Formas de hacer que no se deben separar de l.as "maneras -

_2.!! ~ colectivas, es decir, hechos sociales de orden anatómi

co o mor:fol6gico". (64) En otras. palabras, es la estructura o_r 

g.inica de la sociedad la parte física que afecta a las relaci~ 

nes colectivas y que la morfología ~. una de las ramas de 

la sociología de Durkheim, se dedicará a estudiar • 

. En el. planteamiento del soci6logo :francés el origen de t~ 

do proceso social se encuentn-. en la constituci6n del "medio -

social interno", esto es las cosas y las personas cuya intera.2_ 

(63) Emile Durk.'1eim, De la División del Trabajo Social, p.311 
( 64) Emile Durk.'1eim, Las Real.as del ¡.:étodo Sociol6gico ••• , 

p.66 
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ci6n genera la fuerza motriz. Como factor activo que es ·el me

dio hu.~ano, se define por las unidades soci.Eles y el grado de -

concentración de la masa, respectivamente; el volumen de la S,2 

ciedad y la uni6n moral. Llismas que no necesariamente guardan 

una re1aci6n de correspondencia. 

De este modo Durkheim presenta como particul.aridad rele-
vante del me.dio social que es un factor dominante: 

"Por lo demás; la ciencia admite causas primeras, en el 

estricto sentido del término. Para ella un determinado hecho 

es un hecho pri:r.ario cuando es lo bastante general como para 

explicar un gran número de hechos. Ahora bien el medio social 

es, desde luego, un factor de ese género; los cambios que se 

producen en él, sean cu.-cles fueren las causas de los mismos, 
se propagan en todas las direcciones del organismo social y no 

pueden dejar de afectar en alguna forma todas las funciones de 
dicho organismo. -Y subraya- Esta concepci6n del medio social 

como :factor .determinante de la evoluci6n colectiva es. de la ma

yor importancia, pues si se la rechaza le será imposible esta

blecer ninguna relación de causalidad." (65) 

Y así llegamos a la axiomática idealista que consiste en 

que si bien la realidad social no se agota en la dimensi6n del 

psiquismo colectivo, sino que éste presupone un substrato orgá

nico, una composici6n física, unas determinadas formas de aso

ciaci6n de lns conciencias individuales, por lo tanto, las fo.a::: 

mas de ser, de hacer,de pensar y de sentir se objetivan, o pa-

(65) ~' PP•' 170, 173 
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ra decirlo propiamente, "reposan sobre un substrato que está -

determinado tanto en su tamaffo como en su forma (constituido 
por)la masa de los individuos que componen la sociedad, el mo

do como estan distribuidos sobre el terreno y la naturaleza y 

la configuración de las cosas de todo tipo que afectan a las 

relaciones colectivas," (66) En otras palabras, es idealista 

pensar que la masa de individuos por si misma determina a la 

estructura morf ol6gica de igual modo que a la ctt'!Ciencia colec

tiva. 

Axiomática que se verifica en la severaci6n de que "la m_! 

yor!a, si no todos los cambios culturales en la sociedad se c,g 

rrelacionan con cambios en la organización territorial, y todo 

cambio en la distribución territorial ••• produce cambios en la 

existencia cultural." (67) 

Afirmación que, aunque sugestiva, no advierte cuestiones 

de. grado que se dan en los cambios culturales y que no tienen 

correspondencia con la organización o distribuci6n territorial, 

como lo son la gran cantidad de transformaciones de Índole cu]. 
tural vividas desde la dácada de los sesentas del presente si

glo, piensese por ejemplo en la cultura política, nueves for-

mas de ejercer poder que no tienen un verificativo. o referente 

territorial, o en los ca:r.bios sociales que devienen en trans-

formaciones culturales como lo es ·1a creciente participación -

de la mujer en la vida social, política, laboral, etc., que -

no siempre tienen un referente territorial. 

(66) E. Durkh!lim, "Notas sobre la morfología social (1897-1898) 11
, 

en E. Durkheim, Las Reglas del r.Mtodo Sociológico ••• , p.241 
(67) Robert E; Park,. "Human Communities", p.14, cit. pos. Mark 

La Gory y John Pipkin, Urban Social Space, p.6 

86 



Ambos traslados, el organicista y el idealista, del pensa 

miento de Durkheim a la ecolog!a humana, redituan en una posi

cidn totalista. El funcionamiento que asegura la existencia c2 

lectiva deviene én estructura anatómica (morfológica) y en la 

conciencia colectiva (psicofísico). 
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D) La Articulaci6n del Objeto de Estudio 

El ámbito cultural es importante por las funciones que_.-e!, 

te.blecen los hábitos y las costumbres, as{ como por las formas 

que las relaciones asumen, de ahí que la escuela de Chicago no 

he.ye. puesto empeño en adentrarse al __ concepto de cultura. 

La unidad de análisis es la co::iunidad urbana, de le. que se 

busca identificar su estructura, los tipos de comunidad y le. -

secuencie. del proceso de fo~naci6n de ésta. Los objetos a ob-

servnr son las actividades de los organismos (individuos en C..5! 

lectividades). Resulta claro ·que l_a ecología humana aborda pr..5! 

blemas de poblaci6n en diversos.niveles de análisis, a saber: 

en cuanto a su a<l.aptaci6n al. :~dbi tat .Y· a 'l_os recursos disponi

bles; en cuanto a la conror,naci6n. de. grupos' lo que significa 

constituir for:nas en cuarito 'a tame.ffo, composici6n, tasas de -

crecimiento, natalidad, ;norbÚidad, 'et(l•, ·q':le· identifican el :.. 

tipo de desarrollo de ln 'óó~Uriid~di en. cuanto e.• los. flujos mi..;. 

g:mtorios y en la· estab:Úidad.Y ~r"r'a;ii~ de ia' pobla~idn en :el , · 

e.sentamiento, y final~ente; ~ ni~~i de l~~.filric:i.;n~s 'a~;~ª :es-. 

tructure. comunal que incid~n d:i.i~~te.me~ie en los ée.mbioeí de·¡¡;.. 

quilibrio. 

Le. articulaci6n del obj~to:~~·estudio propuesto, se>~poya 
en la premisa de que la. co~d.ici6n humB.na es bl!sicar.íente ~n me

canismo adaptativo, .nisma q':le· ontol6gicamente ;;ier:ni te.· validar_ 

a la ecologfo. hu.'Dnna co:no ·u.;.m. propuesta de análisis inorfol6gi

co. Por ello, afirma Amos H. He.wley que "el análisis espacial 



es un tiedio apto para objetivos de tipo práctico, pero no teó

ricos" (68) 

Para esta línea de pensamiento lo primero es establecer -

los principios de la estructura y no la expresión de ella, te

niendo presente que en la comunidad (hay que hacer notar que -

la circunscripci6n de esta asociaci6n de individuos no esta d~ 

limitada), cada parte tiene relaciones funcioni!:es con lo de:~o!s, 

y que lo determinante en la estructura es el espacio, el tiem

po, los requisitos de la poblac16n .pera ciertas funciones dif~ 

rentes, la dependencia ;nutua de lns funciones y la necesidad -

de coordinar todas las funciones •. Entonces el en:t'oque se redu

ce a las instituciones de servici~s.; y. al ta;nail.o y composici6n 

de la población. :•:;.: ·: 

Los ecólogos humanos se e:,ii:-01:1~;,:del. fenómeno urbano defJ; 

niendo al espacio social urbEÍno::e:;:{'rii'vés. de variables que "re-
;·'·'·~·· 

fle jan" la realidad social',': ,de::'iiiní''que' nos permi ta::ios denomi--

1".ar a esta actitud 'la ;-n~1iih1~('~~;i1Ji.espejo 1 , término que -

sintetiza la idea_ de',qu~ ~r r.í~a~oj~-;;;bi~rite urbano es aprehendJ. 

do co.i:o variable soc1e:1;:.;·i~:rehcio'.';;_;~un producto social en sí, 

~;,~~~~f f ~~-~-f f jt~if 1*1~:~:~~:;~~·~;. 
·.,_:·. ~~--~~'::..; :~'-:'.;.-;~:~.. ·-·~: .. _.,_::~·> .. ':/''.. .·~, ., ... 

nálisis tales ~omo ~dad;::e¡e_~¡¡~-~~z!\_'.~#i~eri'de'la población, 
renta, educaci6n y• empl~o ;.,.,e.ritre );otros¡· como datos na tura.les, 

' •• ;~ ::~-::·; ;:, __ ·;;:.·.' ' I_~ .\):f ::: '.!; ~·>: . l 
' .. :. .. :· ,·::_ ,,:.:~:::-:.:-_ _.-.. ·-·:'~<<·<· :. . . 

En esta idea se· baso eJ.· hecho 'd~' q~e gran parte del t~bajo 
de esta escuela haya .estado dedicado· a la investigación em
pírica. Veáse Amos H. Hawley '· .''Discusi6n." de 'Investigación 
de co:nunidades: desarrollo' y ·situac1ón actual• en G.A, Theo 
dorson, ou. cit., p.256 · · · · · -
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necesarios y eternos cuya eficacia es indiferente de lae cond_! 

cienes hist6ricas, sociales·, culturales y políticas de la so-

ciedad, y del momento temporal vivido. 

En términos generales, los datos tratados por los ec6lo-

gos humanos provienen de censos y se trataban, al principio de 

correlaciones simples de los criteríos arriba mencionados con 

espacios físicos determinados. Posteriormente se construyeron 

índices y categorías, tambitln para !l'.anejar in!orir.aci6n censal, 

y enfocados al análisis del área social por la vía de varia~~

ble s más elaboradas. Pero lo relevante al respecto es la impo_r 

tancia que para esto posee el concepto de área natural, pues -

la ciudad fue conceptualiznda cou.o un conjunto de áreas natux:!!; 

les interdependientes, cada una de las cuales presu~e que la -

gente vive en áreas que pueden ser tratadas como una respuesta 

.r.asiva indiferenciada a presiones ejercidas por otras áreas de 

la ciudad, y esto permite ver a la población co:no dato para 

ser presentada como una simple y clara figura. Esto explica 

porque los ec6logos trabajan la información censal como datos 

de nivel de agree;aci6n, asu~ienco que la poblaci6n tiene un t_! 

po de vida 1Ínica debido a las características físicas de donde 

viven. 

El problema inmediato de esto es ~ue se pierde informa--

ci6n, ademt1s de que se configuran estereotipos (59) en cuanto a 

la forma de vida y a la forma del espacio urbano, que si bien 

(65) "Los estereotipos son creencias exageradas, asociadas a una 
categoría, y cuya funci6n primordial es justificar la con-
ducta de un determinado grupo, en relación con esta catego
ría. La noci6n de estereotipo asi concebida designa ideas -
sostenidas en fo:nna subjetiva y exenta de crítica de un gru 
po social en relaci6n a otro." RaÚl Bajar, El mexicano, .as': 
nectos culturales y osicosociales, p.41 
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pudieron ser válidos para un momento determinado no lo son pa

ra otro, y mucho menos para poder ser generalizados sobre si-

tuaciones semejantes. 

La figura que se hace de la ciudad, o mejor dicho, sobre 

la abstracci6n que es el espacio social urbano (la figura esmi: 

cial será tratada más adelante), es de una clase tal que pern¡! 

ta interpretar subjetivamente cierta 16gica de acuerdo a la i,!! 

for;naci6n censal. Por lo que nos incerta en un pensamiento con 

una gran carga subjetiva, dejando al científico social la cnen 
--cia de que el progreso intelectual garantiza el bienestar ~ 
neral. 

Se cree que existe la posibilidad de acercarse al objeto 

real, aunque sea de iranera fragmentada, cuando los ec6logos d.!!, 

ciden renunciar a las motivaciones individuales de tipo psico

l6gico y en su lugar abordan el estudio de la dimensión socio

cul tutal del medio social, pero como ya se ir.encion6, sin una 

depuraci&n üe'.!. concepto de cultura que pudiera ofrecer atribu

tos. explicativos, pero encerrando en ~ste el conjunto de valo

res propios de un grupo que le dan forma al medio urbano, y 

por lo tanto creando sensibilidad hacía este medio físico. 

La postura neoortodoxa reconoce que no es posible acceder 
al estudio del espacio urbano por el límitado conocimiento de 

que "la iínica relaci6n de espacios y actividades ubicacionales 

es una relaci6n restrictiva y de imposici6n de costos," ( 70) 

y que tampoco debemos asumir como cnteg6rice.mente cierto que 

( 70) 1Valter Firey, "Comentario· de ··rnvestigaci6n de comunidad: 
desarrollo y condici6n actual' ·de Hollingshead", en G. A. 
Theodorson, on. cit., p.419 
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"las actividades ubicacionales son primariamente de . tipo e con~ 

mico" ( 71) porque evidentemente hay una fuerza sentimental que 

asu:ne formas de retenci6n de espacios, atracci6n hacia ellos -

cuando poseen un significado de apego y de resistencia a los -

cambios urbanos. 

La fuerza social que manifieste: esos sentimientos es man~ 

jada corno una fuerza profundamente conservadora, primero por- -

que la gente se organiza para no ~erder lo que ha requerido un 

esfuerzo, de alguna "iagnitud, obtener, y que es necesario so~

cialmente, y en segundo lugar resulta 16gico que el tratamien

to empírico de los ec6logos, caracterizado por su gran dosis -

de subjetividad, lleve a las consec•:encias de acercarse al ám

bito de los sentimientos, valores y de la moral emanada de las 

tradiciones, tratandolos de observarlos en su envestidura de -

símbolos culturales esparcidos en . el espacio urbano. Esto se 

intent6 de.nostre.r empíricamente, por considernrse la for:na óp

tima de hacerlo, teniendo co1~0 variable inde;:iendiente P.. la c~ 

lidad simb6lica del área escogida par?. el estudio, en un proc~ 

dimiento en que el ec6logo debe conducir su ~?W.lisis, primero 

·disti?le,'"Uiendo al área de acuerdo a su actividad o uso predomi-

nante, luego hay que describir a la poblaci6n tipo. que partic1 

pa intensivamente en ese uso o acti. vidad, recurriendo a los d~ 

tos acostumbrados (raza, edad empleo, etc.) para posteriormen

te encontrar el significado de los valores .e~ la adaptación e~ 
pacial sufrida por la población, finalmente. se l~·da coheren~
cia al estudio al verificar la composición. social de acuerdo a 

los valores de la población. 

( 71 ) .!!!!!!! 
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Amén de construir una clasificaci6n de poblaciones y val.2 

res articulados formalmente, nos llama la atenci6n el hecho de 

que la pobreza l¡ace más distinguibles los valores culturales, 
como si a mayor alejamiento entre el objeto de estudio y el

0

-

cient!fico social·se alcanzara u.~ conocimiento objetivo. (72) 

Y:, por otro lado, ·1a cuesti6n de que "el éxito financiero con~ 

tituye un estimulo potente para dejar el asentamiento étnico", 

(73) como ~i la pobreza y las condiciones de ésta fueran por 

excelencia el museo de las culturas. 

Lógicamente si se interroga a lo conservador responde la 

tradici6n más enraizada, ~ue tiene en la escala de valores vi

gente al transgresor de su legitimidad. Pero, ¿no es cierto 

que las tradiciones son una actitud ante la vida, antes que 

una respuesta obligada a la agresi6n?. Agresi6n evidente por -

la acelerada difusión de las expresiones culturales que se dan 

en las ciudades,. situación que las convierte en el principal -

difusor de las formns culturales en esta era. 

(72) Al renpecto pueden consultarse las siguientes fuentes: 
Jerom K. !{!yers, "Asimilaci6n a los sistemas ecol6gicos y 
social"; ílalter Firey, "Sentimiento y simbolismo como va 
ria bles ecológicas", y; Christen 'l'. Jonassen, "Variable'S° 
culturales en la ecologia de un eru!JO étnico". 'l'odos --
ellos enG. A. Theodorson,~., Vol. I, 

(73) John Kosa, "In'?ligrentes húngaros en !<ortea:nérica1 sumo
vilidad y ecología residencial", en G. A. Theodorson, 
Otlo Cit. t p.428 
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Cabe seffalar·que para los ecólogos es difícil creer que -

coexistan diversas culturas sin inestabilidad social, piensan 

que una colonia racial es el factor determinante en dicha est~ 

bilidad, por lo que una raza se impone de entre las demás. 

En resumen, lo que nos refleja el medio ambiente urbano -

son actividades ubicacionales explicadas por: A) Un sistema de 

valores, y B) Una relación de espacios por imposición de cos-

tos. 

La evidencia lógica no es otra que sugerir có:no se campo_!; 

ta la población en el medio. Sugerencia sujeta a la manera de 

plantearse y ordenar el problema; ecológica~ente caracterizada 

por localista y orientada por motivaciones economicistas, y de 

acuerdo a valores de grupos muy es~ec!ficos, cuya peculiar fo_!; 

ma de vida los hace distinguibles, incluso de otro grupo de la 

misma composición, origen y situaci6n econ6mica y laboral que 

viva en otro lugar, porque se le da importancia a los valores 

no s6lo por su arraigo en el grupo sino, y sobre todo, al me

dio, sin ser capaces de escindirlos. 

El espacio social urbano es el es?acio de la ciudad en el 

ámbito urbano, reiteraci6n que se debe a que hay ciudades a~ 

rias. As!, una ciudad se define como "una comunidad de consid~ 

rable magnitud y elevada densidad de población que alberga a -

una gran variedad de trabajad.,res especializados no agricolas, 

as! como a una élite cultural." (74) su peculiaridad es que en 

su espacio se evidencia la entidad funcional de la estructura 

(74) Gideon Sjoberg, "El origen y evoluci6n de las ciudades", 
en, et al., La ciudad: su ;:,rigen, crecimiento e im•Jacto en 
el hombre, p.18. Sobre el concepto de lo urbano y la ciu
dad ver anexo 1 
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social por y en su contexto físico particuJ.ar, ecol6gicamente 

habla!'.do. A la ecología hWll!!.na que "estudia las relaciones re

cíprocas entre los hombres en su localizaci6n espacial" le si-

•• gue la ecología urbana, que estudia "especificamente dichas r.! 

laciones recíprocas tal como se manifiestan en la ciudad"(75), 

pero en su acci6n conjunta, es decir como colectividad. 

Pero además, en la escuela de Chicago, el espacio urb~no 

extiende su influencia más alld de los límites de la ciudad, -

regionalmente es el espacio de la zona metropolitana. Una ciu

dad se hace ;netropolitana "cua:ido la mayor parte de tipos de -

productos del distrito se concentran en ella, para el comercio 

y el tránsito; cl.lando estos productos son pagados por almace-

nes que distribuyen desde ella; y CUE".ndo contribuyen a las ne

cesarias transacciones financieras implicadas en este intercam 

bio." ( 7&) 

La economía metropolitana se convierte en el principal -

centro comercial de la regi6n, siendo esta la "verdadera" uni

dad productiva de la naci6n, de acuerdo a esta definici6n. Pe

ro el mismo Gras pone énfasis en el factor dominante de la co

munidad metropolitana: "Una comunidad metropolitana es una or

ganizaci6n de muchas comunidades subdominantes, influyentes y 

subinfluyentes, distribuidas en una pauta definida alrededor -

de una ciudad dominante, y convinculadas en una divisi6n terr,i 

torial del trabajo, por su dependencia de las actividades de -

la ciudad do.ninante La comunidad metropolitana no es inde-

(75) Noel ?. Gist y Sylvia ?. Fa.va, Sociedad Urbana, p.130 
(76) H. s. B. Gras, 'An Introduction to Economic History', cit. 

pos., Robert B. Dickinson, "Las regiones metropoli ta.nas -
en Est:i.dos Unidos", 'ln G, A. Theodorson, op. cit., Vol.Il, 
P• 361 
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pendiente del medio fíedco, sino que . es, una adaptaci6n al :ne

dio." (77) 

Por ciudad do:ninante se entiende Elquella que controla las 

condiciones de vida de áreas circundantes que no son de la ci~ 

dad. Y por subdominante aquellas que.guardan una relación de -

dependencia general con la ciudad central y que funcionan por 

la especializaci6n de sus actividades de subsistencia, sirviea 

do de intermediario entre la me tr6poli y las áreas exteriores. 

La dominaci6n y subdo:ninaci6n son complementarias y forman Pª.!: 

te del mismo proceso de control. 

La zona :netropolitana reviste importancia por considerar

se la "unidad productiva nacional", y porque es una unidad. de 

organizaci6n social que incorpora a su área de predo:ninio ::-.i!s. 

zonas basandose en su influencia. 

La configuración nacional realza a una ciudad como la .--;,.' 

principal, la predominante, influyente y rectora de la ,na'c:l6n; 

Pero en este conte,:to la ecología humana se neg6 a . tocar ros· - . 

proble:nas y situaciones políticas . que involucran al E~tad~; y~ · 

sea en su revesti:niento administrativo, ideol6gico .o·,Jo~{~ris': 
talizaci6n del poder de la. cl~se h~ge:n6nica; Qui~~~ ;~r~~{l.a-
e colegía hu."1a na :for:na part~ : de ·e.ad fÚnci6n: .·Pide· .. ·::.· .. ,1i. 6t·.·.J6id~/~~Í E~t~ · do, o porque su erado de ~es~·~;óÚó. ~~ i~s -~ ~ peiiñr a:·
ese nivel de investigaci:6n:·.::· 

(77) ?!. s. B. Gras, "El:d~'sarroÚo de. la·econo:nía·:netropolita
na en Europa y en Á.1!érica 11

,' en :G;· .A. Theodorson, op. cit. 
PP• 358-359 . 

96 



2,- E1 J.!ode1o del Espacio Urbano 

A) Las Bases Interpretativas 

La dimensi6n espacial del hombre en sociedad sin duda --

afecta las acciones cotidianas, la experiencia personal y la -

forma de habitar. Plantearnos el conocimiento de esta dimen--

si6n, de c6mo esta organizada, si es que lo está, así como su 
impacto en e1 ámbito social, ha sido limitado por la manera en 

que ha sido estudiado. La ecología humana es parte de esa tra

dici6n, es un intento por clarificar las relaciones entre el 

medio ambiente natural y la distribuci6n de la poblaci6n, es -

decir, de c6mo se adapta el hombre a1 medio. La distribuci6n 

espacial era vista como for;na adaptativa toda vez que el inte

rés se definía co.no el estudio del efecto social de posici6n -

interactiva en el tiempo y e1 espacio, de las instituciones -

hunx.nas y la conducta social. 

En e1 quehacer científico se defendía e1 estudio de ~o S.2 

ciar como particularmente distinto a 'lo natura1', porque a--

quel incluye en su nivel propio de abstracci6n un conjunto de 

va1ores que es necesario comprender. Esta idea redi tu6 en un •· 

tipo de aprehensi6n del fen6meno social en dos niveles, uno r~ 

ferido a las cualidades onto16gicas del territorio humano, y -

otro que enfocaba a 1os procesos sociales, pero en lo concer-
niente a su impacto sobre dicho territorio • .t.:nbos conformando 

una unidad concretizada en el :nedio ambiente urbano. 

( 



Mientras la postura cl~sica de ésta escuela valoraba el 

primer nivel, la neoortodoxa lo hacía con el segundo, y se -

convirti6 en una propuesta acentuadamente sociol6gica al poner 

el acento en el factor institucional de la organizaci6n social 

como el elemento de transfor.naci6n del medio ambiente, en un -

contexto de convivencia masiva. La 1inea de afeotaci6n causal. 

qued5 establecida en el sentido organizaci6n social. institu--

cionalizada7 organizaci6n espacial. urbana7 personal.idad de g?J! 

pos e individuos. 

