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INTRODUCCIÓN: 

El contexto histórico social que confecclona la dmámica mundial de la acumulación 

capitaltsta en la actualidad, sIrve como marco general para la reflexión que se propone en 

este trabajo, dicho contexto es promovido por la reestructuración del modo de producción 

capitalista en todas sus dimensiones, desde la global, la nacional- regional y la local. debido 

a la Inserción y avance tecnológico e inforrnaclOoal en los procesos productivos del sistema 

capItalista Establecer las relaciones causales existentes entre el nivel general y singular de 

las sociedades concretas es un avance metodológico posibIlitado por el sustrato teórico 

desde el cual parte esta investigación A continuaCIón ubicaremos el objetIvo general de 

este trabajo y el desarrollo que seguiremos para su clarificación 

El objetivo general que persigue este trabaJo, es confoffilar una reflexión teórico

metodológica cohl!rente que SIrva como aproximacIón general al estudIO de la produccIón 

de! espacio urbano en los países subdesarrollados latmoamericanos en el contexto de la 

global 17...aclón, tomando en cuenta las condiciones de dependencia socioeconómlca que 

definen su histOrIcidad y que en la actuahdad se acentúan con la reestructuración del 

proceso de acumulación de capital a nivel mundial Esta nueva· diSpOSICión de los procesos 

productiVOS a escala global tiene una repercusión directa en las escalas reglonalc~ y locales. 

que van configurando una c~pac1ahdad d¡jt:renciada en nuc~tra realidad concreta de paísc:-, 

dcp.:ndll:ntc!-\ I)ara poder clarificar dicho obJctlvo, ut)\carcmo~ d.: manera scncilla la 



1. Comenzaremos por realizar una caracterización de las nociones de espacio que 

guían la explicación de las problemáticas urbanas desde a1h>unas escuelas de 

estudIOs urbanos, por ejemplo las escuelas ecológicas y funcionalistas trabajan con 

una noción de espacIO absoluto contenedor de los procesos materiales que 

configuran la realidad social urbana, las escuelas funcionalistas con desarrollo en la 

teoría de sistemas, conciben el espacIO como relativo o matemático, desde donde se 

pueden hacer generalizaciones o modelos matemáticos que explican la 

problemátIca urbana, según esta orientación con las fonnalizaciones matemáticas se 

promueve una planeación estratégICa de los espacios urbanos. Las escuelas 

marxIstas que desde la década de los sesenta comienzan una teorización importante 

acerca de la problemática urbana, propician un avance sigmficativo en esta materia, 

basándose en la noción de prodUCCIón social del espacio, la cual ubica al espacio 

urbano como una dimenSión concreta de la producción capitalista, dicha dimensión 

sería la expreSIón espaCial más acabada del sIstema capItalista, ya que aquÍ tiene 

lugar de manera más eficiente la producción y reproducción de los procesos que 

poslbdltan el sistema capItalista Es precIsamente desde esta poSIcIón teórica que 

comenzamos el análisis de este trabaJO, ya que la noción de producción social del 

espacIO nos permite observar más claramente la relación entre las situaciones 

concretas de dependencIa del espacio urbano y el contexto dc la globalizaclón que 

la..; posibilita, acentúa, y r(,,!rroducc 

.? 1·,11 eqe ~egulldo IllOnH.:nto, la diSCUSión se centrará en lo que llamamos el carácter 

CtHllrad¡ctollO de la produccIón (kl eo.;¡X1CIO, el CllJl hace pO~lbk la lIlSerCIÓn del 

dV";;lflollo d<.:~¡gual y la noclún de <kpcndcl1cl:\ corno ~u\lralo histónco común a 1a~ 



fonnaciones socIales latinoamericanas, Aquí recurriremos a las aportaciones 

teóricas que se desprenden de la problematización de la dependencia estructural de 

los países subdesarrollados latmoamericanos, podernos ubicar dichos aportes dentro 

de lo que se ha dado en llamar «teoria de la dependencia", la cual se desarrolla 

desde los años sesenta, I Aunado a esta situación abordaremos el papel y la 

mcidencIa del Estado nacional en la confonnación del espacio urbano 

latinoamencano, tomando en cuenta dos modalIdades que en la historia reciente ha 

adquirido, la primera tiene que ver con el Estado populista o desarrollista,. que para 

el período de los años tremta y hasta principios de los setenta tuvo una incidencia 

sustancIal en la realidad urbana, y el Estado neoliberal que desde mediados de los 

setenta y hasta ahora marca una parte importante de la problemática urbana en el 

contmente, La figura del Estado nacional, nos permite tender el puente entre la 

problemátIca urbana de dimensión local y la de dimensión global, ya que éste 

absorbe las lmphcaciones globales y las vuelve concretas en el ámbito local 

3. En este último momento de nuestra refleXIón se abordará el contexto hIstórico 

actual de la prodUCCIón capItahsta, que se desdobla en lo que conocemos corno 

proceso de globallzac¡ón económica, marcando una tendencia universali7...ante del 

capItal y una expansión espacial del capital específica, esta Situación provoca 

transformaCIones no sólo en el ámbito económiCO, SIDO también en el político, 

1 .\lgullo"" ,IIHlllt;\ qllL Il()~ :-1I\cn p,jI,¡ la pr()ble[l1<!tl/~lci()n de lo\ l'~pa(,;¡o\ lIr!l,I!l()\, 11l'llen qll<': V<':I con !.eh 

,'IIIIL;:1\ .1 b 1,',)11,1 LII~I,'.l dL'1 (k~,mdl,l, ,1 10\ PIOCC\\l\ (lo.:: l11dll~III.lII/,ICI()Jl (:11 d C,Hl!lIh.'Il! .... y 1.1' 

pr"hlelll_llll,l\ qUl' ()l,I'IOflO, ,01110 Id dC~:II\!CUlatIOll de la\ aLllvldades rl<.,ducllvas en el c.unpo v I:.b 

,'\\Ihll..:lll,nlt'~ 11l1I..',r.t':I<\; ~~ (',I'1Ij1t)'CIU(!,ld tI l:h"IP,ICI,Ltd lid \CCtOI I1ldu,III,11 ,k ,1{1\(llhcl ti llI:tnü de obl.) qu,' 
,\' .:' It'" 1l1,¡\J,I ,'1\ :(h lL::11<l, lIlÍl.l:1')' l'llk~\''''l'k<llllh,lIl() que (\IE"Iil\ll'~t.1 <:111I.l\:)()Il <':llUl' ()I1th 



cultural y social Esta reestructuración en el régimen de acumulación capitalista tiene 

IncIdencia directa en la producción de los espacIOs urbanos latinoamericanos, IOhrrando 

promover un espacio frabrmentado y desigual donde se acentúan y se aceleran las 

contradicciones y tensiones básicas del sistema capitalista. 

La exposición y clarificación de la producción de los espacios urbanos latinoamericanos 

en este trabajo, se inscnbe en las interrelaciones que se van tejiendo de una tríada analítica 

importante, a saber: la economía global - el Estado nación y las unidades espaciales 

urbanas concretas. 

La articulación entre la transformación económica global, la nueva configuración 

del Estado naCIOnal y las unidades espaCiales urbanas concretas, ya sea. desde los sub

espacios mtegrados dlTectamente al circuito superior de la economía global o desde los 

fragmentos no incorporados a dIcho circuito, produce dIferencias y desigualdades 

acentuadas en el tejido social urbano, lo que exige un acercatmento crítiCO desde cualquier 

disciplina que qUiera abordar la realidad urbana de los países subdesarrollados SI tomamos 

en cuenta los procesos sociales particulares que hacen posible la dmámlca urbana, tales 

como la desindustrializaclón urbana, el auge de la economía de scrVlCIOS en las 6rrandes 

cIudades latmoamencanas, el incremento de la pobreza urbana, la de!'igualdad para acceder 

a tos. servicios e mfraestructura urbana. entre otros. estaremos en posIbIlIdad de comprender 

y tratar de i.,;xpl!car la prodUCCIón de los espacios urbano~ en los pabc<.. subdesarrollados en 

el cont<..:xto de giobailnlclóll eCOnÓlll1Ca La forma en que d capitalismo produce espacIos 

urbanos nJ.glllentados, dllácnc13do!' y deSIguales. constItuye un elemento ~LJstanc!al para el 

trat~\mll'nto de la prohkrnútlca urbana Ddx:mos puc:- akl:l!no,", de' ,:n[cndcr el espacIo 

., 



urbano como umdimensional y mediado exclusivamente por procesos internos, en la 

actualIdad la dimensión global se convierte en un elemento sustancial para clarificar la 

dinámica y la formación de estos espacios 



CAPITULO lo EL ESPACIO URBANO COMO PRODUCCiÓN SOCIAL. 

"He vido hablar de dlstanclOs. 
he oído hablar de longitud. 

de medidas de peso, todas con exactitud. 
Pero eXlsle una dlSlanClG-tiempo 
que no se puede deternunar 
ni con la brújula nI el metro 
m con el satélJle lunar". 

Armando Rosas 

El desarrollo hIstÓriCO del concepto de espacio en geografia y otras ciencIas afines 

como la antropología y la sociología, nos SIrve para rescatar la noción del mismo, que 

pueda ser más fructífera para el análisis de los procesos urbanos que aquí se proponen. 

Debernos tomar en cuenta que la reflexión acerca del espacIO ha sido vasta y compleja, y 

que ldentIficar algunas nociones paradigmáticas que aglutinan una carga valorativa y de 

reflexIón teórica en momentos específicos de la historia del conocnniento es sustancial para 

el recorrido que se pretende hacer en este trabaJo. 

Cuando hablamos de nociones paradigmátIcas acerca de! espacio nos referimos a 

una sen e de características ontológicas y epistemológIcas comuneS que se comparten en el 

mtenor o alrededor de cada una dc la" nOClOncs de espacIo La cOllceptuall/ación que se 

real1ra en lomo a cada una de las nOCIones que se maneJaran, parte de una sene de 

t1301(,:100es teónea~ que refleJan, por deCIrlo de alguna manera, una ~enc de supue~tos 

eplstl:mleO-11lctüJológlco~, que dan forma a caJa una de e~tas nOl'lonc~ 



Las generalizaciones que aquí plantearemos no pretenden ser una guía rigurosa para 

el estudio del espacio, sino simplemente una caracterización que nos sirva para identificar 

de manera más sencilla algunas de las reflexiones hechas acerca de esta problemática Cada 

una de estas generalizaciones está compuesta por una serie de constructos teóricos 

importantes~ que sería dificil tratar de manera exhaustiva en este momento y que dicho sea 

de paso no es el objetivo central de este trabajo. 

Si tomamos en cuenta algunos trabajos de autores como: Milton Santos, David 

Harvey y Nell Smlth2
, que en algún momento de su producción intelectual han realizado 

esta suerte de caractenzación del espacio, podremos identificar, al menos tres lugares 

comunes desde donde partiremos para clarificar la noción de espacio urbano, su 

hIstoncidad y las distintas dimensiones y relaciones sociales que entran en juego para su 

producción y confonnaclón. 

La pnmera generalización que desarrollaremos aquí es la de espucio ahsoluto O 

también conocido como espacIO contenedor, éste es entendido como receptáculo de todos 

los objetos matenales, que tIene su ongen y desarrollo a partir de los atomistas griegos. 

pasando por Anstóteles y ya en la modernidad debemos su conformación teónca debernos 

a Descartes y postcnonncnte a Kant, es preciso señalar que antes de este último autor 

Nev.,rton desarrolló teórica y sistemáticamente esta noción de espacIo con la 

argumentación y ~ustento de la teoría fíSica de la mecánica Estc desarrollo cn tomo al 

espacIo absoluto permItIó rctkxlOlles Importantes desde la geogratla como las de Ilcnner;. 



Hartshorne. En la actualidad el uso del concepto de espacio absoluto en geografía está 

posibilitado por la tradición positivista de la ciencia. J 

La segunda generalización es la concepción de espacio relatIvo iniciando su 

teorización de manera más consistente con Newton, para él este espacio es una dimensión 

variable o medida de los espacios que nuestros sentidos definen a partir de su posición 

respecto a los cuerpos; pero su desarrollo teórico más importante y definitIVO lo 

encontramos con la teona de la relatividad propuesta por Einstein, quien intenta recombinar 

el espacio y la materia, concluyendo que este espacIO estaría definido por su subordinación 

a la dIstribUCión y al movimIento de la materia. Ya con Leibniz se pueden observar las 

primeras reflexiones en torno al espacio relativo.4 

La tercera y última generalización es la noción de producción .'mcral del espacio 

sustentada en el argumento de que el hombre modifica la naturaleza primera, 

soclahzándoJa, creando una segunda naturaleza a partir de su trabajo, el espacIO es pues 

resultado directo de la producción material y debe entenderse como una dimensión de la 

totalidad SOCIaL En este desarrollo encontramos los aportes de teóricos como Henrl 

Lefebvre, David Harvcy, Nell Smith y Milton Santos, qUienes recurriendo al matenalismo 

histórico y a la dialéctica matena\Jsta IObrran consolidar una reflexión en geografia que para 

finah::s de los sesenta tiene su primer desarrollo teórico, En la actualidad sIgue la reflexIón 

acerca de esta probkmatlzaclón del espaclo, 

I COII"tlh,1l t,Olllt'l, l'l:~;, \ t _l]lL'I, I<):~X 
'''-.\1\1\'' i 'I'll) ,1 



Con esta apretada descripción se intenta ubicar el sustrato a partir del cual 

pretendemos confonnar una noción de espacio urbano como producto de la dmámica 

general de la acumulaCión de capital, bajo las nuevas disposiciones de la economía de lIbre 

mercado, que en los países subdesarrollados latinoamericanos presenta situaciones 

concretas de desigualdad social. 

1.1 La dialéctica del espacio y el análisis de la realidad urbana. 

Comenzar este capítulo hablando de la dialéctica del espacIO, nos abre un abanico 

de posIbihdades para poder ubicar y analizar la confonnación de sus distintas 

conceptualizaciones, las cuales han ayudado a construir una reflexión teórica im~rtante 

dentro del saber geográfico. Poder ubicar las perspectIvas y rutas que han tomado estas 

concepcIOnes acerca del espacio nos ayuda a comprender que existe una historicidad 

subyacente en esta formacIón 

El desarrollo histórico de la construcción de las distintas conceptuallzaciones acerca 

de! espacio, con las cuales se ha vemdo trabajando en geogratla, refleja un sustrato común 

a partIr del cual la rellexlón en esta dIsciplina ha tomado forma, dIcho sustrato lo 

encontramos ~n una tradición naturalista del conocimiento que construye un mOIllsmo 

epIstemológIco, l!l~talándosc como guía predominante en la conducción de lllVcstlgaclOnes 

concreta" de 1,1 reallJad Salvo algunas excepciOnes, la tradIción hl~toncista y algunas 

COrrlcn!t..'~ mar,l<,t~!<" la mayoría de éstas ConCépclones dd espacIO comrartén una tladlClón 



momsta naturaltsta5
, que con algunas variantes, conforman la reflexión epistemológica del 

espacIO en geografia~ los cnterios ulllversalistas de racionalidad científica desarrollados por 

estas tradiciones fincan sus bases en un monismo metodológico, conformado a partir de las 

ciencias naturales, la histona del conocimiento geográfico ha estado marcada por la 

racionalidad de la ciencia natural, con la cual se intentan explicar los procesos 

sociohistóricos que mtervienen decididamente en la construcción del espacio. Aun en la 

actualidad el carácter idealIsta y positivista en la confonnación del conocimiento desde la 

geografía se presenta como predominante, bajo el argumento de la búsqueda de 

cientificIdad se introduce el lenguaje matemático como sustancial, de esta forrna el espacIO 

se presenta como un área medible y cuantificable. Sobre este argumento la geografia 

cuantitativa sistematiza las variables que tienen lugar en el espacio y se erige como 

dISCurSO hegemónico en geografia. 

Detenninismos, pOSIbIlismos, ecologismos, regIOnalismos, y algunos otros "iS1110S", 

se han convertido en la voz cantante del desarrollo del conocnmento en geografía, todas 

estas variantes tlenen una lógica conceptual, a saber, concebir el espacIO como sustrato o 

receptáculo de los procesos naturales y socIales, así pues no se logra trascender la poSIción 

del espaclO absoluto en el anállsis de la realidad; a nuestro JUicio para poder exphcar ésta 

desde el saber geográfico sugiere cambiar la concepción del espacIo mtentando oXigenar 

dicho absolutismo con una atmósfera donde la historia, la sociedad y sus contradlccH.mes, 

sean t.::kmentos que la conformen De esta manera la SOCialización de ese sustrato o pnmcra 

El Il11Hll:-mn 11,11ulail~¡..l es Ull,) (rJdlC10Il tiIo~otica que cOI1\ldcl:l v~lIda una lllarh.:rJ e~p('c¡jica d,,' Ikv,lr ,\ 
..... ¡hu ~"P¡'~',KI'lIle\ do: 1,[ le,dl,!.td a p:\l1I! do: \llllllo:l0do timen. apoyad(, en tI dl!l,IIl\IC.l :.o.en"·1,11 dd dC'>,lno!ln 

de 1~1 11,ltUl,d ... ¿I. ~o: C('110Co: U)IIlD d lIle(odo clcntilico C'P!;IUl\Clltdl, quc IiCI\C d PO!\:II\..l,11 c,plic,ltl\O P,lI.! 

ddlllk,ll Lt ; ,',:1ld,1(1 '>(ll'l.tI \ Id dlll.tllll"'¡ dc 1.\ 1I,11\11,\\c/a P,Il:! ubicar ,·~tl' (Iv),,!:,' cnll\ull.ll OII\C \' 1'0:10 

1'1:-;<1 



naturaleza, se convierte así en una segunda naturaleza producida o construida }Xlr los 

hombres. 

Hablar de la dialéctica del espacio, nos puede dar fundamento para entender y 

comprender la naturaleza del espacio, su creación y estructura en un momento histórico 

definido La dialéctica no es el método de la reducción, sino el método de la reproducción 

espiritual e intelectual de la realidad, el método del desarrollo o explicación de los 

fenómenos sociales partiendo de la actividad práctica objetiva del hombre históric06
• Esta 

práctica objetiva del hombre tiene su momento sustancial en el trabajo humano, que 

permite transformar su medio natural y propicia una serie de relaciones sociales especificas 

en una sociedad. El trabajo es el proceso en el cual se forma la unidad del hombre y la 

naturaleza sobre una transfonnación recíproca, ""en la humanización de la naturaleza y en la 

objetivaCión de sus intenciones el hombre constituye el mundo humano"i. El trabajo 

constituye una mediación dialéctica entre el tiempo y el espacIO, volviéndolos una unidad 

inseparable, definiendo así una realidad social. Hablar pues del espacio como totalidad, 

Implica hacer a un lado la herencia metodológica que promueve una disociación analítica 

entre dimensiones separadas. esta separación es el dualismo clásico entre espacio y 

sociedad. que a nuestro JUicIO no logra expresar claramente el carácter unitario de la 

rcaildad histórica concreta de la cual foona parte el propIO espaclO ConSiderar el espacio 

como una dimcn:-lOn de la totahdad SOCial es trasladar la conceptuali.1..ac¡ón del espacw 

h.",'k ");(> p \'"' 
j"I! 



fuera del ámbIto de la geografia tradicional, y nos coloca en una posición adecuada para el 

análIsis que en esta reflexión realizaremos. 

1.2 El espacio absoluto como sustento teórico de la realidad urbana. 

La generalización conceptual de espacio absoluto. nos da pistas para entender que en 

ella se aglutinan dIstintas tradiciones de reflexión, pero todas éstas se sustentan o tienen su 

OrIgen en un momsmo epistemológIco o racionalidad naturalista que explica tanto los 

aspectos naturales como los procesos sociales, este monismo metodológico originó una 

visión detennimsta de varios teóricos en la geografía, como F. Ratzel o Ellen C. Semple 

quienes consideraban que los climas templados eran excelentes para las cIvilizaciones, o 

Ideas corno que el calor debIhta y desfavorece el rendimiento de los mdIviduos en sus 

labores, de la misma forma planteamientos organicistas fueron esgnmidos como ideario de 

funcionamiento y organización social, sustentados en el darv.rmismo y el spencerismo. 

Estos argumentos evolucionistas y dctenninistas fueron puestos en tela de JUICIO por la 

tradiCión posiblltsta representada de fonna importante por la escuela regiOnal francesa, que 

desarrollo sus reflexiones basandose en la noción kanttana de espacIO como condiCIón de 

poslbdldad de los fenómenos y no como Un producto de éstos, un representante importante 

de csta tradiCión fU0 Vidal de la Blache que propone la categoría de género de vida, según 

c:-.tt: enroquc el hombre cntra en relación con la naturaleza por mt:dio de una SCflt: dt: 

hXlllca~ mezcladas COI1 una cultura local, d espacIo sería el resultado dt: una IIltcracción 

en1re un;} ~oclcdau loca!J¡aJa V un mediO natural dado", aquí ue nueva cuenta cncontramos 
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un espacio soporte de la actividad humana, un espacIO confonnado a priOri alejado de la 

actividad humana directa. Aunque la noción de espacio propuesta por Kant tuvo 

variacIOnes importantes en distintos momentos de su reflexión, la que predominó en la 

filosofia de la geografia, fue la de espacio como «contenedor", En 1763 nos encontramos 

con que Kant había adoptado completamente la noción newtoniana del espacio absoluto, en 

la que el espacio tiene existencia propia independiente de toda materia.9 Otra reflexión 

importante que se realizó con esta noción de espacio fue la promovida por la Escuela de 

Chicago donde el paradigma ecológico proponía una escisión entre la naturaleza y el 

hombre, esta naturaleza que era parte del sistema ecológico parecía formar un ámbito 

separado del desarrollo humano, 

Visualizar la problemática y complejidad del ámbito SOCIal, con los lentes del monismo 

naturalIsta, es una de las herencias predominantes en el desarrollo de la geografía, Milton 

Santos enfatiza esta tdea recurriendo a Husserl «es absurdo edificar las ciencias del espíritu 

sobre los fundamentos de las CIencias de la naturaleza, como una pretensión de convertirlas 

en CienCias exactas»IO. La teoría tlsica newtomana aporta mayor sustento teórico a la 

caracteri7.<lC¡Ón de espacIO absoluto, con esta reflexión el espacIO tiene priondad sobre la 

maten a y se explica de la Siguiente manera, el espacIO absoluto en su propia naturaleza Sin 

relacIón con lo c;..,lcrno pennancce siempre slmliar e inamovible, Con esta tradIción 

conccbnTIos el espacIO como un vacío, como un reCIpiente en el cual 10$ objetos y los 

c\ cntos tlelléll lugar. Para obsef\ ar el espacIo sepalado de la materia NC\\¡10n tuvo que 

) 11,11 V,". 1) 1 <J:-; ~ .... ~¡I 
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teorizar una noción secundaria del espacio relatIvo, la cual podía ser definida sólo con 

relación a los eventos materiales, afirmando que el espacio relativo es alguna dImensión 

variable o medida de los espacios absolutos que nuestros sentidos detenninan por su 

posición respecto a los cuerpos II En función de esta noción de espacio tiene lugar la 

tradiclón cuantitativa en geografia, sustentada en una racionalidad positivista que promueve 

un lenguaje observacional específico, el cual permite hacer correlaCIOnes, formular leyes y 

realizar explicaciones y predicciones precisas. De esta manera la reflexión acerca del 

espaciO se orienta a través de un lenguaje matemático, la capacidad de separar variables y 

construir modelos de explicacIón de la realidad dejan a un lado el carácter valorativo del 

individuo que realiza estas generalizaciones o investigaciones. El estudio locacional en 

geografia utilizando los modelos y la elaboración de sistemas constItuye el lenguaJe objeto 

u observacional incuestionable, donde se sustentan los enunCIados que sirven de base 

empírica natural para la construcción o refutación de hIpóteSIS en el trabajo geográfico. Este 

lenguaje espaCial que utilizan los geógrafos como método de verificación de sus 

investigaciones, marca la pauta y es mdispensable para el ordenamiento racional de los 

datos 

"El tin de los lenguajes espacio-temporales es, no obstante, establecer la ubicación 
de los objetlVos y de los eventos o cosas como las llama Carnap, según este autor, 
las cosas ocupan una reglón defimda en el espacIO en un mstante cspecítlco del 
tiempo y una sene temporal de reglo11es cspacw.!cs durante toda la hlstona de su 
existencia .Conceblrnos las cosas como senes temporales de sus cortes La región 
espacIO-temporal entera es ocupada por In cosa, e~ In clase de puntos espac){)
temporales t;specífica" 12 
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Así pues el espacio absoluto es la construcción teórica con que se ha trabajado en 

geografia de manera predominante hasta estos momentos, esta noción se sustenta en una 

racionalidad cientificista que marca la pauta para la reflexión teórico-metodológica en esta 

disciplIna. A partir de esta noción de espaciO absoluto buena parte del trab~o en tomo a 

los procesos urbanos tiene significado a lo largo de distintos periodos históricos. Esta 

caractenzación del espacio sirve de sustento teórico de tradiciones como el funcionalismo y 

la escuela sOCÍoecológlCa, que tiene su representación más importante con la escuela 

soclOlógÍca de Chicago, esta tradición se sostiene a partir de un determinismo fislco donde 

el espacIO urbano es algo dado y es presentado mediante analogías orgánicas en las cuales 

eXIste un funcionamiento preciso y relaciones específicas entre los agentes que actúan sobre 

este espacIo. La fuente principal para tratar de explicar los procesos urbanos es tomar al 

espacio como una estructura f¡sica en si misma entendida como una construcCIón de áreas 

naturales, así se proveen expl!caclOnes sobre procesos sociales como la competencia por el 

espacIO y la segregación social Según Henri Lefebvre la conceptualización de este espacIo 

tonnal es muy rígida, ya que al aplicarla a fenómenos sociales se reduce a la sumatona de 

11Imtacioncs fislcas que el medio ambiente impone a la poblaCión. La perspectiva 

soclOccológlca de los procesos urbanos fue adoptada por la geografia y la SOCIOlogía, 

enfatizando la organir..aclon del e~paclO urbano como soporte matenal determinante de los 

procesos sociales que ahí ocurren Detrús de: estas suposiCiones eXiste la aceptación de: un 

··dctc:nmnIsmo natural" a la manera de Durkhl!lnl, don dI! la ... Ciudades se componen por 

Úrco.s naturo.lcs)- la ~oclcdad c<., r\'.'~!lIl.lda por fuer/as natural\.':" 11 



Las teorías clásicas de la organización del espacIO urbano tienen su origen en la 

tradición funcionalista, que con la sociología propuesta por Durkheim considera que el 

todo social surge por la unión de individuos, y no que sea construido por ellos, quienes son 

determinados por el sistema social como taL Según Iracheta: 

«Se considera la división funcional de actividades y la estratificación social como 
algo mherente y altamente pOSitivO para la solidaridad social, la desigualdad social 
es por lo tanto aceptada como un hecho natural". 14 

Los trabajos desarrollados desde los años veinte del siglo XX se inspiraban en los 

modelos bIOlógicos de Darwin; por ejemplo, Park, Burgess y Mackenzie veían la sociedad 

como un "organismo social" cuyo balance biótico se traducía en el eqmlibrio de las 

ciudades l
) La teoría de «las zonas concéntricas" de Burgess, de «los cinturones agrícolas" 

de Von Thünen, de «los Jugares centrales" de Christaller, los modelos de "los centros 

múltiples" de Harás y Ullman, "la teoría de las denSIdades urbanas" que se sustenta en la 

"cooperación competItiva" de Park, y algunas otras son ejemplos de esta tradición 

funcionahsta que centra la atención en el crecimiento del área urbana que es contenedora de 

poblaCIón, denSidad y empleo entre otros elementos. Blanca Ramírez explica esta SItuación 

de la sigUl\!nte manera. 