11 espacio social urbano como objeto de conocimiento, se 

encuentra entre las condiciones co_nstantes antropol6gicas de -
la naturaleza humana, que permiten delimitar la formaci6n so-

cio-cultural de la especie, y los procesos sociales mismos. -

Ade~s, la experiencia del hombre sobre si mismo oscila entre 

.!!.!:: y ~ cuerpo, el comportamiento en el medio se interpre

ta como externalizaci6n de los significados subjetivos, por lo 

tanto las for:naciones socio-culturales y psico-sooiales const,! 

tuyen, en las formas asumidas por el entorno, una totalidad. 

Pero una totalidad, vista por esta escuela, con un~ que -

es producto de la actividad sociai'. '! SC!Ui es necesario apun-
tar que atribuirle otro estatus ontol6gico al orden social si.s; 

nifica confundir sus rranifestaciones empíricas. 

El carácter externo de los hechos sociales -sui generis -

según Durkheim- se traduce en la aparici6n, subsistencia y 

transmisi6n del orden social que no son planteados ni pertene-
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cen al orden biol6gico; pero qüe. sin este equipo no .se podrian 

realizar. su .realiz.aci6n' está slijeta a····ia. h~bitua~i6ri,que .no 

:: ::~:F~:f ;:r::::.t:;~¡¡:1r;~i~~~;k~~:~~~:i:;h,:: 

~;,:e1~i!~!f il~lll~~f~f í~ifil~~~;2. 
nes nó funcionales ·•iü·,,1ianteriiíniento 7 de1::orden:establecido;· ·:. ·,' 

;· .~'. .. ::·,. -.;.- ·;: '-.:~ _. _ -.. ·: /· ·;:·.:~.:... ~\>- .. ,.>·;_:-~·~ .. ~-:~a~·~·::~-;·)·,~-~·.:;,::.:.:_·.'.'~-:~: -~~'.~\ ~-1~-~ ~\:~~\~\~_:.~ .. _ ~~>;"-~, .. ~·'>:· .f<> ~~- · .. ,. " - ·:. 
El espacio social•'Urba110,<co~o:part~·a;1·io!'.~en>instituid~ · 

_re,_~ ... , 

desarrollárP' i.inpliestá Bor iiCinstitúc:!.o~.nziii'c\~!l~éiE! ~1á,cons--' 
trucci6n soci~r:a;;_.~~~io nm'éie::i'.te ,'.asequibÚ por'éi hecho em

pírico de que los 'procesos' so~i'aiE!s ,t:Í.~nde~ .~. :la~ colÍesi6~ so-

cial .. 
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El universo simbólico reducido a estas condiciones de ob

jetividad, finalmente es te6rico y frágil, pues el tipo de so
ciedad, o de relaciones sociales que simboliza no existe ·en -

la realidad, o existió, dado el constante cambio in.~erente de -

los procesos sociales. Y ahora la cuestión es saber en ~ué g~ 

do se aleja el modelo de universo construido en relación con -

la realidad imitada. 

La pluralidad de la sociedad urbana impacta las definici.i¡ 

nea tradicionales de la realidad, por la multiplicación de la 

divisi6n del trabajo que genera una diferenciación concomitan

te en la estructura social, y a su vez gesta un cambio social 

más acelerado. :?or otro l.ado produce esceptisis:no a la innova

ción. Con todo, el modelo de espacio urbano propuesto por esta 

escuela es resultado de l.a investigación empírica de por lo m~ 

nos tres décadas, y establece un tipo ideal de consolidaci6n y 

crecimiento de las ciudades, basado en la peculiaridad de las 
~reas estudiadas; de la estructuración del territorio dado su 

vínculo con la divisi6n del trabajo social. Tal modelo es gen~ 

ral y hoy en día es vigente para fines comparativos del !Jroce

so ecológico-demográfico de desarollo urbano. 
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B) El i~odelo 

Como parte final dejamos la construcción esquemática del 

es¡;acio social urbano que elaboró la escuela de Chicago, aun-

que en mucho se basa al modelo de Burgess, el modelo que des-

cribiremos a continuación presenta modificaciones ulteriores,

producto de su aplicaci6n a un sinnumero de ciudades fuera de 

Estados Unidos. 

Eor modelo entendemos a un conjunto de relaciones selec-

cionadas, abstractas y simplificadas, construido con fines de~ 

criptivos o explicativos, que no necesariarr.ente nos conducen -

al principio que genera la realidad i;nitada. 

El modelo del espacio social urbano que loa ec6logos nos 

presentan está caracterizado por ciudades norteaméricanas, con 

creta:nente de U.S .J.., que se destacan por un crecimiento regu

lar (no exabrupto o intencionalmente acelerado), por una plan! 
ficación per:nanente que incluye controles de construcci6n, y -

por una constante especulación, por parte de los actores, so-

bre los valores del suelo. 

El modelo presenta tres.áreas concéntricas; el área cen-

tral, la de transición.Y la periférica. Y la consideraci6n de 

que su influencia se extiende a los asentamientos aleda~os. La 

zona central es básicamente comercial, con tendencia a la 

desaparici6n del uso habitacional, es un área de servicios fi

nancieros y politco-administrativos. Entre ésta y los residen

tes de la ciudad se configura un gradiente decreciente hacia -
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la periferia, por lo que a la densidad residencialse refiere. 

El gf'ado de centralizaci6n es una funci6n del incremento 

del tama.~o de la comunidad, y es directamente proporcional. El 

incremento del tamaño de la comunidad ~e da por una constante: 

invasi6n, sucesi6n, invasiOn, etc., que reditua en una zona de 

transición ubicada entre el centro y.la periferia, y que se 

destaca por una mayor incidencia de fenOmenos de desorganiza-

ciOn social que disminuyen proporcionalmente hacia el limite -

suburbano o periferia de la ciudad. Los problemas sociales ur

banos presentan una relación directa con los ~recesos de suce

siOn. 

El control sobre los valores del suelo expresa a la estr~ 

tificaci6n social¡ que a SU'VeZ regula los procesos de inva--

si6n y sucesiOn. Asi, la di'.3tribu~i6~ de la poblaci6n por cla
ses sociales y la de instituciones .por afiliaciOn de clases, "" 

se adecuan a la divisibn espaÚal .fundP.1~ental de la comunidad. 

La densidad poblacio.nal. decrece hacia la periferia, mien

tras la densidad ~edia decrece. a medida que la poblaci6n urbe.

na se increoenta. 

La migraci6n de zonas rurales a urbanas depende del ere-

cimiento de la población' tót~l y la movilidad de ella es fun-

ción de su expnnsi6n. 

En este modelo el principal regulador del .crecimiento es 

el mercado de la propiedad inmobiliaria. 

Una característica r¡ue le da unifor:r1idad al. modelo.' es· el. 

FALLA DE 01\iGEN 
102 



trazado. de damero, exageradamente generalizado en las ciudades 

estadounider.ses. 

La generalidad de este modelo es válida, quizá dentro de 

los .Estados Unitfos, pero habría que interrogarlo sobre v-<1.rias 

cuestiones para saber si tal modelo·refleja la realidad que -
trata de imitar. Por ejemplo, las migraciones rurales a zonas 

urbanas ¿no son expresiones de las condiciones salariales y l.! 

borales, antes que del crecimiento de la poblaci6n?, Si el co,n 

trol de los··valores ·del suelo expresa a la estructura social, 

se podría decir que ¿si no ha.y control, no hay expresi6n?, La 

aeociaci6nde estructura social con el modelo espacial ¿no se -

debe a factores más sutiles como al número de emplazamientos 

alternativos de todo grupo o funci6n determinados, a las posi

bilidades de expresi6n política, o de ejercer cierto poder, o 

a la eficacia de la comunicaci6n entre grupos, P• e.?. 

Por otro lado habría que estudiar el impacto en la pobla

ci6n de los distintos tipos de asentc..nientos urbanos· y la va-

riedad de adaptaciones internas que ofrecen modelamientoa ar-
qui tect6nicoe :nás variados, distintos al trazado de damero. 

~n la oonceptualizaci6n del espacio social urbano llega-

ron a coincidir los objetivos generales de la ecología hu:nana 

con los de la geografía, al grado que se lleg6 a afir:na.r que -

la geograí!a era. la ecología humana (78 ), cuando aquella tenía 

por objetivo de una de sus subdisci~linas, identificar las as_2 

ciaciones entre la localizaci6n absoluta de lugares, sus cara_2 

terísticas y los as"6ctos :físicos de J. :ne dio ambiente (79), Bl 

(78) H, E. llar:rows, "Geography as human ecology", en 'Annalljl.Of 
the Associntion of American Geographers; #13, pp.l-14, cit. 
pos., il'.ark La Gory y John Pipkin, .2.!2.:...ill•• p.6 

(79) ¡¡j, Yates y :S. Garner, "The Horth American City", p.6, cit. 
pos. Ji'iark La Gory y John Pipkin, op. cit., p.8 103 
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objetivo era describir y c1asi:ficar las :f'or.r.as urbanas, rela-

cionar a la estructura urbana con el medio ambiente :físico, y 

di:ferenciar las áreas de regiones al interior de las ciudades. 

De cualquier modo, lo que ·consideramos importante es el hecho 

de que 1os geogra:f'os habían de:f'inido su campo en tárminos más 

abstractos, el uso analítico del concepto espacio los condujo 

a en:fatizar la generalizaci6n del espacio abstracto, de tal 

modo que la importancia de estudios particulares era el uso de 

ese espacio en sí, haciendo imposible articular un modelo de -

las :formas urbanas porque cada particularidad esta nlagada de . 

otras tRntas particularidades que no tienen las otras :f'o~'llas 

urbanas. 

FIG.1 
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J,- Conclusión 

Las ciencias idiográficas, base de la ecolog!a humana, son 

de naturaleza distinta porque se dedican al estudio de eventos 

particulares con caracter!sticas dnicas. El traslado del m•todo 

de la Biológ!a a ~atas se basó en la creencia de las regularid! 

des transhist6ricas, que finalme~te se cristalizan como estr11c

turas sociales, y esto es as! porque el hombre es un animal. 

Si la .tradición obligó a esta escuela a estudiar no a lo -

urbano en particular, sino a todo tipo de organización social, 

quiere esto decir que el hecho de que lo social se imponga al -

individuo no significa que su estudio se haga nomológicamente -

por regla general, un intento alternativo :rue el considerado -
por Louis Wirth, quien desarrolló un tipo de comprensión de loe 

valoree i'undamentales para el hombre urbano. Sin embargo, esta 

propuesta perdi6 terreno !rente a las reglas del m~todo sociol~ 

gico de Durltheim. 

De cualquier modo, con la escuela de Chicago se legaliza -

el estudio del espacio social urbano por la importancia de su -

presencia, además de la de los elementos que conforman su mod! 

lo explicativo, y se apuntan dos cuestiones de carácter ontoló

gico que nunca tuvieron un peso en la teorización, pero que si

guen siendo potencialmente necesarias a considerar: La negativa 

a concebir al entorno desde una perspectiva antropoc'ntrica, y 

el valor del espacio como parte integral en el desarrollo de -

las relaciones sociales. 
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Se distinguen intenciones de la acci6n social, surgidas -

de la sobrevivencia y dentro de una tendencia evolutiva de la 

especie humana, que se viven por la expresi6n de la competen-

cia. La intenci6n del objeto de estudio, por su parte, es con

cebir al espacio social urbano como un medio apto para el de-

senvolvimiento del binomio organizaci6n/desorganización social, 

inherentes a la dinámica de sobrevivencia y evolución. Y, el 

soporte gnoseol6gico se fundamenta en la 12.!!!.!!, territorial de 

la intención de la acci6n. 

La vigencia de las necesidades explicativas, radica en -• 

concebir al espacio social como un elemento determinante para 

el desarrollo de la acci6n, para.la organizaci6n/desorganiza-

ci6n social en t~rminos territoriales, y en la necesidad de 

concebir a la vida social com:> una parte del entorno y no a la 

inversa, al entorno como un recurso a manipular. 

En conclusi6n, lo urbano para esta escuela ea una situa-

ci6n de la evoluci6n social que,centrada en la sobrevivencia, 

transforma al territorio para concentrar l:> mas importante y -

significativo de la vida social, en el camino hacia estadios -
del desarrollo mas avanzados de la manera mas racional y como

da posible. 
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III. LA ESCUELA FAAHCESA 

l.- ¿Hacia una· Sociologfa·J.larxista. EmpíriCa? 

A) Castells y la Cuesti6n Urbana 
'. .. -;<·: ·'-... -

.. ~¿i·o ~j: i~~ ~'6r¡¡;a's ~ocf~ies ~. 
· i~~ci~R~:~;:~~~~!~:!l~~~~it:;;=, · 
.· gulados; :pueden analizarse :1oi ... 
• procesos: social!"~ frni'iándo· .. :.. : . 
.. supuestos. aceJ::'ca .. de :nexos e:npí ·. 
ricos>' com"O!<ensibl'es '.;de~ ex-oe'C · .. 
ta ti vas'· oreanizadás "'d.e 'éompor= 
tS:niéint·o·.-~:.11 

·: ·:·.· .• ;·.,. );<~-.<~\·('.:::;~\:.;, (~-
.. ~ •. . ./y • • 

·: ·: ,< ::·,:._:;~ _:/;:·. ·"::. ·::-\r_urge~·<nS. bSr:iia'S 
>_. ·~·C,' ..... ' ' :i:'.~~)-': /T .<<·r·' ', .. ,._-._ 

El hilo: conductor entr~ la ~scuel!i: ele•; Chi~;.'go y.; la escue 
- ··'·· ''· ... --· -··,,.,·:_,. ,. -

ic~. francesa -~s·:·.ia· --~?~~:·~·e. ··jU~19i~·1~-, -~dee·a:s· _i;l:~ ... ;~~~ea~;:lle-->·q~e. i;ó -
S·~Cial. esiá_ ;p?:cL~~?~~i<~~e .~·~·~.~.~~di~~dÚ~~jr no·c.1,ol'in~i~idU?S 
-,or encima del~-sOcieda•d ,· hast~' la'~ctitud.· dé nensé:ra la 

ausencia 

nifiesta 

.de' la-

··:··· .. 
. ' ;_:; 

La. dffe~enciaVi;igué. siendo'; que.la;c:.ucfo.d en :Juü-'1eim no 

::,n::0:~:::~~~~ffi~:t~iici)'[~;_t'~'d10.~és,l~ :;;xp;e·~i6~ d~~/1hs fe~ 
Los 11i:o~oi;~ dci. ~·~ti' e~~lle1f iherbh '¡).~~~:i~-~- H~lbw~~~s y 

?uul-lienry Chbm~~;;·fde. LaUVfe:. El 9ri:n~ro. es ~~ie~ inaue-ur~ la 
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Sociología. Urbana francesa con ü .. ¡¡ub1.icaci6n ele "Les. expro:-

priations. ~J..l_e prix de .terraias a Paris" en .1.909. Ah.í 11rorda 

el problema· ele las' expropiaciones desde la :norfologíe. urba~, 

::r:e ::::i:~:'º~{~~jt~·;:e ¿:P:: ::·s~::d:: c::~::~:: ::a~::c:'.~::! ,•·. 
la fonda d~':1;;~~·~1,i¿db~o~~ ii~:nogrÚi.c~s y J.e.s transfor:na.ciones 
.mater~iiles', ~-~l~:·~~~~a~i~.:~~-:-. ' · .: 

. - , ,,_ .- --~~::~:~· .. 
; ._,._ .,'.,_(3~_~: :::~,~::.:;· ·!-~, - " :,·-.::,_ . ·-:-. .. >'~·--, .. ' .~\· /~_; 

::::f ~;~í~~;,~~~~~~f 4~~~~I~ttt~~~~~~;~; 
partir,'·dé;.lá 0·re1aci'6?l.'')?x:ó~le:ria~Lurbáno~.;:pro'olei.:~s·)de{trab~jo~· 

:~:~:~f ~j~f f :~~~~~lf ~r~~íl~~1i~i~~tf J~~~v 
objeto_,: de~ es:tudio ;:i La:~c.iucl!'.d d e!3\'; considerada\~factor·.explica ti"'.'·· 

\ . ·: ..... ,·.,,~-·.:f.-~~.- .. _:·:~-·:::: .. ~:·.::.'·.:;-.;•¡:-... :_'·:"":':.~·-,'.'. : _;' ,~'-- '· <·>· ·>-:' .-,_,~ ·.~;.;.-;.'• -;;-) -'>·:·":\. ':·: /..'.·-~;:" ~ ·-. ">:\'; ·:;;:: .'_ ·- -
vo y d~'be,~er,es,tudie.d~,.por loi~tan:toí\co1no,cuna,consecue~c:ia, · 

:· ,:: :::~:~~1t:ir~~11~t~;~~;~;~~~~~1~~:~~~f ~t~::~.···. 
C.ades $'aciales· desd~ :ias -fi:.erZas e>ue i!ite r:ctua1:1 é"ntre· és~o13, .··. 

sus ·.é~1,~f s:~:~hH:~-~~y~~~is~~:~~!~~};f:f~\'.:~,~"f~.?)':dJ}:f~j~:f:5·i~~;'.-~H 
tónces, es el.'<cle'int'ér::ie,diarfo '.e1:1tré:,1as'de:na.nda6.'· clé,;+a. pobla 

~;~:~~~;~~~;=fü~¡~s~.r~5{~1~t~;fütf tfür~2f :; 
1oa 
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en la medida en que se aplican determinismos en sus explica-

ciones te6ricas que hacen que lae concepciones de lo social, 

de la poblaci6~ y del Estado no tomen en cuenta las prácticas 

de los pobladores y sus necesidades, en consecuencia la intex 

mediaci6n sociol6gica aparece como una utopía o una ingenui-~ 

_dad. 

El estudio de las necesidades sociales sirvi6 para ir d~ 

lineando.·:i.os procesos de producci6n y apropiaci6n del espacio, 

en los que se tom6 en cuenta a la segreg;>.ci6n, al sistema de 

valores y·a. las conductas derivadas de la apropiaci6n del es

pacio. 

En los affos sesentas, le. planifice.ci6n le otorga un auge 

a lo urbano como campo de investigaci6n, bajo le. necesidrd de 

legitimaci6n política del gobierno desde la racionalidad e ~~ 

parcialidad del conocimiento científico. "La plani:f'icaci6n y 

la ciencia de lo espacial en.ergen, por ti::.nto, como una arma -

ideol6gica·mediante la cual se impone la volu.~tad del centro 
sobre los grupos de poder de la periferia, sean éstos de ex-

tracci6n burguesa o proletaria."(SO) 

Los trabajos sociol65icos se orientaron al contexto de -

la ideolog!a de la planificaci6n, para prever impactos econ6-

:nicos y políticos sobre la poblaci6n. La ideología de la pla

nificaci6n se basa en ~ue el desarrollo écon6mico depende de 

la planee.ci6n. La razón, como: guía de los destinos de --

los hombres. El: ci!!ntíhC:'o ... sóc:Í.al se. convirti6 en asal.ariado 
·::'· 
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del movimiento planificador, y esto·fue un punto de .critica -

del marxismo en el sentido de que el conocimiénto de lo so-

cial debía emanar de la poble.ci6n y no· de. la .. dirección que se 

le quiera dar "desde arriba", desde la: orien.taÓi6n.· politice. 

del Estado, 
::·: '.:· .. ··,.:·.:··-· 

Los trahaj os que no tuvieron .esa: orienti'.ci6n planÜicád,g 

ra, se encauzaban por una ren~>l:i6n d.e ;la ciudad ":cd:íioO:obj~to. 

~~~~~1~~~~~~~~[ti!ll1iii~~~¡;~~ 
cono:nia.s de aglo:neraci6n '(8_1 ) ;·::Raymond::Léd~uti'}:Jor\su\part~ i 

::::~ ª:u,r.:::::-~:: .:: .. i~i':~t~Í~!{i~f f J;~Íf L~ªI:~~~i~tii:::~~·· · 
y la. des:,iersonaÜzaci6n<iÍe':i.a":,vide.,.as! co:ño en.la separac:i.6'n 

. , ·' ."._ ... ·,:·-:· ··:.~:.:;;~-\·:c·.:1:.;·:.;,:1:- .',; · ., ·- .·- ~ -. 
de lo r16.blico y lci :·privado,' .. lo controlado "y lo no tan contro-
le.do (82) ~ /: ····•· :.:/. '."{.," .· ' ' 

En "i9~8i~~~:t~i1s ~~i~m~ba. que la Sociolog!a Urbana no t_! 

n!a o~jét°o•'d.~:~;t~a:!.o ~~ 'si:i publicación "Y-a-t'il une sociol..5! 

gie· u~ba'~rie?·~· ,' á.; ~~u~rdo a Francis Godard esta publice._ci6n -

sii;;n.:i.:f1~6 lfl á~ertura de 'un período fecundo de trabajos empí

ricos ~ri s~~iologÍa ~rba~, que por las carficterísticas del -
objeto de· estudio •se podr!e. llamar: Sociolog!a del espacio s..5! 

cial, Sociolog!a de le.s necesidades y de la cultura urbe.ne., o 

(81) Jee.n· Rémy, La ville, uhénomene économique, 1966 
(82) Raymond Ledrut, L'esnace social de le. ville, 1968 
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Sociología de las peque?!as co:nunidades y del me.dio urbano. En 

conjunto represent6 un esfuerzo por la busqueda de formas es

paciales que pe_rmi tieran cambiar la vida, hacerla mde equi ta-

·. ti va y racional. (83) La premisa indiscutible era que el espa-

cio determina la vida social. 

La crítica de Castells ponía en duda la teoría urbana en 

cuanto a la objetividad del objeto de estudio, pues sus pro-

duetos eran considerados :neros efectos ideol6gicos, al igual 

que toda la socioloeía urbana. En esta línea crítica, M. Cas

tells segu!a la propuesta de Al thusser sobre los "aparatos 

ideol6gicos del Estado", cuya trascendencia, no s6lo en la 

obra de Castells sino para la sociología francesa, trnstoc6 -

la :?.etodología hasta convertirla en un "estructuralis::io mar-

xista" que, en i11.ti:na instancia, resolvía todo tipo de pro'bls_ 

:na a favor del do:ninio del Estado. 

A partir de que la ideología es definida co:no "un siste

ma de ideas, de representaciones que domina el espíritu de un 

hombre o de un grupo social"(84), Althuseer encuentra que es

tá determinada por la estructura de la for.1aci6n social, es -

decir por la totalidad orgánica de cualquier for::.aci6n social, 

y consiste en tres instancias principales; la econ6mica, la -

juridico-política y la iüeol6gica o de la conciencia colecti

va. Dicha estructura es algo invisible e "interior" de la fo.!' 

maci6n social, en ella la ideologín es el elemento que garan

tiza la cohesi6n social, y por lo tanto no tiene historicidad, 

(83) l>rancis Godard, "¿Sociología Urbana?" , en Sociol6.<ica, 
Afio 2, #4, Verano 1987, pp.153-154 

(84) Louis Al thusser, "Ideologie et Appareils Ideologiques -
d 'Etat", en 'La Pensee•, p.22, cit. pos. Angela M. Delli 
Sante, En Torno al Concepto de Ideología, p.13 
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pues siemp:re tienen la misma funci6n. Además los sujetos dejan 

de ser sujetos a la luz de esta idea ya que se invierten las 

relaciones reales de los hombres por las de la estructura, y 

todo acontecer se da sin creaci6n de ideas gor parte de los • 

actores, pues estas ya vienen dadas, prefabricadas por la es-·. 

tructura, raz6n por la cual los individuos aceptan sus condi

ciones de vida, de cualquier manera regidas por el Estado, -

Este es entendido por Al thusser co::10 lr-t totalid?.d de las .. rel_! 

ciones entre la sur,erestructura y la estructura del esquema -

social :narxista, que opera por medio de los "aparatos ioieol6-

gicos del Estado", y que necesaria.:;ente tiene que .ser asi si 

quiere reproducir :fos fuerzas 9roductivas y las relaciones de 

!ll'oducci6n existentes. El Estado, e'ntonce·s, es el encargado ·

de establecer condiciones y mecanismos paI"". la reproducci6n -

de la. sociedad, a favor de la ola.se. que lo detenta. 

La totalidad estructural .así,:'plan~eada es una construc--· 

ci5n idealista r¡ue no existe 'en ?:tinguna. :f'or:naci6n social. Las 

relaciones sociales estén 9;r:efo;,!iacias, estancadas, eterniza-

das"/ permanecen ajenas a.1a:·.~r~xis hu:nana.(85) 

Desde esta :,iers¡iectiva::ca:stells ·cuestiona la validez de 

la tradici6n cUl turali~ta: . .i:i·ú·a:: ~ ociolo5ía. urbana y se:'lal.a -

que los ternas expuestos' sc;-i{c'':nás. bien cuestiones propias de. la 

sociedad industrial' y 'no:·;fe!n~'rito~ pro~ios _de las. ciudades, 

y propone que se debe•.b;is,dar' ia causa,Údad de los procesos so 

ciales desde su base :rateriea, d~·~de '1as ;:i~rciancía¿ y la :f'ue; 
· .. ,·.¡ .. '· ' -

(85) Angela J1!, Delli Sante, éi~;.cit~\ ~1.35.:.40 
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za de trabajo. 

Lo urbano no constituye un objeto de estudio porque no -

hay una unidad teórica que explique tanto lo espacial como lo 

social desde uri s6lo cuerpo interpretativo, por lo tanto, 

cuando "hablamos del ':fin de la sociología urbana' no hacemos 

sino utilizar una expresión ideológica que pretende provocar 

una toma de conciencia de ciertos problerras teóricos no resuig 

tos en lo que concierne al análisis sociológico de los proce

sos de corisu:no." (Sb) 

Castells propone en "La Cuestión Urbana" abordar lo so-

cie.1 desde ln "producci6n social de las for:nas espaciales" -

m~s que desde la urbanización entendida como ideología, o sea 

co:no el "proceso a través del -cual una proporci6n significat,! 

va.mente importante de la población de urm sociedad se concen

tre. en un cierto ·espacio en el c_ual se constituyen aglomera-

ciones funcional y socialmente interdependientes d<lsde el pu.!l: 

to .de _vist~ -interno, y en reláci6; de articulación -jerarquiz_!l; 
,'.. . . ~ . . . ' 

da."( S7) Y no tanto como. una '.j;¡~opuesta novedosa, pensa:~os que 
' . ' '" ~ ·,; . ' 

~s bien co:no una evasi.ni. a.. ie:;._c:omple jidad de la pro"olenática 

planteada por l~ rel.aci6n ent~et~structura y superestructura 

de ia sociedad, ~n l.~ q~''.:lo ':;.'f~~fio; se, de ja como un eJ.e:nento 

de la superestrúctu~; ;::5;f~'i·d.i~~;n~i6n con:o parte de ambos -

ni vel~s supondría' una e~-~~Ü~t~~~Ú6~ de elementos que su :nis

:na concepci6n de id~~lo~éi'~:~-~hii'~~ y no ie r,;er:nite integrar. 
. . . ··::· 

Aunque por otro lado, sub.reya'.que lo es¡ll.cial es un producto 

histórico concreto •. 

(se,) Manuel Co.stells', Problemas de investigaci6n en sociología 
~.p.71 

(87) ¡,:anuel Cactells, La Cuesti6n Urbe.na, p.26 
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Al igual qué la escuela de Chicago, Castells considera -

al esnacio social urbano como un producto tiaterial, fruto del 

trabajo de los hombres e~.anado de la naturaleza biológica de 

la especie, que aseg~ funciones y significados sociales. -

Pero se difere11cia de aquella en que resal ta la condición di.!; 

léctica que per.ni te transfor:nar al .hombre mismo y al a.1:biente 

en su lucha por la existencia, a traws de la apropiación del 

p:.oducto de su trabajo. La materialidad o concreción f!sica -

del espacio tiene que ver con las'leyes estructurales y COYUD 

turales•, y en esa ~edida no puec~ haber te6r!a del espacio 

sin teoría social. Cee) ',-:;:=; 

Esta teoria es la .1.arxi~1;~;'.~es~e ella lo social esta de 

terminado por lo e con~~\~:~/;)"~i;~:'\~~1,:~;'./~ritanc.i~ '. por, i~· pol!: 
tico y ·Jor lo ideol6gic°,;'·en~ni(:articulación·.demodosde.nro 

;.:~~~~~~~~~;~11r111~1111r~:::::~ 
ele;:ientos que, a su juicio, cori:f'éiriié.n '(ll==·ariáHs.is de: la es---

§~::~~;:~~~:~~~~~~~1~~;~J~~~{~~g~:~~ 
conjunto de aparatos ~i~eo16~i,c~~'y r~;~e~i~~s"'.' para -¡,antena~ 
se y sojuzgar, y; io ideol6gic'o, co:no elemento interiorizado 

Cee> ~. p.141 
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de cada individuo y grupo social que permite que la estructu

ra de la dominación y de la reproducción· económica se repro-

duzca. 

Su propuesta de análisis es partir de un conjunto estru.s, 

turado para estudiar los elementos que los componen, así como 

las combinaciones que :nani:fiestan dichos ele.?,ent.os, pero ante 

lo poco estudiado de este aspecto espacial de la sociedad ca

pitalista, intenta analiEar las parcialidades ;:iara despu~s ªI 

ticularlos en un.todo concreto estructurado. 

Otru analogía entre la obra de Castells y la escuela de 

Chicago es la validez de la teoría, según la cual debe :funda
~ientarse en las condiciones de ex¿resi6n espacial de la es--

tructura social.(89) Aunque para Castells la estructura so--

cial signi:f'ica la concreción del modo de producci6n, y por -

tanto se presenta la necesidad de descubrir la estructura es

pacial del '"odo de producci.Sn, cuyo ,:Jrinci'.!.'!ll indicador es la 

actividad lalÍo~l; :tos objetos y loe rnedios de trabajo, por -
un le.do, y.el·conéu:no dela mis:na estructun. espacial como ez 

presi6n de la ~ ~~·~ducci6n .de la i'uerza de. traba jo, !lOr el 

otro. ?ero ¡,;deaíi{6: se, debe des~ubrir la ex9resión de la estru_2 
tura es¡ncial en la 'superestructura, en donde la ad,:.inistra--

ci6n jurídico-~o:tÍtic~; i l~s:in~t-Úugio~es son :funda:i.entales. 
~, . - ' 

La e.utono:nía de las euperestrué'tufu.'s 'esta marce.da por la actj, 
vidad de domitiaci6n dei. E~tado', su'- poder tiene UM. expresi6n 

espacial, y en ella se puede obser~:ar su papel como •regula-

dor' de las contre.üiccionos sociales al implementar mecanis--

( 89).!!!!!!l' p.156 
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mos de integración entre. las clases, al reprim¡r' á ;gru~o~ ·de.;. .. · 

terminados o;alejerÓer si~plefuente s~do,¡;1ni~,·i;ismoi~11~· no.·. 

~:e~~::aa:~:::.~l i::.~:t!~ u!;~~d~~b~::::.~~~~~··· ¿;~····;~~~nf{,~ci;;~:''.;; d~ . 
,-·~~-,->:-/-~: ' -.:,~":·:·.#·~:·-'.:".;. ;-· .• ,· .. ., , .. :. •.' ;.-· : • :·:~~.,./.e>"' . 

Por lo q~~· re·s·p;·~~~'a1'.á::ibito' simb6lico del 'espacio, Cas . 
• ••, '• .. ~:-,_,~:l :: .. .<'.~ "'_T/ '.' ' .'. 0 "' • ', • ,,' ', ~-. • / : T' .,:: .~ • ,-:-

tells J.o' re.ni te 'a :La :teciría;de.las: ideóJ.~e!a:s'y .del sistema .;. ', 

E:E::~~:::tf ~~if ?~~~!~lt~~J~¡~~,~~f Ii~~~;=· 
no reviste mayor. im:»ortnncia'cque• la que .tiene por .sus.••ef'ectos · 

de lee;i ti:naci6n del Estt;üó' ,'·;: .. ;;r. ~l: n~~el d.e co:nun:i~aci6n -

que alcanza. En este ~i'1'e1:;,~·::c";~~i{{~r;ói.dn s'e'ktire ~lacce~o 
pu= <:nal.izar el a:,arat.o iae;J:•ó¡{·~gy;;.~6:1.'~ ~;,~ el ElrÍálisis -

'.:. ·.::-:;.:· <·.:<'.·:.,.r'.·,;;·-,;':..'. '·'._,:_~ ... 
de éste se pue<le conocer e1': ',verdadero.' ;J.ugnr que ocupa la e.!! 

tructui-a espacial en el conjÜnto>ocial: 

Lo urbano, considerado co.no · 1dstema en la obre. de Cas--

tells, ha sido resu.nido inu;Y bien por Jos6 Luis Leza:na, nos dj, 

ce que bajo este concepto se "propone aclarar las précticas -

sociales y las situaciones históricas concretas, tanto para -

su co.nprensi6n, co:no paro. ln elabo'raci6n de leyes. Pero esta 

idea de sistema urbano, eri tanto estructura que ).'.>Osibili ta el 

estudio de situaciones .socia.les, no acepta los procesos :ne--

diante los cuales: se p.rod~cen ·estile situaciones". (90) Por -

ello Cestells af'irrr.a .qiie .. le.'.planificaci6n y los movimientos -

sociales. urbano!3~ ~orl' i6s :p:i:~ce~;~s en (!Ue participan los prin-
•• l ·~.< : .:. . > : • 

('ilO) Jos6 Luis Lezari:a, op. ·cit., p.269 
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cipales agentes que otorgan dinámica a dicho'siste:na, aunque 

: no descarta al conjunto de agentes sociales como obreros, siE 

dicatos, asociaciones o grupos unidos ~or cuestiones pol!ti-

cas e ideol6gidas particulares. 

~ 

La expresión grá:!'ica de dicho sistema, de acuerdo a Lez_! 

;na es: 

EL SISTEMA URBANO 

Nivel Social 
(Estructuctura Socicll 

l 
Juddlco político t 

Especialización de ta 
Estructura Socia 1 

l 
Estructura dtl 

Transformación del 
sistema urbano 

! 
Coyuntura del 

ideoldglco -----tP 1i1ttma urbano ___. 1i1tema urbano 

Económico 

i 
.Si1t1mo dt practica• 

sociales: accion c!t tc1 
cla111 1ociale1 y de 
cg1nt11 urbanos 

_J 

FIG. 2 

FUENTE: Jos& Luis Lezama, Teoría Social Espacio y Ciudad, 
p.270 117 
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La planificaci6n entendida como· la intervenci6n de los -

"aparatos ideológicos del Estado" en la ore;anizaci6n del eSJJ.!: 

cio y en las condiciones de reproducci6n de la fuerza de tra

bajo, y loe movimientos sociales urbanos, coco la expresión -

de la controversia por el orden establecido, definen la polí

tica urbana, y 6sta es el ,unto cullllinante de lo urbano, ya -

que desde ella se encauzan, ordenan·y reordenan las relacio-

nes sociales de las que de,iende el siste:na urbano. La concep

ci6n de Castells asi 9lanteada, corresponde a la idea de que 

el Estado es quien se encarga de llevar a ce.bo la reproduc--

ci6n ampliada del capital en general, porque provee de las -

condiciones generales del capital, y de la fuerza de trabajo 

en particular, por :1.edio de los equipamientos de consumo co-

lectivo. 
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B) La Ciudad, lo Urbano y la Urbanizaci6n 
Capitalista 

La ciudad ·Y lo urbano, a partir de esta etapa en la es-

cuela francesa, se conceptualiza como parte de una sociología 

urbana de corte marxista pero metodol6gica:nente determinada -

por el estructuralismo, cuya evoluci6n procuraría un distan-

ciamiento posterior con las lineas activistas del quehacer P.,S! 

lítico, para arribar a la relaci6n entre la ciudad y sus ageii 

tea sociales. Pero la base te6rica sigue siendo marxista. 

Henri Lefebvre ha destacado que ni r.:arx, ni Engels cons

truyeron los instrumentos te6ricos adecuados pa.ra conocer loe 

fen6:nenos urbanos, sin embargo a lo largo de su obra "se en-

cuentran dispers~e numerosas referencias reepecto a la ciudad 

y a los problemas urbanos" (91 ) , que han sido utilizadas con 

la finalidad de construir sisteméticamente un cuerpo te6rico 

para el an4lisie de este tipo de fen6menoe. 

Sin la ,;iretenei6n de hacer un examen del concepto "ciu-

dad", o de las cuestiones urbanas en la obra de lf.arx y Engels, 

o de reproducir lo que distintos autores han "rescatado" de -

las obras de estos 9ensadores, es necesario seffalar los prin

cipales vínculos te6ricos que hacen de la ciudad un objeto de 

estudio desde esta perspectiva. 

Los :nismos fundamentos de la ciencia marxista constitu-

yen el punto de. partida para ex9licar la naturaleza de los f',! 

nomenos urbanos: el estudio del hombre en sociedad a partir -

(91) Henri Lefebvre, .El Pensamiento !r.arxista y la Ciudad, p.7 
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de las condiciones materi~s de su existencia. Premisa que -

: encuent;ra a le ciudad como la expresión de la divisi6n social 

del trabajo, cuyos intereses econ6:nicos se oponen al campo, -

la otra territorialidad de la sociedad, 

Pero, ¿qu6 significa que la ciudad es una "expresi6n" de 

la divisi6n social del trabajo?, Sígni:f'ica que la ciudad es -

un producto de la divisi6n del trabajo ~terial y esp!ritual, 

por un lado, y por el otro que ~ata se reintegra al ~receso -

productivo (•) al convertirse en!,! lugar preuo:r.inante de di

f'erenciaci6n y creciente desarrollo de la di visi6n del traba

jo. 

En el pri:ner sentido de la interrelación, Llarx nos expl,! 

c~: "La divisi6n del trabajo de una naci6n se traduce, ante -

todo, en la separaci6n del trabajo industrial y comercial con 

respecto al trabajo agricola y, con ello, en la separaci6n de 

la ~ y el campo y en la contradicción de los intereses -

de una y otro," (92) :Je esta separaci6n resultan :nultiples d.! 

visiones, co:r.o bie!'l lo seffala Lefebvre: "B'ay relación entre -

el desarrollo de la divisi6n del trabajo, las diferencias en• 

tre los trabajos y los cambios, las formas de propiedad: pri

;:;ero ·co.nunidad co:nuni taria e tribal) con predominancia de la -

fa:nilia, en seeuida propiedad co:nunal que proviene de la reu

ni6n de varias tribus en una~ ,,, Junto de esta propie

dad comunal se constituye y se desarrolla la propiedad priva

da .. •" (93) 

(•) Se entiende a la producción en un sentido amplio, signi
fica creación, e incluye desde el arte hasta las activi
dades más sencillas del hombre p~ra subsistir. 

(92) Karl Marx, P'. Engels, La Ideología Alemana, p.20 
(93) HenriLef'ebvre, op. cit., p.40 
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En otras palabras, la ciudad es un producto de la divi-
sión del trabajo, constituye la parte territorial :nil:s dinámi

ca del desarrollo económico-social que concretiza la transfo,.r 

maci6n de las for:nas de trabajo, de las condiciones, medios y 

objet.os de la producción en correspondencia dialéctica con el 

desarrollo de las relaciones dé producci6n, involucrando tan

to a las formas de propiedad como a la organización social en 

su conjunto, Aún más, para el desarrollo económico-social la 

ciudad puede ser interpretada, particular.!lente, co::io la hist_2 

ria del co:nercio: "Desde que la industria urbana se separa -

del comercio agricola, está en la naturaleza de las cosas que 

sus productos sean forzosamente rnercanc:!as cuya venta necesi

ta el co1:iercio co:r.o eslabón intermediario. Se desprende de -

por s! que el comercio se desarrolle al mismo tierr.po que las 

ciudades y que, inversa:l'ente, e_l desarrollo de las ciudc¡des -

esté condicionado por el comercio." (94) 

La ciudad es una mediación, un medio, el .:iás importante 

de todos los apoyos materiales producidos por el hombre por-

que, apropiandose de la naturaleza, se crea -lease construye

una "segunda naturaleza", una naturaleza social que concentra 

todo lo que la sociedad necesita. Por eso sociedad y ciudad -

se confunden, es a<Ju! d:>nde la ciudad se reintegre. al proceso 

productivo, y en donde se expresa el segundo sentido de la i_n 

terrelacidn e~tre la ciudad y la división social del trabajo; 

cuando los ciclos de reproducción más amplios de la sociedad 

se cumplen. Con la ciudad -nos dice ;narx- "aparece, al misn;o 

(94) Karl lilarx, "El Capital", Vol.III, T.6, p.340, cit. pos. 
Franc¡ois Fourquet y Lion Ilurard, Loe Equipamientos del 
~. p.37 
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tiempo, la necesidad de la administración, de los impuestos, 

de la policia, etc., en una palabra, del régimen y, por lo -

tanto, de la política en general." (95) La ciudad concentra -

lo que hace una sociedad, por lo tanto la reparte de una man! 

ra relativamente razonable en organizaciones e instituciones 

(y aquí también la ciudad se confunde, ahora con la política). 

Esta concentración per:nite la sa.tisf'acción de las necesidades 

:nás generales de la sociedad de acuerdo a la 16gica de este -

andlisis, y con ello el es¡J1.cio social de la ciudad se tradu

ce en necesidades sociales, en reproducción social. 

Si la ciudad es y?. una'segunda l'lllturaleza•, el :~edio am

biente del hombre en sociedad, y esto con.lleva la necesidad -

de una vida social ore;anizada en términos econ6micos, políti

cos y sociales en un espacio delimitado, y c;ue además en sent_! 

do din&mico, esta organizaci6n satisface las necesidades gen! 

ralee de esta comunidad, se puede af'ir-r.cr c;ue la urhanizaci6n 

es un proceso dialécti~o de organi~aci~n de las fuerzas ~ro-

ductivas (la estructura econ6mica de la sociedr.d), sobre el 

territorio, a través del adeci~.micnto -también dialéctico

con las relaciones de producción de la i'or.:iaci6n económico S,2 

cial. La ciudad, consecuente:nente, es la dimensión espacial -

que constituye el nexo entre el :nodo de producción "J el proc! 

eo de urbanizaci6n. 

(95) Karl llarx y F. Engels, ~ .. p.55 
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La soo.iedad urbiorW,, ·afirma Le:febvre, es "la sociedad ca

raoterizada · poi(un·· .. proceso de dominaci6n y asimilaci6n de la 

población agraria··.•.·(%), lo c¡ue no significa itue el campo es

te por desapafe.c~:l-; 'sino. que la ciudad es el lugar produotivo 

más impo;,tante·:; ·::;1· á.11bi to geográf'ioo del urbanismo comprende 

ambos terrítorios·, .. pero la ciudad es ,nás importante por su •• 

grado de. ~?~n;l~jidíici y relevancia en todos los aspeétos de la 

vida sociái. ). ~·· 
?or.'sh,)drte,.·i~·a~ L~jkine define a la urbanización capi 

:::2::~~~i~~~:~~~~r !:r::.:::~~~;::::~·:: 
dici6n/estrtibt~~:i.<d~·i;i~~e~or:·inio 1e le. ciudad: el E¡rado de -

desarr~i{o~d.·t:1~~\!~~~~e~' ;pr~ducÜvas. Idea que se aclara si 
:·:. 

nos apoya:no.s·~'en .10;, com'lic.ionante . del desarrollo de las :fuer-

zas productivas: 
' . '\' 

'·uná~ta ·~~
1

;de ee hari desnrrollado las fuerzas 
oroductivas de una ne.ci6n J.o indica del modo 
más .PaJ.pable el. grado hasta el. cual se ha -
desarrollado en ella J.a tlivisi6n del trabajo. 
Todu ·.nueva. fuerza producti vá • • • tiene como 
consec11enoia. un nuevo desarrollo de la divi
si5n del trabajo ••• cada etapa de J.a divi-
si6n del trabajo deter:nina ta:nbién las rela
ciones de los ho:nbres entre si, en lo tocan
te al.· material, el instrumento y el producto 
de :trabajo." (98) 

(<:>ó) lienri .. Le:febvre, La revoluci6n urb?.na, p.8 
(97) Jean Lojkine, El ¡,:arxismo, el Est;(ldo y la Cuesti6n Urban", 

p•l35 . 
(98) Karl· llOarx, 'F.' Engels, on. cit., pp20-2l 
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La ciudad es resultado de este desarrollo. su oposici6n 
,. . 

al campo, .en un .. proces·o· hist6rica:nente amplio, pone en evide,!! 

cia el aspecto diné:nico de. la urbanizaci6n, la transfor:naci6n 

no s6io 'de los medi'~s (materiales e intrumentos} y de los ob

jetos._del .t .. rabaj.o'," sino 'de las :nismas condiciones de lii pro-

ducci6n. · 

Jean 'Lojkine' 9one .la ~tenéi6n en el nivel de la estruct~ 
ra econ6mica, sin' embargo el proceso de urbanizaci6n ,O'Ullrda -

tambifo relaci6n con el .riivel supere.et~uctural· de la sociedad, 

s3J'Íque esta sea una cci~dicfÓn_in~.cénica 'de correspondencia en

tre a:nbas. En atenci6n. a:;Ta', unidád 'diaHctica de estos nive

les Chr:i3tian T~palov d~Úrie:'ii l~~'~rb'arii¡aci6n cs:.pitalista co-:.· -··· ·- -'· . . . 

:no "una forma de socializj1'0:!.on . .'~e ·las fuerzas productivas; -

crea las condiciones·g~~erales'/ socializadas. de la reproduc

ci6n an:pliada d.e ·~a';i:t~{~~E~~s :condi~iones generales concier

nen por una parte, ~ iá ·í)~bd\l:~c'i6~ y circulaci6n del valor, y, 

por otra, a la ;epr~d~~cidn\de lo que crea el valor: la :fuer

za de trab~j~: ,;"'c9'9)> :·~· ., . · 
' . : ;._,· 

Co:no ~~:puede : oi:i~ez.v'ar, . la: soc ializaci6n de la produc;..;.._ 

ci6n y el c;~Ul!Í~ de· la i'Uérza de .trnbajo, es el ele:r.ent~ P;iI . 
ticUl~r .qú~ .. ~rt1éiri.a. la re'.12. ci6n te6rica entre 1:>.- urbaniza--...., 

ci6n é~pitali~ta y el i•lo~o:de ?roducci6n. Pero, lfl. id~i;i:d:~'la. 