"En este caso el creCimiento en superficie es Visto como proceso en sí mIsmo, que 
genera a su vez otros, caracteri7ados como espaciales y compleJos, entre los que se 
cuentan la dcns¡1kac¡ón. cambIOS en el liSO del suelo y modIficaciones en la 
e5tructura urbana",lc, 
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Estas reflexlOnes se sustentan en una concepción tradicional de espacio caracterizado 

como estático, confonnado a priOri y sin cambios que lo hace hasta cierto grado 

mmutable, éste es el espacio absoluto. 

1.3 El espacio relativo como sustento teórico de la realidad urbana. 

El inicio de una reflexión conSIstente sobre la noción de espacio relativo se encuentra 

en los trabajos desarrollados por Newton, qwen realiza un esbozo de construcción teórica al 

considerarlo como una rumenslón vanable del espacio absoluto, pero no es sino con Albert 

Einstein y la teoría de la relatividad que esta noción adquiere un sustento más acabado y 

promueve una sene de reflexIOnes Importantes en tomo a él, dicho espacio no existe 

independiente de la materia, mcluso las relaciones espaciales son entre constructos de la 

materia y son relativas al movimiento y composición de la materia. A diferencia del espacio 

absoluto que es VIsto mas allá de la materia, el espacio relativo es completamente 

dependIente de los fenómenos matenales "'La teoría general de la relatividad de Einstem 

mantuvo la promesa de recombmar el espacio y la materia ... con Emst Mach se expresó esto 

de una fonna mas acabada, éste quería colocar la estructura espacial completamente 

subordmada a la dIStribUCIón y al movnmento de la matena .. demostrando la priondad de la 

maten a sobre d cspaclO,,17 Con estas Ideas ese espacIO se vuelve subordmado a otras 

IIlstanClas matenak:s que operan en :'1I funCionamIento mIsmo del espacIo, esta concepción 

queda ancJad:J. ~l c.:-paCIO ab~oJuto v está definIda por la rccombmac¡ón del espacIO y la 



relatividad En este sentido Neil Smith afirma que Einstein al no poder probar el teorema 

de Mach asume una posición conservadora sustituyendo el espacio tisico por un espacio 

matemático MIentras el pnncipio de Mach Implica la recombinación de espacio y materia, 

el concepto matemático de espacio en la teona de la relatividad asume la más completa 

abstracción del espacio sobre la materia ... es dificil entender cómo, partiendo de un 

concepto de espacIO tan completamente abstraído de los eventos materiales, pueda 

conelUIrse demostrando la relatIvidad del espacio en términos de la material8
. Así pues se 

entiende que la activldad humana material no puede ser concebida como alejada del espacio 

fisico, lo que implIca que el espacIO de la actividad social debe ser tratado o 

conceptual izado a partIr de este espacio relattvo y no desde el espacio absoluto ya que éste 

es completamente mdependiente de los fenómenos materiales. 

Según Milton Santos, la nocIón que Leibniz sustentó de un espacio como sistema de 

relaciones y la Idea de Perroux del espacio Como un campo de fuerzas, son precursoras de 

la noción de relatiVidad Introducida por Einstein.)'> La caracterización del espacio relatIvo 

como abstraCCión mat~l11átlca, sustituye el espacio físico por un espacio matemático 

El tratamiento que con esta noción de espaclO se ha hecho de los procesos urbanos y sus 

expresiones materIales descansa en lo que se conoce corno la tradición del análiSIS de 

sistemas que en geografía se desarrolla con la "New Geof,'Taphy" o geografía cuantitativa 

i\ partir Je este análtsis se pretende dotar de "cientificIdad" a los estudIOS urbanos mediante 

la uttllzaclón de mstrumcntos lógiCOS de análiSIS tomando en cuenta el cmpko de los 

modelos matemútlco', los cuales SirVieron para la confonnac¡ón de teorías espacla!es que 

I¡'id 
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Intentaron explicar los procesos urbanos en las ciudades. El desarrollo de la planificación 

urbana tiene sus bases en esta idea de sistema como construcción teónca representada a 

través de un lenguaje matemático abstracto. Los sistemas son totalidades compuestas de 

partes relacionadas e interactuantes, estas partes están en constante interacción y 

constituyen varios tipos de sistemas (dinámicos, controlados, adaptables, etcétera.), pero 

todos tienen un punto en común y es que parten del concepto de totalidad, como algo que es 

por sí mismo lOdependiente de sus partes y que al mismo tiempo prevalece por enCima de 

sus partes constitutivas.20 Esta situaCión provoca como explica David Harvey, que se 

empiece con el cálculo y de ahí se busca identificar un campo de objetos y eventos donde 

este cálculo pueda ser aplicado. El modelo es entonces establecido en primera instancia y la 

teoría es desarrollada a partir del modelo. 

Esta trivialidad de que todo está en coneXión con todo y que el todo es más que las 

partes es herenCia de una VISión orgamcIsta-dinámica del conocImiento según planteaba 

Koslk el todo no puede ser petrificado en una abstracción SItuada por encima de las partes. 

ya que el todo se crea a sí mismo en la interacción de éstas 21 

Con la tradición de sistemas el espacio urbano es concebido como una vanable 

abstracta que puede ser fonnallzada mediante el lenguaJe matemátiCO Esta Idea se expresa 

"Una COIl~ecuenCla de 10::' slstema!-> como moddos "a pnori", es que tienen la 
necesidad d~ ;:~iustar la vls10n del problema sustantivo tratado, así como la de crear 
una SCfle de supuestos a fin de tratar problemas ~mpínco:. en un lenguaje abstracto, 

" 11 ,t,'il~'I,i tlp ni !' 1" 
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es decir trasladan y ajustan los problemas del mundo real a una estructura de cálculo 
predetennInado".22 

El tratamiento que se hace desde esta tradición de sistemas descansa en la 

conceptuahzacIón de espacio relativo a la manera en que Einstem lo planteaba, es deCIr, 

como un espacio matemático. El trabajO desarrollado por el análiSIS de sistemas con esta 

noción del espacio urbano como un espacio matemático presenta una limítaclón sustancial, 

que es la cuestión del cambio o trans[onnación «socioespactal'~> ya que lo que hace un 

sistema es promover la estabilidad y el equihbrio en su funcionamiento, por lo tanto la 

noción de cambIO queda ausente del análisis. El concepto de cambio es generalmente 

referido, dentro de esta coniente, a aquellos procesos que penniten restaurar al sistema 

devolVIéndole su estado estable después de algún disturbio generado desde "afuera".23 

lA La producción social del espacio como sustento teórico para el análisis de la 

realidad urbana. 

Aunque la retlexJón teórica dentro del saber geogrático se mantuvo aislada de otros 

plallo!> dIsclplinanos durante mucho tiempo, poco a poco fue adqulflcndo un carácter de 

apertura, algunos geógrafos sabían que el desarrollo de su dIsciplina debía adecuarse a las 

C\:lgellCtaS dd avance CIentífico que sugería una apertura Ilnportante entre las dIstintas 

JI~elpI11la" Con esta ap-::í(ura el conOClllllcnto geográfICO file pcnneJdo por dltCrcnt-::s 

, lr,t<:hl'l,' op ell p )7 
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saberes que aportaron diversos elementos conceptuales para la conformación de posiciones 

teóncas desde donde el trabajo en geografia comenzó a enriquecerse. 

Sin duda alguna una tradicIón mfluyente en el trabajo geográfico fue el marxismo (en 

sus distintas variantes) que con el materialismo histórico como teoría particular de la 

existencia social promovió una reflexIón diferente a la asumida por la geografia tradicional 

y la New Geography, con la tradición marxista se propuso una solución umtaria a los 

problemas del conocimiento, la ontología y la lógica, que regían el saber geográfico: la 

unicidad de estas dImensiones SIrvIÓ para desarrollar aproximaciones epistemológicas que 

fueron dando una fonna distmta a ]a investigación desde ]a geografia. El auge que las 

dIferentes tradiciones marxistas tuvieron en las ciencias sociales, a mediados de la década 

de los sesenta, sirvió para lf configurando un espectro de refleXIón teórica más abierto que 

provocó la inclusión en la geografía de nociones diversas acerca del espaCIO. Los trabajos 

de Henn Lefebvre y DaVId Harvey sirvieron como un referente sustanCIal en el trabajO 

geográfico, que disponía ahora de herramientas conceptuales distintas de las que hasta ese 

momento se utIlIzaban. Esta rcnovaclón de la conceptualizaCIón acerca del espacio nos 

p¡::nnrte ahora exponer la nocIón de producción social del espacio, SI retomamos los 

trabajos de geógrafos como Mllton Santos y Neil SmJth, podemos disponer de materia 

pmna Importante para tal c:-..phcacdm Esta noción de prodUCCión social del espaclO la 

tomamos de los apones tcónco~ hcchos por Nci! Smith desde el ámbito de la geografia, ya 

con los tlJbaJos de Mdton Santo:-. y DaVId Harvey en torno a estas temáticas se tenía un 

ant<.:ccJenlc \'ahow p.:nét el d'.:~arroll() de c:-.la noción del ¡:sr¡¡CJ(l como producto SOCial Esta 

car~Klcn;:aClOl1 dcl c,",paclo slcn!<l "u.., hase" en una conccpclOll dlalCtlcO-nlatcnal¡sta '\' su 
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como una dimenSión de la totalidad social y al mismo tiempo asumirlo como una totalidad 

concreta, es indicativo de que su trazo tiene origen en la tradición marxista. Santos explica 

esta cualidad del espacIo de la sigUiente forma: 

"lo que por un lado, le da una situación particular dentro del sistema socIal y asegura la 
autonomía (relativa) de su propIO desarrollo, por otro lado, le ayuda a reconocer en un 
momento dado la especdicidad de su propio existencia histónca".24 

Este carácter dialéctico del espacio permite traspasar el reduccionismo al cual estaba 

sometIdo con la conceptualización de espacio absoluto y le confiere un desarrollo más 

amplio colocando la reflexión en la explicacIón de los fenómenos sociales, partiendo de la 

actiVidad práctica objettva del hombre histórico, como bien afinnaba Kosik La 

conceptuahzación del espacIO que históricamente siempre se ha trabajado en relación con la 

naturaleza, convirtIéndolo en una entidad completamente independiente que existe separada 

de la materia y de los procesos SOCiales es herencia del poSItivismo que intenta explicar la 

realidad SOCial confeccionando metodológicamente una serie de dualismos filosóficos, 

como sUJeto-obJeto, valor-hecho, SOCiedad-naturaleza o el de espacio-sociedad, que 

finalmente dan como resultado una disociación analítica entre dommios separados. La 

nOCIón de prodUCCIón social del espacIO pretende cerrar ese abismo ontológiCO que se crea 

entre estos domimos y recurre a un lllstrumental teórico-metodológICO distinto al del 

posltlvl~mo ncokantlano. dicho lflstlUOlental se sustenta ell la dialéctIca matcnahsta y el 

matenalismo hlstónco, Luis Feltpe Bate clanfica este argumento así 

.. en tan(o se cntl<.mdc: que Ja!-> condICIOnes matenales de vida de Jos seres humanos 
SOl! producto de la transf'onnaclón de la naturaleza por d traba1o. también la 
Il~lturak;/.a mlc:-I..:sa, por lo m]~ll1O como obleto dI..: conOCimiento Al respecto, la 
{:onccpclon dialéctIca malcrwll"ta aSUllie ulla pOSICIón unlfonmtana re~pccto a lo~ 
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procesos naturales y sociales sin, por ello, ignorar las diferencias cualItativas que 
hay entre los distmtos niveles de integridad de la realidad".25 

Al asumir la reflexión acerca del espacio con esta posición teórica entramos en una 

discusión sustancial, que propicia la conformación de la noción de producción social del 

espacio. En primera instancia el análisis del espacio debe tomar en cuenta como punto de 

partida la realidad social como una totalidad concreta26
, de lo contrario se acercará a una 

identidad abstracta o a una totalidad vacía, misma que propiciaría el funcIOnamiento de la 

sociedad como una mera causalidad mecánica, donde unos factores tienen efecto sobre 

otros No debemos concebir al espacio como algo dado de una vez y para siempre, como 

una realidad que no admite indagación o como un factor histórico autónomo, ya que de ]0 

contrano se convierte en una entidad suprahistórica. Se trata así de conceptualtzar al 

espaclO en conexión orgánica con su dImensión temporal, es decir, que no existe un espacio 

más allá del tiempo Así pues, si partImos desde una dialéctica materialista para el estudio 

del espaCIO, no podemos Identificarlo como un producto humano acabado o como una 

verdad en última InstanCIa. Tornando en cuenta las consideraciones antes menCIOnadas 

podemos IniCiar una conceptualtzaclón de! espacio aleJada de las dIsocIaciones analíticas 

medIante las cuales el posItiVismo mtenta explicar la realidad social. Quizá dos dicotomías 

baJo las cuales se desarrolló gran parte del trabaJo en geogratla, y que suscitaron 

diSCUSIones Importantes en aras de cambiar la conccptuali¿ac¡ón del espacIO, fueron la de 

soc!edad-naturaleza y la de espaclO-soclcdad Lo~ Call1100S que se trazaron en el trabajo 
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geográfico bajo esta perspectIva teórica estuvieron diseñados con una óptica disocmtiva de 

las dImensiones de la realidad social: con el fin de construir una visión unitaria de estos 

domimos, la noción de producción social del espacio surgió como una alternatIva 

importante. Esta alternativa descansa en el principio de la dIaléctica del espacio que Milton 

Santos explica de la siguiente manera: 

<'"hay siempre una naturaleza presta a transfonnarse en la segunda naturaleza; una 
depende de la otra, porque la naturaleza segunda no se realiza sm las condiciones de 
la natur:aleza pnmera, y la naturaleza primera está. si~~~re incompleta y no puede 
perfeCCIOnarse SIn que la naturaleza segunda se realIce '.-

Pero cuál es el motor que anima y pennite la transfonnación e interacción de esa 

naturaleza primera con la segunda, éste se concreta en la actividad práctica objetiva del 

hombre, es decir en el trabajo humano, que es el producto en el cual se forma la unidad del 

hombre y la naturaleza sobre una transformacIón recíproca. 

"El trabajo en su senttdo económico es el creador de la forma específica, histórica y 
SOCIal de la riqueza .. el trabajo se revela como regulador y como estructura activa de 
las relaCIOnes SOCIales en la producción .. el trabajo que crea la riqueza de la 
SOCIedad capitalista no es el trabajO en general, sino determmado trabaJO, el trabajo 
abstracto-concreto, o un trabajo dotado de doble naturaleza, y sólo en esta fonna 
pertenece a la economía" 2(( 

Las dicotomías SOCiedad-naturaleza y espacio-sociedad trabajadas desde la 

geogral1a quedan superadas al utilizar la noción de prodUCCión SOCial del espacIO, así pues 

la propia actiVidad de la sociedad queda íntegrada en el concepto mismo de espacIo y ya no 

~e ven estas categorías como dOllll1llOS separados de la realidad socIal. El trabajo humano 

~(: revela como actiVidad que da forma y coherenCIa a la:.. rdaclone$ SOCI,l!eS en la 
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producción y es desde esta esfera que se posibilita en una primera instancia la formación 

espacial. 

"La producción y la producción del espacio son dos actos inseparables ... Por la 
producción el hombre modifica la naturaleza primera, la naturaleza bruta, la 
naturaleza natural, socializándola ... así se crea el espacio como naturaleza segunda, 
la naturaleza transfonnada, socializada ... EI acto de producir es a la vez, un acto de 
producción espacial". 29 

En la práctica humana subyace una historicidad específica de las maneras o fonnas 

de la producción material, así el espacio ya no es más un accidente de la materia sino el 

resultado directo de la producción material, esta producción nos pennite hablar de un 

espacIo como la totalidad de las relaciones espaciales organizadas en patrones mayor o 

menonnente identIficables, los cuales son en sí mismos expresión de la estructura y el 

desarrollo del modo de prodUCCión 30 

Los trabajos sobre la problemática urbana que tomaron en cuenta y promovIeron 

este desarrollo teónco los encontramos durante la década de los sesenta y setenta, con la 

SOCIOlogía urbana francesa y específicamente con los trabajos de Henn Lefcbvre, así es 

como comienza de una manera consistente la reflexión marxista en tomo a la problemática 

urbana y de la Ciudad En su refleXión este autor incluyó lo tilosófico, lo económiCO, lo 

político, y lo IdeológiCO, y añadiÓ el análisis de la VIda cotidiana como constitutivo de un 

espacIo urbano. en el cual se hace poSible tanto la alienación, como la liberaCIón Con sus 

trabaJOS Lcfebvrc abrió el debate de lo urbano y la CIUdad a la cxpn::;"lón de las dlvcrsa~ 

manll'c~tac!onc;., de IJ acción humana, en el cual la Ciudad no aparece como un rdlqt) de ]p 
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económlco~ ni como obra única de la acción de una entidad particular, ya sea ésta la 

estructura de clases o el Estado. Según Lezama el espacio que corresponde al hombre 

liberado es, para Letebvre, el espacio diferencial, expresión no sólo del respeto a la 

pluralidad humana, sino también de la apropIación individual de la ciudad y de los demás 

productos del trabajo.31 En la ciudad se expresa la sociedad en su conjunto, tanto las 

relaCIOnes de producción que constituyen la base económica, como la superestructura, la 

ciudad proyecta sobre el terrenO la totalidad social que es economía, pero también es 

cultura, instituciones, ética y valores. 32 Con esta referencia podemos damos cuenta que son 

los hombres con sus ideas e imclativas los que dan lugar al espacio y al orden urbano. 

Lefebvre observa que el espacio urbano es producto y productor de las prácticas sociales, el 

espacio, además de influir en las conductas y prácticas sociales, es resultado de la acción 

productiva, del habitar y de la vIda cotidJana 

Este acontecer cotidiano en la práctica urbana se traduce en una lucha de los 

"usuanos" por la toma del poder, se propone pues hberar la vida cotidiana del orden 

capitalista y la reapropiaclón por parte de las masas del espacIO, este es el objeto de las 

luchas urbanas. Pero estas contradIcciones y tensiones que se producen en el espacIO 

urbano no son smo resultado del conflicto que proviene de la relacIón contradlctona 

mherente a las fUCf73S productivas y las relacIOnes de producción, en el sistema 

capitalIsta; , 

11 1 <':1,1111,\, J L ¡q<l'. P :;'<)'i 
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El espacio en el ámbito de la sociedad capitalista, se convierte en un medio para 

reproducir las relaciones de producción de esta sociedad, en este sentido señala Lefebvre el 

capitalismo ha inclUido la urbanización como un nuevo sector de la producción. El 

capitalismo ha hecho del espacio un instrumento para la valorización de grandes capitales.34 

Para Neil Smith la Idea más valIosa de Lefebvre es su reconocimiento de la renovada 

importanCia del espacio y el encapsulamiento de éste en la idea de la producción del 

espacio.35 La conceptualizacIón acerca del espacio que esta tradición teórica realiza, 

promueve una problernatlzaclón dIstmta de esta categoría, aquí ya no se concibe el espacio 

como una dimensión externa a la sociedad, sino que en función de su relación con ésta se 

define su conformación. De esta relación surgen procesos multicausales complejos que van 

moldeando y definiendo la producclón del espacIO, la cual está referida a una dinámica 

general de producción, la del modo de producción capitalista. La realidad urbana y sus 

fonnas espaciales son también producto de esta lógica global o general de la producción 

capItalista, y en cada momento h¡stónco adqUIeren una especiticHiad en función del grado 

de desarrollo de las fuerzas productivas y de su relaCIón contradictoria con las relaCIOnes 

SOCIales de producción 

Esta argumentacIón general la explIca a detalle otro teórico importante de esta 

tradICión, Manuel Castells que en sus trabajos cláSICOS como la <'La CuestIón Urbana", 

plantea que la cIudad no es 'solo la 'sImple proyeccIón de la SOCiedad en el espacIO, SIOO que 

toda prohlcmállca social nace de la umón mdlsolublc entre naturaleza y cultura por medIO 

de un proceso dtaléctH;o a trJ\t:\ del eua! el hombre se transforma y hace transformar su 
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medio ambiente en su lucha por la sobrevivencia y por la apropiación dIferencial del 

producto de su trabajo.'(' El análisis del espacio por tanto, no es sólo el de los SlstemdS 

económicos, políticos e ideológicos, de los que depende, sino de las posibles 

combinaciones de éstos y de las prácticas que engendran.37 Castells logra teorizar de 

manera importante la relación entre el proceso productivo y el espacio, confiriéndole una 

forma espacial a cada momento de este proceso, pero no entiende el espacio como una 

expresión exclusiva de la estructura económica. Esta reflexión permite concebir la ciudad y 

lo urbano como la espacialización de los procesos sociales y también como estructura 

productora de efectos concretos sobre las relaciones sociales. El espacio corno producto y 

productor de relaciones sociales contradictorias La ciudad para Castells aparece como 

producto histórico, no sólo en su materIalidad física, sino también en su significado 

cultural Lo urbano aparece pues como el slgmficado social de una forma espaCIal que 

expresa a una sociedad históncarnente definida. La conjuncIón del sigmficado y de las 

funciones urbanas es lo que determina la forma urbana, o sea, la expresión espacial 

simbólica de la matenalizaclón de esos procesos.3
'S 

A partir de esta concepción de lo urbano y de su expresión espacIal surgen tenSiones 

y contradIcciones en la prodUCCIón del espacio urbano Originadas por los actores socIales 

que intervIenen en dicha construcción Esta SItuación provoca cambIOS sociales urbanos que 

mtentan tram.formar e! sIgnIficado urbano mstltuciona!17..ado y se ongman contra la lógica, 

el 111tcrl!~ y los valor~<; de las cla<;l.!s dOl11l1lantes 
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Los trabajos de lean Lojkme 19 y David I-Iarvey también tonnan parte del desarrollo 

de la teoría marxista y su aplícación a los procesos sociales que conforman el espacio 

urbano dentro del modo de producción capitalista. Lojkine problematiza la noción de lo 

urbano y la cIUdad en relación con el concepto de «condiciones generales de la 

producción", donde intervienen la reproducción del capital y la reproducción de la fuerza 

de trabajo. La ciudad y los procesos urbanos están relacionados con la forma espacial que 

asume el proceso capItalista de producción para poder establecer las relaciones espacio-

sociedad y la especificidad de la urbanización capitalista:;{) 

De esta forma se sitúa al proceso de urbanización capitalista como un producto de la 

contradICCión entre los medios sociales que reproducen el capital y los que reproducen el 

trabajo A diferencia del Castells de "La Cuestión Urbana", Lojkine no consIdera la ciudad 

como ámbito exclusIvo de la reproducción de la fuerza de trabajo, SInO tambIén como 

terntorio que reproduce los medIOs de producción. Según Lezama, LOJkine considera la 

mtervención del Estado y sus polítlcas urbanas como contratendencias creadas por el propio 

modo dI.': producción a fin de regular y atenuar los efectos negativos de la segregacIón y las 

restrIccwnes que la acumulación Impone a los medios de consumo colectIvo, Esta 

mtervención prIVIlegia la promoción de los equipamientos urbanos en la medida que son 

útiles a la rentabl!ldad capItalista Las políticas urbanas dentro dI.': este contexto obedecen a 

una lógica de segregacIón social 4\ 

L()~ aponcs de DaVid Harvcy a la c:-.pllcaclón de la rcalldad urbana, sc cnfocan en 

cn1l:ndcr d procc~o urbano balo el capitalismo, concentrándoSl' así en las formas 

\1 [ ')Ikln" J, 1'IIIl,tl\,~m(), el I'~lad() y 1:1 CIIL"!J,)!\ urh,Jna l\1é\lCO, Si~d() \.\.I 1');\1 
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capitalistas de urbanizacIón que se desprenden de este modo de producción. Harvey apoya 

su interpretación del proceso urbano en dos temas: la acumulación de capital y la lucha de 

clases, el análisis se concentra más en el proceso de inversión de capital, que en el papel 

que juega el sector inmobIltario y la industria de la construcción en la economía.42 En 

«UrbanIsmo y deSigualdad SOCial", Harvey destaca una serie de problemáticas sustanciales 

que inciden en la conformación del espacio urbano, entre ellas se encuentran, la relación 

entre el valor de uso y el valor de cambio del suelo en las ciudades, el problema de la renta 

y la asignación del suelo urbano para distintos usos, entre algunas otras. Según Harvey el 

modo en que sean relacionados los conceptos de renta y espacio determinará claramente el 

tipo de teoría sobre el uso del suelo en las ciudades. Los modos de integración económica y 

la economía espacJaI del urbanismo tuvieron en este autor reflexiones importantes. SI 

unimos los marcos conceptuales en que se Inscribe el concepto de excedente, el concepto 

de ÍnteblTaCIÓn económIca, y los conceptos de organización espacial, llegaremos a un marco 

de conjunto para mterpretar el urbanismo y su expresión tangible: la clUdad."J 

La noción de prodUCCIón social del espacio y la estructura teórica que la sustenta, han 

Sido utilizadas para proponer una serie de refleXIOnes en torno a la realidad urbana en 

general y a la prodUCCión concreta del espacio urbano de manera particular. Si bien se 

presentaron en este apartado los aportes mas slgmficativos de vanos autores Importantes, 

debemos hacer mcncdm que éstos surgen en un momento hlstónco específico) que en la 

actualidad se han reconstrUido atendiendo a la continua recompOSICión de la realidad 

\' lt.lchl-I.l. 1 el;';". P d, 
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saberes que aportaron diversos elementos conceptuales para la conformación de posiciones 

teÓrIcas desde donde el trabajo en geografia comenzó a enriquecerse. 