"soc.ializaci6n de la producci6n y re ::iroducci6n de la :fuerza.-· 

de trabajo" abarca distintos grados de características tanto 

·objetivas como subjetivas del proceso, que si no son precisa-

(9.9) Christian Topalov, La urbanizaci6n ca pi te.lista, P• 39 
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das, :!!Ueden con.fundir a la urbanizaci6n con: el ejercicio del 

,." . po<:Ie~_· del Es:te .. do sobre la sociedad; la producci6n, entendida 

en su sentido más amplio: o con la subsistencia misma de los 

individuos en s·ociedad, p.e •• 

·El. é.utor se refiere a la "socializaci6n" en sus aspectos 

concretos: :las condiciones materiales QUe hacen posible repr_2 

dUtlir lás relaciones sociales :m!s abstractas encontradas en -

la ciudad •.. Lo cual no evade el proble:na, aunque lo plantea en 

el nivel de.la reproducéi6n de la fuerza de trabajo, es decir 

en el. ,;ar~o de las necesidades sociales. 

Resú.11iendo estos puntos de vista, !>Ode:nos afirmar que la 

. urbani·z~c.ión, en 6eneral, es el !lroceso :le organización de 

las !ue.rzi<s :productivas en el territorio, conformado por el 

desa.rrollo que éstas tienen en su devenir histórico, as! como 

de las. relaciones sociales de producción. 

·¡,a· urbaniz~ci6n capitalieta es entendida corno ·la trans-

for::-.a~i6~' de .•la sociedad de rural a urbana, dada la creciente 

difere"~~iac16h y complejida·d de la divisi6n social del traba

jo, e~ 1l~cir; :;ior el desarrollo de los medios (mP.teriales e -

instrl.in~nto.s)',, objetos y condiciones de la producci6n. Hecho 

que ci:u:id~cio,na dialt!cticamente al nivel su:;ierestructural de -

la :;:ociedad :·9orque establece lic.s pautas de la socialización -

de 111 próducd.ón'y del consu.-:io en circunscripciones territo-

ri1lles ·e~~pecir:!.~as, lla:nadas ciudades. 
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A lo largo de la historia la ciudad ha tenido una función 

preponderante en cada Modo de ?róducci6n, y de ·acuerdo a la -

for.na urb!'!na correspondiente i 

"Hubo ••• la ciudad orie~~ái (vinculada al lr.odo de :i?rodu.2 

ci6n Asiático), la ciudad antigÜa (griega y ro::ie.nn, vinculada 

a la posesi6n de esclavo~). ;y ~.:s farde la ciudad medieval (en 

una. situación compleja: .insertada en. relaciones' feudales, pero 

en lucha c:intra r.l f~~clnÚs.:io áe la tierra)." (100) '.Y como a-

pu.~ta Gustavo· Gar~B::;. 'n ;bc~aá. :n~do de ;;ir oducci6n le .. co;~~sponde · 
un tipo ·d.ei'inido ci"é·u~'oini~¡ci6n: esclavista· tribute.ri¿; feu-

dal comercie.li i~CÍ:úst;:i.a1 C"-"'itn.list~ e inclustriál s<lciaJ.ista. ,, 

(101) 

(10~ Henri Lefebvre, El Derecho a le. Ciudad, pp.17-18 
(101) Gustavo Garza, El nroceso de industrializnci6n en la -

ciudad de M~;:ico 1B21-1970, p.42 
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C) Las Fuerzas Productivas y el Espacio 

Social 

La ciudad es una fuerza productiva y el lugar del proce

so de social:!.zaci6n desde el pu,;to de vista urbano, y concre

tamente para la escuela francesa es U."ln fuerza productiva f~ 

c.ional al capitalismo, y una for:na de domine.ci6n transmitida 

por los procesos de socializaci6n y consu.no urbanos. 

La iÚntificaci6n del espacio citndino con las fuerzr:.s 

producti ;-ns se bas:J. en c.ue el territorio de la ciudad encie

rra las condiciones, relativn.uente invariables, fiUe sirven de 

'base material a la actividad productiva realizada por la fue.!: 

za de traba jo, :r que S0!1 independientes de los :.irocesos part,! 

culares de producci6n. Pero, ¿qu6 clase de fuerza productiva?, 

la que tiene por objetivo convertirse en una segunda.natural,! 

za cor.struitla hist6rica:~ente y condicionada socialmente, has

ta constituir el contexto ri:is:no del :nodo de producción ca pi t!; 

lista. 

Expreeado en los t'rminos propios de la teoría, la ciu-

dad es capital constante porque fU."lciona como un :nedio de pr_g 

ducci6n y co::io el lugar en que se lleva. n ce.bo el consu:no de 

la fuerza tle trabajo. En base n la disti:'lci6n 11ue it.arx hizo -

del Capital, Jean L·ojkine y Lefebvre, entre otros, encuentran 

que la ciudad es capital constante fijo socializado en tanto 

medio de !'rodu~ci6n, y .capi t'a1. constante circulante socializ~ 
do, en tn!'lto medio·. de cons11;=no. Explique.11os: 
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Es capital constante porque la magnitud de su valor no -

cambia en el ciclo de producci6n; es fijo por:iue for;na. parte 

integrante de las· condiciones generales necesarias al proceso 

-. productivo, lo que significa que su forma y su valor pertene

cen 'fijados• en él durante todo el tiempo que funciona, y fUD 
ciona en períodos más prolongados que el resto del capital, -

es decir su rotaci6n es :mis lenta; por lo que concierne a su· 

valor, éste permanece en su mayor proporci6n en los medios de 

trabajo, mientras que la otra parte pasa a las mercancías, y; 

es social por:iue se produce para satis:fe. cer las necesidades -

de la producci6n bajo las características rle la coo¡.c?"".ci6n -

capitalista, la cual, a su vez, establece las condiciones so

ciales de trabajo,(102) 

Por otro ledo, es capital constante .circulante, ya.que, 

manteniendo l::.s Cf!racterísticas. dÚ en.pi tal C.On~knte 1 tral".S

fiere su valor como .;>roducto, ~u~,~~·~'~,;~~·.}~ :n:dio de sub-
sistencia social:nente necesar1ocpara.la\reproducci6n de la -
fuerza de trabajo. Denotado ~·o·ri;/~ .. ~~df~~·'de··~';n~U.'no colectiv~'I 
esta ¡:m-te del ca pi tal consta~t~·,~u.:n~:í.~; ~~·ciclo de rotaci6n -

en un lapso :nenos prolongri.d.~ ei' d.~· ··las condiciones gene~ 

les d~:~P:::::c:::~ so~l~·s· conÚcione~· generales de la pr_2 

ducci6n, y o.ué los :r1edios de·consu:no colB.ctivo?. Ú.s primeras 

son aquellas que, junto con los inst~~llt~s .de:·: trab:Íjo. i'or

:r.e.n las "condiciones :na teriales externas a. l.a :Unidé.d ·product,! 

(102) Veáse: Jee.n Lojkine, op, cit., Henri Lefebvre, La revoll;i 
ci6n urbana, Christian Topalov, oo. cit. y Alain Lipietz 
El C:;pi tal ;r su Espacio. 
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va en que se eustenta"(103) el proceso general de la produc--

ci6n, y abarca a los medios de comunicaci6n, los transportes, 

las calles, los edificios, a la tierra mis~a, al suelo útil -

para la producci6n, y no forman parte de los medios de produ_!! 

ci6n internos de la empresa, a nesar de que son indispensa--

bles para que el proceso de producción se lleve a cabo. "Su -

función principal es servir de apoyo al proceso de producción 
y valorizaci6n del capital, directa.nente co:z:o condiciones~,.. 

nerales d;·~ circulaci6n-;¡, ~ .!!! nroducci6n socializados¡ 

e indirecta.nente co:no ~ ~ ~ colectivo que influ--

yen en la determine.ci6n del valor de la fuerza de trabajo." 

(104) 

Los medios de consumo colectivo re::iresentan todo aquello 

que hace posible la subsistencia de la fuerzn de trabajo, en 

particular, y la reproducci6n social en general. ;oantienen un 

lazo estrecho con el proceso :!Jroductivo, :pues perte.necen a ,_ 

las condiciones generales. de la producción, pero en la esfera 

del cons=o (recordemos que en el r.-.arxismo la producci6n !:n-
plica al consumo, y viceversa). Se caracteriza porque su fun
ci6n es la de satisfacer las· necesidades sociales ::u!s genera

les, y esto s6lo es posible por la socialización del consumo. 

El aspecto materia1 a·e estos medios son los equipamientos de 

cons~~o colectivo: los .soportes materiales o.ue hacen posible 

el consumo social. Hoy día institucionalizado, como lo son: -

las escuelas, los hospitales, los cines, los centros cultura-· 

(103) Gustavo Garza,~·• p.204 
( 104) ~. p. 207 
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les y/o deportivos, las tiendas de autoservicio, etc. Luga~

res, todos ello, en que el consumo es practicado en ~o~'ll2. in

dividual, pero cuya raz6n de ser es social, pues de no prese,a 

tarse la necesidad colectiva no existiría ese consumo indivi

dual. 

Las necesidades sociales co~orman una go.ma muy amplia, 

y de ningún modo son unifonnes para los individuos. Aquí hac_! 

mos referencia a las necesidades reproductivas de la fuerza -

de trabajo, consideradas como las básicas para eue los ciclos 

de la !;lroducci6n tengan continuidad. E$tas se crist~liz~n en 

el conEU:no fa:niliar y se ;nanifieste.n evidentes por l~. exz:ire-

s:!.6n colectiva de las reivindicaciones socia.les de los grupos 

laborales. L?.s reivindicaciones son el conjunto de exisencias 
·;,, 

colectivas de· todo.lo oue as indispensable para. la reproduc-- · 

ci6n d.e 16s ·t~bajn(lores. 

Aiín así::'definidas, las necesidadi;s sociales ;:ireP.entnn un 

t;ra·d~ ,comple·j¡, de i~terrelaciones de sus eleir.entos objetivos 

y subjetivos, te.rito del tisio econ6:nico y político, como soci,!!; 

les y culturales. Esta evidencia di6 pie al esfuerzo por con

ceptualize.r las necesidades sociaJ.es inmersas en la forma es

pacial del fen6:neno urbano, cJmo vere.i.os a continuaci6n, no -

sin antes mencionar las bases materiales .de <lic!la conceptualj, 

zaci6n. 
-;:-

La ciudad es el espacio social const~uido, funcional al 

cnpi talismo. Es en sí el' ~onjuilto ~e ~o~dr~iories e;enerales --
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: 
para la reproducci6n sociai, ;ermite realizar todas lai¡ .fun--

. . . . : ' . . 
ciones :SOC)ia,les·.vitales en .base a los' sig .. üentes ejes: a) ci,r 

culaci6n·, ':b) -~d.ucaci6n, c) recuperación de los estados de sa

lud "'.ano~~les", d) esparcimiento de la cultura y de la dive,r 

s.i6~; y e)· 1a cliseminaci6n de la cultura hegemónica, 

" Funciona coJ10 :nil'.o.uina q,ue se produce a· sí mis!!la, pero -

· s610· en el sentido en que concentra, encierra en su territo-

rio a las ~ondiciones para producir, y esa es su ~rincipal c.= 

racterística, territorializa; hace que opere en el territorio· 

todo lo útil pare la socieC.ad c:¡ue en ella se :fu.."lda. :::~te he-

cho d~sarrolla sus capacidades hasta niveles :nuy cJ~plejos 

co.nparables, por ejein9lo con = co:nputadora en el sentido en 

nue reune (concentra) y ade~~s procesa todo lo que en ella 

existe, de acuerdo a un conjunto de ideas, reglas y sister:l?.S 

pre-establecidos. :?or e je;np:!.o, en base a "cierto pro,¡;rame." -

transforma la energía natural (el agua corriente de los rios) 

en energía útil (energía electrica), en base en otro "progra

ma" simboliza el poder del Estado de ur.a manera y no de otra. 

La· ciudad no es una máquina que tra.ne:for:r.e materia prima en -

oiercancías, funda:~ental.:;ente es um máquina procesadora, con

centra y procesa toda clase de cadenas productivas heterogé-

neas, como el agua de los nos, los ca:npesinos de las cor..uni

dedes, etc. La ciudad codifica y descodifica los flujos de 

enereía, conecta y desconecta la potencia productiva. Este es 

el sentido de los lr,zos de u:ediaci6n que se encuentra en la -

ciudad, De aquí se puede deducir que el capital utiliza las -
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cadenas productfvas de la ciudad, alimentanla!e de su valor al 

circular. ?or tal motivo la ciudad no produce ninguna mercan

cía específica; viabiliza, permite la producción de mercan--

cías al distribuir al capital de for1:lll dinámica sobre el esp.!!: 

cio, sobre sus flujos y enlaces, para después lanzarlos al e,21 

terior, hacia el espacio de la reproducción social. 

La ciudad reducida a una máquina es una fuerza producti

va, pero est!l. ,nanera de concebirla resulta insuficiente por--· 

que le falta contenido, no .físico sino social, mismo que es -

deter.Jinante para la reproduccÍ.6n de la sociede.d en eu conju_ll 

to. 

Pero todo·· di~curso ~ la ciudad dice :!.JOCO ~ la ciu-

dad, si bien pueae· ~~;· inter?retada como una herramienta, una 
' . .,_,,_ ... ,-. . 

f'.lerza prod11ctiva, o co:no las condiciones generales de la Jl7'.0 

ducción; ·ese· desplazamiento conceptual nos llewl del espacio 

construido a su uso, aprehendiendo la funci6n en vez de la e.! 

pecificidad del lugar en que se realiza la función. El conce~ 

to ciudad es una noción-filtro, a trav~s de ella se dice otra 

cosa. 

Entonces, el concepto ciudad es un mecanismo de repre·se12 

tación usado para desplazar otros conceptos·a~s abstractos, -

po?'Clue ella concentra todo lo que hace la sociedad. El probl.! 

ma te6rico reside, pcrlotan1o, en escindir a la ciudad y a·.la -

sociedad, ¿c6::,o?, tratando de co:nprender qu~ clase de medio -

es la ciudad. 
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La'ciudad es un medio de concentraci6n y territorializa-· 

~.. ci6n de ~as funciones sociales, la sociedad utiliza al espacio 

y el es,pacio a .la sociedad. Hist6ricamente se define la ciu

dad por:su oposici6n al campo debido a su correlaci6n con el 

·comercio: "el desarrollo de las ciudades esta condicionado -

por el· comercio." (105) 

En este mismo sentido Arnol Toynbee define a la ciudad 

co.no le. "agrupaci6n hu.-:lanF.: cuyos habitantes no pueden produ-

cir, dentro de sus lí:nites, todo el alimento que necesitan." 

(10~ "'ero no debemos pasar !JOr al to lo que ?:ace posi':lle extz:! 

er el excedente de producci6n y llevarlo a las ciudades: el -

ejercicio del poder político, pensamiento en el que Jean-Lo-

uis ~uot se basa para referirse a las primeras ciudades, pri

vilegiando los críterios políticos: "La arqueología ••• puede 

demostrar mucho :~ás fG'.cilmente unn de las características del 

he.cho urbano¡ una ciudad refleja una estructura política or@ 

nizada :?or lo general, la ciudad es el lugar de· residen-

cia de los po,\eres púb:!.icos centralizados. Arqueol6gicamente 

esto _debe traducirse en :?resencia de edificios :;iúblicos impo_! 

tantea." (107) 

?or su:,·¡iarte Fre.nc;ois Fou~uet y Lion Llurard en su anál,i 

sis hi.st6riÓ~ de las ciudades, llegan a la siguiente conclu-

si6n: :•.•La: ciudad· como sitial e.e poder político precede a la -

ciudad ~o~~ l.ugÍlr:de 'acumu1aci6n del excedente prolluctivo; la 

(105) Karl ;,¡ari;, su'Ora cita 7 3 
(106) Arnold Toynbee, Ciudades en ir.archa, PP• 26-27 . 
(107) Jean-Louis Huot, "Des villas existent-elles en Orient 

des l'epoque ne6lothique? en 'Annales, ?.istorie et_ur
banisation•, Julio-Agosto de 1976, cit. pos. F. Four
quet y L. :.'.llr!lrd, op. cit., p.47 
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acumulación sólo' es efecto del sojuigamiento," (108) 
• • < :.·:· •., • ..- • 

Ya sea la ciudad U."l .producto del excedente económico 

y/o del sojuzgamiento politico pa#.~~~rtiertal ~xcedente, la 

ciudad no es un medio d.e prodU:cci6l1~•siri6 ,de reproducción. En 

otras palabras la .ciudad :~n sÍ'cÍes~~;.e~~~ no hay in!!s c¡ue ciu 

dadas. Lo c¡ue realmente ~¡;~;.a;~h}i;~terrÚ~rio son las redes-

§E~~::~t~filtif f t:i~~ii$i:~:f.~~:f:ª:;:~~t~ 
-oero sin !'u;.•ce¡:, de e~teº um¡ ab2tr_ac~ión tal que todo de'Oenda -

::.:,;·:~:~:~~~·,';~~¡~¡;;ft;~~= ::nh:::':º .~: ==~ 
moa': por ejemplo;' ~ue;;la~cii.tdad: de-:.:éxico no existe sola, se 

si ti1a entre l~s ~t;e·~·.~fl;·~:~aei d~
0

Í mundo, y sin e1:ibnrco su 

desarrollo· ~c~~cS~i~o~:'~u\i:i\r~l' ü~ industrinlización :r su es--. . . - . . 

tructu:ra esprÚ:i:al; . entre. otros dementes, no son del :~ismo t_! 

po de ac¡uellas otras• ~:i.\.ld:eid.~;~: sÍi grado de desarrollo ha. sido 

es diferente.· 

!.11 ciudad en-sí unica:r.ent.e ,l)Uede
1 

ser pensada. como un si,¡¡¡ 

tema de· representacicSn, corno. un concepto pseudo-unificador, -

del cual. nos intento.:nos valer. para relacionar teórica:nente el 

proceso de pro,iucción-apropiación-reproc1.ucci6n del espacio s,g 

cial urbano, de acuerdo a lu propuesta de la escuela :francesa. 

(IOS) Franqois Fourquet, Lion i1lurard, op. cit., p.59 
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D) El Estructuralismo Marxista 

.:La ·vincu:Lación institucional de los investigadores urba-
nos con el gobierno francés propició un clima, posterior al -

movimiento de 1968, propio para la investigación urbana de -

corte estructural-marxista, cuya intensión era analizar a la 

realidad tal y como es, y no como debería se7, sobre la base 

estructuralista del "sujeto coercionado por las estructuras", 

y de la ciudad como ~roducto de las estructuras sociales, 

Ln producci6n social es el tema principal, y sus dos CO,ll 

diciones in-:iediatas: las necesidades reproductiva.e de la so .. -

ciedad, y lr.s estructuras emanadas de estos procesos, son las 

preocupaciones teóricas. De este modo la necesidad analítica 

se manifestaba por el estudio del mercado inmobiliario, de -

sus promotores y empresas constructoras; por la renta del SU,! 

lo urbano; por la planificación del espacio urbano1 por la J::! 

novación urbana, y por: el consumo colectivo. La convergencia 

de estos estudios se puede sintetizar en los temas de: "suelo 

urbano", "producción y organización del espacio urbano", "e-

quipamiento y consumo colectivo", ";política urbana" y "movi

mientos sociales urbanos". 

La cotidianeidad, la vivienda y el transporte, por ejem

plo, eran vistos co:no productos de la actividad económica, :P.2 

lítica e ideológica del modo de producción. 

A la Francia socialista le acompaña un ~receso de descea 

tralizaci6ri de poder y una atenuación del crecimiento urbano, 



que impusó en las universidades una baja respecto a la deman

da de investigadores urbanos. Por otro lado, el auge del eurC?_ 

-comunismo y de nuevos movimientos sociales, abrieron un cue!. 

tionamiento a ias formas de dominación, proceso que se vió %'!, 

valorado por la caída posterior del gobierno izquierdista, -

as! como por el derrumbe del partido comunista que, evidente

mente debilitó y puso en crisis a los propios objetos de con~ 

cimiento de la sociología urbana. 

Si la actividad de planificación reclalll9.ba una actividad 

empírica de la sociología, los sucesos ulteriores ponían en -

duda la fundamentaci6n teórica de la sociología urbana. La -

ciudad-objeto teórico del consU1:10 colectivo legitimaba· a los 

movimientos sociales urbanos, pero sobre una base endeble que 

más bien pertenecía a la esfera econ6mica de la reproducción 

ampliada de capital. La otra postura, la de ciudad-objeto del 

capitalismo, se inspiraba en la teoría del capital monopólico 

de Estado y la dejaba en calidad de contexto pol!tico-económ! 
co de esta etapa del capitalismo. En palabras de Topalov: "Si 

la •cuesti6n urbana' se volvió central en Occidente durante -

veinte años, es porque la ciudad fue planteada como el lugar 

estratégico de la gesti6n estatal de los conflictos sociales. 

Y si las políticas urbanas se volvieron el objeto principal -

de las investigaciones, era por~ue este modo de gestión había 

entrado en crisis." (109) 

Pero de la dimensión política paso a un replanteamieE· 

to de la reproducción social, si de algún aspecto sobresalieE 

(109) Christian Topalov, "Hacer la historia de la investigación 
urbana, La experiencia francesa desde 1965", en Sociológi 
-2!• Año 5, #12, Enero-Abril! 1990, p.192 
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te se puede hablar, en un proceso conducido por la industria

lizaci6n y por los cambios en la divisi6n social y espacial -

del trabajo, en donde la ciudad es m~s un espacio de produc-

ci6n y de probiemas industriales. Aunque tambi~n de ejercicio 

hegem6nico y de esparcimiento de poder, de aqu! la necesidad 

te6rica de incorporar la obra de Foucault y de Nietzsche en 

la perspectiva de la genealog!a y la microf!sica del poder, -
que trastoca las relaciones sociales porque impone una manera 

hegem6nica de dominaci6n desde la vida cotidiana. En este eeD 

tido la lectura de los modos de vida urbanos debe hacerse en

tre lineas si se pretende observar los cambios en las relaci_2 

nes sociales. 

La sociología emp!rica francesa fracasó por su di?ll!mica 
estructural con ausencia de sujetos, y por su lógica funcio-

:nal de determinación estructural hacia los procesos de acumu
lación de capital y de políticas estatales. Para los anos o-

chentas, la experiencia de dos dfcadas de investigación inte,n 

tan reintegrar al individuo a un primer plano, rescatar la -

lectura hu.:nanista del marxismo, de alglln modo redescubrir a -

Henri Lefeóvre, y al mismo tiempo tratar de evitar la idea P.2 

sitivieta de que el hombre sabe lo que hace, como si no come

tiera errores :m!s all~ de las cuestiones prácticas y cotidia

nas. 
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2.- La Ciudad ¿Objeto Te6rico? 
A) La Ciudad. un Pseudoconcepto 

Si la ciudad en si es un pseudoconcepto su posibilidad -

de constituirse en objeto de conocimiento fenece. no asi las 

relaciones sociales que proc\U'2.n la intermediaci6n urbana, d~ 

tenninadas por la industrializaci6n en el caso del capitali.!! 

mo. Lo urbano y sus formas citadinas se presentan, entonces. 

como un caos que reclall8 explicaciones y,dentro de éstae,ti
pos de ordenamientos. ?or lo tanto el objeto de conocimiento 

cientifico es la sociedad urbana (en tanto objeto virtual, di 
ria Lefebvre). 

La reflexi6n critica de Henri Lefebvre ee~ala que. lo -

urbano como elemento superestructural solo define a una soci~ 
dad burocrática de consumo dirigido que organiZa al es:pacio a 

la luz de una racionalidad que se pronuncia por un espacio 

neutral. pero que en realidad es politice. La. alternativa, si 
pretendemos restituirle al individuo el componente humano, es 
tener en cuenta el poder de decisi6n sobre su ambiente coti-

diano en particular, y sobre s11 medio ambiente en general, en 
otras palabras respetar su derecho de habitar. 

El derecho a la ciudad es un derecho por todo lo que CBJ! 

traliza la ciudad; lo cultaral, lo simb6lico. lo productivo. 

lo reproductivo, etc. "La centralidad desarrolla su proceso -
dialéctico: la saturaci6n impulsa hacia otra centralidad y, 



simu1táneamente, empuja a los que concurrieron en la protec-

c~tcSn del antigu.o centro hacia la periferia. El derecho a la -

ciudad es derecho a la centralidad, a no convertirse en peri

feria." ( 110} 

La contradicci6n del espacio social urbano es la que se 

manifiesta entre la abundancia y la escasez, contraste anti~ 

racional de le. sociedad urbana industrial en las relaciones -

sociales que manifiesta estrategias de producción y reproduc

ci6n que son básicamente políticas. Estrategias, en s~~e., que 

son por la centralidad, la concentraci6n y la segregaci6n, 
elementos del hecho urbano objetivados por y en el espacio U.!: 

bano. 

Una de las cuestiones enfatizadas por la escuela france

sa en la concepci6n del sistema urbano es la vinculaci~n te6-

rica de la estructura y de la superestructura del modo de pr~ 

ducci6n con el siste:ua urbano, Ja lectura en le. ciudad de .Se
tos niveles se lleva a cabo por la espacialidad de la domina

ción del Estado, implementada "desde arriba." por la politica 

urbana, y "desde abajo" por los movimientos sociales urbanos. 