Sin duda alguna una tradición influyente en el trabajo geográfico fue el marxismo (en 

sus distmtas variantes) que con el materialismo histórico como teona particular de la 

eXIstencia social promovió una reflexión diferente a la asumida por la geografia tradicional 

y la New Geography, con la tradición marxista se propuso una solución unitaria a los 

problemas del conocimiento, la ontología y la lógica, que regían el saber geográfico~ la 

unicidad de estas dImensiones sirvió para desarrollar aproximaCIOnes epIstemológicas que 

fueron dando una forma dIstmta a la investigación desde la geografia. El auge que las 

diferentes tradiciones marxistas tuvieron en las ciencias sociales, a mediados de la década 

de los sesenta, sirvió para If configurando un espectro de reflexión teórica más abierto que 

provocó la Inclusión en la geografía de nocIOnes diversas acerca del espacio. Los trabajos 

de Henri Lefebvre y David Harvey sirvieron como un referente sustancial en el trabajo 

geográfico, que disponía ahora de herramientas conceptuales distintas de las que hasta ese 

momento se utilizaban Esta renovación de la conceptualizacIón acerca del espacIo nos 

permite ahora exponer la noción de producción social del espacIO, si retomarnos los 

trabaJOS de geógrafos como Mliton Santos y Neil Smith, podemos disponer de materia 

pnma Importante para tal explicaCIón Esta nOCión de prodUCCión SOCIal del espacIo la 

tornamos de los aportes teÓrICOS hechos por Ncil SImth desde el ámbíto de la geografía, ya 

con los trabajOS de MJlton Santos y David Harvcy en torno a estas temáticas se tenía un 

antecedente vaJ¡oso para el de<;arrollo de I..!sta nOCIón del espacIO como producto socIa! Esta 

carackn/<\clón ckl c<;paclO <;lcnta sus bases en una eonccrclón dlaldleO-1l1atcnallst.l y su 



conformación del espacIO urbano. 44 La producción del espacio deja de ser una consecuencia 

estricta de la producción, el dato político aparece como uno de los autores del relevo, 

aunque al Hnal es la economía la que da sus directrices, ya que una vez creado el espacio 

polítIco nuevo, las relaciones del hombre con la naturaleza transformada son, por último, un 

hecho productivo. 45 Para poder conceptual izar el espacio urbano como una dimensión 

concreta de esta producción, es preciso partir de la noción de producción social del espacio 

explIcada en el apartado antenor, la transformación de la naturaleza por el trabajo humano 

tiene una historicidad sobre la cual es posible: la producción capitalista, que en su 

desarrollo histórico conduce a una creciente universalizaCIón del valor comO la forma del 

trabajo abstracto-concreto que hace posible la transformación de la naturaleza. Esta doble 

naturaleza del trabajo que produce valor, produce también un carácter contradictorio en la 

producción del espacto. El espacIO como totalidad es expresIón de la estructura y el 

desarrollo del modo de producción capitalista, debIdo a ello las formas espacIales que de 

este modo de producción se desprenden son un obJettvo sustancial de análisis 

Según Neil Smah si la productividad del trabajo socia! ° p!usvalor relativo, VIene a 

ser la palanca más poderosa de la acumulación de capital, entonces el capital tiJo es el 

punto de apoyo del que esta palanca obtiene su poder En la medida en que este último sea 
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el pivote de la productividad del trabajo social lo serán también sus propiedades 

espaciales. ~6 

En este sentido, el espacio urbano se consolida como una de estas propiedades o 

fonnas espaciales, es así como podemos explicar que dicho espacio es producto o una 

dimensión concreta de una lógica histÓrica específica a saber fa de la acumulación de 

capitaL 

A partir de la dinámica contradictoria que dmge la producción del espacio se 

puede hablar de un espacio urbano fragmentado donde se reproducen de manera concreta 

las contradiccIOnes estructurales de la totalidad social en un momento histórico 

determmado Según Santos, la urbanización no es sino un resultado de procesos 

históricamente detenninados, en tanto que localización geográfica selectiva de las fuerzas 

productlvas y de las Instancias socIales 47 Las formas espaciales que se desprenden del 

espacio urbano fragmentado en el capitalismo, se han conceptuahzado de dIstintas maneras 

entre los cstudlOSOS de los procesos urbanos, entre ellas destacan las nociones de 

metrópolis, megalópolis, CIUdades informaclOnalcs o globales, sólo para nombrar algunas 

de ellas Cada una de estas concepcIones se hace desde un honzonte teórico que refleJa un 

estatuto ontológICO y epIstemológIco específico. Con la problematlzaclón que se ha venido 

realizando en este trabajo podemos dejar claro que nucstra concepción de la realidad urbana 

se alcJa dc critl.!f!os cuantJtatlvos según los cuales una dl.!terrnmada ull1dad terntonal se 

consIdera urbana o rural en funCión de la cantidad de habItantes que viven en eHa. o de 

argumentos c::.gnmldos desde la cco!oglO. urbana o el func]onal1smo. donde los patronc~ 



t1slco-espaciales constrUIdos, pretenden detectar las regularidades que permiten caracterizar 

la realidad urbana y específicamente la cIUdad o la metrópolis. 

Aquí más bIen partimos del carácter contradictorio de la producción del espacio 

dentro del capitalismo y de sus ImplicaciOnes específicas en la conformación de la 

<'"realidad urbana". La expresión espacial de los procesos urbanos se manifiesta en la unidad 

contradIctoria del espacIo absoluto y el espacio relatIVO, promovidos por el capitalismo en 

su dinámica histórica, esta contradicción es productora y renovadora de las formas 

espaciales urbanas conformadas bajo dIcho sistema. 

Si queremos dejar claro que la producción del espacio urbano en el capitalismo es 

en una primera instancia parte integral del proceso general de acumulación, tenemos que 

explicar porqué dicha producción espacial promueve un espacio absoluto, es decir la ciudad 

como expresión terntorial y como forma físico-espacial que sirve como el lugar concreto de 

la producción, este espacIO le confiere una inmovilidad Importante al valor de las 

mercancías producidas limitando su circulación y el tiempo de producción de plusvalía, la 

eficiencia de la acumulación reclama una valoracIón real de las mercanCÍas producidas y 

exige la formacIón de un espacIO relativo que pueda emancipar o qUItar el freno al 

movimiento de Jos procesos productivos La producción del espacIO relativo provoca la 

fijaCIón del capital en el cspaclO a través de medios de CirculaCión expresados en la cIUdad 

como la Ínfral..:structura de comuOlcacdm, incluyendo las formas actuales de 

telecomunicación y los !luJos de ¡nfonnac¡ón clbcrn":tlca Es en este sentIdo que la 

expresión espaCIal de los rrocesos urhan(l~ atIende a esta contradICCIón entre e~raclO 

ab:.olutll y relativo en 1:1S eludade" 1:1 c'"'pacHl urbano con esta latcnt<..: lcnSlOn,,~ erige como 
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como fuerza productiva que en un momento sirve como motor de acumulación y 

posteriormente como un treno. 4
1:\ 

Si el espacio urbano es una dimenSIón básica de la organización capitalista, su 

explicación se hará intentando explicar las formas y relaciones espacIales que promueve 

en función de la fonnaclón económico social que las posibihta, en este caso a partIr de la 

experienCia de la realidad soclOhIstónca de los países subdesarrollados, específicamente en 

Latinoarnénca. 

El estudio de los espacios urbanos producidos por el capitalismo representa una 

gran complejidad, debIdo a que entran en juebtO procesos multlcausales y 

multidlmensionales en su conformación, debemos pues considerar qué procesos 

económicos, polítICOS y culturales forman parte de esta producción y que estos espacios no 

están mediados úmcamente por procesos de dimenSIón local o internos, sino que entran en 

juego dimenSIOnes naCIOnales y globales que promueven una red de escalas de análiSIS muy 

importante. En el capítulo slglllente intentaremos exphcar corno algunos procesos e 

instanCIas sociales de orden local y regIOnal-nacIOnal que intervIenen en la conformaCIón 

del espacIo urbano 

Es importante deJar claro que cuando se habla de acumulaCIón de capital se intenta 

venfícar el funcIOnamIento general del mecanismo de creCImIento y de cnsis del sistema 

capltaJ¡sta, nueqra prL!tenslón en este trabajO no es detallar este proceso, sino má~ bIen 

ubIcar algunas sltuaw:m<.:s que propICIan que una parte del excedentc económIco sea 
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convertido en nuevo capItal, éstas actuarán como un referente general sustancial en la 

confonnacIón del espacio urbano Si ubicamos que el efecto de la acumulación de capital es 

siempre aumentar la capacidad de producir, y una parte del producto social toma la forma 

fislCa de medios de vida, de más trabajadores, y otra la de máquinas, matenas primas, 

instalaciones, edificios, que van a sumarse al equipo productivo ya existente, así pues se 

amplía la potencia productiva.49 En este sentido el espacio urbano juega un papel 

importante en la eficiencia de la acumulación, sirvIendo corno pieza clave en el desarrollo 

de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de produccIón, 

Jlll1cn\loll,wd"I(l\ ,) p,¡ftlf dc l,l Il.tlIU.ld hl\t,\I"IO d~' llh P,II:.tS \ubdl,;\;lrrolbuP\. domk nlllc]¡o~ (k dios 
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CAPÍTULO Il. ESTADO-NACIÓN, DEPENDENCIA Y ESPACIO URBANO. 

"['.,'1 catálogo de las formas es mmenso: 
hasta que cadajorma no haya encontrado 
su ciUdad. nuevas ciUdades seguirán naclendo, 
Donde las formas a~otan sus variacIOnes y se 
deshacen, COl1uenza el jin de las ciudades" 

!talo Calvino, 

2.1 Dialéctica de la dependencia, Estado-nación y espacio urbano en Latinoamérica. 

En el capítulo anterior de este trabajo intentamos dejar clara la concepción del 

espacIO a partu de la cual enfocamos y tratamos de explicar los procesos sociales que 

promueven fonnas espaciales específicas; en el caso concreto de esta retlexión' la 

conformación de un espacio urbano, que ha sIdo concebIdo desde dIstintas ópticas teórIcas, 

Identificar las distintas concepcIOnes del espacio en sus diferentes niveles de abstracción y 

en sus impllcaclOnes concretas en el estudio de procesos histórico-sociales específicos, nos 

permIte evidenCIar la concepción del espacio desde la cual se parte para el tratamIcnto 

teórico de los procesos urbanos. Si bien la caracterización espacial y su correlato en 

estudIOs urbanos, presenta en su IntCrlor matices considerables, d cJcrclclo de 

gencrahz.aclón aquí planteado, nos SIrve de introduccIón para el desarrollo de este segundo 

capítulo, donde d primer ObJdlvO es trasladar la problcmatlzación del espacio urbano al 

plano hlstorleo concreto L':l segundo ohl~tlVO que anima esta reflexión ~s bosqw:lar una 

Séf1é ~k linea.., gcn~Tak.., dc anail~ls, que pcnnltan un tratamlcnto eohcrcntc de las 



LatinoamérIca en el contexto histórico actual del modo de producción capitalista, dicho 

contexto se origina por la dinámica y funcIOnamiento del capital a nivel mundial, donde la 

reestructuración de las actividades productivas es posibilitada por un rápido cambio 

tecnológico y la reciente mtegración financiera internacional, a esta recomposición general 

de la producción capitalista se le ha nombrado globalización, la cual pennea todos los 

ámbitos de la sociedad Las fonnas espaciales que de este contexto se desprenden logran 

conformar a su vez nuevos procesos socioespaciales en distintas dimensiones de la realidad 

social. Si partimos del mvel de abstracción más general, entenderemos que la producción, 

estructura y funcionamiento del espacio urbano es posibilitado en primera mstancia por el 

patrón o fase de acumulación del sistema capitahsta y si a la vez queremos clarificar la 

producción del espaCIO urbano en la situación actual que presentan los países 

subdesarrollados de LatinoamérIca, debemos tomar en cuenta procesos sociales que tIenen 

una histoflcidad especifica y que están enmarcados o promovidos desde una fonnaclón 

económico SOCial concreta Para tal SItuación reCUITlremos a dos construcciones histórico

sociales que sirven como mediacIón teórica entre la generalidad y la particularidad, o dicho 

de otra manera abren la posibIlidad de comprender, explicar y articular distintos niveles de 

análisIs de la reahdad SOCIal en general y del espacIo urbano en partIcular, estos niveles son 

el global, el naclOnal y d local 

La primera de esta::. construcclone::. que más bIen ::.ería una situaCIón hlstorica que 

define las formaCIOnes sociílks latinoamerIcanas es la forrnaclón de patrom::::. diferellclados 

de desarrollo en el capitalismo o lo que se conoce como de~arrollo dC~lgllJ.1 que propICIa 

::'ltuaClOl1e~ (:onclda:-. lk: dependi.:nClí.l i.:n la estructura :-,ocloeCOnÓIll!Ca ~ por ende en los 

e~pJcJO:-' lJlh~!1l()'-., y la :-.cgulld.l con:-'!lllLCllHll,,;'-. la t:onrOflllaC10n, ,¡Jccuaclún C' ltltcl"el1CIOIl 



del Estado-nación en este patrón de desarrollo y en la promoción y definición de tos 

espacios urbanos. Si bien dentro de los países latinoamericanos existen grados de desarrollo 

desigual y de intervenCÍón del Estado en la confonnación de los espacios urbanos, estas dos 

situaciones sirven de matriz general para comenzar un análisis coherente de la producción, 

diferenciación y desarrollo de los espacios urbanos. 

Si partirnos de la tesis general en que el desarrollo del sistema capitalista actual 

promueve un régimen dominante de acwnulación de capital que se ha dado en llamar 

<'"flexible" cuyas características generales se expresan en una organización del capitalismo 

más ajustada a través de la diversificación, la movilidad geográfica y la flexibilidad de los 

mercados de trabajo, los procesos laborales y los mercados de consumo, todo esto 

acompañado por fuertes dosis de innovación institucional, productIva y tecnológica, 

además de recurrir al capital financIero como poder coordinador, entonces ubicaremos el 

contexto histónco en el cual la prodUCCIón del espacio urbano tiene lugar. JO 

Sea un arreglo temporal o un patrón de acumulación bien consolidado se presenta 

como el eje rector dominante a partir del cual se estructuran los procesos productiVOS, de 

intercambiO y consumo, y hacen poSIble la reproducción ampltada del capital en todos los 

espacios donde algunas de sus características son implementadas. Es preciso destacar que 

este régimen "flc¡,.IbJe" no es hegemÓnico en todos los lugares, y menos en LatInoamérica, 

donde convive con otras formas de organización de los procesos productiVOS del 

carlla!J~mo, situacIón por la cual Intentaremos expltcar la intervencIón de las Situaciones de 

dcpcndencl:.l y del Estado en la prodUCCIón de espacIos urbanos dll"crcnclados )-

rra~lll¡;nt¡¡do:-. en nu...::-.tro cont1l1cntc, 



2.2 La dependencia como situación histórica común a las formas sociales 

latinoamericanas 

El sustrato histónco que condiciona la producción del espacio urbano en los países 

latinoamericanos, deberá ser considerado pieza clave para un tratamIento objetivo y real de 

la problemática urbana en general. Encontramos dicho sustrato en la situacIón estructural 

de dependencia bajo la que se encuentran nuestros países. El tratamiento teórico que de esta 

situación se ha realtzado en nuestro continente representa uno de los aportes más 

importantes en el ámbIto de las ciencias sociales a nivel internaCIOnaL En la actualidad 

dentro de los ámbitos académicos de las ciencias sociales parecen haber desaparecido los 

procesos de acumulación de conOCImiento y una especie de anoreXIa histórica y 

presenttsmo teórico impregna los tratamientos que de la realIdad latmoamericana se 

mtentan realizar Los certificados de defunción que se expiden desde los centros de 

prodUCCión de conocimiento en pleno romance con el canto de la tecnología hecha teoria, 

sirven para colocar en el plano del más allá tradiciones teóncas sustentadas en los IOsumos 

quc proporciona la realIdad concreta para confonnarse y que refortTIulando esos lOsumos 

vuelven a la realidad ahora para tratar de explicarla en toda su nqueza y complejIdad En 

esta tradlClón se inscnbc "la teoría de la dependenCIa" y como tal st: le ha quendo 

desplazar al plano de la dc:;mcmona y el dcshuso académiCO, pero c:1 plano de la rcahdad 

reclama un tratamiento JLlsto hacia esa nquc7a y complejidad y c'\!gc traer de Yudta esa 

[radiclón olvlciada, no por capricho, S11l0 pm [H.::cc~[d;ld En la actualidad los c1l.:ctm dc la 

\lluaCIiHl de ck'¡x.;mkncla común a nuc"tro<; países, '>C obscrvan nll1lbmcnlc, v lo~ espaclo<; 



fragmentación donde las tensiones y contradicciones devienen en desigualdades marcadas 

abismalmente. 

Si el espacio urbano es una dimensión clave para la fijación y reproducción de 

capItal, y sirve como pIeza importante para hacer eficiente la acumulación a nivel mundial, 

debemos ajustar el análisis que se haga de él a esta Situación de dependencia. 

Comenzaremos exponiendo de manera general algunos acercamientos teóricos que 

de esta situación histórica se han hecho por parte de científicos sociales latinoamericanos, 

éstos nos servirán para ubIcar cómo las situaCiOnes concretas de dependencia entran en 

juego para la producción del espacio urbano 

Realizar aquí un trabajo de carácter exhaustivo en tomo al debate teórico que genera 

la problemática de la dependencia, resultaría un eJercICIO muy complejo que no perrmtlria 

avanzar adecuadamente en las expectatIVas de esta retlexIón, por lo tanto únicamente 

mdIcaremos de forma sencilla el contexto y los debates más Importantes suscitados en el 

¡ntenor de estos trabajos, y nos concentraremos en rescatar los aspectos sustanciales de esta 

problemátIca que Inciden dIrectamente en la conformacIón del espacio urbano 

latinoamericano 

Iniciaremos aclarando que la "la teoría de la dependenclíl" no debe ser vista como 

un sóbdo bloque homogéneo, donde no hay polémIcas mternas, es más bien una "comente 

Intelectual con una problemática comun", con enfoques d¡st1l1lOs, donde existe un gran 

debate y pokmlc3. IIltcnor Los pnmaos trabajOS de los ""dependcntlstas", comlen7.an 

Siendo una Opo:,lclón frontal 3. la teoria clá\ICa del desarrollo donde se esgrimen 

argurncnto'-' dapl<;t~l:-' de la dlllamlr.:a \H.:rnprc a,>ccll(kntc cid ~k:-'drroHo, 10:-' traba10s dI..' 



Hirschman y RostowSI son representativos de esta tendencia, debemos aclarar que ya un 

poco antes los trabajos de Baran y SwezzyS2 fonnaron parte de una crítica a este 

pensamiento; además del marxismo sustentado por los partidos comunistas en las décadas 

de los cuarenta a los sesenta, funcionan también como reactivo a las críticas dependentistas. 

Sin duda un punto central de estas críticas se enfocará en el desarrollismo promovido por 

la CEPAL y sus teóricos como Furtado, Prebisch, Sunkel y Paz, que subsumían los 

parámetros básicos de la teoría clásica del desarrollo e intentaban ajustarlos a la realidad 

latinoamericana. Se planteaba una teoría bajo el supuesto de un modelo de desarrollo 

calcado de los países desarrollados hacia donde Aménca tendría que encaminarse. Los 

esfuerzos de la CEP AL se orientaron haCIa el estudio de las llamadas '"estructuras 

tradicionales" consideradas como causantes del subdesarrollo, una vez que se ehminasen 

cIertos obstáculos sociales, políticos y culturales, estos países podrían llegar a un modelo de 

SOCiedad moderna o desarrollada. Para vencer dichos obstáculos se debía utIlizar 

racIOnalmente los recursos nacIOnales por medIO de una planeacIón específica El lastre con 

que cargaban los países subdesarrollados era la supervivencia de una economía exportadora 

y de monocultivo, que se basaba en la exportación de productos primarios y en la 

importación de productos manufacturados. Este tipo de subdesarrollo ""haCia a fuera" 

sometía nuestras economías a la dependencia del comercIO c'\terno y a una condICIón de 

retraso mdustnal, tecnológiCO e IOstltucionaL mientras que los precIos de los productos 

primarios baJaban, los de los productos manutllcfurados aumentaban, generando un 

IOti..':rcamblo de.<,Ja'\orablc para los paises subdc'\anollados, la LJnlea <.,o!uclún seria la 

'1 Ro~l()w. W,111 19(}7 ¡·I pi ()Cc-\\) del CI~'("(!111~lltO ~conOrlll\. () ·\11,\11/.1. ~l.ldl Id 
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industrialIzación que permitiría crear un mecamsmo de desarrollo "hacia adentro", lo que 

haría posible la consolidación de un mercado interno 53 

Es aquí donde los argumentos de la CEP AL cobraban validez. impulsar un modelo 

de mdustrialización nacional acelerado, comenzando con la implantación de la industria 

ligera y desplazándose después hacia las industrias de base, lo que haría necesarias obras de 

infraestructura que serían dirigidas por el Estado.54 

Ante estas tesis del modelo de desarrollo cepalino, su instauración en el continente y 

postenonnente su "crisis" con sus expresIOnes políticas autoritarias en casi todo el 

continente, detonan los primeros núcleos de discusión teórica sobre la situación de 

dependencia, paradójicamente estos se imcian en el interior de la CEPAL y el ILPES, esto 

ocurre porque vanos intelectuales de izquierda comienzan a mte.§,'Tarse a los trabajos de 

estas instItuciones promovIendo un ambiente crÍtlCo importante, personajes como Fernando 

Hennque Cardoso, Anibal Quijano, Pedro paz y Francisco Weffort, formaban parte de este 

grupo, que compartía sus críticas con el grupo del Centro de EstudIOS Socioeconórnicos de 

la Facultad de Economía de la Universidad de Chile donde se encontraba Theotonio Dos 

Santos, incorporándose después Andre Gunder Frank y Ruy Mauro Marini,5) 

En el intenor de estos dos núcleos de reflexión existían dIt"erencJas en cuanto a los 

enfoques desde donde partían para explicar la rcalldad latmoarncricana, pero se conducían 

por una probk-:rnátlca común qu\.': e:-. Sin duda el cuestlOnal11H,::nto de la pOSibilidad de 

desarrollo nacional autónomo 

.... \\<.'uy. P.ltl! \' I'-tul \ 15dlall I(¡:-;u 11 C:1jlILd IllOlIlljloll\!.t, ~ISll) .\:XI, ;\k\I~'ll 
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Hasta aquí hemos intentado evidenciar de manera muy sencilla el origen y contexto 

en el cual se confonna la reflexión en tomo a esta sItuación histórica de dependencia 

común a los países latinoamericanos, para poder ubicar estas reflexiones que comparten al 

menos un problemática común se ha intentado agruparlas en lo que se ha dado en llamar 

"'la teoría de la dependencia" 56 Ahora ubicaremos los argumentos que llenan de contenido 

el potencial explicativo de la dependencIa, Intentar definir cabalmente qué es la 

dependencia resulta un proceso muy complIcado, que a nuestro JUICIO no pennitiría dar 

cuenta en toda su magDltud de las relaCIOnes y procesos que posibilitan las situaciones 

concretas de dependencia, Para poder entender esta situación, habrá que dar un rodeo a esta 

posible definiCión para obtener mejores resultados en los objetivos de este trabajo, 

Las críticas realIzadas por los teóricos de la dependencia a esta teoría clásica del 

desarrollo subsumIda por el desarrollismo cepalino, se orientan en funCIón de dos 

situaciones, la pnmera es que dicha teoría deberá sltuarse en la perspectiva del análisis del 

proceso de desarrollo tomado en sus dlstmtas SItuaCIOnes histórico-concretas y no a partir 

de una especulación fonnal genera! que tiene una dinámICa continua en la hIstoria, y la 

segunda es que esta teoría deberá tener presente las contradIcciones internas de este 

proceso, lo que le penmtirá abandonar los mtentos de reducirlo a la transiCión umlineal de 

un tIpO de SOCIedad a otra 57 

Esta dlstmclón nos permJte ublCar el aná!!sls de la dependenCia en fonnaclOllcs 

socwks concrdas que prc~cntan un dc:-arrollo hlstónco contradlctono '! en constante 

ten:-'Ión, con 10 qUl.: se abandona el Intento de clan!'tc¡\r Ja~ rc!aclone-; de deSigualdad sólo en 

1'.\1 a uhl<:.\I I.h ':onlr'l\'~'l~l:\:-' qw.~ .!-'~nt.'l,l ~~l,\ '..'.<:1\<.' .¡ll/,k·I\lI\Cl)lhUhc:~~' ('t.'II\l(I. I<)q~, (,¡P 11 
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un plano homogéneo libre de contradicciones. Retomar el plano de la realidad con este 

b'Tado de especificidad, nos coloca en una situación más compleja para poder explicar lo 

que se ha dado en llamar dependencia, pero sólo así se puede explicar esta situación en 

toda su complejidad y riqueza. 

Según Theotonio Dos Santos: 

~'La dependencia es una situación histórica que configura una cierta estructura de la 
economía mundial que favorece al desarrollo económico de algunos países en 
detnmento de otros y que determina las posibilidades de desarrollo de las 
economías internas, constituyéndolas como realidades económico-sociales".58 

Esta Situación se explica y es producto de una situación de orden más general, a saber, 

la expansión del capitalismo en el mundo. Vanos autores como Cardoso, Dos Santos, 

Manm y BamblITa comciden en que las realidades económico-sociales promovIdas por esta 

Situación de dependencia tienen una historicidad específica reconociendo de manera 

general tres situaCIOnes de dependencia-

a) Una dependencIa colonial comercial-exportadora en la cual el capital comerCial y 

finanCiero domina las relacIOnes económicas, en los paises colomales europeos, a 

través del monopolJo del comercio 

b) Una dependencia fínanclero- lOdustrial, que se consolida a finales del siglo XIX. el 

gran capital de los centros hegemÓnicos mVJerte en !;:¡ prodUCCión de matenas 

pn!1Ws, onglnando en los países dcpcndICntes una estructura productiva dedIcada a 

la exportaclOn de estos producto~, a esta situación la CEPAL la llamó el "des::trrol!o 

1'11.'" :.,. 



c) Una dependencia tecnológico- industrial surge en el período de posguerra y se 

consolida por el domimo de las empresas trasnacionales que pasan a invertir en las 

industrias destinadas al mercado mterno de los países subdesarrollados. 59 

De esta tipología se pueden rescatar dos momentos fundamentales en la configuración 

de la dependencia El primero tiene que ver con que la dependenCIa es una situación 

condicionante que establece los límites posibles del desarrollo de los países enfrentados a 

ella y se puede explicar con las siguientes palabras: esta situación de dependenCia sitúa en 

un contexto global a los países que la padecen, con un retraso y bajo la explotación de los 

países domInantes Estos últimos con su predominio tecnocientífico, de capital y de 

actividad comercial, imponen condiciones de explotaCIón a los primeros, extrayéndoles los 

excedentes producIdos en el mtenor de sus economías. Dos Santos lo enuncia de la 

siguiente manera 

"La dcpendcncJa está, pues, fundada en una divIsIón mternacional del trabajo que 
permite el desarrollo mdustrial de algunos países y limIta este desarrollo en otros, 
sometIéndolos a las condiciones de crecimiento inducido por los centros de 
dOlTIJnac¡on mundlallTIlsmo" (,\1 

Este argumento fue desarrollado de forma Importante por Ruy Mauro Marim en su 

]¡bro cla;-,lco "'La dialéctIca de !J. dependencia", donde el argumento ccntIal cxpone que el 

fundarnen(o de la depcndenct<l c~ la supcrcxplotaclón dcl trabajO en las naClOneS 

subdc:'<lrroltadas Man!1¡ lo explica así 

"l.a r,Jrtlclpacwn de !\1llt:f1C<l Latllla cn el mercado mundIal c01l1nhu!ró a que el cJe 
dé la aClll1lulal.'lÚn en la eCOIHlllll<l H1du'llrtal :-.c dl:'lrlacc de la produccIón de 
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plusvalía absoluta a la de plusvalía relativa, es decir, que la acumulación pase a 
depender más del aumento de la capacidad productiva del grado de desarrollo de las 
fuerzas productivas en las economías que se IOtegran al mercado mundial conlleva 
diferencias sigmficativas en sus respectivas composiciones orgánicas de capital, que 
apuntan a distintas fonnas y grados de explotación del trabajo".61 

ASÍ, Manm intenta demostrar que la producción capitalista al desarrollar la fuerza 

productiva del trabajo no suprime sino acentúa la mayor explotación del trabajador, estas 

fonnas de explotación se llevan a cabo de manera desigual en la totalidad del sistema 

capitalista, dando como resultado formaciones sociales diferentes según la forma de 

explotación. 

El segundo momento fundamental de la configuraCión de la dependenclase refiere a 

que ésta condIciOna cierta estructura interna que la modifica en función de las 

posIbilidades estructurales de las economías nacionales, delimitando cuáles son sus 

poslbdldades de exparlSlón y redefimendo el mvel concreto de su funclOnamlento.62 Con 

este argumento queda descartada la idea de que la dependencia es ocasIOnada por 

elementos o procesos exclusivamente externos, ya que la forma en que esta situación actúa 

sobre la reaildad nacional es definida por los componentes mtemos de la misma. Cardoso y 

Faleto realizaron un tratarnJento sugerente de estas situaclOncs poniendo el acento en 

visua]¡zar la dependencia no como una noción totallzantc, SinO más bien como situacIOnes 

concretas de dqx::ndcncJa, retomando los ülctores mternos de cada economía nacional y 

específicamente .:;u expresión pohtlca que pued\.! darnos pistas de cómo se establecen las 

contradiCCiones :>oCI.:lks en la estructura I1lterna de los países subdcs'arrollado~ 

'1 \Llr,11, 1 <)~() i' :,'" 
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"La situación de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión del 
capitalismo comercial y luego del industrial vinculó a un mismo mercado 
economías que, además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema 
productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema 
capitalista Entre las economías desarrolladas y subdesarrolladas no hay sólo una 
diferencia de etapa o estado del sIstema productIvo, SInO también de función o 
poslción dentro de una misma estructura económica internacional de producción y 
dIstribución Ello supone por otro lado, una t::s(ructura definida de relaciones de 
dominación",63 

Las diferentes posiciones que ocupan los países subdesarrollados en el conjunto de 

la economía internacional estarán definidas de forma importante por las relaciones sociales 

internas de cada país, en este sentido es sustancial comprender la forma en que se 

conformaron los grupos sociales mternos que lograron definir las relaciones hacia afuera, 

El funCIOnamiento, las tensiones y la intensidad de las relaciones entre los grupos 

econórmcos nacionales y las fuerzas externas se da en forma dIferenciada en los momentos 

en que la recomposición del aparato productivo tIene lugar.('" Cardoso en "Dependencia y 

desarrollo en Am¿nca Latina", lo explica en esta fonna: 

"Cuando se acepta la perspectIva de que los inflUJOS de! mercado, por sí mismos, no 
son suficientes para exphcar el cambIO ni para garantIzar su continUidad o dirección, 
la actuacIón de las fuerzas, grupos e institUCIOnes socIales pasa a ser deCIsiva para el 
análisis del desarrollo"" "El análisis de la dependencIa slgmfica que no se le debc 
considerar ya como una "vanablc externa", SinO que es dable anailnrla a partIr de la 
configuracIón del SIstema de relaciones entre las distIntas clases soc!ales en el 
ámbito mIsmo de las naCIOnes dependlentes",(,5 

,,\ (,lId<y,u \ laklh'. l<nl, p:::' 
,,¡ 1\)1 éJél11plo cllando ,\0,: pa~a de lIl1l1pO de org,lIll/,lGltlll CCOTl(lllllCO ..:<,IIIICtlll<11 a OliO, d C,I~\) lk Lllldn,~lclol1 
de \ln.1 1,:(\'1l01ll1,1 P[[11I,I(I{1 exportador,1 a una l'C'0I10ml,1 de car,teter lirl.lllcl..:Jl) Illdustn,ll, ~(l11 coyunturas 

Il11p\)[(,lntV'. t!1)]lde <,t puede \l!l<'l'IV.l1 111:1\ Illtl(l,lIl1Cntc 1,) CIlIllPI)~I,lllll \' [l'l<lIllP0<'lcl(lll de I,h 111\,;lía~ l!ltcrna\ 

ljll\'; ,l!lllll in el c:u,\( tl'l (!Lo b dqwlldl'IlCla OhVI,IIl1,'ll1t', I amill\l\ lit- 1,1 jlTohlt'IIl,llll',¡ Illtl'lll:t ~l' IIl'lll' que h.le('1 

11,\\.\ u 1\'1 leCl\l\ljln-, \,h11l <-:-.\I(h.:lul<l1 .It]lll ,01,) tll,1ll\"J,1I1hl', c',1<.: ,'.h,1 ,',)1\1<\ 1m (';rilli'¡,l d~' c<)\'unllll.' 



Tomar en cuenta las tensiones que ocasionan las dImensIOnes global y local en la 

conformación de la situación histórica de dependencia dentro del sistema capitalista, nos 

coloca en una posición sustancial para poder comprender los procesos que intervienen en la 

configuración de las formaciones sociales en nuestro continente y de cómo algunas de estas 

contradicciones propician la producción de espacIOS urbanos diferenciados en el interior de 

estas formaciones. Sin embargo para poder entender estas situaciones es necesario tornar 

en cuenta una medIacIón que pueda situar las contradIcciones en un plano concreto, dicha 

mediaCIón es el Estado nación, que permite materializar los procesos y relaciones sociales 

en fonnas espaciales marcadas por dinámicas históricas específicas, en este caso los 

espaCIOS urbanos latmoamencanos El tratamiento del espacio urbano y el Estado nación se 

realtzará en los apartados sigUIentes 

Hablar pues de la conformación de los espacios urbanos en Latinoamérica al 

margen de la matriz hlstónco-soclal que les da fonna, a saber, la sItuación histórica de 

dependencia, promueve explIcaCIOnes y comparacIOnes erróneas con el desarrollo y 

producción de espaciOS urbanos en los países desarrollados. 

"El proceso general de urbamzaclón de la SOCiedad latinoamericana ttene que ser 
entendIdo necesariamente como un proceso conjunto, que, como tal. es 
condiCionado por la SItuación hlstónca de la sociedad global en cada país. y en el 
conjunto de ellm, en la reglOn, pero quebrado en dImenSIOnes específicas cuyas 
mutuas articulaCIOnes dc:ben ser estableCidas sistemáticamente al mismo tiempo 
que su'> dC"nl\'ek~ \' caractc¡i"tica~ propIas" (,1, 



El referente de orden general al que acudimos aquÍ, para entender en una primera 

instancIa los espacIos urbanos, es la dmámica que sigue el patrón de acumulación de 

capital a nivel global, que presenta su desarrollo histórico concreto en las formaciones 

sociales donde aparece, esta formación social latmoamericana aparece con la característica 

fundamental y de su situación estructural o histórica de dependencIa, que hasta este 

momento hemos tratado de explicar Ahora bien esta situación de dependencia promueve el 

subdesarrollo de los países de nuestro continente, entendiéndolo no como una etapa 

transitona sino corno condición estructural que nació con el capitalismo y cuya suerte va 

ligada a éste. Cardoso y Faletto hacen una distinción de estas condicIOnes, que nos servirá 

para ubicar con precisión los procesos promovIdos por la dependencia y el subdesarrollo, 

los cuales intervienen decIdidamente en la producción de los espacios urbanos de nuestro 

conti nente. 

'"La noción de dependencia alude directamente a las condicIones de existencia y 
funcIOnamiento del sistema económico y del sIstema polítICO, mostrando sus 
vínculos, tanto al plano Interno de los países, como al externo. La noción de 
subdesarrollo caractenza a un estado o grado de diferenciación del Sistema 
productivo, sin acentuar las pautas de control de las decIsiones de producción y 
consumo, ya sea Intcrnamente o e;\.temamente" (,7 

Esta diferenciaCión de los sistemas productivOS y la intervencIón de las formas de 

control en la toma de deCISiones, ya se3 mternas o externas, en el funcionamIento dc estos 

::,¡stemas, permiten uhlcar procesos ~' S!tU3CtOnCS que Intervlcncn en la conformación de la 

[calidad urbana dependiente !)or la forma en que se lI1sertaron {) vlI1cularon las economías 

:-ulxk~dnolladas hl:--lóllcalllenlc al mercado mundIal ~lJql1meron un lugar en la d!vl~IÓn 

ttlkrndclünal (kl ¡r~dx~I\). una IOIt1la C"!WCllíc;! de Il1du:-tnall/acloll y una manera l~spccífica 



de la orientacIón de la produccIón y de la reproducción económica, baJo una situación 

caracteríStlca de acumulación definida por. 

l. Una profunda diferencia entre los niveles salariales mternos, dados en condiciones 

de un mercado local de mano de obra a precIOs bajos, combinados con la utilIzación de 

una tecnología de uso mtensivo de capital. El resultado es una alta tasa de explotación 

de la fuerza de trabajo 

2 La necesidad de comprar las maquinarias y materias primas industnahzadas en el 

exterior, pasando necesanamente por la economía internacional, quedando 

profundamente condIcionada, debido al carácter deSigual y combinado de las relaciones 

económicas internaCIOnales capitalIstas, por el dommio tecnológico y finanCIero de los 

centros impenahstas, por las realidades de la balanza de pagos, por la política 

económica del Estado, etcétera 6~ 

Este tipo de acumulaCión específica en nuestros países trae como consecuencia una 

serie de procesos SOCiales que van definiendo los espacios urbanos, como por ejemplo que 

las Ciudades consuman y gestionen lo que el campo produce, promovléndose una relación 

asimétn<..:a, el impacto de los dlstinto~ procesos de mdustrialización en nuestros países y las 

problemáticas que ocaSIOna, el fenómeno de la rn1b'Tación rural-urbana que le asigna una 

connotacIón eSp'.::cml a los cspactos urbanos, entre otros Los espacIOS urbanos 

lat111oamcncano<., <.,c caractcnzan por una' 

··Poblaclon urbana que supera la correspondwnte al 1l1vcl productivo del si~tcma. 
no rdaclol1 ulr.::cta entre I..!mpk:o llldustnal y urbamzaclón, pero aSOCiaCión entre 
Pf()(lUCC10Il Illdu"tnal ! Ut:Clllll.::nto Ulbano, ru.::rtc dcs.::qulllbno'::l1 la red urbana en 
bcnclíc)() dt: una aglomcraclón prcpolldcranh:: aceleraCión creClcnte del procc:"o de 
urballlí'<lC10Il. 11l"uticlcnCl,l dI..! cmpko y serViC10" para !as nuevas 1l1a<;a:-. urbanas!. 



por consiguiente, acentuación de la segregación ecológica por clases sociales y 
polarización del sistema de estratificaCIÓn al nivel del consumo".69 

Estas características deberán ser estudIadas como formas del subdesarrollo mismo, 

cn este sentido, lo que Mllton Santos llama "circUlto superior y circuito inferior" de las 

metrópolis latinoamencanas, no es SInO la reproducción de las contradiccIOnes estructurales 

de la totalIdad SOCIal en cada uno de sus elementos.7o Para dejar claros algunos de estos 

procesos que intervIenen en la conformación de la realidad urbana latmoamericana 

tomaremos en cuenta la intervención del Estado-nación como figura Importante en la 

confección de esos procesos y su concreción en el espacio urbano latinoamericano. 

2.3 Estado populista y espacio urbano en Latinoamérica. 

La SituacIón de dependencia y las condiciones de subdesarrollo de nuestras 

sociedades nacIOnales responden en una pnmera Instancia a los mecanismos y dlOámicas de 

orden IOtcrnac!onaL como el patrón de acumulaCión del capitahsmo, y de la manera en que 

nuestros países se Integran en esta dmámlca general de prodUCCión, pero en un segundo 

momento, encontramos una dimensión que es indIspensable en la articulaCión de los planos 

global y local. que ~ólo podrá ser definida por el [stado~l1aclól1, éste otorga un contenido 

específico a la-s dlnúmlcas y n:lacloncs socIales de las SOCIedades nacHHlalcs 

laílnO¡]!1l(:llcalla::- 1·,1 1.stado~l1aC1Ón SIrve como lntcrmcdmno entlc las necesIdades 

clllergcntc:-. de la:-. <,,()cledadcs locales y los lll\\:IC::-C::- \ nccco.;ldadcs dd ámb!to !1l1CrnaClOl1al 



'"El Estado ejerce, así pues, un papel de intermediarIo entre las fuerzas externas y los 
espaciOS en los que han de repercutir localmente esas fuerzas externas. El Estado no 
es, sin embargo, un intermediario pasIvo; al acoger las fuentes de influencia externa 
las deforma, modificando su importancia, su direCCión e incluso, su naturaleza. Esto 
significa que la reorganización de un subespacio bajo la mfluencia de las fuerzas 
externas siempre depende del papel que el Estado desempeña".7J 

El Estado-nación es una unidad de análisis importante en el desarrollo histórico de 

la confonnaclón de los espacios urbanos en sociedades dependientes, es pues, una figura 

sustancial en la trama de relaciones sociales que posibilitan la producción de espacios 

diferenciados, debIdo a la magnitud y orientación de la fijación del capital en el espacio, 

como en la época del Estado populista donde la movilIdad del capital hacia los lugares que 

dejaran mayores ganancias le pennitía el control de éste en sectores estratégICOS como la 

localización de parques industriales en las ciudades, en la actuaItdad el Estado-nación en 

América Latma no impone límites a la circulación espacIal del valor y la Ideología 

neo liberal preCIsa prescindIr de su actIVIdad en ese sentIdo. Caractenzar la funCión y la 

accIón del Estado sobre los espacIOs en países subdesarrollados, eXIge alejarnos de 

vIsualizarlo sólo desde una perspectIva territonal o como un problema de extensión 

espacial y morfológIco, además de concebirlo corno una constrUCCIón carente de intereses 

de clase, con una probada neutralidad en su accIOnar político. más bien necesitamos una 

concepcIón de! E.:.tado atravesada por las relaclOnes que se dan en 12 base matcnal de la 

::,ocl\.:dad. donde la~ contradICciones dI..: das¡,; y d tipo d¡,; relacIOnes de prodUCCIón dctíncll 

formas de propIedad y poder su~tancJales en el anáJ¡sls de la rcalidad SOCia! Concebir el 

! ::-.tado de e~a forma hace pos¡hk 



"desentrañar la articulación que existe entre las formas de las relaciones sociales y 
las formas y '"funcIOnes" del poder en el espacio que permiten la reproducción 
social. El poder y el espacio del poder son agentes causales dentro de la totalIdad 
soc\al".72 

De esta manera podemos enunciar algunas '-'funcIOnes" que el Estado asume en este 

slstema capitalista y que nos pueden dar pistas para visualizar algunos procesos que van 

definiendo la realIdad urbana de nuestro continente: 

1, El Estado se convierte en el principal responsable de la penetración de las 

innovaciones y de la creación de condIcIOnes adecuadas para el éXIto de las 

mversiones porque, como instrumento homogeneizador del espacIO y del 

eqUIpamiento de infraestructura, es responsable de la mtroducción de las 

innovaciones y del éxito de los capitales Invertidos. sobre todo de los grandes 

capitales 

2 Por sus propias inversiones, el Estado participa en la diVISión de las actividades que 

atnbuye a los grandes capitales los mayores benefiCIOS y los nesgos menores Se 

trata de una divisIón de actividades en escala internacIOnal. y asegura la continuidad 

y reproducción de la diVIsIón desigual de las riquezas, 

3 El Estado tiene quc asurmr un papel mlstJtlcador, como propagador o mcluso como 

creador de una Ideología de la modernJ/acJón, de paz social y de falsas 

" e<;peran/as 

lJ anú]¡~ls de la llltervcncJOn del Estado en la prodUCC1011 de lo~ c~pacJo~ urbano~ cn lo~ 

pal<;cs .'-.ubde<>arrollados es una Icgla de prOeedlll)lcnto fUlldamcnt:tI cn la C\p\Jcaca'm de 

'lkll1 I h:t:_, ]qqq l' : 
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estas temáticas. A continuación explicaremos cómo el Estado desarrollista o populista en 

nuestras sociedades nacionales promovió e intervino en la producción de los espacios 

urbanos de algunos países latinoamericanos. 

Comenzaremos por exphcar la aparición y confonnación de este Estado populista, 

que algunos autores tambIén nombran comO desarrollista La confonnación de este Estado 

en Latinoamérica podemos ubicarla, de alguna manera, en el período entre guerras, con la 

expreSIón de los gobiernos populistas y su consolidación y madurez después de la segunda 

guerra mundIal, cuando se afianza y expande la hegemonía de Estados Unidos en nuestro 

contmente, su política de asociación de capitales y empresas, así como una creciente 

interdependencia económIca, política, militar y cultural, que se afinnan de manera 

importante en las sociedades nacionales latinoamericanas. En el plano internacional la 

direCCIón que perfila este tipo de organización estatal en los países dependientes está 

pOSIbilitada por el tipo de acumulaCIón capItalista que predomina en ese momento, 

caracterizado por una concentraCIón y centralizaCión del capital mdustnal, bancario y 

comercial en mercados nacionales regulados por una concentraCIón de las relacíones 

capitalistas en relativamente pocas industrias y reglOnes, también por un consumo en masa 

de bienes durables "'la SOCiedad de consumo", y finalmente por la asociación de los 

IOtercses estatales y los del gran capital monopólico promoviendo un estatIsmo de lnenestar 

hasado en la claSe. Este patrón de acumulación hegemólllco, que ImCla en la década de los 

veinte y SI..:: consolida al tina!¡zar la sl..::gunda guerra mundiaL propiCIa una configuraCión que 

puede Ilal11al~e rorJlsta-k.(:yne~lana 71 La cxpan~lón capl\all:-.ta de:-,dc la d0cada de los 

cuarenta ha;.,!a lo.., ,c,>cn!a en nuc,1I0 c()fitincll!c debe s(;r elllendld,l como el Jl..::splazamlentn 



espacial de sus contradicciones posibilitado por el proceso de la sustitución de 

importacIones. 

En los espacios nacionales latinoamericanos la expresión de este patrón de 

acumulación tuvo repercusiones específicas que IOb'TarOn tejer una serie de relaciones 

sociales locales las cuales marcaron el ritmo en la conformación de las sociedades 

nacionales y las economías dependientes. 

"Los intereses políticos y económicos de las nacientes burguesías industriales 
coinciden o se combinan temporalmente con los intereses de amplIos sectores de 
clase media, en especial de la burocr~cia civIl y militar, además de los grupos que 
componen las profesiones liberales" 7) 

La convergencla de intereses entre estos grupos sociales propIció la orgamzación de 

mov11mentos políttcos encammados a reformular la situacIón instItucional y de gobierno de 

algunos países, los casos del desarrolltsmo nacionalIsta o populismo y el socialismo 

reformIsta, fueron patrones de gobierno típicamente latinoamericanos En MéXICO el 

gobIerno de Lázaro Cárdenas (1934-40), en Brasil el de Getuho Vargas (1930-45 y 1951-

54) Y en Argentma el de Domingo Perón (1946-55), son cJemplos de csta manera de 

gobernar, donde la combmación en distintos grados de la política de masas y el desarrollo 

económIco se contiguraba en una democracia populIsta o una dictadura popuhsta. 

El Estado desarrollista o populista surge cuando la estructura estatal olIgárqUica 

entra en CflSIS, e~ta organizaclon estatal se one·ntaba en el ~entldo del autontansmo y 

pcrsonahsmo inherentes a la dominaCión patnm0!1l:1l, la combmaclón de oligarquías 

n:::glOnalc<:, dOIl11!l<lntes tenían nKtnirc~tacJOnc ... como d cacrqur:-Illo, el corondlsmo y el 

caudllll'-.lllO 
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Después de las luchas por la independencia política nacional, el Estado nacional 

adquiere los contornos del Estado oligárquico, que organizaba la estructura económica a 

partir de la producción de mercancías para el mercado capitalista externo (petróleo, hierro, 

cobre, salitre, guano, carne, trigo, café, azúcar, entre otras.) donde el enclave era la base 

territorial productiva. Otra característica de este Estado fue no pennitu el desarrollo de 

partidos y sindicatos que expresaran posiciones e intereses de clase, no representadas en el 

gobierno. 76 

«Por lo tanto las oligarquías son estructuras de poder en las que se combinan las 
condIcIOnes internas, todavía fuertemente marcadas por el pasado colonial y 
esclavista, y las relaciones de dependencia, ~ue dan continuidad a la evasión de una 
parte sustancial del excedente económico".7 

Los gobiernos de Porfirio Díaz en México y de Juan Vicente Gómez en Venezuela, 

son algunos de los casos más acabados de este ttpo de gobierno. Hubo pues una intensa 

explotación de los trabajadores, en los campos, las mmas, y las ciudades; poblaciones 

mdígenas fueron expulsadas de sus tierras comunales, en las que se abneron haciendas de 

cate, azúcar, algodón o pozos petroleros. Ocurnó entonces una separacIón drástica entre los 

trabaJadores y los medIOs de producción, particulannente la tterra. 