Lectura. a la que nos vamos a referir despw!a de describir có

mo la producción y organizaci&n del espacio urbano nos per:ni

te llevarla a cabo. 

(110) Gianfranco Bettin, op. cit., p.134 
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B) Espacio y Espacio Social Urbano 

Situarnos !,!! la ciudad, hablar S,! la ciudad, impone def,! 

nir al medio al que nos estamos refiriendo, en tanto espacio 

social urbano. 

El concepto 'espacio' ocupa un lugar relevante en la filo

sofía de la ciencia, al grado de encontrarnos con una extensa 

b:l.bliograf!a sobre ºel tema. Podemos afir:na.r, sin dar por sen

tado algi1n acuerdo sobre la definici6n del espacio en la coo~ 

nidad científica, que hoy en día se define al espacio con dos 

acepciones principales: la que se conoce como el espacio new

toniano, misma que sirve para definir al medio homog~neo, CO,!! 

tinuo e ilimitado en el que se hallan situados todos los cue,=: 

pos y sus movimientos, y que Marx w. Wartofsky defina de la 

siguiente !:lanera; "El espacio está constituido por regiones o 

lugares contiguos, ordenados unitariamente e inamovibles; y 

como límites de estas regiones, el espacio conceptual tiene 

puntos, los cuales carecen de extensi6n, el espacio no es ma

teria( ••• ) La distribuci6n de la :nateria en el espacio se~ 

puede representar por los valores que tome la variable masa -

en estos puntos; y una de las consecuencias de la mecánica 

newtoniana es que la masa de un cuerpo en el espacio puede 

considerarse concentrada en un punto." (111) 

subyace un postulado de identidad en este concepto, a--

quel en que las regiones o lugares están realmente donde es--

(111) Marx w. 'Nartofsky, Introducci6nala filosofía de la cien
.E!• p.425 
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ti!n con relaci6n a todas las de:ms: ".. • una regi6n es idént,! 

ca a cualquier otra en todo menos en su posici6n; por lo tan

to toda regi6n del espacio tiene uneºubicacidn única y, en -

consecuencia, una '11nica auto-identidad." (112) 

El otro cone&p1X> de espacio es el del espacio relativo1 -
"Si ••• decimos que todo punto espacio-temporal está determina
do por un suceso ( ••• ) que acontezca en él, y que las regio-

nea espaciales y los interwloe de tiempo no tienen en s:! mi.! 

mos una estructura independiente, estaremos considerando al -

tiempo y al espacio como funci6n de sucesos •••I todo espacio 

estaría generado por una relaci6n entre objetos, y todo tiem

po por una relaci6n entre sucesos•" (11 3) 

De ambos, el rasgo principal que los diferencia es la 

auto-identidad, mientras que el espacio absoluto la posee, el 

espacio relativo la "cede" al marco de referencia del cual d.! 

pende, o donde está inscrito. Por otro lado, la semejanza se 

establece en que el espacio es un objeto de pensamiento que -

no puede ser representado en s:!, y ?Or lo tanto no tiene exi.!!, 

tencia concreta. Pero loe objetos que habitan en él, as! como 

la transformacidn de dichos objetos, si asumen una existencia 

concreta, por esta raz6n se puede hablar de espacialidad cua.n 

do nos referimos al contenido del espacio que materializa en 

éste lo vivido, resultando imposible hablar de uno sin el 

otro. En otras palabras, decimos espacialidad cuando afirma-

moa que en el espacio habita la realidad social. Si el eepa-

cio no es concreto, lo que en él habita si lo es. 

(112) ~. p.4~8 
(113) ~. p.427 
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El espacio social, por su parte, se refiere a una dista_!! 

cia física entre los individuos, y entre los medios que partj, 

cipan en el ordenamiento social. Escindir esta abstracci6n ~ 

de la temporalidad significa quitarle lo social al espacio, 

ese fragmento de realidad social hecho de materia y tiempo. 

Si, en cambio, incorporamos la dime::llli6n temporal, tendremos 

un ~mbito propio, menos abstracto y con distancias mesurablss, 

por eso el espacio social es u.~ limite físico, y por lo tanto 

susceptible de ser medido, de integ:raoi6n funcional de la re.! 

lidad social, o si se quiere de loe fen6menos sociales. El e.!! 

pacio social es un conjunto de regiones, si por estas entend,!! 

moa un sistema social organizado en ciclos cortos y largos, a 

nivel micro y macro social, con for:nas de producir, consumir 

y de dominaci6n propias. 

La intensidad de lo social que se puede "ver" en el esp.! 

cio social urbano es, entonces, esa capacidad de generar cam

bios en la forma espacial, cuantitativa y cualitativamente, -

con efectos innediatos y mediatos. Cambios que por su !'l!ltura

leza y por los efectos que puede tener, abren ciclos en las -

relaciones sociales temporalmente lí~itados, es decir, la in

tegraci6n o desintegración que el espacio social procure. so-

bre las relaciones sociales está limitada a su vigencia, a su 

vez dependiente de la intensidad, pero no del uso del espacio,_ 

sino de las relaciones que sustentan dicha espacialidad. 
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.. 
La necesidad empírica que reinaba en la escuela francesa 

en las décadas de los sesenta y setentas, hizo a un lado la -

reflexi6n marxista proveniente del hUlle.nismo critico que re~ 

presentaba Lefebvre, Este autor es.tudi6 la vida cotidiana y -

el componente espacial de ésta, desde y para la ciudad, sin -

embargo fue "considerado como pura:nente especulativo e ignOJ"! 

do entonces por la investigación urbana marxistri de los ai'los 

1970." (114) 

No obstante, lo trascendental de las reflexiones de Le-

febvre consiste en su análisis ontológico del espacio social 
urbano, y en la exigencia por :ratificar el derecho de habitar, 

desde y para la reivindicaci6n de lo hU!llano. 

Henri Lefebvre pone el acento en los procesos de produc

ci6n y organizaci6n del espacio aoci~l urbano, y se!'lala la -

forma y el contenido que asUJJJ3 en el seno de la urbanizaci6n 

capitalista, pero sobre todo destaca el hecho de despo~rlo -

de.sus implicaciones ideol6gicas (•),Por estas razones pre~ 

sentamos n continuación un resU!llen de los temas princi,ales -

en torno al concepto mencionado, y de la proble~.ática que im

plica. 

El indiscriminado uso del término "espacio" y la falta 

de precisión conceptual hacen que el espacio se presente al 

(114) Christian Topalov, op.cit., p.181 
(•) Para Lefebvre el concepto 'ideología• no es el althusse

riano. Cuando se refiere a ~l no habla de algo que surge 
de una •estructura•, sino de la praxis social, de lo vi
vido. 
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observador despojado de sus cualidades. Lefebvre cr!tica esto 

: y sostiene que el espacio s6lo existe de manera diferencial: 

"Ciertamente no es el~ (social, urbano, econ6mico, e
pistemológico} el que puede aportar la forma, el sentido y la 

finalidad. Sin embargo, por todas parte aparece esta tesis: -

el espacio como regla, norma, forma superior alrededor de la 

cual podría llegar a realizarse un consensus de sabios o qui

zá un "corpus" de ciencias. Ahora bien, el espacio es solamea 
te un medium, entorno y medio, instrumento e intermediario -

:nás o menos apropiado, es decir, favorable. Nunca tiene exis-

tencia "en s!" sino que env!a a otra cosa diferente. ¿A qu'? 

al tiempo, existencial y simultáneamente esencial, desbordan
do estas determinaciones filos6ficas, a la vez subjetivo Y'.º.S 
jetivo, hecho y valor, "bien" supremo de los que viven ••• La 

relación entre tiempo y espacio, concediendo absoluta priori

dad al espacio, aparece como relaci6n social inherente a una 

sociedad en la que predomina una cierta forma de racionalidad 

controlando la duraci&n, cosa que reduce e incluso llevada al 

limite, destruye la temporalidad." (115) 

El aspecto ideol6gico del espacio en el contexto de la 

urbanizaci6n industrial capitalista, es desdefiar al tiempo, 
hacer a un lado la importancia que asume la rotaci6n de los 

distintos capitales que participan en la ciudad, p.e •• Al re

cobrar la dualidad espacio-tiempo, inseparable para la com--

prensi6n de lo vivido, de la experiencia social, el autor ad

scribe su noci6n de espacio al concepto relativo de 'ate, de-

(115) Henri Lefebvre, La llevoluci6n Urbana, pp.80-81 
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nominandolo, al ·igual que Ala in Lipietz (11~, estlacialidad, -

por la raz6n de que se encuentra en medio de una serie de su
cesos, es decir que no se puede disociar del tiempo, de los -

objetos Y su transformaci6n. En la espacialidad el medio está 

generado por una relaci6n entre objetos y el tiempo por una -

relación de sucesos en una cadena interminable, o como lo ex

preso Minkowsky: "Nadie ha observado jamás un lugar sino en -

cierto tiempo, ni un tiempo sino en un lugar." (117), 

La espacialidad, que a nivel del sentido común es el lu
gar de las experiencias, tiene características socio-políti-

cas toda vez que la relación entre objetos y sucesos que gua,¡ 
da, expresan contradicciones sociales. Lefebvre justifica el 

estudio de las contradicciones por la vía del espacio social 

urbano, porque el es[)llcio vivido (espacialidad) inevitablemen 

te las contiene, por ello de alguna manera las expresa, Tam·
bién sostiene que el espacio urbano debe ser estudiado a par

tir de la teoría de las simetrías: 

"En la teoría de las simetrías es imposible se 
parar el continente del contenido, la for:ra de 
la materia. La simetría pertenece indiscerni-
blemente, indisolublerr.ente al espacio y a lo -
que en terminología habitual "ocupa" el espa-
cio. No existe ninguna posibilidad de separar 
lo uno de lo otro, y de ah! debemos partir en 
el análisis del espacio, desarrollando esta -
idea al máximo, sabiendo que es imposible ha-
blar del espacio cono de un continente vacío -
que fuera ocupado por un contenido indiferente 
al mismo." (118) 

(116) Alain Lipietz, El Capital y su Espacio, Siglo XXI, 1979 
(117) Hermann Minkowsky, "El tiempo y el Es;scio", cit. pos,, 

Marx Wartofsky, op, cit., p.428 
(118) Henri Lefebvre, Tiemnos Equívocos, p.229 
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: 
Destruir la idea de indiferencia re !proca entre el con-

tinente y el contenido, y junto a ello e brayar que el eepa-
cio :no es neutro, nos advierte el asnectd político- social -

. - 1 

del espacio urbano. En otras palabras, hay que rebasar el ni-

vel empírico de la descripci6n del fen6me1no urbano sobre el -
1 

territorio porque tal descripci6n no alca~a a percibir las -

relaciones sociales implicitas en él. Al ~spacio descriptivo 
1 

(homogéne~) se opone el espacio diferencitl, habitado. "No --

concebir el espacio sino como un vacio ho~ogéneo en el que -

son colocados objetos, individuos, máquinás, locales indus---
1 

triales, canales y redes de distribuci6n, ¡etc., puede ser --
muy l6gico y racional, pero lleva a una pdlitica que destruye 

1 los espacios diferenciales de lo urbano, impidiendo su habita 
- 1 -

bilidad." (119) 
1 

1 

Anal!ticamente se debe partir del es!fcio fragmentado --
(heteroi;éneo), si se quiere establecer una'¡ relaci6n simétrica 

con las relaciom s sociales, así el espacio homogéneo ( conce
bido y dise!'Iado "desde arriba"), creado Pªfa regular flujos y 

controlar a la poblaci6n, organizar la cotidianeidad, la re-

conducción de los puntos de reuni6n citadiboe jerarquizados y 
1 

funcionalmente localizados para posibilita~ los flujos de hO_! 

bree y mercanc!as, entra en contradicci6n con diversos intere 
1 -

ses, estableciendo relaciones asimétricas ~ntre los habitan--

tes de uno y otro espacio. De este modo el 
1

,espacio homogéneo 

deviene en instrumento, en espacio instrum~ntalista de quien 

1 (119) Henri Lefebvre, La Revoluci6n Urbana, p.56 
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desea imponer algún tipo de ordenamiento físico, " ••• semejan

te espacio instrumental permite bien sea imponer por la fuer~ 

za una cierta cohesi6n, bien sea ocultar bajo una cierta coh~ 

rencia racional y objetiva las contradicciones de la realidad. 

En este caso, los términos "cohesión" y "coherencia" signifi
can regulaci6n buscada, ansiada, proyectada, lo cual no signi

fica obtenida -y affade- tal espacio es a la vez ideol6gico -

(es decir político) y sapiencial (pues comporta representa--

ciones elaboradas). Por tanto, se le puede denominar racional 

-íuncü•nal, sin que dichos términos puedan separarse el uno -

del otro, y funcional-instrumental, pues la funci6n, en el -

marco global de la sociedad neo-capitalista, implica el pro-

yecto, la estrategia." (120) 

La organización del espacio se lleva a cabo desde el es

pacio homogéneo, instrumentalista', y conlleva la tendencia de 

cierta l6gica, ¿cudl?, la que le imprime la clase hegem6nica; 

la de hacer que las relaciones sociales funcionen de acuerdo 

a patrones preconcebidos. Diríase que la organizaci6n del es

pacio es el modo de producir y consu~ir de una sociedad, pero 

siguiendo a Lefebvre e eta aíirmaci6rt se recompone, no es el -

modo 16gico de hacerlo, sino la tendencia 16gica de hacerl.o. 

La organización estatal del es:¡acio tiende hacia la homogene1 
zaci6n de ·1as fo:!';r,as de vida. 

El espacio vivido, "cercano" por los elementos vivencia

l.es y en contraposici6n al espacio "lejano", el político-est_! 
tal, no es "jamás ••• ni neutro, ni puro.Lo que establece ••• 

(120) ~. p.31 
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una distancia entre la problemática del espacio vivido y la -

del espacio epistemol6gico, planteado 6ste como neutro ••• La 

problemática del espacio vivido es un aspecto importante y, -

quizás esencial· de un conocimiento de la realidad urbana." -
(121) 

El espacio urbano, vivido, habitado, pone e~ evidencia -
las contradicciones y los conflictos sociales como motor de -

la evoluci~n societaria, el desentra?iar los ele.i;entos políti

cos es de sl1Jlla importancia para la comprensi6n del fen6meno -

urbano. La vida i.:.rbana está muy politizada: "Es importante 

comprender que el espacio no es neutro ni inocente sino es -

por excelencia uno de los campos de acci6n de las fuerzas po-

1! ticas: el estado es tambi6n una entidad geográfica de modo 
de ejercer poder sobre los hombres." ( 122) 

En los procesos de producción y organización del espacio 
urbano aparece, indiscerniblemente ligada, la dimensión polí

tica de dominacibn entre las fuerzas que confluyen en ambos -

procesos. ~a ciudad, adn considera.da una fuerza productiva, -
está afect~da por la manera en que es producida y organizada, 

cue.litativa y cuantitativamente. En la urbanización industri

al capitalista, las fuerzas productivas se transforman mucho 

!l'J!s quee~ otros tiempos, pero a diferencia de la concepci6n -

que identifica a la ciudad con las fuerzas productivas, Lefe

bvre distingue entre las relaciones de producción propias del 

modo de producción y las que participan en le. producción del 

(121> idem, p.27 
( 122) y;;; La coste, "La l'hilosophie des Sciences Socia.les", 

cit. pos, Ale.in Lipietz, ~·· p.137 
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espabio: " ••• la producci6n del espaéio no tiene ya nada de i

nocente ~Y esto es así porque los objetos- se producira(n) e~ 

clusivamente si permite(n) plusvalías en el capitalismo. En -

·• la producci6n del espacio hay algo más, un lado estrat,gico y 

político de capital importancia. La producci6n del espacio no 
es una producci6n cualquiera, añade algo decisivo a la produ~ 

ci6n, puesto que es también reproducci6n de las relaciones de 

producción ••• Esta reproducci6n de las relaciones de produc

ción se efectúa a través de diversos procedi~ientos, especia,! 

mente por y en el espacio." (123) 

La producci6n del espacio establece las condiciones para 

la organizaci6n del mismo, por tal motivo consideramos necee.!!: 

rio examinar la idea de la "producci6n y organizaci6n del es

pacio social urbano" desarrollada por Lefebvre. 

A la idea de espacialidad, que concretiza las relaciones 
sociales y las estrategias espac:!ales de car4cter político, L.it 

febvre agrega otra estrategia de tipo humanista, definida co

mo "el empleo 6ptimo y máximo de las t'cnicas (de todos los 

medios técnicos) para solucionar los problemas urbanos, al -
servicio de la vida cotidiana en la sociedad urbana." ( 124) 

Si el espacio social urbano tiene forma y contenido, ~-

quiere decir aue es heterogéneo, diferencial. Deductivamente 

podemos afirmar que la producci6n del espacio comienza cuando 

resulta imposible separarlo o percibirlo dentro del todo so--

(123) Henri Lefebvre, Tiempos Equívocos, pp.231-232 
( 124 ) Henri Lefebvre, La revolución urbana, p.148 
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cial. Pero una vez más el espacio se confunde son su conteni
do. Este aspecto genera una condici6n en la producci6n del e~ 

pacio y es que no se puede más que producir el llamado espa-

cio diferencial (heterog,neo). A su vez, este proceso le atr1 

buye o agrega nuevas "cosas" al espacio, rarificandolo para -

que valga mi!s: "Lo que se paga ••• se refiere a las ~ -

(de situación, de equipamiento) las cuales dependen del suelo 
y de la propiedad del suelo ••• Por affadidur!a, la utiliza--

ci6n del vol~~en adquirido puede, yendo más alld de la cuant1 

ficaci6n monetaria estricta, cargarse de significaciones de -

orden serdntico. De tal guisa que el espacio se torna a la -
vez ~if~ con respecto a los antiguos simboloa y si,!!! 
bolismos (naturales, estlticos, religiosos o morales), y~-
nersignificante (superobjeto) con respecto a los nuevos aspe_2 

tos semiol6gicos de los objetos ••• El valor de utilizaci6n 

acaba por definirse en tlrminos con el poder, ámbitos y luga

res Jll!s o r~enos prestigiosos." (125 ) El valor de utili:i:aci6n 

es el supersignificado, de manera que el espacio no vale por 

lo que es, sino por lo que se puede realizar en 61. Esta ca-

racter!stica del espacio diferencial es significativa, pero -

quizás no tanto como el subrayar que: "Las diferencias que se 
manifiestan y se instauran en el espacio no provienen del es

pacio como tal, sino de lo que en 11 se instala, se reune y -

se confronta por/en la realidad urbana." (12&) 

(125) Henri Lefebvre, Espacio y Política, pp.112-113 
(12&) Henri Lefebvre, La revolución urbana, p.1)1 

( 
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La producci6n del espacio determina al modo de produc~-

ci6n en la medida en que la producci6n es una condici6n para 

que aquel se lleva a cabo, siendo esencialmente estrat~gico -

en la definici6n del tipo de urbanizaci6n a desarrollar, Cir

cunscrito en un tiempo hist6rico espec!fico, el espacio es un 
punto de reuni6n y por lo tanto de objetivación de la repro-

ducci6n social, En esta contexto la producci6n del espacio -

esta !nti:namente ligada al proceso de centralidad de la fonna 

urbana, al grado de que espacio social urbano y centralidad 

son sin6nimos, La ciudad capitalista reune los elementos de 

la producción social, agrupa los mercados (de capitales,trab~ 

jo, símbolos, mercancías, etc.), centraliza las creaciones y 

todo lo que queda al margen de ella, pero no lo hace ella 

misma, sino ~or el intercambio que en ella se da, por ello 
los signos de lo urbano son signos de congregación, de reci-

procidad de las relaciones sociales, y tambidn de la manifes

taci6n de las diferencias que llevan a los conflictos. Recor

demos que las relaciones sociales se deterioran por la dista,!! 
cia entre los participantes, entre el tiempo y el espacio, y 

entre las instituciones y los grupos sociales. 

Sin duda la tendencia de la centralizaci6n de la forma -

urbana exalta una interrogante, ¿cuánto puede concentrar?. La 

respuesta, en su connotación política, describe la esencia c~ 

pitalista de la organización del espacio urbano. Lefebvre a-,. 

firmas "Lo urbano, oor reunir elementos limitados en lugares 

limitados y el l!mite del lugar (el ~·unto, el centro), es li-
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mitado. Puede perecer. Le amenaza lo insignificante y sobre -

todo la potencia de la sociedad política. Es cierto que la -

fonna urbana tiende a romper los limites que tratan de opri-
mirla. Su esencia esta en abrirse camino." (127) 

La esencia de la ciudad capitalista, de acuerdo a Lefeb

vre, esta en su capacidad de territorializar y desterritoria
lizar. Territorializa (centralizando), p.e. el capital comer

cial y el financiero, pero de modo desterritorializado, desa

rraigado del suelo. La ciudad ca9italista ya no depende del -

excedente agricola, o de la renta del suelo, 

Podemos estudiar esa capacidad dual de territorializar/ 

desterritorializar en el consumo que se hace~ la ciudad, -
P·~r ejemplo. Es un consumo de los recursos naturales, de los 

factores geográficos, de los medios de trabajo socializados -

(reproducci6n de capital) y de los medios de consumo colecti

vo. 

Por tal motivo, la producci6n del espacio social urbano -

capitalista es la producci6n de las condiciones de reproduc-

ci6n de las mercancías en general (•), y de la fuerza de tra

bajo en particular (••). Dicho en términos mas propios, las -
fuerzas productivas construyen al es¡iacio social urbano en el 

contexto del consumo, en el de la reproduccidn social, y por 

ello asume una importancia primordialmente estratégica -polí

tica- en la medida en que la producci6n del es!=JQcio es sin6nj, 

mo de reproducci6n de las relaciones sociales de producci6n. 

(127) idem, p.130 
(•) Nos referimos a las condiciones generales de la circula 

ci6n del capital, y a los medios de producci6n sociali= 
zados. 

(••) Nos referimos a los medios de consumo colectivo. 
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En este tipo de urbanizaci5n la prdducción del espacio 

s~cial urbano condiciona su forma, advierte de su contenido y 

plantea los rasgos de su organización. En cuanto a su forma, 

esta podría ser analizada como medios de consumo colectivo y/o 

como equipamientos de poder, de acuerdo a la propuesta de F. 

:Pourquet y L. Murard (128), Pero respecto a la organizaci6n del 

espacio, quisieramos afiadir una característica mas, igualmen

te destacada por Lefebvre. Si decimos que organizar el espa-

cio urbano es hacer de este un instrumento para homogeneizar 
la vida colectiva cotidiana, de tal suerte que la utilizaci6n 
del espacio es impuesta de acuerdo a una estrategia de clase, 

habiendo ya un espacio jerarquizado y funcional para la loca
lizaci6n de los papeles sociales, agregemos que es de un ca-

racter fuertemente coercitivo: "La organización -del espacio

no es pues solamente policial, es también una organización e

con6mica desdoblada por un control en el que domina el aspec

to policial." (129) 

La organización del espacio dirige al consu.~o colectivo 

de manera jerarquizada y funcional a la segregaci6n, ocasiol'l.! 

da a su vez por la centralidad urbana. Implicitamente el des

pliegue de una estrategia urbana se realiza con este proceso, 