Este tipO de organización estatal entra en cnsis, pnmero con los movimientos 

revoluclonanos agrarios de pnnClplOS del siglo vemtc. como en México, y dos décadas 

dcspuc:-, con la CflSIS del capltahsmo en el periodo entre guerras mundiales. específicamente 

con la cnS1S global de 1929. donde lo~ mercados 1I1ternaclOnales se contraen y se 

desanH.:ulan Con cslo el pn::clO en el mercado internacional de las matenas pnmas \' las 

!111el :' ':111-:" 
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mercancías producidas y exportadas por los países subdesarrollados se derrumba, 

ocasionando graves pérdidas para las naciones agroexportadoras. 

El colapso de los gobiernos oligárquicos en América Latma, empujado también por 

las nuevas problemáticas planteadas por las nuevas relaciones de clases, surgidas con la 

urbanización, la migración rural-urbana, el desarrollo industrial y el crecimiento del sector 

de servicios, ponen en tela de JUiCIO la capacIdad de control político que puede tener la 

estructura estatal y comienza así la declinacIón de esa estructura. Las clases sociales 

urbanas y las dinámicas que ocasionan son elementos Importantes en el cambio de orden 

estata1. La ciudad que estaba mfluida por las economías primano exportadoras, se 

caracteriza por ser el centro del sistema nacional de transportes, organizando la circulación 

de los productos principales (agropecuarios o mineros) influidos por el «desarrollo hacia a 

fuera" Ese es al caso de los ejes México-Veracruz, Santlago-Valparaíso, Lima-Callao, Sao 

Paulo-Santos o Sao Paulo- Río de laneno, además de Buenos Aires que centraliza un 

sistema de transporte altamente determinado por sus actividades productivas. n 

"Al mismo tiempo que niega la hegemonía oligárqUica, la sociedad urbana presenta 
las bases sociales de las estructuras de poder emergentes La burguesía mdustnal 
está empeñada en que el poder público adopte medIadas para proteger el mercado 
IOtemo para la industrialIzaCión sustItutIva de l1nportaclOnes" 7') 

, 1¡'ld, P <JIl 
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El surgimiento de las contradicciones sociales planteadas por estos nuevos procesos 

sociales reclama la aparición de un orden estatal nuevo que pueda cumplir con la dirección 

y organización de estas situaciones, es así como surge en la década de los treinta una 

orgamzación estatal populista, que entre la década de los treinta y cincuenta adquiere un 

papel económico Importante, sobre todo por la experiencia de la gran depresión a nivel 

mundIal conformando mecanismos de control económico y por la presión de las burguesías 

industriales en ascenso que exigían la construcción de un mercado interno fuerte para así 

lograr un mecamsmo de acumulación rápida de capitales. Aunado a esto comienza un 

proceso de ""nacionalización" de la economía que pudiera hacer frente a las crisis 

recurrentes del mercado mundial, cada uno de estos procesos se presentó de manera 

dIferenciada en cada uno de los países latmoamericanos que iban adoptando estos 

mecanismos de gobierno. En el plano político e ideológico el Estado populista tiene un 

arreglo de poder que descansa en la tríada Estado-partIdo-sindicato, que promueve la 

altanza de clases bajo las dIspoSICIOnes mediatizadas de la burguesía industrial floreciente 

El pacto populista de la coalición de clases sienta las bases para la orgamzación y las 

relaCIOnes políticas de los Estados-naclOnales latmoamencanos con las masas asa lanadas 

urbanas organ17..adas en sindicatos industnalcs. En el populismo, los hombres y mUJeres 

olvidados en el régimen oligárquico son mtegrados a las dinámicas SOCiales y adqUieren 

algunos derechos 

_·U Estado t:!::- pr~scnlado por las fuerzas que se hallan en el poder como :'1 

representase. al mismo !lcmpo. a todas las clase:::. y grupos sociales. pero 'l-Isto" 
como ··pucblo" . como una colectiVidad para la cual el nacionalismo desarrollistJ. 
paCifica y armoIll;:a lo, Inkn."c..; y los Idcalcr.; U estado es propuesto e IInpuc<.;to a 
la :--oc!l'dad como :'1 fueld .... u melor Y lIllleo mh::rprctc. sm la mediación de lo~ 
p:\llldo,-



En el ámbito económico el aparato estatal adquIere dimensiones corno fuerza 

productiva, ya que éste actúa como agente económico al intervenir de manera directa en las 

actividades productivas de las sociedades nacionales, una de las consecuencias importantes 

de esta modalidad del Estado es el impulso a la industrialización sustItutiva de 

importaciones, durante y después de la segunda gu~rra mundial. 

Algunos supuestos en que se apoyaba esta tesis y a los cuales pretendía cumplir eran: 

1. El cambio de un desarrollo "hacia afuera" a un desarrollo '''hacia adentro" sacaría a 

ios países s-ubdesarrollados de la dependencia del comercio exterior y generaría una 

económÍa cOntrolada desde dentto de ::.us fronteras. 

2. Cón este proceso existiría un debilitamiento del poder de las oligarquía~ 

tradicionales y habría una particIpación de las ciases medIas y populares, en suma 

una demucraÜzación poiítica. Aunadu a esto se integraría ¡as masas urbanas y 

rurale~ al sislcma produdivu modernu capitaiista, corno producloras y 

consumidoras 

3. Todo e~lu desembocaría en una socHxiad nacwnai llloepemhente cuya expn:slón 

::,t:;':ria un E~lado nacional independH.:nle e llllerven~lOni~la, e~te e~ el Eslado 

dcsarrojh~ta Con es le Jc~arruliu ::,~ lograría ~uperar el rdra::,u clenlíílco, 

tccnologlco y culturaL~'~ 

[.:¡ llllTlpillmCnlo mínllTlO oc: ¡,;,¡o:-. (lvan¡,;e:-. cn malC:fla oc uc:-.arroiio:-.¡,; vIO Ob:-'[flllUO no 
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medida por el tipo de insercIón dI;! t:stas formaciones sociales en la dinámica internacional 

dd mercado. Est\;! proceso de desarrollo autónomo de los países de~ndientes quedó 

prácticamentt: anulado debido a que en ese momento había una baja de precio::; en lo~ 

productos primario::. y una alza en ¡os precios de los productos manufacturados, con esto el 

Estado sufría un ddenoru en sus dIvisas ya que debía importar bienes de capiíal-

maquinaria (productos químicos, aparatos de precisión, maquinaria, entre otros) ne(;esarios 

pam echar a andar esk proceso de industrialización. Con esto tenemos qu\:: 

"'"El creCIente control del capital extranjero limita las posibilidades de un estado 
Nacional independiente. Este Estado no dispone del control de la tecnología, del capital 
y de las t¿cmcas administrativas y termina por ser controlado por los intereses de los 
monopolios extranjeros formados por empresas internacionales" 82 

El desarroiio dd sector industnal continua dependiendo de la capacidad de imponación 

de bienes de capital y de materias primas complementarias para inteb>Tar algunos procesos 

industnah:s, además, esla forma de desarrollo supone la intemacionalización de ia~ 

condiciones dd mercado mterno. El hecho que las naClone~ centraks dispongan de estas 

condICIOnes lleva a una reat'lfInaC¡Ón de los iazos de dependenCIa s; 

En cuanto <Ji óeO¡i¡¡UITlll:nio de bs oligarquías, 6te no fu\:: posible porqu6 b base de 

la mdustnail/aC1Ón I.::ra la economía dd sector primano expunaJor, brracias a é::;la ~e dl~pU~U 

de capllal para invellir cn la compra de maqumarla y en ia mvers¡ón gem:ral de la mduslrm 

La ~ocledad lic rna~as iampoco ¡'uc posibil: aunqut: crt:cieron jos cenlIo~ urbanos Junue a 

í.iJferencm del campo. cl (llvel Jt: consumo e~ mayoi, io que si <.:re<.:ió fueron la::, pobi;lclune~ 

!llarg1flak~, que no ~c lillcgialull compk:lam":i!l": al llIerCdOO capllaÍl~ta. es las !lla~a:-

¡hld. p :')'> 

'( .::d'hl)\ 1.lk:'c) :'I~'I, j1: ¡: ,:' 



margmales fueron producto de migraciones rumies cuando las estructuras productivas del 

<;ampo se vieron afectadas. 

Si bIen los bendiclOs de e~ta mdustrialización dependiente no fueron sibTIlificativos 

para las .sociedades nacionales latinoamericanas, el proceso de industrialización por 

sustitución de Importaciones en nuestros países tuvo repercusiones sustanciaies en ia 

reordenación de las economías y en la recomposicIón de las relaCIOnes polítH,;as y de poder 

de las clases emergentes como la burguesía industrial y las viejas clases oligarcas, así como 

en el plano de la cultura nacionaL Este proceso fue posible gracias a una recombinaclón de 

fuerzas socIale~ internas (recordemos los primeros intentos de industrialización en algunos 

países ya desde los años veinte, impuisados propiamente por grupos lucales) y fuerzas y 

dinámicas externas. Cardoso lo explica de la siguiente manem: 

" ... tampoco puede ueJar de señalarse que en la imlu~tl1ahzaci6n de la perifena 
latmoamericana la participación directa de empresas extranjeras asif:,rna un particular 
desarrollo industrial de la repón, éste, durdnte su período nacional popular, pan.:c¡ó 
apuntar hacia la consolidación de grupos productores nacionales, y fundamentalmente, 
hacia la consolidación del estado como inslrumenlo de regulación y formaóón de 
núcleos productivos,,:'::l 

Lo valioso de esla dl~tiOl.;IÓn e~ que cl~rtamenl~ 3e puede ubicar ~~te proceso dL.: 

IIldu~llla1i¿aclón bajo el conlexto de la dinámica llllelllaclOnal dL.: la acumulación 

cap!lalJ~ta, las grandL.:~ inVCrSH.lOc!'> dc t:mpn:::sas miL.:rnat.:lOna!c3 t:1l Am¿nca Latm<l, ¡o~ 

sllb~IJ10S y pi c~lalTlos dd golllcrno cs\adol!nidL.:n~c y UL.: io~ rCClen crcado~ orgaTl1~rno~ 



latmoamen<..:anos, no fueron obras de candad o solidaridad <..:on los pueblos 

::.ubdesarroilado!:>, estos tenían un fin espccífi<..:o qUe era como bien lo explica David 

Harvey, controlar la hiperacumulación S5 a la que habIa llegado el tipo de acumulaclOn 

fordista , para eSe momento debido al auge económico sostenido de la posguerra, esto 

para no afe<..:tar el orden so<..:ial capitalista. La capacidad de manejar, absorber o contener 

i.a hipemcumulación en el capitalismo se puede hacer de varias formas: mediante ia 

devaiuación, a partir del <..:ontrol ma<..:roeconómico, como la institucionalización de algún 

sistema de regulación y tambi¿n a partir de su desplazamiento temporal y espaciaL Esta 

última forma se adoptó en la d¿cada de los cincuenta y sesenta, y se expresó como una 

absorCIón del excedente de capital y trabajo en una expansión geográfica, esta 

""reparación e::.pa<..:ial" como la Barna Harvey supone . 

... producClón de nuevo::. espacios dentro de los cuales la prodUCCión capitaiista 
puede desarrollarse, el creCImiento del comercio y de las InverSIOnes. y la 
exploraCión de nueva!::> poslblildades para la explotaCIón de la fuerza de trabaJO 
Prestar dll1ero a América Latina para construir infraestructuras de largo plazo o para 
comprar equipo::. que ayuJen a generar un renJirnlento para mu<..:hos año!::> es una 
forma característIca y poderosa de absorber la hiperacumulaclón" 1\(, 

E::.lc r<..:a<..:omouo ue ia Jinámi<..:a Je acumulación mtemacionai en ias !::>ocit::Jade~ 

naciünah:::s latinoamericanas a parlir de ia inJuslnaliza<..:ión dcpendH::nlt: aguJI¿ú io~ 

plOcesos SOCli.l.ic~ que pcnmlían la conformación Jc los espaciO!::> urbano~, ¿~lo~ 

aU4UI~n::n en e~e momenlo eí papeí úe asegurar el conJunto úe conúl<":lOne!::> generaíe~ Je 

11IOdw.,<..:IÓIl que n.:quería t:i moJdo d~ suslilu<..:]ún de Imporlacione::., (.;omo por eJemplo 

... ' ! 1 probiL'Ill.1 de Id hlper:lcurnulaC1on \Iene \lgnado rOl la lIle\J!able tendenCia hacld Id cn~l\ dd "Iqem,l 
":lpll.dhl,l. ,'\1.\ <..!\',.11.' dellllld.l C<.llll\l llll,\ l.nndlCloll en que la olt:rtd dt: capllal OCl()~(\ ) de (¡,¡halO l)CI(h,' 

t: ... \\tlllan una 11I!\1<1 ,[ nll:l. \111 podel ulllr l'\I()~ Il'CllI\(l~ OCll)\O~ JI,Ha Ic,dl/<I\' \;IIl'.I\ \(lCl.llll1l'1l11' lltrle" l.' 

cap.lud.ld l'loductl\.t ",-'10',1, 1:1 ~allll,I,'I(Hl (k' melLanCI:!\ \' c,ce\o dl' 1Il\'l'1l1;11ItJ~ •• l~l COlllu !CIIl'1 l· ... Cl.·(i<.·n1L'~ 



la abundancia de fuerza de trabaju posibIlitada en este caso por las migraciones campo

ciudad, la promocIón de sistemas de transporte y comunicación adecuado~, hacer más 

eficientes los medios para el consumo y la reproducción ampliada de la población, así 

como los sistemas educativos, finanCIeros y bancarios. Es en este sentido que se puede 

habiar de estos espacios como fOrIna!> básicas de organización del capitalismo y por lo 

tanto su explIcación e~tará dada por las formas que éste ha adoptado, en este caso 

dentro de ios países ~ubdesarrollados. 

La wnárnlca de los espacIOs urbanos en este periodo de las ~ociedades 

latinoamericana~, ~e caracterizaba por. 

1. ün crecimiento de población urbana importante debido a las mJgraclOne~ campo

CIUdad onglOadas especialmente por la desarticulación de jo~ ~lstem~ productivos 

rurales que.:; ~e habían generado bajo las economia~ pnmano exporiadora~, al no poder 

contener e~la orgamzación productiva a su fuerza de lrabajo, é~ta ~e ve.:; obligada a 

desplazarse a [OS ccnlros UIbanos más imporlanle~ de los dl~tmto~ países que veían 

como las nuevas cia::;es urbano - industnait:s se apoderaban de la dmámica productiva 

de e~to~ centro::" así pues el aumento de la~ poblaCIOnes urbanas por migración fue 

muchu mayor que el crecimiento natural Pabe~ como .ivk:XICO, Chile y BraSIl, It:gi~lran 

en la Jécaua Je ]o~ eUaJcma y emcut;nla, un Crt;ClffiH;:nto de ia población urbana de ca~l 

50% por lnlgraC!ól1, io que ocasiuna una IllCapaCluau de absorber luJa esla poblaCión 

t;Tl ta::-. aCllvlJaJes P!OdUCllVas Jt;sarro¡¡aJa~ en ia~ cludadt.:~, íorlllillldo~t.: núckos 



'\~Jerclto de reserva" de una mdustna reducIda, de bajo desarrollo y en algunos caso~ 

prácticamente inexIstente. 

2. El proceso de industrialización dependiente en Latinoaménca dinamiza y compiejiza 

la conformación de los espacios urbanos, pero no los poslbihta o ddermina totalmente, es 

decir, no necesariamente con la industriaiización se dio la conformación de estos espacios 

urbanos Así pues la urbanizacIón en Latmoamérica es más un fenómeno de participación 

en d mercado industrial mternacional que uno de desarrollo de su producción industrial 

interna y de participación en dia. 

3. Exi~te un acderado crecImiento urbano que en los países desarroiiados es posibilitado 

por d avance en los procesos t6cnicos y ia ír:::rcIarÍzación de la economía, es decir, de un 

crecimiento económico, a diferencla de lo que ocurre en nuestros países donde t:':ste 

cn:!clmiento se Ueva a cabo sin uesarroHo económico concomitank. La combinación de 

la~ caraclerblu.:as de la muustrialiLaci6n depemhente, además de d6bil desarrollo con ia~ 

ailas la~as de crecimit:nlo demográfico y con ei retraso secular de la economía rural que 

enlra en un proceso de uesmle!;.rraclón má~ rápidamente que en un proceso dt::: reaJusk en 

sus relaciones con la t:conomía urbana, expiJca porqué d creclmiento urbano sobrepasa d 

crecimiento de la economía urbana.~7 

C::;ld:-' son pue::. aigunas caraclerÍ::.tH.:a::. J(;! los t:spaCIOS urbanos baJO la dIreCCIón del E:-,lado 

Je~aI!o¡ilsla o popuÍlsLa ut:nlro Jt: ia~ .... ()CH;JaJe~ naclonaks lallIloamcflt..anas que expresan 

un sU:-,lralo iw,lóIlCO funuallll.:nlai 1..:11 d ¡argo pluce~o de coniormacl(J!l ue ¡os l..:~pat;I(J:-



2.4 Estado neoliberal y espacio urbano en Latinoamérica. 

La cn~l::' de las sociedades naclOnaies latmoamericanas sustentadas bajo la 

mdustrializaclón dt!pendlenk o por sustItución de importaciones, posibilitada por un patrón 

de acumulación fordista, que tuvo una vigencia hegemónica desde la década dd cuarenta y 

hasta principios de los setenta, st! VIO agudIzada por ios nuevos arrt!glos dd patrón de 

acumulación a nivel ÍnternaclOoaL La cnSI::' de este moddo desarrollísta comienza ya desde 

mediado::. de los sesenta y io~ mforme::. cid BID Y la CEFAL de 1967 no auguraban buenos 

ti<:::rnpos para ios países subdesarroiiado~. La~ bases mismas de estt! modelo de desarrolio 

como su~tento de la orgamzación mundial, ~e ven minadas por un factor importante como 

lo e~ ei cambIO tecnológico, debido a la dIfUSIón informática, d progreso en materia de 

robotizac¡ón y la modificacIón de los SIstemas de comunicación, tanto los transportes como 

las telecomunicaciones, e~los fadores de cambIO empt!zaron a ofrecer e::.tímulo~ para la 

empresa capitahsta que bajo d patrón de <lcumuiac¡ón rordl~ta ya no ~e podían 

proporcIOnar eíicazmenk Desde mt;uiados tk lO::' st!senia y ha::.la pnnciplo::, de ios setenta 

se pone de manifiesto con má::. claridad ia incapat:idad ud fordl::.mo y dd keyne::'lanismo 

para contener las contrac.ilcclOnL;::' IOncrenles ai capllaii::.mo 

La aguda recesI6n dI..: ¡ 973, ITllem;1Ílcaua por d ,,íWcK uc! pelróit;:o, pu~o en movimiento 

un conJlHllo de plOce::.o~ qUL; J¡';lcnO¡¡UOn ¡,;¡ proy¡;do !llldl ... la, I.!n COT1~I.!ClICncia la~ d-:caua::. 

dl: sdenla y ochl:nla fueron un pl..:riodo compitcado de n':L;:-'lrucluraclún L;conúmlca y 

Tcaju:-.le :-(lI ... i<11 y poiillco, cn C"'[I..: ... L;f1lldtl ... c ¡llOPU:-'lL;l(11\ CXpclllTH.:nl() ... t:n 10:- :':.lnl1llo:- dt: la 

organl/aClOn Industrral a<;¡ como t:11 1:] \ Id:1 rnlltlC:I v ... (lelal" I:<;to<.; l'amblos tan 



importantes auguran la conformación de un nuevo rc:gimen dt! acumulaóón, unido a un 

~istema diferentt! ot! regulación política y sociaL El derrumbe dd socialismo de Estado, 

aparejado con la liberalización de los mercados de mercancías, financieros, de capital y con 

la "í1exibiiízaclón"' espacial de la producción, hacen que cada vez más se vayan diluyendo 

las fronteras nacionales para la dinámica dd capital. Con la crIsis dd forclismo la 

hegemonía estadounidense se hace cada vez menos monoiítica y se in1t:nsifica la 

competencia internacIOnal, oonoe la presión de Europa Occidental y Japón han sido 

Importantes. A e~te reacomodo dd r6gimen tk acumulación mundIal David Harvey lo ha 

Hamado de acumulación --flexIble", ei cual se caracteriza por. 

" ... una confrontacIón dlrecta con las rigideces del fordismo. Apda a la flexibilidad 
con relaclón a los procesos laborales, los mercados de mano de obra, los productos 
y las pautas dd con~umo Se caracteriza por la emergencia de seclores totalmente 
nuevos de produccIón, nuevas formas de proporcionar servicios finanCIeros, nuevos 
mercados y, sobre toJo, niveie~ sumamente intensos de innovación comerclai, 
tecnológICa y organizatlVa. Ha traído cambIOS acelerados en la estructuración del 
desarrollo Jl.:siguai, tanto enlre sectore~ como entre regione~ geográficas, dando 
lugar, a un gran aumento del empleo en el "sector de serviCIOS'" así como a nuevos 
conglomerados industnales en regiones hasta ahora subdesarrolladas".s9 

Cilamo~ en exten:::.o porque crecmo~ que esta de~cnpclún Jeí nuevo patrón de 

acumulaCión ut:be ser cmt:ntildo y expuesto lo más ciaramt:nle pO~lbic, e~ia Ji:-.tlOclún 

podrá iievurllo:-, a c~p¡icar pOlqué 1<1 coni'(lImdCIÓn del Estauo nacIOnal ha cambiado JI.: 

manera suslanclui en [(J!-> ~ocledade:::. iallnoamericanas, pre:::.cntandos¡,; un fll.:cho c:;¡,;ncJal en 

la lTll¡;rv¡;nción ue C:-'l¡;, cn la COnílHTTldCiún Je ¡O~ cspacio~ Ulbano!'> ¡al!llOall1C¡ICaIlO~ 

MucilU!'> !'>on la!'> n.:pcrcu:-'lOnc:::. t.l!rt:cla~ Jt.: e~lt.: arrt.:gio d¡; la Jin<1I!llC<.1 J¡;¡ caplldÍl~rno 



retroceso del poder sim.hcal, la fabricación de un hi~rconsumo en las socieoades urbanas y 

un desplazamiento dt! la fuerza oe tmbajo al st;!ctor ut;! servICios, sólo que en nuestros países 

éste se sustenta de manera mayoritana en la::. economías informales, t:sios son sólo algunos 

sucesos qut: st: prt:st:ntan en la t:structura social latinoamericana. 

Un aspecto de suma Importancia t:s que toua t:sta recomposición descansa o e~ auxihada y 

posibIlitada por d SIstema financit:ro mundial qut: st: sustenta por: 

«La formaCIón oe un mercado dt: vaiort:s global, de mercados de futuros para 
mercanCÍas globales, de dIvisas y de intennediación entre tipos de interés, junto con 
una aceierada mOVIlidad geográfica de fondos, significó, por primera vez, la 
fonnación de un único mercado mundial para el dinero y el crédito" 90 

La comUnICaCIón eiectrónica ha consolidado la coordinación mtt:macional 

instantánea de los movimlento~ finanCIeros y cada vt:z son menos trasct:ndt:nlt:s ios límites 

de tiempo, de lugar y ut: dmero. 

Con t!sle contextu nos preparamos para ubIcar cual es la confeCCión que va 

adquiriendo ei Estado nanonai en medIO tk; estos cambiOS, aGenluando ~u papid y f'urlGión 

como organizador dI,,; plOcesos económiCOS, poiíticos y culluralt:::.. Este [lpO de E~tado se 

aleja aunque no del lodo de los parámetros dt: miervención y regulm:lón de ¡o~ proce~os 

económICO::', poiílH':O:, y cuiluraks, que d Estado desarrolhsla o beneíaclor pretendía c::.la 

nucva coniíguraclón quc adqUlcrc d Estado ndclOnal la Uamada m.:oilix:rai" qu~ 

''sustlluye'' ai otrora Estado "¡'w.:rll:" o uesarroiilsla, conformando. 

UIl aparato n.:guiador y financH:ro que, eTl jugar de com,[rUlr lni'[ac~lruclllIa y 
generar rndu:-.trias bas¡c:1s para estimular el ercClmlento económiCO, ~c ocupa ahora 
de I,lI..:al un rilllld ¡:tvor<tbie que IIIC1[e i.I ia~ elTlpre:-.as ¡Jllvada\ a ¡WCt:1 Illv(,,;r~HH1CS 

qu~ acek:ren la integ!aclón naCIonal a la cconomia global".'! 1 

.J<t Iln<l l' 1 ", 
"11).11:"11\ '<Jc)q p":" 
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Así put:s, la política económica y SOCial nacionai t:n los paíse~ ~ubdt:sarrollado~ se 

t:ncut:ntra bajo la Cft:Clenle prt:sión dt: optimizar ¡as condiciont:s de aprovechamiento de su 

posición en la competent:ia mternacional, lo que da como resultado qut: d Estado adquit:ra 

una fisonumía específica con el adelgazamit:nto del Estado "sociar', con la 

«flexibilización" del trabajo asalariado, la privatización y desregulación de la actividad 

económica. La~ políticas estatales neoliberaies favorecen la autorregulación del mercado, 

defienden la eliminat:ión de barreras tarifarías y ei hbre flujo de productos, trabajo y 

capital, además de impedir lOdo tipo de regulat:ión, ya sea laboral o ambientaL Esias 

políticas esiatale~ persiguen al menos las siguientes metas. 

"ía e.\taótÍl~aclón de prt:clUS y de 1m. cuentas nacionalt:~; la pnvatcac/ón de íos 
mediOs de prodUCCIón y de las empresas estatales; la liberalización de los flUJOS 
comerciaies y de capital, la aesreguíaC[()11 de la actividad privada, y la austenaaa 
fiscal es deCir restriCCIón del gasto público".92 

Toda~ e~la~ práclica~ ue~cansan en el supueslo Hleológico de que hay un mundo de 

individuo~ compdll¡vos, en d cual dichos indlvlduo~ ~e {,;omporian de manera compelltiva 

para maximizar ganancla~, en I;;~le ::.enlHlo se conciuye que la economía de libre m{,;rcado e~ 

ei resullado raclUnai de la hore compelencia indiVidual A partir d~ ~sk argum~nto 

podemos uOH;ar una dlslinclón mdouoiúgica imporlanle, y e~ que el sustento del 

rH.:oj¡'o-.:rdiI~mo. no::.1..: Illslald en la cünlrapü~i(;ión IllcI{,;aúo v-.:r.'::>u::. b,tado, ::'lflO más bien en 

1'c'1,,'''' 1'1()7 P 



la nalurai~¿:a de ciase dd estatismo neohberal, e::,te deberá ser entendIdo como una 

Ideología orientada ajuslIficar y promover la re¡,;;on¡,;;enlractón de la riqueza, la reorientación 

dd Estado a favor de los má~ ncos. Las políticas estatales antes mencionadas, no son 

elementos de una estrategia de desarrollo, ya que ésta~ han sido acompañadas por 

estan¡,;;amiento, sino más bien estrategias de clase y justificacIOnes dd enriquecimiento de la 

clase gobernante. 93 

Obviamente las reper¡,;;usIOnes y la forma en que estos ajustes realizados por d 

sistema capitalista se han lievado a ¡,;;abo en los países desarroiiados y subdesarroHados y la 

manera en que se han justIficado presenían dlferencia~ ~ustanclaies. Aquí explicaremos de 

manera general la mcidencIa de estos aJ ustes en Latmoamt:rü.:a y tra~iadaremos estas 

sítuat:iones a ia problemática de la producción dd e~pacio urbano y sus caracteósticas. 

En Am6rica Latina la implementación de las políticas estatales neoiiberales, estuvo 

po~ibl[¡tada por una ¡mpo~lctón vioknia llevada a cabo por E~lados ünidos, que para 

prJOcipto~ Je ios setenta Vivía un momento de "im:erlHlumbn::" respecto de su hegemonía 

absoluta en malt:na econúmu.:a y política a nivel mund¡al En el piano ini.<..:rno oe las 

~ocleoadt!s nac¡oJlaie~ latmoamencanas, los Jntere~e~ polítICOS 0<..: ciase: se: observaban 

enfrentados, sobre lodo en lo~ pabt.:~ qut! expt.:rimenlahan gobiernos civiles, ya que éstos no 

compartían jos oe~lgnlos 01.;: la~ cia~e~ mouslriaies y t:mpre~anaie~, ni lo~ inlereses od gran 

capÍla¡ c:xpn.:sado~ en io~ Ob.ldlvOS ue ia~ elllple:~a~ lra~llaclOTlaks y d gobit.:rno 

t.:~laJourlllk:w,c La O!d <.k vlolelH':la y Icprcslúll quc MOtÓ ::-Olm: luJo Ji Cono SU! y en 

parllt.:lIÍ<1I a paí~c:-. t;0l!10 LJlugllav (i97! t Chrle í ¡ (73) V ¡\tg-':Illrlla í i (76), (,;011 io~ go!¡x.::-. 

lll!ilta!l:'. ,1 io'. gOb!l:lllU~ '-·l\!ic~. 1llauguro j,1 iit:gd<.b dt: nUl:V;¡~ dl"pO'.1t:l0¡¡~" l:1l lllall:lla <.k 



política económica y Ji:: rdacione~ sociait=s al intt=rior Jt= los países sudamericanos. Esta ola 

repre~iva ~t: acopló siempre con la puesta en práctica de recortes en los presupueslos del 

Estado, devaluaciones, y medidas de iiberalización financiera y comercial. La crIsis dd 

fonjismo y la emergenCIa de un nuevo ordenamiento dd patrón de acumulacIón, oriiló a los 

países subuesarroHados a la solicitud de préstamos a los organismos financieros 

mternacIOnales como el Banco MunuIaI y el Fondo Monetario internacional, esos 

préstamos se dieron en Hamar de ajuste estructural, dicho sea de paso algunos países no 

~ufneron golpes milüares, SI ~ufrieron gol~s de tipo monetario y financiero, como el de 

esto~ ajustes, que incidieron <.Ílrectamente en la adopción de estas medidas neohberaies. 

La simbiOSIS entre represIón e m~taiación de regímenes miiitare~ y los pré~tamos de 

aJ u~te olurgauos por los organismos financiero~ internacionales, se vio ejemplificada de 

manera notable en Chiie, esle pab, por ejemplo, de 1968 a 1970 recibIÓ por ei Bivl y el 

BiD, 136 miiione:::. de dólares, pt:ro durante d gobierno demoL:rállco de Salvador Allende 

recibió sólo 30 m¡j¡ont:~, cuando los miiilares usurpan el poder y ya en el gobIerno de 

PInOCnl.:l, en el período de 1974 a 1976, reCibieron 304 m¡jlont:~ de Jólan:s, ;;;stos dalos 

retleJan los --beneflc!os" que reCIbían los gobJernos autontanos de nuestro conlmcnte ')! 

Lo::. pr~slamüs J~ aJu::.k e:::.truclurai están ligaúos a lransl'onnaciOnt.:s en ia un;;;ntación y 

ordenaCión poiítlca e m~¡¡tuclOnaj de io:::. pabt:~ que jos soÍlciten y ia conce::-Iún de diguno 

U-.; \.::::.[0::- pll:~talllo~ ~\.: ololga baJO ia::. :::.[guienl\;~ <.:onJicione:s 

lvíedlJd~ poiílli.;a::- Jlr!g\(.la~ a Ú¡::.rnmUlr \.:i papd ud L~ladl). lt:cone ut: io::. d¿¡i<.:tl:-. 

jHIV<JII/<ll\(l[\C<", recorte de ~uo~ld1íl<" ~(H;Jaic~ 



2. üna política fí~cai firme y una devaluación que permita akanzar una tasa de cambio 

compditiva que llu':llite las exportaCiones y disminuya las importaciones. 

3. üna liberalización de las Importacwnes (reducCión de aranceles) para fomentar la 

eficacIa y la competItividad de la industria.')) 

El auge de estos ajustes neoliberaie~ se encuentra en la d6cada de los ochenta cuando el 

deterioro político y ei estancamiento económICO hacen dIsminuir ios salarios reales, 

aumentar el desempleo gravemente, a::;Í como la pt:Srdlda de calIdad de vida de la población 

minando la aSIstenCia a ta salud, la educación, y dermis derechos sociales.96 

Pero ::.in duda uno de los procesos causales má::. sih'llIÍÍcailvos y devastadores para el 

uesarroHo naCIOnal 10 em:ontramos en ei proceso de privatIzaCIón de las empre:sas públicas, 

los países sudamericanos comenzaron con esta mouahdad ya de~de la d6cada de los setenta 

y pOCO a poco o de manera súbita como en MéXICO los Estado::. nacionaíe:::. ::.e fueron 

quedando ~m ia capacidad de: hacerse de recursos para inverlir en la solUCIón de las 

problemátIcas socmh:::.. ya que las ganancias de las privatizaCIOnes en algunos casos eran 

para ei pago de mlere::.e::. de la deuda y en otros para agrandar la::. ganam.aas de las empresas 

privadas y de í'unclOnano::. corrupto::.. El argumento que justIficaba la privall:r.ac¡ón era que 

ei E::.tado í'uL:rtt: no lenía ya la capaL:ldad de adrnmlslrar :,us empresas debido a la 

mdlcH . .:ncla en la prouuc!lvldau y la burocrdU.l.aCIÓn y r~/ago ue :--u rna(L:rial humano. jo 

<.:uJ.1 f(.:pre~<':fl(aba péroluas Pdra d propiO EsldUO Ei objdl\ () <..:fü a~í poner iln a lo:, 

"monopoiios" púbj¡<.:o~ <':OTl ia Intl:nc¡ón d<..: <":suTTluiur una Lompd<..:ncld que g~nL:raría 

." Ihld. l' 2'1 ;() 

.¡" I,\nl\) ~'ll (1111<: ú)lIh) ,'11 \k\ICO I,h l,h,,~ do..: ,ltlml,.'IlIO I(.'"k~ Pl·r o.;.\pl1,\ Icl,I\:\,I" ,\ lo" t:,l ... I()~ d," ... ,¡¡ud y 
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1'1111,· l(::~::: \ : ::~7 ,': ':'~'II':'ui", :~,in,,: 11Il'\ll.tlL<' el' l,itlc.lel''!l 

1,1 (1"" h 1"'.\ e! " .",~ tI,,1 ',' :'\<ll'llhl!«, 1"1.11 (Ihld.!' :;7) 

, , ,,', ( , 
.... "tlu \ \'1',elll',' "'I'.U """"11'\10\1' uc .... wn 



precios baJo~ y mayor eficiencia. La situación era que el Estado tendría que hacerse meno~ 

parliclpallvo en matt:ria de intervenCIón económica y regulacIón polÍiica. Con esta lógica 

dd régimen de acumulación actual d Estado nación en Latinoamérica no permite la 

moviiidad espacial del capital, lo que obstaculiza ia eficienhzación de dicha acumulación, 

el Estado e~ pues un obstáculo que hay que quitar del camino para enfilar por buenos 

cauces el proct:so de la circulación espacial del valor. 

La pnvaÚzación deberá ser vista como la desnacionahzaclón de ia economía de los 

países subde~arroi1ados y como un proceso de reversión dd «·bit:ot:slar social" que pudo 

haber existido con el anterior Estado. Este proceso como lo explica James Petras: 

"En vez de transferir ingresos de las corpomciones privadas por medio de ios 
programas de bienestar social a los trabajadores asalanados, la pnvatizacIón 
implicaba la transferencia de las empresas puollcas, finanCIadas por ios 
contnbuyentes, a corporaciones privadas. La matriz de pnvatizaclón, que incluía 
actores mternacionales y consullantt:s, ast:sores y financieros extranjt:ros, condUjO 
ineVItablemente a la Inclusión del capItal extranjero comO agencJa necesaria de 
pnVatlZaClón·,.97 

Con e~le arg,umenlo podemos ubicar ia privaí.Jwc¡ón (;omo un proceso que arllcula 

y dl:~arlicllia thsllnto~ pro¡;esu~ y rda¡;iones SOCIales en distm(as dlmen~¡onl:s, l:n primera 

illslall(,;l<:l e~ld t:,>lrall:gw global e1111una ailt:rnaliva~ po¡íw;o~e(';ollólHl(,;a~ a nivel nacional. 

aOt:má~ Ol! re(,;on(,;t:nlrar la nqueLa, la propiedad y d poot:r t:n la dast: oommarHt:, y t:n el 

árnllllo IIH-.:rndclonal e~lt: mec;.trll~lllO sirvl: para hacer B1á~ efi¡;¡t:lü(,; la a¡;umulat:lón de 

capllai A:--í puc" a TlH.x]¡da qw.; la Imvalt¿<lciún arllcula ia lrIiegranún lTltl:rnaLionai. 

Jt:~arllcu¡a la econolllía naCIOrHlI, vaCiando LIS rl:gione" de aclrvluau econúllll<'::<! ~ 

leUlllll:l1doiu:-..t UIl<1 t.kp¡;ndt:lH .. la Jt: la" <IUrV¡U,H.k:-. aUIlIIlll:-.lrallva:-. 



La pnvahzación homog~n~iza los subespacios de la economía mundial sujetos a su 

p~netración y promueve un acceso Jjferencial al mercado mundial dt:: acuerdo con las 

capacidade:::. productivas de cada subespaclO. 

La paradoja de este proce~o es qut:: SI bien en una primera instancia la presión 

externa molc.iea y sugiere las privatizaciones, es d Estado mismo que conduc~ su propio 

desmantelamiento onentado por ia clase en el poder.98 

La relación entre ei Eslado- nación y ei creCIente podt::r trasnacional del capital 

privado, marcan una relación subordinada del Estado con el st::ctor pnvado y éste se erige 

como et actor t::sirat¿gico de la mtegración hemisíérica y mundiaL Habrá que tornar en 

cuenta de manera muy espeCial la participación de los orgam~mos financieros 

internacionales como ei Banco :ivlundlai y et Fondo MonetarIo InternacIOnal, como artífices 

y coordmadores para ejercer ei poder colectivo de los Estados naCIOnales capItalistas sobre 

las neguCJaClOne~ financieras internacIOnales. La tensión entre ei E~tado - nación y el 

capttal trasnaciona! t::xIge al pnmero una SituaCión más compilcada, DaVid Harvey la 

exphca así 

·'Se apela a (:i para regular las actIVidades det capItal de la::. corporaclont:s en 
función del mtcr0s naCIOnal, al mismo tiempo que se lo obliga, también en nombre 
dd IOH;ré~ naclOnai, a crear un '\:Iima acogedor para jos neguc)(.ls" a [in de aLraer a 

'1\ La c'\pcllenCld de UIl paí~ 1,lt1l10dl11CIIC,1I10 en cuanto a la" l1f1vall¿aclnnc.¡ !><.' doculllenta ell el diario 1,:1 
l'II1:iI1(:1<.:IO (\1-;-1\)5) '!':irj 10~1;\1 el S,)¡lejll1l1~llto dc]a., r,\r:iestal¡¡k~ antes de \Cnctell:ts, el ¡'slado ,1.: 
COllVIIII() en l'I "mal'\lrO" (1<.: la:-. qllll.:hra<. lIl~t,\ntan(':i'-. ell mellO., de ~~ !1lIlI\J1l1'. 1(l~ 1I1C<:l"-' L'\tlldiarOIl, 

ChC(,\I(lIl, l<:d:1L'ldIOIl, 11'I,U')I1, jlubli'-,IIOI1 " rloldiL'.I1Un 1.1' ,elllencid' dL' (",ldd C.:"\l l:1 Il'l'\l[d, '11\ l11~al :1 

dud,l' i i i~,l,ai\l llid,;u t,,~ q\lld\I,I~ ,\ dl''-ll'll\'lI t\. IIl1~lll" 1',11.\ i:, ... dll<\1 id ~nl\"II/,\l'UII ,k Ullpll~d~, qUL 

p:lr.1 de~,lp,lIl't'\'1 'l1ldl\,!lO~ \' C(\1l11,\I()~ t'olnll\'h (l C~CI)1Hkl l(l~ "r\(l!<.'~ Vil 1.1 ,1,hlllll __ ll,IIIPI)' 11'111,ul" (k 
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los capitales transnaciunale!) y financiero!) globak:!), y evitar la fuga de capitales 
hacia zonas más lucratIvas",99 

Entendida así la participación dd Estado en ei concIerto Je ia economía global. este 

no deberá Imponer límites a la circulación espacial dd valor, a riesgo de quedar marginado 

de la dinámica dd capitalismo internacionaL La optimización de la circulación espacial del 

valor o flexibiiidad temporal y geográfica de la acumulación capitaltsta, está posibilitada 

por el sistema financiero mundial que coordina la dinámica económica a nivel global. 

Pese a lo antes expuesto debemos decir que el Estado aunque debilitado no deja de 

tener Incidencia directa en algunos aspectos importantes corno dISCIplinar la fuerza de 

trabaJO, así como de intervenir en algunos flujos y mercados financieros en la conformación 

de infrat:struclura mínima para la producción capitalista, caSI SIempre t:n sectores poco 

[t:nlabit:s, aunado a esto la vulnerabilidad de éste anlt: las cnsis fiscale::. y lo::. capItales 

¡icllclo::, o "golondnnos", pont: dt: manifit:slo sm duda una disposición y funcionamit:nlo 

del aparato t:statal muy compleJo, 

La miclatlva de "librt: m¡;;rcado" o t:mprt:sana deiim:: no sólo las activIuades 

cmpresanaies, SinO lambién uI::.tmlo::. ámbllo::. de la reaitdad social, corno la organización 

dei mercado laborai, la cuucacJ()n e lfivcstigaclón, la adividad anbuca y dcaut:mica, así 

como io~ goblernus urbano::. y las dlOámlCas que po::.ibibtan ¡a conlürmac¡ún de lo~ 

e::.paclO::' urbanos 

'J') Ildl\\:\. I()l)~. P 1(1'\ Es!\.! arJ\:~I() (Ic c:ap:K'ldu(ks en Id\ ~OcI('ddde\ Il,H .. \Ullaks Idll!1o:!lllCI1Cd!la~ p,lIa el 

h<.:l1CrICI() del capll:d global. ~<.: erlgc en la ,Icluahdad como un:! e~peclc de "d.l!wll1\"tnO $Oclal" donde 1m 
('\¡laCIO\ n,luon;llc~ 11M., apto\ I()!!.r~\lan übtcnc¡ Ilh!IOIC" I!lv .. 'rS1one\ del upn,11 IIlICl!l,lc\on,ll, o)¡vlallll'rl!': esta 
,lpll1\ld ['.,1.1 IC:';Hh I'm 1,1\ (]¡~P{)\ll'llll1l'~ dl' 10\ <lJ\I"¡C\ ('~tl\l('ll\f.lk., de l(l~ lllgdl\t.,mo~ Jin:II1Cll'1<h 

IlIluHIO,:;')I\.t!c .. 1': dlJllu .Ir.: 1\1\ P.ll~ .. ~ ~\J:llk,.,.U1Lllj,jd\)~ P'll ~~.Il\.1I 1.1 .'lIueIKI.' ud <..lp,1.1; ,,!\)b,,: :".., 11,le< 

~()Il '1'<" l' ('11 1111 \ 11:, tu \ 1 "\~~JlII VI\.1\1.1 (I¡¡(' ,\\:('I1[ll.\ tI (lclllnll\:Il)1\ dc 1.1\ \<lCIl',j Hk\ 1l,IUOtl 11{'\ 



A contmuación ubicaremos alguna~ carackrÍsticas que adqUiere la producción 

espaCIal urbana a partir de estos procesos causah::s en nuestro contmente, HIstóricamente 

los espacios urbanos en Latinoamérica han adquirido formas espaciales específicas que 

atienden a una concentración espacial dd capital en cualquiera de sus formas, si bien ante~ 

de la década de los setenta esta concentración tendía principalmente a hacer eficiente el 

capital industrial y su movilidad hacia sectores estratégicos propios de la mdustrialización 

dependiente, a partIr de la década de los ochenta (como el momento más evidentt::) y en la 

actualidad la concentración y circulaCIón espacial dd valor en las ciudades son 

posibiiiiad~ por otros medios, originados por ia nueva fase de acumulación, como el 

cambio tecnológico acelerado que permite una reducción de costos en la producción y ésta 

es capaz de adecuarse rápidamente a una demanda cambiante, como es el caso de las 

b'TanUeS ciudades, la mtervención ud Estado como garante de la Eore circuiación de los 

Hujos de capilal en la!:> ciudades, así como una mayor flexlbihzaL:IÓn dd mercado de trabajO 

para beneiiclO de las empresas Estos ~on sólo alguno~ mt:dios qut.: ongman una producción 

espacial urbana diferenciada en la época actual dentro de los paí:::,t:~ subuesanoiiados. E!:> 

importante adarar que, ~l bien a nivel mundial jo~ pruce~os de at:umulat:iún i1exlbic se 

t.:ngen como preponuerantt:s, en la~ socH;:dades naL:ionales depeO(henle~, e~le régimen de 

a\,;umuhiclón convive dIreclarnentt: con pruceso~ anterion.:s que pn:~-.:olao pkoa vig-.:m;¡a, lo 

qut.: hace touavía rnú:-. l:ompht:ado exp[¡t:ar la conformaCIón dt.: jo~ e::-pauo:-. urbano:-., 10:-' dos 

l:lrcU1to~ dt.: la (.!t:onomía ut.: tO~ que hablaba Sallto~ aquí ut.:n¡,;n profunuo valor, ia t:!t.:cu':T1le 

UU¡¡tI/<.\cdlll UC ¡O~ rn)(;t::-.o~ prOUlll:llVO~ t.:!l !a~ cllldaJt.:~ lall[lourm:rJt:¡¡na.., hau.: rO~lbil; 

1(.l1111<1:-' -,;:-,p<I(.:JalL::-' Illlly pt.:l:lIllaTt.:~ Jonut.: ia:-. t:olü¡adlL:L:lollt.::-. :-,oclalt.::-. :-.t.: <H.:t.:Iltúall y io:-. 



latinoamericanas sun pu~s d producto, el asiento y la r~producción de las tensIOnes y 

contradicciunes dd capitalismo más acentuadas de la histuria de este sistema. 

En este momento podemos ya ubicar que las formas espaCiales urbanas que hemos 

mencionado adquieren una conceptualización específica la metrópolis, ésta no deberá ser 

entendida como un patrón físico-espacial donde tienen lugar funciones y actividades 

sociales; si se acepta esta noción, la metrópoii se estará definiendo por el tamaño fisÍco 

territonal y por la cantidad de población exist~nte, lo que conduciría a ubicarla desde una 

explicación morfológica de io urbano. Aquí más bien ubicaremos su concepción como una 

forma bá~lca de la organización dd capitahsmo, la cual1endrá que ser clanficada a partn de 

las formas que el capitalismo ha adoptado ~n aras del régimen de acumulación capitalista 

en Io~ paíse~ subdesaIToilado~, de alguna manera ~SlO io hemos venido reaiizamio ya, io 

que oo~ wioca en un lugar un poco más daro para poder explicar las características que 

adqUiere la melrópolI~ baJO este reglmen de acumulacuJo y con la partICIpación del E~tado 

n~o¡lb~rai en Latmoaménca 

Nunca antes las mt:lrópolIs iatmoamt:ricanas smlIeron la necesidad de cumplir con 

ia~ conulclOne:, que eAlge en la anualIdad e~lar a la altura de la piu:,vaiía a nivel 

tnlemaclOnai, :'1 bien la melropol¡ urbano mousiriai dd períouo de la ~uslllución de 

lmportaclon\"!~ e::-tJ.ba obhgdda a cumpiir con cÍl..:rlos rcqucrllTIlcnios de io:, capiiaics 

lIldll~Lflaks naclOnaies y e:\(ranjero~, ahora cllrnpilr con ias COnUH.:lUneS neeesana~ para 

hace! diclcnte el capItal ~e han vUl.:llo má~ autuIllanaS y con::.crvauoras La cnS1S uei 

capllail::-'JlIO fllU!l(.ildi yen Lallnoamcnca, lIllelada c.;n io~ ::-.dc.;n{a y agudl/.aUJ. c.;n jo~ ocn¡,;nta. 

"'1~llliílU Ull IC[¡OCl:\O gCIlCI,tll/dUO tic la acullluiaclón capllJ.il~l<J cn lOtiO~ lo~ scclor¡,;s \ 

r~lfl1d'" prudlll(l\a.., ai\:.cl<lmio ~I t,\(.io~ io~ lC¡II[(HIO:" ,l<... m,HlCla uC'I).',uai i~l1 la:., g.laIlJl:~ 



ciudades ia desindu~tnalizaclón o desvalori¿aóón del capital produdivo fue notoria y 

generó un t:reómiento inusitado dd desempleo abierto y de las forma!:> alternativas de 

Subsl!:>tenóa, de la caída de salanos reales y ia contracción vIOlenta del mercado interno. 

Con esta criSIS y con la nueva disposición del Estado-nación en política urbana se ha 

impuesto la pérdida de una parte significativa de lo akanzado en cuatro d¿cadas de 

industrialización dependiente. lOO 

La neremaa de la mdustna de las metrópoli!:> reiaclOnadas con el proceso de 

sustüución de importaciones nos deja: una base industrial desintegrada y con b'TanUeS 

lagunas en su encadenamiento productivo, ya que en jugar de desarrollarse con una 

eSlrategia de especIalización en rdma!:> competitIvas e innovadoras, se limItó a los insumos 

industriales ° bienes de consumo que bajo un amplIO margen de proteCCIOnismo se 

pw.heran prodUCir localmente. La industna contó para !:>u expansión Únicamente con un 

mercado nacIOnal cautivo, al que sujeto su crecimiento I')! Hubo pues limItaciones de un 

proceso Induslrial que al onenlarse haCia el mercado mlerno cautivo desarroiió sólo algunas 

f"ran.¡as de OH::ne!:> mJusmaks, relegando la prodUCCión lit: bien!.:!:> inlermedlO~ má:::. 

compleJO:::', especlaimelll!.: los bienes de capnal, deJando así cadena:::. prouucllva:::. 