y habría que decir también que las estrategias políticas urb! 

nas se sirven del espacio por partida doble: utilizan todos -

los recursos de los espacios "ricos", y se despliegan por to

dos los espacios existentes. Si esto es así, entonces el as--

(128) según la cual los equipamientos de consumo son "equipamien 
tos de poder". Ver F.Fourquet y Lion llurard, .21!• .!:!.!• -

(129) Henri Lefebvre, Tiempos Equívocos, p.235 
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pecto esencial de las estrategias urbanas versa sobre el hábj, 

tat, y no sobre el consumo, toda vez que supone una forma de 

vida por defend~r o por conquistar, y que ésta implica conce_n 

trar o segregar aspectos de aquella. 

La critica que hace Lefebvre al concepto de espacio eo-

cial urbano, en la que muestra las in.~inentes contradicciones 

sociales que lo determinan, nos enseffa que en este espacio ee 

da un proceso de auto-producci6n de las relaciones sociales. 

Por los límites territoriales, dicha auto-producci6n es una -

forma de adecuación y disposici6n de elementos tem~oro-espa-

ciales finitos, y por ello susceptibles al análisis científi

co-social dado el despliege de las contradicciones sociales -

en un momento de la historia, debiendose percibir el tipo de 

dominio hegeQ6nico, o la caótica lucha de las fuerzas socia-

lee en pugna desarrollada por el derecho que el hombre tiene 

de habitar un mundo, su mundo. 

La expresión ~~áf ica de los elementos que componen al -

espacio aocial urbano, de acuerdo a la obra de Lefebvre, se 

puede sintetizar esquemática.nente, co:no se puede apreciar en 

la figura 3 • 

FALLA DE 0Fifr9EN 

154 t 



FIGURA 3 
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C) Espacialidad de la Dominaci6n 

El apego de la escuela francesa a la teor!a del capital 

monopolista de Estado y ~1 ~structurslismo, permitió integrar 

temas de la práctica política a lo urbano. Esto fue importan

te por varias rezones; primero porque era parte de la expliC.!!; 

ci6n de las desigualdades sociales; segando porque ponía en -

un primer plano el problema de las relaciones de dominación, 

lo cual se-traducia en la posibilidad de observar el cambio -

social a nivel de las superestructuras sociales; pero funda-

mentalmente por el hecho de que el fenómeno urbano se.concibe 
como parte del nivel superestructurel de la sociedad, al gra

do de manifestar transformaciones sin una intervención del n1 

vel estructural de la sociedad. 

Contradictoriamente, la presencia del ~mbito político y 

la defensa de la teoría del ca pi tal monopolista de Estado pa-. 

saba de la explicación determinista de corte economicista, -

a la apertura revolucionaria del cambio social desde las eu-

perestructurss. En este contexto, la espacialidad de la domi

nación fue un mecanismo pare razonar s_obre la imposición de -

las formas de habitar, y sobre la resistencia a ~eta. La pol,1 

tics urbana y los movimientos sociales urbanos eran los temas 

respectivos de esas preocupaciones. 

Una revaloraci6n de estos temas tendría que tonBr dieta.n 

cia respecto a las directrices teóricas que 1os concibieron, 



y reflexionar ontológicamente respec.to a la doble condici6n -

del objeto urbano, la de ser medio y a la vez fin de ciertos 

procesos sociales. Lo que haría de una reflexión de esta nat~ 

raleza una pretensión de sistematicidad y de cuestionamiento 
epistemQlÓgico. Sin tal pretensi6n, pero con la intención de 

mostrer una de las principales preocupaciones de esta escuela, 
así como su i~periosa necesidad por vincular lo te6rico con -

lo empírico en la construcción del objeto de conocimiento de 

la sociología urbana, exponemos a continuación una reflehi6n 

s~bre la espacialidad de la dominación en el warco que brin-

dan los conceptos de 'política urbana• y de •movimientos so-

ciales urbanos•. 

La política urbana puede ser interpretada, d~das las 

preocupaciones manifestadas por esta escuela, como "• .. la ac.;;. 

tividad del Estado que afecta el uso del espacio y el medio 

ambiente construido con re~6n al proceso de acu.~ulaci6n y -

ocupación social del territorio según la distribución de las 

actividades de consumo," ( 130) Pero una concepción tam amplia 

de la afectaci6n al espacio social urbano por el Estado no -
permite observar las diferencias en cuanto a las posibles di

mensiones que involucra, de modo que cualquier actividad poli 

tica que necesite de un espacio para llevarse a cabo tiene %'!, 

percusiones en él, asi sea la construcción de un edificio pa

ra funciones administrativas gu.bernamentales, o el tri!nsito -

del presidente por las vías de comunicaci6n citadinas. En con 

(130) N.I. Fainstein y s.s. Fainstein, 'Urban Policy Under Ca-
pitalism', p,16, cit. pos,, Gustavo Garza, "Planeaci6n -
urbana en Mt!xico en periodo de crisis ( 1983-1984)" en 
Estudios Demográficos ;t.~. Vol.l, #l, Enero-Abril, 
1986' pp. 74-75 
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secuencia, resulta necesario delimitar el campo de la ·políti

ca urbana. 

Para V.anue~ Castells la politica urbana se conforma de -

"dos campos analíticos indisolublemente ligados !. _!! realidad 

~: l! ~lanificación~. bajo sus diferentes formas, 

y los rr.ovi:nientos sociales ~· "(131) Aclara, ademiis, que 

no se debe identificar a la planificación urbana con los pla

nes de urb~nismo, ya que estos últimos son •textos ideológi-

cos' y su utilidad es la de caracterizar a lo político sobre 

la instancia ideológica general. 

Este autor sostiene que la política urbana es una forma 

de intervenc;i6n de los "aparatos del Estado" tanto en la or!!!!, 

nizaci6n del espacio, como sobre las condiciones de reproduc
ción de la fuerza de trabajo. Sin embargo, Castells no reali-. 

za un estudio que le 9er:nita ratificar sus hipótesis, por lo 
que no hay respuesta a cómo se lleva a cabo tal inte.rvenci6n 

estatal sobre las condiciones de reproducción de la fuerza de 

trabajo mas alld de la interpretación mecdnica del dominio 

del Estado para s!. Por otro lado, desde el punto de Vista 

te6rico-metodol6gico, observamos la ausencia de algún tipo de 

concepción del Estado que ayude a sostener las afirn:aciones -

mencionadas. Por todo esto considera:n•JS que la definición de 

Castells no consigue satisfacer la intención de investigar a 

las superestructuras de una sociedad, esta incapacidad surge 

al asu.Tiir U!'l!l concepción del Estado como algo separado de la 

(131) Manuel Castells, ~ ~~ ~. p.310 Por su im
portancia en la definición del objeto urbano, veremos 

·mas adelante, de forxa separada, el concepto de •movi
mientos sociales urbanos•. 
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sociedad, resal.vi.endose la problemática de las relaciones de 

poder a priori y a favor del dominio del Estado. Desde este 

punto de vista, las superestructuras son imposición hacia la 

sociedad, y un conjunto de elementos que subordinan la lucha 
de clases a favor de la clase dominante o hegemónica. 

Jean Lojkine, por su parte, sostiene que la importancia 

de la política urbana radica en la lucha de clases, y propone 

abordar el estudio de Ésta a partir de su contenido y del es

clarecimiento de eu funci6n sociol6gica, es decir del efecto 

que genera la situaci6n particular de las clases sociales. -

Asi, define a la política urbana con:o un producto: "el 'pro-

dueto' que es la política urbana -producto de contradicciones 

urbanas, de la relaci6n entre diversas fuerzas sociales opue~ 

tas en cuanto al modo de ocupación o de producci6n del espa-

cio- ,,, tiene tres dimensiones: 

1) Una dimensión planificadora 

2) Una dimensión •operacional', que es el conjunte de 

las prácticas renles por las cuales intervienen f1 

nanciera y jurídicamente el estado central y los -

aparatos estatales locales en la organización del 

espacio urbano. 

3) Una dimensión propiamente urbanística,,, que con

densa, materializa y mide ••• los efectos sociales 

-en el espacio- de la pareja planeación/operaciones 

de urbanismo." (132) 

(132) Jean Lojkine, .!?.!!·~·, P• 174 
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La primera dimensi6n produce textos 'ideol6gicos•, y ca

racteriza la intervenci6n de lo político en el sistema urbano¡ 

la segunda es en donde confluyen las pi'ácticas políticas de -

las clases sociales, y la tercera es el producto de las dos 

anteriores cristalizadas en la organizaci6n del espacio. 

En esta definici6n de la política· urbana se asume co

mo motor a las prácticas po!iticas de las clases sociales, y 

en particular se to:na en cuenta a las intervenciones jurídi-

cas y financieras, sin embargo la respuesta a c6mo es que ta

les prácticas producen al e~pacio urbano, y si alguna clase -

social es deter:ninante, y en qu~ forma lo es, no tiene lugar, 

ni siquiera la cuesti6n se plantea como un fen6:neno autónomo, 

susceptible de ser analizado, simplemente la .. organización del 

espacio esta dada por la 16gica de la organizaci6n de las con 

diciones generales de la producci6n en su etapa capitalista -

correspondiente: la monop6lica de Estado. Lojkine sefiala, no 

obstante, que la !Olítica urbana tiene causas :nuy distintas 

a la pretendida por la acci6n de los actores políticos, y que 

la acción real de los personajes políticos está lejos de ser 

determinante, asi que para saber qué es lo determinante, este 

autor se plantea la necesidad de realizar un'análisis interno 

del Estado', lo que significa "la deter:ninaci6n de la rela--.· 

ci6n existente entre la elaboraci6n de la política estatal -
por una parte y la socializaci6n contradictoria de las fuer-

zas productiv.as y de las relaciones de -producción por otra. 11 

(133) 

(133) ~. p.113 
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El resultado de ese ar.álisis es la caracterizaci6n de la 

ciudad capitalista en tanto medios de consumo colectivo, y en 

medios de repro.ducci6n (134), los primeros crean un modo de vi

da, mientras loa segundos son una condición para el desarro-

llo económico. Ambos medios conforman al espacio social urba

no, y sobre ~l es que interviene el Estado afectando su forma 

y dirigiendo su consumo. 

La política urbana aparece ligada al consumo colectivo -

en una problemática especifica en la cual la ciudad concentra 
loa ~edios de consumo colectivo, creando un modo de vida par

ticular, necesidades sociales nuevas, y al mismo tiempo con -

la aglomeraci6n de los medios de reproducción, se crea una a
glomeración particular del capital y de la fuerza de trabajo. 
Tal. problemática esta formulada por una relaci6n funcional -

entre el Estado y la socialización de las fuerzas productivas: 
A partir de una contradicción estructural del capitalismo, ~ 
que Lojkine señala como parte integrante de la definici6n del 

Estado, y que consiste en que el desarrollo de las fuerzas -

productivas se oponen a la necesidad capitalista de subordi-

narlas al mero aprovechamiento del capital. Contradicción CO.!l 

troladada por el Estado, siendo el que manipula a las fuerzas 

productivas en la esfera de la reproducci6n social, es decir 

en los procesos de socialización ( mismos que en el escenario 

urbano moderno ya no ,ertenecen s6lo a la unidad productiva -

debido a la coopere.ci6n ampliada en la fo:nnaci6n social, pro

ducto· a su vez del desarrollo tecnol6gico). 

(1?.4)Vid Supra citas 10~ y 104 
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Esta caracterización de la socializaci6n es denominada -

por Lojkine como "socialización de los efectos útiles de agl_g 
meración", po~ue se realiza gracias a la intercomunicación -

entre las condiciones generales de la producci6n y ata~e a la 
"creación de centros urbanos donde se concentran actiVidades 

de mando y medios de formación de las fuerzas de trabajo int~ 

lectuales o ••• de los lugares de reproducción.de las fuerzas 

de trabajo no ligados directamente a los centros vitales de -

la economía y del poder politico." (135) 

Dicha correlaci6n entre Estado y fuerzas productivas, es 

aplicada por el autor al bino1nio politice. urbana/eo.uipamiento 
de consu:no colectivo, en el sentido en que una condici6n ee-

tructural: el desarrollo de las fuerzas productivas, hace que 
opere una función especifica; la manipulación de los procesos 

de socialización por parte del Estado. 

El trabajo de Lojkine se nutre de las aportaciones de -

los teóricos del ''Ce.pi tal Monopolista de Estado"( C. M.E.), su 
influencia se encuentra a lo largo de su obra, y en particu-

lar en la intervenci6n del Estado en la urbanizaci6n, presen

tada en fer.ne. de contratendencias a las leyes de acumulación 

capitalista: "son •contratendencias' creadas por el propio !11. 

p.c. para regular, atenuar los efectos negativos -en el nivel 

del funciona.miento de conjunto de las formaciones sociales

de la segregaci6n y la mutilación de los equipamientos urba-

nos. "(13&) Afir:naci6n o.ue se sostiene debido a la diferencia-

(135) ide:n, PP• 138-139 
(13&) idem, p. ló2 

( 
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ci6n entre el capital individual y el capital social; mientras 

el primero cumple su rotaci6n para acumularse, el segundo asu

me su forma en el Estado, o gracias al Esta.do, quien se encar

ga de crear las condici~nes generales para la producci6n, y -

puede hacerlo porque no esta sujeto a las limitaciones del ca

pital particular, su necesidad no e·s la de producir valor sino 
de permitir que los capitales particulares lo produzcan. Le -

funci6n del Estado, urbanisticamente hablando, consiste en fi

nanciar equipamiento desvalorizado (no rentable para el capi-

tal particular)J coordinar a los agentes que intervienen en la 
urbanización, y; permitir el uso colectivo de la tierra sin a

tentar contra la propiedad privada, 

La func.i6n urbana del Estado capitalista lo hace negarse 

coino ca pi taliste pera proveer ñe las c:¡ndiciones generales de 

la producci6n (137) de tal. suerte que el. Estado se encuentra jun 

to a la sociedad y el mismo tiempo al margen de el.la: socisli-

0!7)Las funciones necesarias para reproducir el Modo de Produ~ 
ci6n Capitalista, y que no pueden ser realizadas por los capi
talistas particulares, son resumidas por varios autores, y aun 
que todos coinciden en señalar a las condiciones generales de 
la producci6n como una de ástas, su listado varia dependiendo 
del interáa particular de cada autor. A continuaci6n se repro
ducira el listado de Elmar Altvater por ser considerado uno de 
los más completos: 

"l) La creaci6n de las condiciones ¡;enerales de la pro
ducci6n (infraestructura); 

2) La determinaci6n y salvaguarda del sistema legal -
general en el cual ocurren las relaciones de los s~ 
jetos (legales) en le sociedad capitalista; 

3) La regulaci6n de los conflictos entre trabajadores 
y capitalistas, y, de ser necesario, la opresión p~ 
litios de la clase obrera, no s6lo por medios poli-
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za y con ello marca la pauta para la reproducción social de -

la fuerza de trabajo, y al mismo tie:npo es U."l instrumento de 
los monopolios internacionales. El limite social de la inter

venci6n del Estado es que no puede agotar el proceso de acu-

mulaci6n privada de los·capitales ¡:erticulares. Adicionalmen

te, el capital ,,articular es incapaz de satisfacer las deman

das reivindicativas de sus trabajadores (mejoras salariales, 

en sus condiciones laborales etc.), por dos razones b'sicas: 

la tendencia hiat6rica a la baja de la tasa de la ganancia, y 

por la expe.nsi6n mis:na de la :f'uerza de trabajo que garantiza 

la extracci6n del plusvalor futuro. 

A partir de las ideas de Castells y Lojkine, se puede -~ 

asegurar que la pol!tica urbana es un instrumento del Estado 

para ejercer su dominio, particularmente dirige el consumo c~ 

lectivo por la imposición de forn:as de habitar, controladas -

juridica. y financieramente por le. clase hegemc5nica, y pcr pro

cesos de socializaci6n ~ue establecen nuevas necesidades so-

ciales. 

El punto me.s débil de esta articulación te6rica es el n! 

vel conceptual que se asume respecto al Estado, pues es el d

nico qu.e puede generar decisiones y estrategias, como· si fue

ra el único actor con permiso de actue.ci6n. Esta debilidad se 

debe al traslado conceptual del Estado de la teoría del capi
tal mon6polico de Estado al conjunto estructurado del espacio 

urbano, que implica una condición estructural -el capital mo-

ticos y militares; 
4) Garantía y expansión del capital nacional total en 

el mercado capitalista mundial" (Elmar Altvater, "I>otae 
sobre algunos problemas del intervencionismo del Estado" en e-t 
al., fil: ~ :!.!:! .!,1 Capitalismo. Contemporáneo, p. 94 
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nopólico de Estado- como imposici6n. de instrumentos para re-

gu1ar la vida del Modo de Producción. El resultado es la nul_! 

ficaci6n del estudio sobre las posibilidades del Estado capi

talista¡ posibilidades de actuaci6n, de relaciones de poder, 

de legitimación, y de consolidación de poder politico. La es

trechez de concebir la regulaci6n social como un mecanismo de 

adaptaci6n, manipulado por el Estado para resolver los con.-

flictos sociales, impide esa posibilidad. 

Un primer momento de ruptura con esta camisa de fuerza -

te6rica, y que al mismo tiempo es tma reflexión ontológica, -
es la de razonar la dimensi6n espacial del Estado como medio 

(instrumento) y fin (objeto) de la política, en otras pala--

bras, como la dimensión propia de la producción política del 
espacio que establece formas de conducta que garanticen que -

las acciones sobre el espacio sean acciones sobre la organiZ! 

ción de la sociedad en dicho espacio. 

La relación Espacio-Estado esta inscrita en las condici~ 

nes de existencia del Estado y se establece como parte inte

grante de la institucionalización del poder. Para la ciencia 

política la inetitucionalizaci6n del poder significa la oper,! 

ci6n jurídica de procedimientos y mecanismos que ·1e dan una -

rígida armadura al poder (138) 1 dentro de este proceso tma de 

lae circunstancias que intervienen es el territorio (•), que 

adquiere una sígnificaci6n política al convertirse en la na--

(138) Georges Burdeau, ~~~Política, T.II, Vol. 
1, p.211 

(•) Para la explicaci6n de esta idea nos referimos al término 
'territorio' en lugar de 'espacio', ya que el primero evade 
las implicaciones filos6ficas, 
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ci6n, y como tal traduce la "personalidad" del grupo y la co.!!! 

pleja red de relaciones que se establece entre gobernantes y 

gobernados, en~re obediencia y autoridad. El territorio se 

presenta como una circunstancia natural de la institucionali

zaci6n del poder. 

Cuando el poder se institucionaliza se separa de la com.J! 

nidad y, se puede decir, tiene vida propia; su principal obj~ 

ti vo es or.ganizar, unificar, cohesionar al grupo que conduce, 

y, agregemos: "l?or un lado, es la unidad de los territorios -. 

la que viene a establecer la autonomía del grupo; por el otro 

es el establecimiento de la autoridad del jefe sobre las fue.r 

zas rivales el que sirve de fundamento al primer esbozo de o,r 

ganizaci6n política." (1:39) 

El territorio es el a:arco de dominio, no es una parte -

del Estado sino una condici6n para su existencia, y la base -

para la acci6n de1 poder, 1r.ientras que 'Jara la comu,nidad re-

presenta un s!mbolo de unidad y de hábitat. El territorio si,!: 

ve a los fines de1 poder porque es una condici6n para la ind~ 
pendencia del Estado y porque es factor de su autoridad, en 

otras palabras " ••• una sociedad política no logra su cohee:i6n 

sin un ordenamiento del esgacio." (140) Idea que se fundamen

ta en que no existe ningún Estado sin territorio y si numero

sas comunidades. que por si solas no constituyen un Estado: -

"Esto se debe a que el Estado no ·e.s un ser concreto que pueda 

confundirse con los elementoa materiales que justifican su --

(139) idem, p.123 
(140) idem, p.128 

( 
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existencia·, al mismo tiempo ·que le sirven como medios de ac-

ci6n." (141) .. --

El territorio es un mecii'o de acción del Estado porque se 

trata de un elemento de :fuerza''pari(el poder, es el medio ef,! 

caz de solidaridad entr~ gobé~~a~tes y gobernados, es ·el so-
porte material de la autÓrida·d. 

Este lazo de mediación. in~Ú t~~ional. entre el territorio 

y el poder mantiene una r¿la~i6ri:.co~ ·~n bien material que no 

debe ser confundida con la ae .l~: ;~opiedad priva.da. puesto -

que sirve para fines diferente;s., :.t~d-t~·':Pcir .su naturaleza como 

por su expansión. No s~ tra.~a't·¿~poc:¿·¿~ .la distinción de la 

sociedad política y so~ie.iiad.'.;'6I'tú/~i~6· de la relación del -
. . . . , - ·-~- '"' .. -.· ... · '··- ·. -

Estado con los soportes -materiales,,:ae; su. existencia; se trata 

"de. un derecho real de una' raii\l%i~,z~~;';r~icula.r cuyo conten,i 

::t::::n~~t~::~ado por 1~.~ e;~~~'.Í~i~~:·d~l servicio a~ :P. in~ 
Fuera de la 

abstracción de estas 

forma 

ma de abordar la relaci6;i n'os.' 

(141) idem, pp. 131-132 
(142) idem, p.141 

las contribuci,g 
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institucionalización del poder es sinónimo de apropiación y -

delimitación del espacio como condición del Estado moderno. 

El espaci~ es una condición de existencia del Estado. La 
especialidad del Estado moderno requiere de la institucional1 

zaci5n del poder, es decir de espacios cuyos usos sean, excl~ 
sivamente los de ejercer el poder sobre le sociedad, reconoc1 

dos como tal mediante operaciones jurídicas que loa fortale-

cen; les otorgan funciones policiales y el derecho el ejerci

cio de la represión. 

Tal espacialidad se presenta en el territorio coT.o una -

circunstancia natural y, al mismo tiempo, separada de la ins

titución con el fin de presentar al poder con vida propia, C,! 

paz de regir y de organizar la vida social. Esto quiere decir 

que el espacio ee a la vez un medio para ejercer la acción de 

poder, y la condición de existencia de éste, lo que lo con--

vierte en un factor de autoridad, escaparate de conflictos y 

de solidaridad entre gobernantes y gobernados • 

. La espacialidad del Estado se convierte en el ejercicio 

de un derecho emenndo de las exigencias del servicio del Est! 

do como institución: hacia si mismo, hacia las clases socia-

lee, hacia grupos oligarquicoe y hacia todo lo que halla nec!, 
eidad de territorializar y desterritorializar. 

Por otro lado, la explicación de las contradicciones pol.! 

ticae de las .fuerzas sociales, en cuanto al modo de ocupación 

y de producción del espacio, en la escuela francesa, se deri--
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van de las contradicciones inherentes al Modo de Producci6n, 

y consolidan la idea de que la ciudad es un medio de produc-

ci6n y de reproducción del Y.odo de Producción. En esta medida, 

la concepción instrumentalista y mecánica del Estado convier

te en dogma aquella idea del Manifiesto del P11 rtido Comunista¡ 

"El gobierno del. Estado moderno no· es mas que una junta que -

administra los negocios comunes de toda la clase burguesa." 

(143) 

El Estado es algo,o mucho mas, que un Estado-regulador, 

es también un sujeto con estructura y funciones propias, para 

si. Este hecho lo convierte en un 6rgano autónomo que, si es 

legitima parte de la sociedad, debe garantizar los intereses 

colectivos de los miembros de esa sociedad, aunque ~sta este 

dominada por una clase hegemónica. 

Por lo demás, es necesario reconocer que el Estado se -

transforioa, asume nuevas for:iias de relacionarse con el merca

do de la fuerza de trabajo, asi ta:nbién reinventa ferir.as de -

legitimidad y de relacionarse con los actores sociales. 

Uno de loe requisitos ¡:ara la funcionalidad del sistema 

capitalista es su control; ahora ya no depende tanto del --

mercado de la fuerza de trabajo sino del trabajo concreto -

(traba jo improducti v11 poritue n.> produce plusvalor, pero con-

creto porque cumple su jornada y es asalariado). "Los requer,1 

mientes para la :nantenci6n del. sistema se multiplican en el -

(143) Karl. Marx, F. Engels, "Manifiesto del Partido Comunista", 
en K. Marx y F. Engels, ~Escogidas, Vol. I, p.23 
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proceso en el cual la producción se hace Jll!ls social y deja de 

ser manejable exclusivamente por medio del mercado. La compl.!!. 

jidad e interdependencia crecientes de un sistema. de produc-

ci6n cada vez mas "social .. s6lo pueden ser controladas por m.!!. 
dio del trabajo concreto," {144) 

Otro requisito es qu;¡ la "liberación del interés de cla
se respecto de los intereses estrechos y miopes de las neces1 

dades de l~ clase capitalista se lleva a cabo -si es que ello 

alguna vez ocurre- mediante la institucionalizaci6n de un•co.12 

t:ra-poder• político. ~o de u.~ contra~poder frente al capital 

como un todo, sino ante intereses fragmentados, testarudos, -

empíricos y miopes de las unidades particulares de ca pi tal." 

(145) 

Ambos requisitos redituan en la politización necesaria -
de laa acciones destinadas a mantener el orden capitalista. -

En este panorama el "curso real de loa aconteci1nientos va a -

estar determina1lo por la selectividad del sistema político 

institucional: por su capacidad de organizar políticamente la 
conducci6n y las actuaciones complementarias sin politizar 

sustancialmente la economía, sin infringir su carácter 'pri"!: 

do'.'' (146} 

Nos enc:mtramos ante el hecho de que existen elementos -

estructurales de las sociedaQ¡s capitalistas, que ya no funci,g 

nan en la forma mercancía, lo que nos plantea un problema de 

legitimidad en la medida en que desvía funcionalmente los 

(l44)Claus O:ffe, "La Abolición del Control del 11lercado :¡ el -
Problema de la Legi ti:nidad", en Heinz R. Sonntag y Héctor 
Valecillos, ].1 ~ !!.!! .!!.! Canitalia~o Contemnoráneo, -
p.66. 

(145) idem p.67 
(146) ~ p.69 170 
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principios del intercambio. "En la medida en que el trabajo -

abstracto se suplementa e incluso remplaza por •trabajo con-

creto•, los canales de control social y, ciertamente, también 

su 16gica deben ser objeto de cambios." (147) 

El predominio del trabajo improductivo plantea una sit~ 

ci6n que ahora domina en la escena de la producción de valo-
res de uso concretos, lo que el capitalista consume de la --

fuerza productiva no es el plusvalor, sino la renta en una r~ 

laci6n contractual de carác.ter político y de cálculo económi

co. 

La nueva base de legitimidad, de acuerdo a Claus Offe, -

se basa en tres condiciones: 

"En primer lugar, se debe absorver parte del 1!!:2-
ducto excedente social, lo que bastaría para pro 
'düCir la esfera residual de la 'demanda de infra 
estructura•. En segu.ndc lugar, la producción y : 
suministro de infraestructura debe hacerse en -
forma coincidente en términos de cantidad, cali
dad y tiempo para garantizar la máxima capacidad 
de procesamiento de infora:aci6n, pron6stico, co
ordinación y planificación; en pocas palabras, -
para legrar racionalidad administrativa. En ter
cer lugar, se debe disponer de un sistema ai creen 
--cias legitimadoras, es decir, de un procedi--
miento institucionalizado para la organizaci6n -
de símbolos políticos y la formaci6n de consenso 
que garantice no sólo eludir el riesgo del 'des~ 
bastecimiento• en el sector inf'raestructural, -
sino excluir también el riesgo constante de una 
'sobrecarga• disfuncional de la producci6n esta
tal de infraestructura, la que ya no esta sujeta 
a una determinación uroveniente de los criterios 
de la acu.'Dulaci6n de - ca pi tal." ( 148) 

(147) idem, p.74 
(148) ídem, pp.78-79 

FALLA DE O~IOEN 
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Por otro lado resulta necesario distinguir las causas de 

las intervenciones estatales, de las funciones, y de sus efe~ 

tos (pues aunque se intente favorecer a la clase hegemónica -

el resultado no tiene porque· corresponder a la intención), si 

queremos plantear el problema de la apropiación, producción y 

organización del espacio, oor parte de las clases o grupos s2 

ciales. En la realil!lld.6nee estas acciones la politice urbana -

nos indica cómo el Estado viabiliza esas posibilidades. La e! 
cuela francesa abrió esa puerta al presentarla como relevante, 

ya que se encuentra en medio de la contradicción entre el Ca

pital y el trabajo, aquella que se da entre el desarrollo te~ 

nol6gico de la producci6n y el carácter social de dicha pro-

ducción. La política urbana, como categor!a sociol6gica, une 

al mundo de la producción con el de la reproducción social, y 

al mismo tiempo establece segregaciones espaciales de los gr,)! 
pos sociales, además, en tanto instrumento ideol6gico, encu-

bre los intereses que el Estado pro~ueve. 

Por lo anterior, podemos asumir como política urbana a 

la intervención del Estado en el espacio urbano medi~nte la -

planificación (entendida como la fo~'lla deseada de habitar), • 

la participaci6n financiera y/o la regulación juridica del ~ 

bierno, en interacción con las diversas fuerzas sociales en -

cuanto al modo de ocupación y de producci6n, del espacio. 

Sociol6gicamente resulta imperante, para comprender tan

to a las formas espaciales como a la espacialidad misma, con2 

cer cómo estan constituidas las instituciones cuya finalidad 
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es poner en priíctica las políticas urbanas, asi como a las -
formas adoptadas -simétricas y asimétricas- para que las cla

ses o grupos sociales establezcan relaciones de poder con a-

quellas. El análisis de esta correlnci6n puede ser un paso p~ 
ra conocer'la espacialidad de las pol{ticas urbanas, en un i_!J 

tento por revalorar el componente espacial de los procesos s2 

ciales. Pero no para sí, una revaloraci6n que demuestre la 

clase de medio que es el espacio social, la manera en que in

fluye y su participaci6n co1no elemento estructurante de las -

acciones sociales vinculadas a lugo.res y a momentos territo-

rialmente significativos. 

Resulta importante la idea de que el espacio urbano no -

es algo pasivo, ~or el contrario es un ámbito de procesos, y 

partioulannente una fonna coyuntural de lo social, en tanto -

momento de conjunci6n de varios procesos sociales que se con

cretizan geogr~ficamente. Este pensamiento tiene como antece
dente la asunci6n del concepto de t;r.ovimientoa Sociales Urba~

nos •, y a los problemas te6ricos de dicha conceptualizaci6n. 

La de!inici6n de los movimientos sociales urbanos (M.S. 

U.) ha pasado de ser un aspecto funcional del consu.~o colectJ: 
vo, a un elemento que estructura la vida urbana en su totali-

da d. El triínsito de ideas ha tenido que ver mas con una am--
plia discusi6n te6rica que con el estudio del origen y traye_s: 

toria de tales movimientos, por su puesto sin dar por sentado 

algún acuerdo respecto a dicha definici6n, estatus te6rico y 

problemáticas intervinientes. 
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Cuando Castells defini6 a los M.s.u. como un "siste:na de 

prácticas sociales contradictorias que controvierten el orden 

establecido a partir de las contradicciones especificas de la 

problemática urbana" (149), la importancia de los lll. s. u. radJ: 

caba en sus posibilidades por generar un cambio social, debi

do a que parte de la poblaci6n había sufrido del despojo de -

los beneficios del consll.'!lo colectivo. El movimiento, caracte

rizado como reivindicativo, pod!a resquebrajar al sector defJ: 

citario de- la economía capitalista (el de la infraestructura), 

para que esta posibilidad fuera viable, Lojkine insistía en -

que la organización interr_a del movimiento debía ser consis~

tente si pretendía convertirse en un movimiento político, y -

lo exhortaba a pertenecer externo al Estado para ser un con-~ 

tra-poder. (150) Esta inquietud revolucionaria dependía teórJ: 

camente de hacer dependientes a los i•l.s.u. de los medios de -

reproducci6n del capitalismo, pero curiosamente sin vincular

los con la estructura urbana. Se puede pensar que e.ata falta 

de articulación fue una condición lógica de asumir un método 

estructuralista, pero también a la ausencia de un razonamien

to crítico que permitiera•ver' a la teoría de los ll!,s.u. como 

un mecanismo explicativo estructurado estáticamente. 

El perfil que dibujaba el M.S,U. en la década de los se

tentas, dependía de sus demandas, éstas eran por: equipamien

to urbano (vivienda, transporte, servicios, etc.); no ser ex

pulsados del lugar arraigado; por frenar alguna acción urba-

nística implementada contra los pobladores, y; por rectificar 

(149) Manuel. Castells, l'f.ovi:nientos Sociales~. p.3 
(150) Jean Lojkine, ~· pp.29'4-307 

( 
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la incapacidad administrativa respecto 

urbano. (151) 

al modo de vida -

Al tipo de de:ne.ndas habría que agregar le. coni"ormaci6n -

heterogénea de los participantes del movimiento, en cuanto a 

su origen clasista; que los efectos del M.S. U. sobre la es--

tructura urbana "no se dan directamente, sino a través de sus 

efectos políticos" (152), así como ·el hecho de que la lucha -

se da a nivel local, si pretendemos dibujar el perfil de los 

M.s.u •• 

El desapego entre .el· ¡,¡'.S. U. y la estructure. urbana impi

di6 valorar a los M.S. u;, aún mas, .en la :nedida en que los -

moVi:nientos no podían generar cambios macrosóciales se vertía 

el desencanto por su estudio, como se puede constatar en pal,! 

bras del propio Castells: " ••• de la investigación sobre :nov,! 

mientes sociales urbanos de la regi6n parisina, yo he escrito 

recientemente que es el mayor fracaso de investigaci6n de :ni 

carrera., probablemente el único ••• traté de formalizar en -

términos estrictamente estructurales lo que eran movilizacio

nes sociales e interpretar los movimientos sociales puramente 

en términos de lo que eran las moviliz.aciones sociales, lo -

cual dio lugar a grandes problemas métodol6gicos ·y acabó ha-

ciendo :nuy difícil une. interpretaci6n clara y siste~ática de 

los efectos observados. El principal problema que tuvimos en 

esa investigación es que no estaba resuelta una tensi6n inte,r 

na en mi propia perspectiva entre las aftrmaciones centre.die-

(151) Jordi Borja, t~ovirnientos Sociales Urbanos, pp.17-19 
(152) ~. p.66 
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torias, igualmente :nerxistes, Una, que la estructura product_! 

va determina la sociedad, la otra que los movimientos socia-

les determinen la marcha de la sociedad. Creo que el tema em

pieza e despejarse pare mí, a partir, justamente, de 1.a liqu_! 

daci6n definitiva del. leninismo en mi trabajo te6rico. Esa -

ru))tura en mi trabajo se produce tanto a través de mi inves-

tigaci6n como de mi participación personal en los grandes mo

vi:;1ientos _sociales urbanos que se den en Francia y España en

tre 1976 y 1979." {153) 

Por influencia leninista, Castells se refiere a la ele".!!: 

ci6n a canon de la idea de que el partido político, como or~ 

nizaci6n de revolucionarios de profesi6n, es el instrumento -

privilegiado para conquistar el aparato estatal. Pensamiento 

~ue desdeña todas las formas de acci6n que no encajan al mod~ 

lo de partido. 

La orientaci6n que ahora se le da a los movimientos so~ 
les (en general) es bajo la propuesta de Touraine de la teo-

ría de la acci6n social, ésta define a los movimientos socia

les como "las conductas colectivas más i:nportantes y siempre 

se definen por una doble releci6n: con el. advers~rio y con el 

sistema de acci6n hsit6rica.'' (154) :Bajo la premisa de que a 

loe rr.ovimientos sociales no se les puede separar de su condi-

(153) 

{l.54) 

Entrevista con Manuel Castells aparecida en 'David y G.e, 
liath', #4B, Nov. de 1985, cit. pos. Roberto Donoso, -
"Reflexiones en torno a las Modas y ñiodos de la Investj, 
gaci6n sobre la Ciudad de !Mxico", en Alfonso Iracheta 
¡¡ Alberto Villar, Politica ;t. ir:ovimientos Sociales en 1! 
~ .!!,! ~. PP• 27-28 
Ricardo Pozas H. "Alaine Toureine y la vocación sociol6 
gica", en Sociol.6gica, #9, Año 4, Enero-Abril 1989, --= 
P• 179 
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. , .... c~in ~· relaci6n social, es decir dé los sistemas de autori--
• :..,i-..... "":'2· 

. ::):::.\~·iid"o de estratificaci6n enaarcados en un conjunto de reglas 

al que pertenecen, por lo que no se les debe subordinar ni a 

la l6gica de los sistemas sociales a que pertenecen, ni a sus 

estructuras. 

El sistema de acc i6n hist6ric~ en A. Touraine "es el que 

impone un modelo cultural, un modelo de movilizaci6n de los -

recursos sociales, un principio de jerarquizaci6n y una defi

nici6n de las necesidades, es deoir, las categorias que rigen 

los do~inios de las prácticas definidas por el trabajo; pro-

ducci6n, organizaci6n, reparto y consWl!O." (·155) 

Categoría que no adquiere su "verdadera" dimensión sin -. 

la otra, la de historicidad, que es "u.'l trabajo de la socie-

dad sobre sí rnisma, la historicidad ejerce un dominio sobre -

las pr.l.cticaa sociales; primero sobre las instituciones, es -

decir, sobre los mecanis~os de f ormaci6n de las decisiones ~

consideradas como legítimas; luego, sobre los organismos, es 

decir, sobre una unidades de producción de bienes y servicios 

que definen sus objetivos y sus normas y controlan sus inter

cambios con el entorno y sus equilibrios internos. 

La historicidad parte de una actividad social y retorna 

a ella confiriendole un sentido. Se arranca de ella y le imp~ 

ne su do:oini.o, pero no lo crea. Es decir, la historicidad es. 

una acci6n." (l5G) 

(155) ~ 

(156) ~ FALLA DE O~!OEN 
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Ambas categorías provienen del supuesto te6rico de que -

una sociedad funciona a tres niveles: el de su producci6n, su 

adaptación y el, de su organizaci6n •. Lo que significa que cada 

movimiento social tiene un valor propio y único, no s6lo por 

su ubicaci6n, sino por las estrategias que despliega, así co

mo un peso específico político, relativo y tambi~n Wiico; re~ 
lativo por la correlación de fuerzas en que se encuentra, y 

único porque es irrepetible dada la esencia dinámica de las 

relaciones sociales en que se desarrolla. 

A la luz de esta teoría, los ~.s.u. no deben subordinar 

su 16gica de acci6n a la estructura urbana, ya que 'eta no se 

encuentra en la dimensión propia de las relaciones de poder. 

Lo que por un lado, no obliga a estudiar a los movimientos en 

el lugar político apropiado, y por el otro, nos aplica un do

ble distanciamiento: primero respecto al valor que tienen los 

objetivos urbanos que el movimiento pretende alcanzar, y: se

gundo porque pierde importancia el aspecto de las formas urb!, 

nas para el hábitat del hombre en sociedad. 

La inf'luencia de Touraine y las reconsideraciones hechas 

por Castells, lo llevan a tomar en cuenta otros procesos, co

mo. el de la insti tucionalizaci6n de la vida moderna, y el de 

las transformaciones de la estructura urbana, para definir -

ahora a los M.S.U. como aquellas "movilizaciones que provocan 

la transformaci6n de la estructura urbana ••• en cuanto ac--

ci6n consciente colectiva, orientada a la transformacidn del 

178 

( 



significado .urbano. insti t1:1cionaliza~o .Y. contra la 16gica, el 
interés y los Va.lores' de. ias clases' domi.nantes." (157) En un 
contexto ª!l el que•~{·p~~el. d~cisivo .ya iiei·;sú~ ·~~.la acci6n 

del .Es~~~.º' .ªi~;~~ jS~~~i,~11:l~'.\s()~·,:~i}~~ l"~'iaci~f e~ire sexo~, --
los movim~ento~ .étnicos;f ru:-cionales'; así como '.los· llamados - . 

~:v:;;:l±·~I~~i~~~~tS'.:~:::~:':"::::~ :: _ 
concreci6n' estrU:cturai' ~-;¡~ se Íe ~signa ~ocialm~n'.te a le ciu- ..... . 
di.d. ·con~r~c16~:q·~~·(g:€6~~· signiri~ad~s, .~1~i;61os'Y iun'.ción~s···: _ 
que determinan\a'.'fcirma''~,l"banB.,, es decir la Ínateri!l.}izaéi6n .:;., 

;:n~;:n!~º~e:~iÚ{r~~Ló;'..t~~füt~1;;;,~~~fo¡I~t:~~~ttf.f:~t~~m-;,·:·· 
bi º ªo ci.~:::~t;~r~;}·~~:_;~,Mt,~0:,f~:::..tl~~?1,~.t'°,\f J~;·Jsrt:{;1:.i<~fü~·(~·1 .. ::< ........ . 

·"El •. · cambi()/urbano es·,·~se.~·~ª 11ueva •propuesta .d.ª ... ·Cas---

tells,; ,··la
0 

~s~~~-~~~hi.>~~~~~~K·~~.~~~(:~{~~:~i~~.~-~i6~1·'.d1~~~~f b '.•.u.~ban'.o·• 
o a u11aciúdad•determ~nadá.''El.ca;nbio;;~ocial·i,¡r~ano na~e de:l 

ª:2:1i~}~~~!~¡~il{~~i~~Jl~i~í~lf ~it~iE:·.··· ... 
y valores'+2)'·El,.pro<?es() :media~te'. el;~cual:~una c.l.ase: social) do· 

. minada • to~~.:;~\,'.'.~?~?'r;J:'.,~f~~i?~~.~·;i;~~~.-fü~~~.~~~~§~¡;,t;f~~~t~'. ~i .-: • 
significadode· .. la•ci~d.ad':\3). La.:const,rucci6n de\un' significa~ 
do prop:Í.c>'·/-;,,-~¡¿'n~~~~;;~·~:';~~~~ó ~~''.J.il~~~~i~;l;~t.~s~i:i~i · (re mi.: 

. . -- .<·:", -~., ·- -- .. _,_-. ,._., .:._···.'.~. ,,,.'.~·~~-.!; .. ·-:. ·,,_~-~·._: .. r::.-: 
(157) Josi Luis L~~~ma,' cm/.ci t., PP-:- ;277; , 279 
(158) ~. p. 277 •.. 
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nismo) en contradicci&n con el significado dominante. 4) El -

nuevo significado impuesto por una movilización social (la -

cual no tiene necesariamente que basarse en una clase social 

particular), en. contradicción· con el significado urbano instl 

tucionalizado y contra los intereses de la clase dominante." 
(159) 

Los movimientos sociales impactaran a la estructura urb_! 

na, por la. vía del c.ambio social y de la mediación pol·hca, -

graficamente: 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

ESTADO 

CAMBIO SOCIAL 
RENOV .. CION URBANA 

REVOLUCION 

NUEVO SIGNIFICAOO rot:IAI. 

ESTR CTURA URBAN 
SIMBOLOS SIGNIFICAOOS f\JIQOND 

(159) ~· pp.278-279 
Figura 4 
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En la comprensi6n de lo urbano,· la escuela f:t"9:ncesa ha -

ponderado el componente espacial poco a poco, a~ ahora Cas-

tells subordina acentuadamente el espacio social urbano a los 

procesos sociales, en particular a los culturales, los de con 

sumo colectivo, los de índole étnico, nacionalista y religio

so , y sobre todo a los de autogesti6n pol!tica a nivel local, 

Fen6menos propios de la sociedad civil que mucho tienen que -

ver con la legitimaci6n política de las relaciones de poder y 

de los valores socio-culturales, en un escenario donde lo ur

bano no significa otra cosa que la contextualización de tales 

fenómenos en territorios específicos. 

En este sentido, que además es globalizante, la lucha p~ 

lítica urbana pretende transformar el significado urbano por 

la misma confluencia, no clasista, de sus protagonistas, y ~.!! 

yo fin es cambiar las relaciones socinles de dominación en la 
ciudad, 

?ara la nueva postura de Caetells, los movimientos soci_! 

les urbanos viven su culminacidn en la transformación de la -

estructura urbana, su importancia radica en la construcci6n -

de puentes entre gobernantes y gobernados como piezas de legj, 

timaci6n para alcanzar el cambio socinl posible. 

Mas si alg\,.na importancia tienen las formas espaciales -

para el hábitat, la obra de H. Lefebvre cobra vida, pues para 

él el espacio es soporte y a la vez es un elemento activo de 

los procesos sociales. El espacio es continente y contenido, 

La realidad social lo erige como algo concreto que expresa --
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jerarquias, estructuras, contribuye a la reproducci6n social,. 

pero sobre todo manifiesta una forma de habitar. 

La posibil~dad de que los movimientos sociales urh.anos -

asu.~an un papel primordial como agentes del cambio social, -

existe si se reconocen las formas espaciales que concretizan 

los procesos sociales, en la línea de pensamiento que le oto~ 

ge a la espacialidad una autonomía propia y una presencia co

mo co-part~cipe de la realidad social. Actitud no obligada, -

sino sugerida: "Si se requiere pensar concretamente en una -

transforu.ación de la s=iciedi;,d hay o.ue tener en cuenta, no las 

realidades y operaciones c~ncretas, sino la globalidad entera 

de los espacios: debemos saber qu~ hacer de esos espacio ro

tos." (160) 

El pensamiento de Lefebvre tiene como base una posici6n 

abierta de la naturaleza hu.~~na; se apoya en la idea de la -

auto-organización y se despliega sobre una lógica de la com-- : 

ple jidad. Por ello el tle.recho a··la ciudad se refiere a la gl,2 

balidad, al derecho .que_. los ciudadanos tienen de figurar ·en -

todas las redes-.de .i,;te·rcambios, a participar en la realidad 

urbana-, a cons,t:i.tuir y reconeti tuir la unidad es'91'cio-tempo-

ral permi tiendoee ~f:i.~:né.r en su interioridad (seguridad-di!±a). 

El derecho a la -~iudiici, de acue.rdo con Lefebvre, es el conoc,! 

miento de le. p.roducc_i6_n·del'_es¡:iacio. "El derecho a la ciudad 

••• Sólo puede formiD.aree como derecho a la vida urbana, 

transformada, renov~d.e.-. :Poco importa que el tejido urbano en:

cierre el campo y lo que subsiste de la vida campesina, con·-

(160) Henri Lefebvre, Tiempos Equívocos, pp.238-239 
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tal que 'lo urbano•. lugar de encuentros, prioridad del valor 

de uso, inscripción en el espacio de un tiempo promovido al -

rango de bien supremo entre los bienes, encuentre su base mo.r 

fológica, su realización práctico-sensible. Ello supone una -

teoría integral de la ciudad y la sociedad urbana que utilice 

los recursos de la ciencia y del ar.te." (161) La tarea socio

l6gica, en este sentido, es "el conocimiento y reconstituci6n 
- - . ' . 

de las capacidades integrativas de lo .urbano .as! co:no las CO,!! 

diciones de la participaci6n pr'1ctÚa • 11 (162). 

Si bien el pensamiento dec Le'fe°bvre >reproduce las tesis 