ITlcompidas y dependientes de ¡as importaciones oe esos bIenes mtermeJios y de capnal 

que no pudo gcn¡:rar 

Enconlramo:::. plle:::. baJO e~ta:::. Clrcun:::'\anCla~ una lllelropo1J:-. lallnoalllencana 

compleJa. POlafv.aJa y í'ragrnt:ntada en lOOO:::' :::'1I:::' rll\de~ l...1 pllvaU/uclón y 

1l1onopoil/aClún ot: lo público en el c:::.paclo urhano provoca ~lluaC10llC'" qUl: ~l: aguulI:an 

l"U 1'1.It!dLl, ¡')(jl), P :h'¡ 
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caúa ve.c más con el patrón de crisis recurrentes en nuestro continente (este fenómeno se ha 

pre~enlaúo cuando meno~ tres veces de manera aguda desde 1973, pasando por 1982 y 

acentuándose de alguna manera en 1994). y con la incapacidad de mantener el precario 

control a través dd Estado de las contradicciones espaciait:s metropolitanas, d resuitado de 

esto es: 

Un uesarrolio económico metropoÍltano cada vez más diferenciado y frab>JIlentauo. 

Por UD lado la especialización y orientación al circuito moderno de la economía. que 

se caracterIza pur sus altos niveles de organización y desarrolio tecnológico y por 

ofrecer bienes y ~ervicios para los !:,'Tupos de mayor ingreso de la sociedad, 

utilizando la infrae~tructura construida durante década~ por la administración 

pública metropolitana La metrópoiís está dejando de ser puco a poco el brran centro 

mdustnai para concentrar su creCimiento económ1co en los servicios, el comercio y 

ei gobIerno, e~lo ~e conot:e t:omo "lert:ianzat:rón"', que dit:ho :::.ea de paso nada llene 

que ver con el proceso que viven las mdrópoiJ::. de países de:::.arroHauos, ya qut:: en 

é:::.lo::-., e:::. produdo del desarrolio tecnológico y ia modeml.cac¡ón en sus aparato:::. 

productivos, a thít:rt::ncia de nue:::.trOS países donue esle proceso se origina en gran 

medlua por ei oe:::.empieo y d subempko o cOrTH:rcio inÍonnai El si:::.tema de 

::.erVlCIO:::' cnln.: uno:::. y olro:::. pabt.:~ varía en gran IlletiIoJ.. rnienlra:::. en jos paísc:::. 

rrLO:' llenen qU\) ver con ase::.oria:. a ia:::. JnÚU~l!laS o\.: punta medianie s\,;rvicí(j~ 

par:.!.;:. plL:UOrlllrlall io ........ ervrcro:-. dc pOCd renldbdluad alado::. lodavía a sall::'¡~iCCl 
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limpIa, elc, que en nada estimulan la mverslón del capItal privado dado su estrecho 

margen de gananCIa. Estos bienes de l:Onsumo colectivo en las metrópolis 

generalmente no son rentables para e! capItal pnvado y queda en las manos de! 

Estado su producción. La lógica empresanai hace que se produzcan bienes y 

se:rVIl:tOS de con~umo colectivo en la medida en que son "útiles" al proceso 

pruductivo, es decir, al capital. y no en la medida en que sean parte de un proceso de 

redUCCIón de las desigualdades sociales en las metrópolis.!02 El mcremento en el 

desempleo urbano, con el traslado de Íuer¿a~ de trabajo al ilamado "secwr informal" 

de: la economía urbana, además de la inadecuada w~tribución de la nqueza, aparece 

como probiema para la viabIlidad económica de la metrópolis, en aras de colocarse 

en un buen lugar, en cuanto a la competencia naCIOnal e mternacional por los 

recursos que le puedan proporcionar infraestructura y apoyo a la prodUCCIón !(J.l Las 

actiVIdades más reniabje~ y más alractivas al capital se iOL:aÍlzan en los mismos 

punto~ pnvlh:giados dd espacio, donde las ventajas de iOL:aiización les garaniizan la 

mayor ganancia Ei argumento de MIiion Sanlo::. en cuanto a es la iocalizaclón 

~e1ecliva, desde la producción y ha~la d con~umo, reouce ¡as oportumdaues dd 

re~lo dd espacio urbano, siendo mcapa¿ de ciimmar la pobreza en la áreas dl: 

crec¡mierllo, ya que la disparidad dt..: ~ilua(.;iom:~ ~oio alimenta ei éxodo de ia 

mIseria ~('l 

1"· 11,\eh..:l:l, 1')97, p 74 
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En las mdrópolis latinoamericanas t:oexisten todos los nIveles de desarrollo 

t:onocidos y una polarización y desigualdad social abismal, las iniciativas lmpiementada~ 

por la banca mkmat:ional multiiakral pre~entan un conflit:to entre regiones aira~adas y 

centrales (metropolitanas) por ent:ima dd conflicto entre clases poseedoras y ciases 

desposeídas, así pues se enfocan poiíticas de des<.::entrahzación y la creación de polos que 

hagan contrapeso a las áreas metropolitana~ y al mejoramiento en la ui~1ribución dd 

ingreso entre regiones, subestimando las políticas de reducción de las desigualdades entre 

los estrato~ sociaies ubicados en un mismo espaCIO. 

Lo~ espacios urbano metropoiitano bajo la::. condiciones dd neoliberaiismo aparecen 

según afinna Santos, como endaves modernos, mdustriaies, comerciales y de servicios, 

coexistiendo con una economía y SOCIedad tradICwnales, todos dentro de un mismo espacio 

di::.conímuo ine::.tablt: y rnulüpoianzado. De esta fonna, encontramo~ la metrópolis dividida, 

a la \tez que sobrepuesta. !'}5 

c::.ta prodUCCión de un espaciu urbano fragmentado en Latinuamérica adqUiere 

l..:::.peclÍlc¡(jadc::. a parur de la ree~lru¡,;[urac¡(m del ::'lslema captlailsia a nivd mundiai, 10 que 

mtenlarerno::. esbozar en ei sigUIente capítuio. 



CAPÍTULO 111. GLOIIALlZAClÓN ECONÓMICA y ESPACIO URlIANO 

FRAGMENTADO EN LATINOAMÉRICA. 

"E! mapa {mente. Lu geogrujJu (rudn:iolwl 
roba el l!'iPat.:IO, como /a economía Impenal 
robu la rIqueza, Ja JlIstona o/iaa! roba la 
memorIa y la cultura fiJrma/ roba la 
palabra" 

3.1 Diaiéclica de ia giobaiización y espacio urbano íragmentado en Latinoamérica. 

El Gapitaiismo en ~u recorrido y conformación histórica se ha revelado como un 

mudo de producción mlernacional desde el siglo XVi, tuvo sus centros dominantes en 

E::.paña, Holanda, Inglatt.!rra, Francla, Aiemama, E~iados Unidos y Japón, d traslado 

espacIal de la hegt:monía capilah::.la en dicho::. países (;onlleva una ::;t:ne (k procesos 

contradlctonos que fueron moldeando este sistema hasta ahora !('(- La red de procesos que 

se leJleron a io largo de e::.te traslaJo Ílegemónit:o ud pouert:apllah~(a, fue om::ntaua baJO 

ei t:oloma¡i~mo, el l!npenahsmo, d lIasnat:ionaJ¡~mo y ahora t..:i giobailsmo. ut..: L:s(a forma 

d t:apllalisrno SI,; vuelve "proplalllcnü; global" t..:Il (;] siglo XX. cuanuo ia-; í'ucr¿a:::. 

¡Jn .. )(.lucllvas bÚslca:::. l:omo (;] capitaL la (ccnoiogía, b {w.;r/..a Ul.: lrab<~o, la Uivl~lón ud 

uubaJu Si..JC1<.tl. y \.:i lll\.:lcauo. \.:nlfan en L1na G¡sl.,; lit..: ar[¡l:ubciún::'1n pr\.:ct.xit.:nlc::., cn la 

l(Jr, [I,U,l un,j d":\<':II]Ktün \~'IKllla d..: t' __ l<.: tl.I\L\\Jo lk 1:\ 11<'::",,::110111.\ l"\]lu.tll\ta ,',ln,,\ille 1.\ 11\!1.ldllCl-I('ln dd 

:<." t\l (1,,: 1 )11',,<'1 I <)q:~ '~I' 1.1 \\ll'¡'\l:',: ,\1'1:1 nn ¡] 



medIda que e~te capitali~mo ~e erige dominante lanza luz y sombra ~obre lo~ espacios 

producidus por la humanidad. La~ zonas luminosas, oscura~ y opacas de la producción 

e::,pacial capitalista de las que habia Milton Santos, tienen en la actualidad un sihrnificado 

mt:;!tafúnco poderoso para poder comprender la dinámica, expansión y fragmentación 

espacial dd capitalismo. En esta tnciusión- exdusión y homogeneización - fragmentación 

de lo::, hombres y su trabajo y de los espacios que ha venido creando históricamente ei 

sistema capitahsta, tiene lugar la dialéctica de la giobalización tiene lugar. David Harvey ha 

Hamado a la giobaiización la "'fábrIca de la frah'1Ilentaclón", ya que e~ie momento dei 

capnalismo nece~ita para su conformación de una agudización nunca antes vista de ::,us 

contradlCclune::,. El capilaiismo en la actual giobaiizaClón de sus fuerzas produl,,1ivas y sus 

reiaciones de producción engendra y destruye ei espacIO absoluto fragmentándolo. rvlarx a 

mediados dei ::'Igio XIX ya habia nOlado esta dinámica. 

··Mlenlras t.¡ue el capital por un iado dt;be lender a arrasar toda barrera espacIal 
opuesta al tráfico (hoy incluso el Estado-naCIón), al intercambio y a conquistar toda 
la Tierra como su mercado, por d olro lado liende a anular el espacio por meulO del 
ttempo, ° sea, a redUCir a un mínimo el tiempo que emplea el movimiento de un 
lugar a olro Cuanto má::, de::,arroiiauo :c.ea el capIial, tanto má~ ~xtenso ::,~rá d 
mercado en el que Circula. mercado que constituye la trayectoria espacial de su 
cm;uiac¡ón, y lamo mil:::. tenut:nt a e;dender más d mercado y a una mayor anulación 
ud e:::.pacio a través dd t¡<";l1lpO" \il7 

Acluaimenlc e:::.ta iem.lencl:.t urJlvers:.tl lid caPItai se cumple debido ai avance y 

PIOUUC(".lI"'Jll de Ulla veJ(JaJel<1 re\.-oluuóll ((;ClIllC1ClliífH:a, ue:-.arrollaúa en lo~ pabe:::. rico:::. 

dc:::,pUl::-' ot.: la :c.egu¡¡da guc¡¡a Il\uI\{j\aL qUl . .: pl..!ll!\\lc ia altJ(,,:ulaciólI en tiempo real y a Hlve¡ 

pl'1l1el<l111l (ir.; io\ cklllcnío;:, que coní'olll\,Il\ ia PI(lUUCClon Wl<ll ud capllalbillo. 



Un eJemplu de estu sun lus mercadus de capitales yue están mundialmente 

intef:,1fado~ mediante conexiones electrónica~ instantáneas proce~adas por sistemas de 

información con gran capacidad y velOCidad t::n su tratamit::nto. Es preciso señaiar que el 

desarrollo de esta dinámica a nivel mum.hai refleja la situación de una dinámica superior del 

capitalismo, pero no es ni remotamente la expre~ión real de todo el complejo estructural del 

(;apitaiismo (;omo si~tema mundial. A~í pues encontramos mercados, territorios y procesos 

de trabajo no inteb'T'ddos a este circuito, pero que son esenciales para que éste exista. Lo que 

caractenza pues a esta Íase de reestructuración económIca del capital a nivel mundiai, es su 

carácter excluyente e incluyente a la vez. Castelis lo expiica así 

'-E~, a ia veL, un sl~tema dmámico, expanSIVO, y un sistema sef:,'Tegante y exduyente 
de sectores socIales, territorios y países. Es un sistema en el que la creación de valor 
y d consumo intensivo ~e concentra en uno~ ~egmentos conectados a escala 
mundIal, mIentras que para otros amplios sectores de la población, de dimensión 
vanable ~egún los países, se produce una transición de la anterior sÜuación de 
explotacIón a una nueva irrelevancla estructural, desde el punto de vista de la lógica 
del sistema". wx 

Dt: esta manera podemos afirmar tIue no toda la actividad económica, poiíllca o 

cuiiurai es global, siendo la mayoría de IlIvd regIOnal y local, pero ias actlvlJade~ 

eSlratéglcamenle UOffilOuntes, en lodos ios pianos, están organizadas en redt:s globalt:s de 

OCCISIón c Inlercambio. El pLlOCla es a~iml:lncO, deSIgual y contradlctono en su 

Intcn;OneGGHJn. io cuai es muy (¡¡relenLe a nombrarlo como '·inlerdependlenle"', según lus 

órgallos Jc limtnctanw.;nlo munolal 

1:1 proceso JI..: la g]obaii/<ll..:lÓIl cconÚllllca '>c '>lI~lc;ntd cn el gran llnpubo ud seclor 

(I..:UloiúglCO y 1..:ll..:l1lírlc() plol!lovldo pOI jo~ Jlaí~l..:~ lILO~. 1..:,>[1..: llUCVO J.lrcgio tecnológICO no 



funcwna l:omo tu~rLa productiva si no es al lado dd capital, la fu~rL.a de trabajo y d 

mercado, ~ro en la actualidad adqui~r~ un sentido potenciador de todas estas fuerLas y 

aumenta el exc~d~nte a favor dd propietario de los medIOs d~ producción, que en esta 

dinámica adquiere la fisonomía de las !:,'fandes empresas tra~nacionales, que dicho sea de 

paso son las que comandan los procesos productivos a nivd mundial. 

La metamorfosis de la ciencia en tt:cnica y de esta en fuerza productiva, }Xrrniten 

intenSIficar la reproducción ampiiada dd capital a nivd mundial y simultáneamente 

contnbuirá a la concentración y ct:ntraiízación dd capital, este proceso produce la 

confonnación de ~spacios que cumplirán con ~stas funciones, y d espacio urbano es una 

expresión de esta dinámica En la actualidad dIcho espacio responde y es producido a partir 

de esta~ dmámicas tan complejas como son las que genera la globalización del capital, 

sobre lodo t:n los pabes subd~sarroiiados. 

ivlucho ue e~te proce~o globalizador descansa en d arregio actual ud r~glmen d~ 

acumulaCIón "'nexlbi~" que umg~ la umámJ<.:a prouudlva ud sistema capilabla. En un 

aparlauo anienor de esl~ lrabaJo ubicamo~ aiguna~ dc su~ característlcas, ahora úmcam~nte 

señaiaremo::. cómo eSle régImen controla la tl..!odencia haCia la hiperacumuiación, io <..:ual 

onenla y cianÍt<..:a una parte d~ la conformaCIón fragmentaria ue los espaclOS urbanos en 

paíse~ subue~arro¡¡aJos. Ei controlo ao::.orclún u(,: la hipera<..:umulución t:n c~le ré:gllm.:n ~I..: 

J(:ailLi..l pldl",;[~l1lernente por la devaluaCIón, e~la ~e expn;~a en la rebaja o canceiacl()n Jd 

valor dd I,,;qUlpO Ul: capital, la ~uba~la JL: t:xcL:ut:nlt:~ dt.: mt:rcancias o pO! d ue::.ga~le 

lJJílacJOlIUllO úci pouer dd ulflero, La L"lpdcH.1aJ de la fut:l/a (.le LJabaJo put:ut: ~(,;¡ uevaiuuua 



desempleo, problemas de salud, entre otros lO') Las devaluacIOnes, expresadas en las cflsjs 

de los periodos de 1973-1975, 1980-i982, Y 1994-1995 (sobre todo para los países 

subdesarrollados), son testimonio de esta tendencia. La recombinación de las dos 

estrategias básicas para obtener ganancias como es la piusvaiía absoluta y la plusvalía 

relativa, adquiere el mecanismo central dd control de la hiperacumulación, en la primera 

existe una extensión de la jornada ue trabaJu, junLu cun la reducción dí:;! los mvdes dí:;! vida 

debido a la disminución de salarios o por el desplazamiento del capiíal de las corporaciones 

de rebriones de altos salarios a lugares de baJOS saiario~, esta es pues una faceta de este bpo 

de acumulación, en cuanto a la plusvalía relativa la modificación está en la transfonnación 

organizatIva y tecnológica de la producción, io que permite mejorar ganancia~ al reducir ios 

costos de los bienes que definen el niveí de vlda de la fuerza de trabaJo. 1 10 Harveyexplica 

<.:::sla recombinación así. 

--R¡;suita int<.:::resante venficar qu<.::: el uespitegue de las nuevas tecnologías ha 
liberado plusvalías de la fuerza de trabajo de manera que el renacimIento de las 
estrategia~ absolulas para oblent:r pjusvalía se vuelve más faclibie inciuso en ios 
países capitalistas avanzados"' III 

La recompu~lclón ud SIstema capllallSla por e:::,los cauct:s se explica bien en los 

argumento:::, de Ruy Mauro Marini sobn..: la superexpioluclón, situación qw.: Jefínía de 

alguna mancra la condición de: ucpt:nJcncia ¡,;slruciural J¡,; jos pabes sULx!t:sarroHauos, t:n ia 

aclualidad estas e:slrah..:gIas conservadoras e:::'lun umglda::, I,,;n la:::, :::,oc]cuau¡,;:::, mlC]Ona!t:s 

ia(ino<lIllCllCanas por las uispo~icione:s ud L .... !ado nt.:oilb<':::lul, l';i cual n,;sponul! d la Jin{uTIlca 

giobal ti,.; ia aculIluiaclún ilCXlbk 

1"') 11.11 \ t. \, 1 (¡<)i', P 2() I 
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Esta "nut:va" confocción de las disposiciones del capital en las sociedades 

subdt:sarrolladas incide dt: manem directa en la conformación de los espacio~ urbanos oe 

nuestros países y en la actualidad éstos se ven definidos por las siguientes situaciones. 

Desde la perspectiva urbano-regional, es que los cambIOs tecnológicos permiten 

ahora un mayor control a orstancia de los procesos productivos, io que a su tumo 

favorece la edosión de una acumulación 1t:rritorialmente dIspersa. 

2. Se puede reactivar la acumulación a partir de una remserción de capital a nuevas 

formas de mecamzación de ios procesos productivos. Se trata de la llamada 

"acumulación flexible", basada en una producción capaz de adecuarse rápidamente 

a una demanda cambIante y con costos reducidos por medIO de la adopcIón de 

nueva~ tt:cnologías 

3 Mayor fiexlbl!rzación dd mercado de trabajo para beneficio de las empre~as y la 

amphaciún de lo~ mercado~ de trabajO informal. Esla carat:lerÍsÍ!t:a posibiiltada por 

ia~ mt:dIda~ conservadoras t:n maícria laboral, e~ reneJo de las mec.hdas tomadas 

de~de d ámbito de la plusvalía absoluta. 

4 Lo antes mencionado queda enmarcado en un coniexto de ahanzas nacionales, con 

ia aparICIón de ios grande~ b¡oque~ mlemacionah:~, t:omo un mecamsmo para 

consílUlI nJ(:rcado~ ampjlO~, con reducH.la~ barreras y un funcionarlllenw Interno 

ll1 ucho ma.';, fk~Xlblc \!2 



Pero estas condici()ne~ y situacIOnes qut: se van articulando y que se requieren para 

el proce~o de la liberalización comerciai plena y la umficación tolal del mercado mundial 

de capitales, servicios e información, promueven una totalidad espacial que sólo articula a 

aquellos subespacios que requiere, por ser funcionales y rentabies para la acumulación a 

escala mundiaL A partir de esta dinámIca los espacios urbanos del subdesarrollo se erigen 

como piezas clave en la infraestructura de la acumulación flexible, las relaciones internas 

de estos espacios se diversifican y aparecen cada vez más enfrentadas y contnujictorias, lo 

que ongina una reproduccIón de esa frab'lIlentación a niveles regionales y locales. El 

resultadu dentm dI;,! ia'::i formas espaciak::. urbana'::i de ios países uept!ndiente'::i e'::i un conjunto 

de !:>ubespacíos mtegrados y excluIdos, avanzados y atrasados, ricos y pobres, en suma una 

totalidad espacial urbana íragmentada. 

"Los terntono~ de hoy no son ya ciudades, ni regiones, m naciones, sino ámbitos en 
pennanente mutación que se megan a sí mismos en el proceso SImultáneo de 
totaltzaclón incompleta y fragmentación sucesiva".l D 

La~ gram.les cwdades ¡attnoamencana~ van ad4ulfl<.:ndo poco a poco formas 

m<.:ga¡opo[¡tana~ que van ~lendo ddlOloas por e~la~ conlradic<':lOnes de orden global, 

regwnai y local, expresaJa~ por jos arn.:glos de la omámica de la vaionzaclón e~pacJal del 

capllai En t.:Sle senlido ciudades como Santiago, Sao Faulo J cluJaJ de MéXICO, por 

llolllbml :::.úio al gUIJa!> oc ¡a~ mús 1\1IpO! [all(e~, odJldo a ~u plOceso Je urbam:r.ac¡ún 

adeianlddo ill:-,lóTlca¡¡¡enlt,; ai dt,; OildS c!Ud~\(je:-, oel cünlm...:nl<.: y d ¡a~ vcnlaJa~ que brllldan 

¡'laglllclll.ido:-, Jonuc "c <lCelllúdll ],1.\ dC~lgll:l¡dmjc:-, ~o("lak\ y uonde ~ójo una patlt: de la 



t:iudad podrá in::;ertar::;e en la funt:ione::; modernas globalt:s. Son pues sólo estos t:ercados 

t:spaciales urbanos los que sirven a la valorización dd t:apItal a nivd mundial. La 

mteh1fat:ión de estos fragmentos de las grandes t:iudades latinoamerit:anas :-.e hat:e dt: 

manerd diferenciada y exciuyente, porque estos fragmentos no se integran de la misma 

manera que los dr..: las ciudade::; de países desarroliados. Debemos ubicar que la !,1fan 

mayoría ot: los ::;ubespacIOs urbanos no son integrados, al menos de manera directa a la 

dinámica de modernizacIón y uesarroilo capitaiista, io que ocasiona la acentuación de ias 

contradicciones inherentes al sistema capitalista. 

lvíanue! Ca:-.te1is define esta fragmentación del espacio urbano megalopolitano de la 

SIguiente manera: 

"Sus Jerarquías sO(,;Iaie:-. y funCIOnales son confusa::;, orgamzada::; en umuaues 
terntoriales segregadas y sembradas de fragmentos territonales de usos SOCIales no 
rewnor..:ido:-. por el Mstema. La:-. <Omegaciudades" son constelaCIOnes terntoriales 
discontinuas hechas de fragmentos espaciales, de parcelas funcionales y de 
segmentos SOCiales" ! ),1 

En los :-'Iguien[e:-. apartados intenlaremos ciarifir..:ar dt: una manera rná::; espedfír..:a 

cómo SI:: produt:e y :-.e va <..:onsoiídando esta frab'lTlenla<..:ión espa<..:Íai urbana en las grandt::-. 

CIUdades iatínoamerí<..:anas a partir de dlstintos pro<..:eso:-. so<..:iaies que ¡níerVH::nen 

dm:t:tarnenle en (;::-.[a produ<..:<..:ión espa<..:ia! 



3.2 El cambio tecllOcientífico y el espacio urbano fragmentado en Latinuamérica. 

üno dt:: los rasgos fundarnenlalt::s de la pt::rpetuación dd capitalIsmo, además de la 

nt::ct::sidau y tendenCia al crccimü:nto y el contrOl sobre la fuerza de trabajo, es su 

dinamismo t::n los nivdes de innovación tecnológica y orgc:l11izacional, este cardcter 

innovador se dt::bt:: a que ias it::yt::s de ia compekncia obhgc:l11 al capitalismo a mantenerse t::n 

un ritmo vertiginoso de avance tecnoíógico y científico.]]5 Con estas innovacIOnes se 

modIfican ~ustanclalmente el control en el ámbito de lo~ mercados laborales, ia fuerza de 

trabajo y la dmámica de la lucha de ciase~, además de impubar una expanSIón espacial dd 

capital ~in prect:dt:ntes en ia hIstoria de e~te modo de produccIón. 