de la liberaci6n del ho:nbre baf:/i.á:reyoluci6n urbana de su 

propia explotaci6n y sojuzgami.~-nto',)o' q~e llama la .a:tencÚn 

de SU obra es que la lucha poÚt:Í:ca mode~na es de ca:i;ácter U,!: 

bano, es por la apropiació~.y iko.'dé1 esPe.cí:i~ ~ favo:r: d~·l~ :_ .· 
• . .. -- -· < -· •' . - ' -·· . . ' . . . '.. - ~"' - ' '· . 

l 'lberaci6n humana •. en. un cionjunt'o: de· ..• condiciones de.::Poéier te:..'. 

rri torializadas que iÍet~r~i~~'i'a,:'r~r:~ de l.ÍtÚizáiíf 6n.,d~' la 

di:::ensi6Jl espaciál en;e1 ~ábi~at<7:in,fines.·p0Hticos:···E~to. '

significa que, si bi.e11' en ,cÜ:aÍO.ui.er esphcio/tiene·n~lúgar .lás 
relaciones de podei/li~':, lu~~·e~ :'~':i~~ .. 9.il~· ri'o<~ci'demo's·ilcceder 
si' no es mediante 'ei ejerciié_:i()' del ~~·~er' i>61Úi~o •. ' 

(161) Henri Lefebvre, El Derecho a le. Ciudad, pp.138-139 
(162) ~. p.132 
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3, - Conclusi6n 

De igual forma que en la escuela de Chicago, la tradici6n 

en la generaci?n del conocimiento en la ciencia social, apunta 

como relevante aquello que determina las regularidades empíri

cas, en este caso la estructura po1ítico-econ6mica de la soci~ 

dad, cuya reificación domina, a través del sojuzgamiento, a -
las fuerzas productivas pues las enmarca en lae condiciones g~ 

nerslee d~ la producci6n, pero sin la posibilidad de transfor

marlas. Sl único margen de acci6n que incluye esta posibilidad 

se encuentra en el ámbito de la reproducci6n social, y está SJ:! 
jeta a la política urbana, noci6n •enea.jada' en la estructure 

politico-econ6mica, y que por lo tanto impone requisitos de -

partioipaci6n impuestos por los estadios de desarrollo del ca

pitalismo. 

La idea del ejercicio del poder en contextos urbanos, co

bra tal ioportancia que todo espacio vivido requiere, para su 

apropiaci6n y uso, de una dosis de poder. Los fines de esta -

ejercicio son, para una. parte de la sociedad el beneficio de 

la explotación, y para la otra la recuperaci6n de lo humano, o 

el intento de hacerlo. 

La escuela francesa no incorpor6 al interpretativismo en 

sus reflexiones, ni en sus explicaciones. La legalidad del ob

jeto de estudio deecanza en los aspectos politico-econ6micos - · 

de él. 



Bajo la perspectiva ontol6gica propuesta, cabe destacar 

que esta escuela concibe al ·espacio como un recurso para la -

realizaci6n de la integraci6n social, y como tal, en la diná
mica de la reproducci6n social resulta fundamentalmente un r~ 

curso político, de ejercicio de poder. 

No deja de ser curioso que la.ecología humena haya sido 
parte del sistema ideol6gico dominante, cuando sus fundadores, 

y concretamente Park, tuvieron como meta generar una explica

ci6n racional alternativa que evitara el sojuzga~iento de la 
poblaci6n negra y migrante de los suburbios de Chicago. Asim~ 

mo, que la escuela francesa se olvidara de los actores socia

si su objetivo era la emancipeci6n del.individuo. 

La intenci6n de la acci6n social surge, pera los france

ses, de las necesidades fundamentales del genero humano, miea 

tras que la intención de conetruir el objeto de conocimiento 

es por encontrar el tipo de causalidad tranecultural, en el 

entendido de que sea igual para todas las sociedades, misma 

que emana de la dominaci6n que se ejerce sobre los recursos 

territoriales para satisfacer las necesidades funtamentales 
de la sociedad. La base gnoseól6gica para ello, parte de las 

acciónes político econ6micas sobre tales recursos, y la vigea 

cia de estas ideas es que todo recurso territorial es, poten

cialmente, un generador de poder y autoridad sobre los indivJ: 

duos, y que su accesibilidad no s6lo-depende de factores eco

n6micos, sino también de factores políticos. Lo urbano es, en 
tonces, u.~ universo socio-natural en estos términos. -
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CONCLUSIONES 

La presentaci&n de estas escuelas pone de manifiesto el -

contraste de diferentes formas de teorizar, y por consiguiente 

de distintas exigencias de razonamiento respecto a un mismo o.J? 

jeto de estudio. La teorizaci&n entendida como el conocimiento 

que se esta alcanzando por la incorporaci6n de procesos estru~ 

turados a la explicación científica, :nientras que las exigen-

cias de ra&onamiento referida a los ~odos de organizar tanto -

el mismo rs.zonamiento como los recursos analíticos para expli

car procesos que se estan estructurando y que, por lo mismo, -

no son aún explicados por la teoría. 

La diferenciaci6n entre ambas escuelas no implica algún -

tipo de comparación ya que son incompatibles, pues mientras la 

escuela de Chicago tenía como objetivo ofrecer una explicaci6n 

general de la sociedad a partir de fenómenos concretos prove-

nientes del émbi.to urbano, la escuela francesa perseguía evi-

denciar los .necanis:nos de dominación, y la ideología, que jus

tifica la desigualdad social que se vive en el mundo moderno, 

de base urbana. Congruente con estos objetivos, la teorización, 

los métodos y las técnicas de investigación, así como la defi

nición del contexto urbano en que se erige el objeto de estu-

dio; son diferentes y comparables sólo a nivel de conjuntos t~ 

tales. Lo que nos demuestra que un xismo objeto de estudio, -

en este caso el espe.cio social urbano, puede tener mas de una 

forma de ser abordado, cuestionado, evalUD.do y orientado, en -
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funci6n de distintos intereses, que pueden ser: filos6ficos, -

meta-te6ricos, socio-políticos o culturales, entre otros. Aun

que la base de la que parten es la misma: la capacidad para -

construir un objeto de conocimiento en una articulación tempo

ro-espacial de la realidad, conjugando aspectos objetivos y 

subjetivos en un campo de objetos, s_usceptible de convertirse 

en contenidos que impulsan la práctica social (praxis). Esta -

idea, que representa una exigencia epistemol6gica de razona--

miento, es lo aue define a una escuela de la investigaci6n 

científica y la hace distinta de la noci6n de paradigma, pues 

si bien a~bss ofrecen modelos de problemas y soluciones a la 

comunidad cient;!'.fica, articulando de modo peculiar teorías y 

m4todos, y proporcionando una visi6n del mundo particular, la 

escuela organiza el razonamiento para la aprehensi6n de la reJ!; 
lidad, para lo cual utiliza los paradigmas vigentes, mientras 

el paradigma es ~s general, se refiere a la manera de reali-

zar la investigación {comprende reglas, normas y valores). Por 

lo tanto, una escuela de investigación científica se caracter,! 

za por1la idea de cientificidad que asume, y esto implica una 

crítica y apropiaci6n de paradigmas; por la especializaci6n -

que hace de la disciplina, y ; por la o~ganizaci6n analítica -

del razonamiento que permite vincularse con la realidad. En -

este sentido, el aspecto relevante de una escuela es la cons~
trucci6n te6rica de la realidad respecto al objeto de est~dio, 

por este motivo las conclusiones que se desprenden son deriva

das de la or¡¡anizaci6n del razonamiento que reconstruye y ex--
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plica la realidad, en base a los ordenamientos de los elemen-

tos destacados por las escuelas. ?ero este conjunto de elemen

tos que permiten.la aprehensión de la realidad son conformados 

socialmente, lo cual significa que: tienen una vigencia histó

rica, que plantean un problema de neutralidad de valores, y -

otro de elaboración de categorías para la delimitación del ca!!! 

po de objetos que definiran al objeto particular que la estru~ 

tura.teórica 9retende explicar. En ambas escuelas este conjun

to se de.fine por la relación de .la realidad social con el or-

den social'~q.'u~.:~e··áa e~ el medio ambiente; el campo de objetos 

a ob'se~¡;_~ ~~ :~~':fini6 ·.por ia forma. que asumen los procesos so

cial~á ek'~i'.·,;;~di~ ~;;iiie~te, y.aquí la noción de don1inaci6n I!, 

su1t6 ~y iiiíii~i'tirite.· bJ~~ ·~·i~,. ella dicha forma de' los procesos 

soci!Úes :.en: el :1ne~ió ·a;1bicnte,. no se estructura. 
, .~,-'.'. .· ....... :·,.·_ /":-í:~\\~·:_· 

La definici6n de :·e ~te,''caÍnpo' de objetos fueron resueltos -

en bese a los·au'j;o;e·s1 'c:i.~~¡;c~s ~el pensamiento sociol6gico, -

primero para est~bi~'cer ~n}~'corte ·teórico que simplifica, o -

por lo menos delimita .ia·'cú.'scÍ.t~i6n, y luego para establecer -
U.'la estrategia teó;i~'o.;.:íiet6dol6gica congruente a las preocupa-

.. .. .·;· ... 

cienes que los inotivabari.''co.'no' resultado para ambas escuelas, 
;· ,· /:' ·. 

el espacio social:urbano'as1.úne :dos.aspectos, en uno se·subord_! 

na a la teoría social. dejando. a lo· urbano sin ningú.'l estatuto 

epistemológico, o sea· como un :~ui:...'.:P.roducto de la teoría social, 

cuya relevancia· esta ·~~da por iá:s .evidencias ideológicas de la 

teorización de, la que .. d.ep.ende ,· es decir por las propuestas unt 
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direccionales ~ue niegan la posibilidad de crear un objeto de 

conocimiento. El otro aspecto, por el contrario, si le ·otorga 

estatuto epistemol6gico porq.i;e considera al espacio social ur,

bano como una condici6n necesaria para la vida social, es ese~ 

nario y elemento estructurante de la vida humana. 

La reflexi6n ontol6gica realizada permiti6 destacar el t1 

pode razonamiento sobre los procesos que, en el marco temporo 

-espacial de cada escuela se estaban estructurando. Así, la a

tenci6n a esa dimensión emergente de la praxis plante6 proble

mas de conocimiento respecto a cuatro cuestiones principales: 

-De.ordenamiento de los fen6menas sociales respecto· al 

espacio social urbano (empírica, te6rica y filos6fic!, 

mente). 

-De dominio, respecto a la lógica del ordenamiento es

pacial, social y urbano. 

-De uso de recursos, como instrumentos semánticos y -

normativos de indole urbanos. 
-De hábitat, en cuanto a formas de vida posibles de a

cuerdo a la reproducción social y al· medio ambiente.

urbano. 

Las ideas paradigmáticas referidas a estas cuestio--

nea, para ambas escuelas, fueron: el ejercicio .. de la raz6n en 

cuanto la guia del devenir hist6rico ·de los hombres; el espa-

cio social urbano definido como producto material en el que se 
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objetivan (rei:f'ican) los procesos sociales; el dominio· (en una 

escuela como derivado de lo bi6tico, y en la otra de lo polit! 

co-econ6mico) es el punto culminante de explicación de la 16gj, 

ca y el adecuami
0

ento de los procesos sociales al espacio socia¡ 

urbano, Y admiten lo anti-rracional como elemento constitutivo 

proveniente de lo politico. 

El primer aspecto, el de la raz6n como guía del desarro-

llo social,. establece un orden causal que se convierte en una 

normatividad delimitativa de la forma en que las relaciones s~ 

ciales y el espacio urbano se Vi!lculan. Lo que a su "ez enalt~ 

ce ciertos valores, diferentes para cada escuela; para la de -

Chicago la busqueda del equilibrio entre competencia y coopel'! 

ci6n, as! como las cu•ilidades ontológicas del medio urbano · -

(bi6ticas) simbolizan valores de pertenencia, arraigo y repro

ducción; en cambio en la escuela francesa la negación de la -

ciudad como una determinaci6n económica (industrial) la hace -
universal, globalizante, a través de la producción y· reproduc

ción de la sociedad urbana, cuyos valores políticos de ejercer 

dominio, de pertenencia de recursos y de anti-sojuzgamiento, -

son lo importante a considerar. 

La defensa de estos valores, entendidos nomo parte inte-

grante de la praxis de los distintos grupos sociales, enfren-

tan los sistemas de ambas escuelas en una lucha que impone pa

rámetros ideológicos, considerados estériles para la creaci6n 

de horizontes que permitan descubrir objetos de co~ocimiento, 
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y proc1ives a los ·determinismos explicativos, Y aquí estamos -

hablando de lo urbano como sub-producto de la teoría social, -

en cuyo caso la escuela de Chicago defiende la condici6n natu

ral del espacio urbano, resaltando la importancia de las cues
tiones demográficas, tecnol6gicas y econ6micas, y la escuela -

francesa el ámbito de la reproducci6.n de la fuerza de trabajo 
y las necesidades sociales, apuntando corno importante la pro-

ducci6n y apropiaci6n del espacio. Con est·~ de ninguna manera 

estamos reduciendo est~s cuestiones a lo ideol6gico, todo lo -

contrario, las mencionamos como conceptos que sirven pare. defj, 

nir sistemas ideol6gicos en funci6n del ordenamiento al que -

nos referimos líneas atrás, de la explicaci6n que ofrecen es-

tas escuelas, y que termina cerrando su sistema explicativo -
describiendo ciertos determinismos, como el de la reproducci6n 

de la fuerza de trabajo que determina le. definici6n del fen6m~ 

no urbano en la escuela francesa, o el factor bi6tico y el cu1 

tural con ese mismo papel en la escuela de Chicago. 

El hecho de darle a cada escuela su lugar y evitar tal.es 

enfrentamientos, requiere de comprender los ll~ites te6ricos -
de cada sistema explicativo, su necesidad de objetivarse fren

te a la realidad, y mirar de cerca el objeto originario de sus 

preocupaciones, así como el objeto resultante de su trabajo. -

Por ello podemos hablar de un camino en el que se especializa 

la disciplina, en este sentido la Sociología Urbana, influen-

ciada por la escuela de Chicago, es una Sociología de la natu
raleza de le reproducción urbana: El estudio del entorno en --
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esta escuela, surge de la preocupaci6n que ve como posibilidad 

el encaminar la racionalidad para adecuar las relaciones de P.2 

der a una vida desarrollada, confortable, saludable, y que co,n 

sagre la libertad del ser humano cqmo una realidad. Para lo -

cual enlaza lo "natural" del ~nero hu:nano con lo "moderno", -

formandose una organizaci6n social urbana. Esquemáticamente se 
puede decir que el hábitat, en su condici6n natural, resalta -

sus cualidades ontol6gicas como ele~entos territoriales deter

minantes para la organizaci6n social: 

cid'nl ocia 

. Bl Procesos Sociales con base territorial · } 
J lenlace 

{

Al Cualidades Ontológicas del Territorio ___Jpotltico 

. . FIG.5 

Por otra parte, la influencia de la escuela francesa a la 

es~ecializaci6n de la disciplina apunta al. proceso de globali

zaci6n del fen6meno urbano, provocado por el carácter totali-

zante de lo urbano. Esquemáticamente, el hábitat descansa en -

la apropiaci6n y el consumo del espacio urbano, a su vez afec

tado por el Estado, el Modo· de Producci6n y las necesidades S,2 

ciales, para la definición de los procesos sociales: 
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{
Espacio} . . , } . · a ro 1ac1on . 

[ 

Social P P Procesos Soc1a]es 
Urbano y cosumo i 

Estado Organización Poi. Eco. y Soc. 

Globalización del F~nómeno Urbano 
fig. 6 

Como se puede apreciar, la diferencia en las cualidades -

del espacio social urbano hacen que en la conceptualizaci6n de 

la escuela de Chicago halla un m~delo emp!rico, de !ndole ont_g 

16gico, mientras que en la escuela francesa lo que hay es un -

sistema de ordenamiento, en donde la causalidad del fen6meno 

urbano no es end6gena sino ex6gena. La forma que comporta la 

realidad, emanada de la naturaleza de las cosas, s6lo puede -

constituirse como figura por un orden causal que subyace en el 

fen6meno, su importancia reside en el hecho de hacer referen-

cia a una totalidad respecto a la cual asume su significaci6n, 

por.eso en una escuela la forma deviene en modelo y en la otra 

la causalidad señala cambios posibles, necesarios e inherentes 

al sistema, 

De este modo, el espacio socie.l urbano como .objeto de co
nocimiento e;1.n lugar de transformaci6n de los procesos socia

les, que se basa en la reproducci6n social desde el punto de 

Vis1a de la praxis, y en um. cooptaci6n racional desde el punto 

devista te6rico, Y aqu! nos estamos refiriendo al establecimiea 

to de una 16gica al interior del concepto espacio social urba

no, que asume valores nas o menos claros, reglas y normas des-
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tacados por el tipo de especializaci6n de la disciplina, hecho 

que se distanc!a del paradigma en la medida que se establece -
por la condici6n ontol6gica del objeto, aunque después se pue

da integrar a los requisitos epistemoldgicos paradigmáticos. -

Esta integraci6n, anticipada por Lefebvre, se ha estado lleva~ 
do a cabo dentro de la ldgica de la teoría social, La revaloz:!! 
ci6n del espacio 1,lrbano en cuestiones como la política urbana, 

los movimientos sociales o en la estructuraci6n de la realidad 

social (Giddens), integra este elemento como algo activo y de

ter.ninante para los procesos sociales, 

Cabe mencionar que, un trabajo de esta naturaleza, pero -

mas completo, deberá tomar en cuenta no s6lo las teorías sino 
también la estructura del lenguaje y las representaciones de -

lo empírico que se hacen los actores sociales, si se pretende 

alcanzar un objetivo mas pretencioso que considere los elemen~ 

tos señalados como no relevantes para las teorías, pero que -

igual forman parte del objeto de estudio y de su estructura--

ci6n. 

La influencia de estas escuelas en la Sociología latinoa

mericana, y particularmente en la mexicana, ha sido de consid!, 
rable ma¡;nitud, las preocupaciones y sobre todo el aparato te2 

rico-metodol6gico encontraron un campo vasto para probar su -

funcionalidad en un proceso de adaptaci6n y recomposici6n que, 

entre otras cosas, sirvió para ratificar la actitud de pensar 

s la ciudad como : 

194 

( 



1) Una ~ ~ integración ~. en donde la presencia -

del conflicto y la desorganización social sirven para impl,! 

mentar políticas sociales capaces de mitigar los efectos n,! 

gativos del proceso de urbanización. La escuela de Chicago 

influenció mucho esta actitud, cuya base natll?'Sl sobre la -
que se sustenta exige investigac~ones empíricas con el re-

quisito de que el investigador desempeffe el papel de obser

vador participante en la misión de que, el conocimiento ad
quirido se integre a la labor de reconocer patrones de la 

estructura urbana, generalizables y repr&sentativos de la 

manera en que el hombre crea esa segunda naturaleza de base 
urllana llamada ciudad, Se debe apuntar que, a pesar de que 

esta escuela nunca resolvió como las ciudades suplantan a -

la naturaleza en términos ecológicos, la irrefutabilidad de 
partir de una base natural, como el primer eslabón de la º.!!: 

dena de la vida urbana, hace patente la necesidad, adn hoy, 

de dilucidar esta baee y cómo es impactada por lo urbano -

desde y para la vida, necesidad que se muestra en la, cada 

vez lll!lS intensa, presencia del enfoque ecologista. 

La influencia de la escuela francesa en esta actitud, 

descansa en la continua reproducción social de base urbana 

que, finalmente, resulta un recurso de poder sin el cual es 

imposible la integraci6n social. 

2) Un lugar en donde la urbanizaci6n ocurre !!! la ciudad, mas 

que ser un proceso constitutivo ~ la sociedad, como lo 

muestra la multidimensionalidad del proceso urbano, hacien-
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do imposible generalizar un tipo de estructura urbana para 

todas las formas de sociedad. 

3) El enfoque al comnortamiento urbano-político en tanto prin

cipal preocupaci6n sociológica, sea que lo urbano proceda -

al desarrollo económico o a la inversa, como lo muestra la 

cantidad de trabajos realizados desde la década de los se-
tentas. 

4) Concebir al espacio urbano como é.mbi to propio !!! ~ llll.t.Q-

~ -~. y desde aquí comprender la naturaleza de -

las prácticas urbanas. Y al respecto, la escuela francesa, 

y el marxismo en general, han influenciado este. postura de.!!, 

tacandose como una pers~ectiva alternativa para generar nu_!!. 
vas interrogantes de tipo críticas sobre la desigualdad so

cial, pero que la articulación teórico-metodol6gica, en su 

intento de formalizaci6n, no pudo legalizar el momento del 

consumo como el nivel analítico fundamental para conocer 

las prácticas urbe.nas. La influencia del estructuralismo 

francés y el funcionalismo estadounidense tuvo mucho que 
ver al respecto por su constante presencia en las investi<I!!: 

ciones empíricas. 

Por supuesto que la Sociología urbana latinoamericarJS no 

se limita a lo que estas escuelas manejan, ha~ una diversidad 

de enfoques entre los que destacan, desde hace tres décadas, -

el culturalista, el catastrofista, el de tipo ordenador, el de 

los grupos o clases sociales, ahora &enéricamente distingui--
bles bajo el rubro de organismos no gub~rr.amentales (O.N.G.), 
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el ecologista, el ambientalista, y mas recientemente el del P.2 

der local. Todos ellos teniendo como denominador comdn la pre.ia 

cupaci6n del deterioro sitemático de la calidad de vida en la 
ciudad, y cuya influencia por las escuelas analizadas es la a

propiaci6n de las herre.~ientes te6rico-metodológicas para su -

estudio, y el desencanto ante las limitaciones de éstas, dado 

que no permiten abordar la complejidad alcanzada por los prOC! 

sos sociales de base urbana, y es que uno de los principales -

problemas de estas escuelas, fue el alcance explicativo en el 
horizonte hist6rico, pues no pudieron rebasar el contexto his

t6rico en que se desarrollaron. Actualmente una de las preocu

paciones relevantes de la Sociología urbans, en general, lo es 
el replanteamiento del impacto tecnológico sufrido en la orga

nizaci6n y ocupación del espacio social urbano, que además no 

tiene por qu~ ser separado de la organización y ocupaci6n del 

espacio no urbano; el geográfico, el rural o el de las comuni!!
ciones. La teoría de la Estructuración toma en cuenta al espa

cio social como un fenómeno mas tecnificado, que utiliza mas -

recursos y que se encuentra inmerso en una problemática diver
sificada pero en proceso de globalización, entendido como la -

reducción de los espacios a su mínima expresi6n para ampliar -

la capacidad de territorializar y desterritorializar, ya que -

esta reducción del espacio social es la que hace posible la -

globalizaci6n de la vida social. 

Pero aunque esta pueda ser una línea fértil de investigs

ci6n, no es la 1inica posible. Retomando lo que la propuesta o,¡: 
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tológica de este estudio sugiere, de lo que se trata es de Pª.I 

tir de una base que deje claros los alcances y las limitacio . .., 

nes de la explicación teórica, y el reconocimiento del tipo de 

realidad al que se esta aludiendo para no recortar o minimizar 

la complejidad de los procesos sociales, y para no evadir los 

retos que enfrenta la teoría social en la actualidad. 
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