La act!Jerada innovación tecnológica inCide en todas ia dImensiones que integran ei 

~isií::ma capitaiJ~ta y su llnplantac¡ón t:S una nt:cesidad para enfrt:ntar ei problema de cnsís 

dt: sobreproducción y ia pérdida de rt:nlab¡iIdad del sistema. E~ta innovación combina 

desigual y conlradlClonam¡;nle, b Lrans[onnaclón de los malenalt:~, las máqUInas, la 

innovaCión cienlííica, ¡O~ proce~o~ de trabajo y la organiLación productIva, las íonnas de 

intercambio, ios ~i~temas inrormállco~. ias concenLTaClOne::; clenlífica~ y prod:.tctiva::;, y io~ 

productos rTIlsmos,] '(, 

11' llar\cv. j9GS,]l 2()3 
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Esta b'Tan revolu¡;ión tecnocientífica ha¡;e más efit:ienít: la acumulación de capital y 

promueve un desplazamiento espacial dd capital vigoroso tt:nit:ndo una exprt:sión concreta 

t:n d ít:rntorio y t:n las formas espacialt:s urbanas pruducic.1a~ por d capitalismo tanto en los 

países desarrollados como t:n los subdesarrollados. En estos últimos las modificaciones que 

t:xperimenta d t:spacio urbano con esta revoiuóón adq uit:rt:n dimensiones importantes t:n la 

estructurd, funcionamit:nto y promoción de ¡as rdaciones espaciales que conforman la 

realIdad urbana latinoamericana. La organización, operación e inserción de estos espacios 

t:n los compit:jos t:conómlCos mundiaiízados se acelera en busca de rentabilidad, 

competitividad y eficiencia capitalista. Este cambio tecnológIco acelerado es contradictorio 

y deSIgual entre emprt:sas, sectores productivos, ciudades, rebriones Y naciones, lo que 

posibilita un nuevo factor estrunural de dependt:ncia y de desigualdad espa¡;iaL Con lo 

expue~to hasta ahora podemos ubIcar do::. nivele~ de ml.:ldenl.:la en la l.:onfOrmaclón dd 

e~paclO urbano iatmoamericano. Ei pnmero que liene que ver con la mam:ra en que 10::' 

sube::.paclUs urbanos ~e lDserlan ai pWl.:e::.ü el.:onómil.:o a OIvd nacional y mundial, y ei 

segundo I.:on la reeslruduraclón espal.:¡a¡ mterna de las grandes ciudades, como la 

dis[nbuclón y organlL:ación de la funciones productivas, dis[nbuilvas y de conwmo. En Lre::. 

ractores en io::. que ~e debe poner alen¡;IÓn para cianíi¡;ar t.:sta~ do.::. situaciune::.: la 

"de::.mdu::.ina¡iLu¡;¡ón" de las grande:::. ¡;\uuaJe;-" ::.u tell.:ianzal.:¡ón ul.:e1eraua y la expansión 

de~mt,;~u¡aua de io::., ::.,ulx.:;:,pal.:lOs O perderlaS robn..:s, ya que "on rdevaníe::. en la n..:cwnte 

l.OI¡IOrrnut:¡ón ud t:::.paClO urbano :,uhd<':s;'Uloilauo 

¡.:¡ pIIJce::-,o lk ul.;:-,¡ndu"lrmll/:ac¡ón J¡,; la::. granut,;s uuuaJ¡,;s latlllOamencanas, SI.: 



industrial avanzadO' de alta productivIdad y rentabilidad, O'rganIzauO' por industrias 

nacionales o internaciO'nales, que adquiere furmas y mecanismos de produccIón e 

intercambio apegados a una lógica de dispersión territorial y con una inserción t:n su 

estructura de nuevas tecnologías ba~adas en la microdt:c1rónica. Bajo el siguiente 

argumento puede quedar más claro ei funciO'namientO' del nuevO' patrón de iocahzación 

industrial 

-<La observación esencial es la capacIdad tecnológica y organizativa de ¡as empresas 
para separar el proceso de producción en diferentes localizaciones, al tiempo que 
reintegran la unidad dd proceso a trav!bs de las teiecomunicaciones y de tecnologías 
microelectrómcas de fabricación que permiten la precisión en la producción de los 
componentes y ía tlexibilidad en el diseño y en el volumen de producclón".!l? 

Cü:rtamen1.e esü: nuevo espacio IOdustrial promueve una desconceniración territorial 

orientada sobre tO'do hacla iugares que pre~enlt:n ventajas para su desarroiio, pero esta 

dinámIca no representa en realidad ei nn de los e~pacios indll~triaies tradicionaie~ en las 

área'S mdrupohtana'S, e'Ste sería d 'Segundo piano ue la u.l~imción hecha aquí, lus 

empia¿amientos industriales heredados de "la producclón rorJi~ta" ~lguen participando en 

la dmámica prodUl..:liva de nuestras ciudades, comu la indu~tria manuradurera que sigue 

t~memlu partIcipación en la ecunmnía urbana lit: ¡a~ grandt:s clUdadt:~ ialmoamencanas, 

t,,,,üo en la producción ue vaior, como en ia oferia ue empktr::::. Cabe ue~\acar que; ia 

aClivldad cürm.:n;:mi y u¡; ~¡;rVlClO::' lraJICIOI1<.ill::::, iambl0n rorma parlt: de c:-.ia t::-.lwdUIa 

l!conómic<[ y :::.e va t:ngit:mjo corno ia actlvldau ~)Il!íxmdclank E::. e::::.k tIpO JI: mJu::::.ma la 

qut: lu\.o la .... lept:n':U::::'10ne::::. más í'ut:ncs de la ell::::'1::::' de pnnClplO~ Je lo.., ochcnta y ITI\;dl~¡(io:-. 



de los nownla. En este sentido e~t~ pruc~so d~ desindustrialización en las grdnues ciudades 

latinoarnt::rtcana$ ~ migina de manera distinta al de pabes desarrollados donde va 

acompañado de un avance en el sector d~ servicios especializados y en la indlL':>tria de aita 

productividad instrurnt:ntada por tos avances tecnológicos e inforrnacionales. :Mientras que 

en nuestros pabes es uenvada de la recesión prolongada de la economía, de la apertura 

comercial indiscriminada y ia desigual competencia de la industna local con la producción 

extranjem, la caída dd salario real de los trabajadores y la violenta contracción dd 

mercado interno. Algunos eÍedos sustantivos de este proceso son el incremento rápido dd 

desempleo abIerto y el trabajo parcial o la llamada "informalidad". ~ \~ Asi pues, la 

recombmación de estos dos planos de actividad industrial paradójlcamentt: posibilitan que 

la desindusírialización de las metrópolis latinoamencana~. Este proceso de disminución de 

la acllvHlau muu~trial en las melrópoh~ puede ser explIcado también por la ne<:esiuad de 

expansión y vaiun¿a<:lón dd capital que en esk caso se ven ImpedIdas por ja fOIma<:lún de 

estos espacios ab!-olulos como lu~ distritos induslriales, la exce~iva concenlración industrial 

sirve de dique para la rnovl1Hjad e~pacial dd capital, lo que hace urgente la promo<:lún de 

un e~paclO n.:latlvo qw: dmamlce y valorice al capitai, sin lomar en cuenta la consecuente 

tendencia a la tkSlrucc¡ón de ia~ VIejas forrna~ urbana~ industriales, no ob~iank la b'Tan 

masa de capItal fiJO acumuiado La promoción de eso~ nuevos suoespaclOs conectadus a ia 

(.;<:on(Hnía glob~.d Illdu::.lticd legu]a![tI\.;nle ::oC <,;mpia.r..an po~l<';l!orrncnte en la:-. ,rona:-. 

co¡¡urbada~ J(.; la" Illd¡ópoh:-. ell el caso ue la ciudad d(.; ivk\.lco iu:::. rnuTllclpios dc 

Tlalll.:paJltla, N,wcalp..t¡¡ y ¡::calepl:c, de~de los ai¡o~ :::.csellla ~Oll un ejemplo. I..:n ia aClU,ii¡Udd 

(,;,\.I~t(';ll IJUI..:VO:-' ¡IIUfllClj)IO:-' !lO IICCC":¡lld11lenle cOllurbddo'-, que :-'IIVl..:ll pi!la I..:!->la r1ldclún 

·1, I'r,ldlll,> 1 <I() )l )'] 



mdustrial, tal t!s d caso de TlZayuca. Huehuetoca. Tepotzotián. Teoloyucan y 

TeotIhuacan.! 19. Para el caso de Sao PauIo es la Barnada zona A, B. e, que corresponde a 

los municipios de Santo André, Suo Bernardo do Campo y Sao Cae/ano do Suí~ donde se 

concentra la mdustna. 120 Estos resultados se conectan con el proceso de terciarizacion 

acderada de las b'Tandí::s ciudadí::s latinoamericanas. Sin duda d crecirnií::nto económico de 

las grandes ciudadí::s enÍrenia tí::ndenClas que se caractenzan pur una mayor dinámica dd 

~ecior terciario por encima del sí::cundario u indillitriai tradicional y ios Íactores dí:: 

ÍocalIzación industnai se van desplazando hacia las ciudades intermediaS. Esta 

tí::rclarizaclón dd espacio urbano se deriva de un Crí::Cirolento o consolidación del sector 

serVICIOS. Pero este Sí::ctor es muy heterogéneo ya que abarca dí::sue subsectort':s 

tradicionales orientado~ al <.:onsumo inmí::uiato, hasta subsecíores dí::dicauos al apoyo 

aitarnt:nte espt:claiIzado onentado a la prouucclón. Aunque tarnbü::n es suslan<.:iai dejar 

claro. 

~- . en qué lt:nninos ~e cuanlillca esa ~lerciarización". No es lo rni~mo hablar de la 
terclanzación de la PEA como hIpertrofia de un sector que tradIcionalmente ha Sido 
el recurso por excelencia dd desemplt:o de la mano de obra des<.:ahfícada, o la 
tercianzación aSOCiada a un Incremento del valor agregado del sector terciano" 121 

b,ta dIstinción n()~ ayuua a aclarar e~e predominIO ud seclor ~ervlcIO~ t.:n ia 

economía urbana ue ia~ rnelrópu[¡~ iatJrHJamerlCana~, ia cual rnamfiesla la incapa<.:iuad ue 

IncOIporar en lo~ rubro:-, ronnak~ ue !<.\ muustna al cn,:clcnit.: volumen de la población y ia 

u.:conct.:nlraCH.'m de ia~ UCllvldaut.::-. rdm:lOnaua:-. con la pn.:,,¡aclún <.k :-.t.:rvlcios iimmCl(;lo:-" 

11" Pal,l <.:~lt: ÚltUllt) t:!l1pl;l/alllll.'lll11lll,hl~!II,iI \':d\C d p<.:quCllO t;1l~,lV() dc l)dg,l(lo 1')<)) 
IJI) 1',1ra ,11,'\l1l()~ d<.:1.11],,\ nll\~ldl.n el, lJ'illl]\) dn, de S,IllI(l~, ]<lq(lh 

J.'J ('\>111<.:/, 2tl()(), p -;h 



protesiOnales y tecmcos, en las regIOnes y estados con mayor proporción urbana. l22 El 

repuntt:: dt:: las activHladt::s terciarias t::n [as grandes ciudades latinoamencanas a partir de la 

década de los ochenta, es originada por la crisis económica en la cual se ven envueltos ios 

países latinoamericanos, lo que ocaSIOnó un proceso casi irreversible de actividades que se 

han dado en llamar informales. La terciarización como proceso económico geneml en los 

espacios urbanos subdesarrollados no está si!:,rnada por e! incremento de! valor agregado del 

sector de servicios infonnacionaies y organizacionales, sino más bIen por el subempleo y e! 

creCIente desempleo ocasIOnado por los ajustes estructurales orientados por los Estados 

neohberaies. 

Las políticas urbanas de io~ gobIernos neoiibemlt:s en las grandes ciudades de 

nut:stro contint:nte t:siaoan onentadas para iO!:,'Tar ia modernización dd espacio urbanu lo 

que ios coloc.:aría a ia ahura dd de los paises desarroliados. La orieni.ación dt: esta 

IDOUerna<iC1Ón pouría susientar~e en algunos mecamsmos, pero c.:omo lo exphc.:a Emilio 

Pradiila 

"la úmc.:a alkrmtíwa bU~l:aJ.a y aún no enc.:oniraua, fue la pnvallzaóón lransfenr ai 
capital pnvado nacional, extranjero o mixto, por cualqUIera de las vías posibles, la 
mayor palle uabk: ue h.\ pruuuc.:ción, opera¡,;ión y gt:~lIón J~ ia infraestructura y jos 
serviclOs públ1cos" l~, 

Pero ld rt.~pue~la uc;] CJ.Pll:..t1 plivauo a esta oferta no fu..: loud ai conirano se fll¿O de 

mum:rd t:lJL1'\l:..t. l.' .... ut:clr, en rUl1c.:]Ún uc ia rt:nlablÍluau lil.' c.:aua servicio, con c:~to L.I 

J[Jfral.'~LrLlc.:lllta Ul.' \el\'lCl()~ urbano .... t.:nlrú íanll'll;n al Juego dc:! iJart.: mt.:rcaoo, io que 

i" P.!f.1 l)b .. c[\,tr ,'1 L,~"pl<l/dllllcnt() qll~' 11,] lo.:lll(jo d ~~·(,.lOr ltrCI:!Il(\ cn el caso de 13 gr311 ClUd3d de ~k"'IC¡), 
<';<)lhtliLII (1 Ir,lh,l](' :'.; (1')111<.:1, :>JOIJ p q()-ll '\ ¡'al,) d ~',l\() (k S,llHl.lgO úln~l¡\(ar Ihlll'l: I ()Q3, p 12~·1 ~ 1 



ocasIOnó una crisis en el interior de las grandes ciudades, sobre todo en la distribucIón y 

acceso desígual al equipamiento urbano. La oferta de servicios corno el transporte, la 

construccIón de carreteras y la comunicación telefónica y otros fue aprovechada 

mmediatamente por el cap1tal privado, mientras que servicios como la distnbución e 

instalación estructural de umdades de agua potable y drenaje, así como el servicio de 

recolección de desechos sólIdos domésticos y residuales, no fueron asimilados por su baja 

rentabilidad. 

La privatización de la infraestructura urbana, estimulada por la política neohberal, 

no corrige las desigualdades espacIales y acentúa los contextos donde los conflictos 

sociales son constantes y parecen ser la regla Así pues, la expansión acelerada de las 

penferias o subespacios pobres dentro de las metrópolis, es posibilitada al menos por dos 

situaciones: la agudización de la incapacidad de acceder a esta mfraestructura urbana básica 

debIdo al alto costo que representa y esto a su vez debido a que sus habItantes no son 

inteh7fados directamente a la dmámlca o circuito de la modcrni7..ac¡ón económica nacional o 

global en el ámbito laboral I~¡ Estas dos situaCIOnes promueven un círculo v1cioso que es 

estImulado y acentuado precisamente por esta diná¡nlca de la acumulación en los espacios 

urbanos, lo que ocaSlOna severos contrastes entre los sectores sociales y produce la 

confomlacíón de zonas marginales si las ciudades pcrdidas, favelas o chabolas fueron 

t..':stulluladas baJO d contexto de la industrializaCión dependli.':ntc donde las migraciones 

campO-Ciudad se accntuaron, en la actualidad son cst!!l1ulada:-. y perpetuadas por las 

1:1 La lIlo(llfiCdclo!l (\<..: \,l~ ldaCltlnC~ en!!c C.1P1!,1l y uab:\Jo d~.ltlnado, P,P,I <..:kvar tI ganancIa cid Capl1.1\, 
tlCIl<.' C(11110 cOl11poncnl<..:~ la leducclOn dd .'\:11:1110 real dllccto pOi la vla dc la :l\J\tcndad <":llrm;1l \ la dc ~lI 

parlc IIldlr<'!("I,1 o dil't.'llda lllCdl,lIl¡~~ 1;\ prl\',lllnIClllll de lo ... "'CIVIC\O ... p"hllco,-, l'I lCStrhAdo tk la cOlllbmal"lllll 

de l'~I()\ d'l'" \'l'<'lnl,'\ h i ... Id.) 1111 plne'e ... \) eOIl ... t.lTl!e de' P,ltll)(':11/,!Clnll tic LI prl!,LICtnll lllb,lIl.l, ,llnl,'1l0'" cn c ... l,· 

e'."" l'I,¡dilL1, I qq7 P -;() 



disposiciones de la acumulación capitalista, estas zonas marginales se convierten en la regla 

de urbanización en los espacios urbanos latinoamericanos del siglo XXI. Otro aspecto 

Importante que posibilita la acentuación de estas zonas pobres es el encarecimiento del 

mercado privado del suelo en las grandes ciudades, lo que ocasiona un fenómeno de 

segregación espacIal de la población, desplazándola a las zonas periféricas 

metropolitanas. 125 Esta fragmentación y desigualdad social promueve fonnas espaciales 

urbanas con grandes tensiones y contradIcciones. 

Saskia Sassen hace la slguiente reflexión en cuanto a la producción de un espacio 

urbano tan segregado y diferenciado 

"Los nuevos sectores de crecimIento, las nuevas capacidades organizacionales de 
las empresas y las nuevas tecnologías, todos ellos relacionados, están contribuyendo 
a producir no sólo una nueva geografia de centralidad, sino también una nueva 
geografía de marginalIdad,,126 

Hasta aquí quedan enunctadas algunas problemáticas urbanas originadas por el 

reajuste tecnológiCO en los sistemas productivos capItalistas a mvel mundial y nactonal, la 

expresión espaCial urbana fragmentada en las .grandes CIUdades latinoamericanas se enge 

como una dmámlca COJstante que se acentúa en el actual contexto de globahzación. 

1::5 Pura ubicar esUl problemátIca en Sao Fati/o consultar el excelente trabajO de Santos, 1990b, cap 11, p 37-
74 Para el caso Ó.:: SantIago consultar el trabajO de Leon, 1993, p 287-:;60 Y para el caso de CIudad de 
Me:-"lCQ UblCdl lo;, trabdJm de Bpl!vini",1993, p ,61-397 En un estudIO de 1993 la ttmdo.clOn SEADE 
r.~urn: .. of I-I\'/IIg ( (¡f/{/¡tiOlI\ 1/1 thi! A1erropo/¡loll Area o( Sao PUI//o) tomo cn cucnta una muestra 
repre~enta'lva de :> 500 h()gale~, y se centró en el anailSIS d(' la scgrTlCJl!ilCl0n de! melcado lahoral ya que la 
rdaclon con el empico (kter milla los PI 'Jce~()~ de lIltegraclon y C:-..cJUslün SOCial Cla~iticar()n la pobJaclon en 
cuatro g1\IP()~, A 11, e y D. de rn<!yM a !llerlOl ¡üvd \cgun HlgICS()~, educaCIón y empico La t;J.<.a d.:: 
,k..,ernp!cn de 10\ 11M.., \l\'\m.:~ crd C,N CI11';O veces ma.., alta que la de los mas 11CO"" en el gnrpo D. '()~O de la~ 
!:unrll,j'" L,~t.lb:tn j)\l, dch,\]o del rlI\eI de pobreLI. la la~a de analfabetismo era ",Ietc vcce~ 111a, ,lita el1 el grupL~ 
1) ¡¡tll' ~'II ~-l.\ 1 Ji UI.llltO <l \1\IC11(ld. ]1\,i\ dc ,7% dc la, Id11llilas de :';(/11 /'mllo 'vlVlan en condiCIone, p"r 
lkhal" dl' 1(,\ ~'~:.tllu,!I~·' Ilablt,I'-I()llale~. l'Jl conJuntu 1 ;o.~ de \.1' I;II]]III,I~ dd :\IC;\ mdlo]Jo)ltan:1 ~l' 
l·llc\'Ilt,.d].In ,11 una L<\lldICIOn ck 1111,CII:1 l''\IICIll,J 'lel~lm el e~tlldIO, d all<.1 dlllallll\mo eCOJlOllllCO de .)'10 

1'(/111" ''''] )", 1:1111,1-' .. ·po, h 1 (!:id,) (,\Ill\) l"\UIt,ll!O IIlld dl''''I~',ua[d,ld \(\cl:1I CleClerlt(' pala sus hal'I!:in!(" 
( .1"('11,, ! -1'), l' -
"~'O 
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3.3 Las grandes ciudades latinoamericanas y sus islas de innovación y progreso 

La contraparte de la espacialidad marginal en las grandes ciudades 

latinoamericanas, son los fragmentos espaciales que están conectados directamente a los 

circuitos superiores de la ec.onomía global, estos fragmentos se vuelven centros estratégicos 

de gestión económIca política y cultural en el interior de las ciudades. 

Los centros estratégicos sirven para hacer más eficiente la circulación espacial del 

capital y permiten su valorizacIón de una fonna más acelerada, así pues, la acumulación de 

capital a nivel mundIal se realiza utilizando el aSIento de las ciudades latinoamericanas 

como plano local. La confonnación de estos fragmentos de innovación productiva y 

orgamzacional son la expresión más acabada de la globalizaclón en el CIrcuito superior de 

la economía urbana, lo que implIca considerar para el análisis espacial urbano una relaCión 

estratégica entre el Estado nacional, la economía global y las localIdades estratégicas, sólo 

tomando en cuenta estas dimensIOnes se pueden entender las expresiones espacIales 

urbanas en nuestros paises dependIentes Este tipo de organización espacial requiere del 

apoyo del Estado para mantener el patrón de acumulaCión, este apoyo se caracterIza por la 

nuevas políticas estatales, la desregulaclón, la prodUCCión selectIva de infraestructura, la 

gestión de cr0dltos, la mtervenClón del Estado en el mercado a través de la con<;ecuClón o 

procuración y la negocl~lcjón de acuerdos internacIonales o con empresas globali7é.ldas por 

parte de lo:. goblerllo:-, t:statales y locales 1:7 Aquí ubicaremos estas localldades estratégicas 

como lo"" fragmen1o,-; urbano.., conectados a la dInámIca lllod¡,;rnlzadora del capltal!smo 



Estos fra!:,'1llentos se erigen como zonas de concentración de capital inmobiliano, 

financiero, de centros comerciales e instalaciones como centros de investigación, 

universidades, hospItales, complejos habitacionales, entre otras. En la mayoría de los casos 

donde estos megaproyectos fueron instalados se tuvo una intervención y consentimiento 

definitivo de los gobiernos locales de las grandes ciudades, atendiendo a las nuevas 

dispoSiciones de la apertura comercial y el reajuste estructural económico promovido en 

nuestros países por los organismos financieros internacionales ( FMI, BM, o BID). 128 Esta 

producción espacIal fragmentada es reqUIsito indispensable para la inserción o integración 

de las metrópolrs latinoamencanas a los mercados mundiales y a la economía globaL La 

promoción y caractenzaclón de estos fragmentos estratégIcos para el capital se deben 

pnncipalmente a los Siguientes aspectos: 

.... la desregulación de los mercados financIeros, la influencia de los servIcios 
financieros especIalrzados y la integración a los mercados mundiales, la 
especulaCIón inmobiliana y la "gentrificación" comercial y residencial de altos 
IngTcsos La apertura de los mercados de valores a los Inversionistas extranjeros y la 
pnvatización de empresas del sector público, han sido arenas instttucionales 
cruciales para esta artlcu1ación'~ \29 

Estos espacios de la modernIdad son también los cspaclOs de la exclusión en cl 

ámbito urbano, la conformación de estos fragmentos de modernidad se convierten 

práctIcamente en Islas en medio de un mar de incertidumbre SOCial y económica ya que la 

ma~or pane dt.:: las dlllámlcas espaciales urbanas no están lOtcgradas a la economía urbana 

de la globall/..aClOTl E'-Istt.::[l vanos e.lt.::mplos de esta recompOSIción del cspaclO urbano en 

ll11é'Jra,\ Indrúp<)ll\, dlgull()"; ue los mús Significativos en la Ciudad de M0:dco comenzaron 

1'.11,1 11111<.::\1 ,!kl2!'.I~ [l()!¡lll"h dt .!JU~lc C\lnJClllr,¡J eJl 1,1 CUld,HI (1<.- \j,,'\I<.() IInp"'111,'IlLtd,l\ PI)I el 13\1 \ d 

1$li I "I:'ll:LII d ~ ~:',\1I!'\ \ 1 <':1: 1\\<:\', 2(1{)O, i' 201 .;i() 
",,-~._r¡ 01' l'll \' " 1'.11,' Id'le"ll <.'i i\,.11lIvIlU de 1,1 ",'Tllnfl\'-!\IIlT1 \'11 ;,\ l'I'I,I,\d<.·, .'\Vl\lti¡ \1 "Imlli 1\)'1'1 



su conformacIón a finales de la década de los ochenta, sobresale por su importancIa 

económica e infraestructura instalada, el mebraproyecto Santa Fe al poniente de la ciudad, 

este fue un proyecto organizado y realizado por el gobierno local y el capital privado 

nacional y extranjero, desde sus inicios se corroboró la gran capacidad del capital, al 

rehabilitar una extensa zona que antenonnente servía como uno de los tiraderos de basura a 

cIelo abierto más importante de la ciudad, así como el saneamiento de minas de matenal de 

construCCIón a cielo esta rehabilitación pemlitió refunclOnalizar este espacio y convertirlo 

en uno de los lugares con mayor valor del suelo de la ciudad_ Este complejo pennitió 

nuevas promociones inmobIliarias, proporcionando un lugar exclusivo de 650 hectáreas a 

sedes de empresas como Hew\ett Packard, Grupo Cifra, Televisa, entre otras, así corno a 

docenas de tiendas de lujo, hoteles y resIdencias de alto llIvel La configuración de este 

megaproyecto ofrece todo tlpO de servIcIOs que son vItales para la "integración" de la 

cIUdad de MéXICO a la red de ciudades "globales" o "infonuaclonales", desde servicios 

financieros especializados, hasta ofertas educativas, comerciales y habitacionales_ '3o 

En el conjunto de la CIudad, se construyeron vanos nuevos hoteles ínternaclOnales, 

y Cientos de miles de metros cuadrados de oficinas de alto nivel y un nuevo edificIO para la 

bolsa, los asícntos tradICIOnales de la avenIda Insurgentes y Rdorma sc han vellido 

renovando y en la actualidad se Instalan como espacIOS vitales para la dInámIca económica 

de la Ciudad. por eJemplo 8 de los 15 bancos que operaban en MéXICO en 1994 y 16 de las 

I <tI P,¡ra ,d=,~LI1l:¡:- l's¡'~-cdk,li.,i()ne~ solnc [:1 con:-lrucclon dd megdpl(l"eclo :-'ant:l I-c_ C01J<;tlj¡,II- el arl1GulO de 
I ope/, \lanllcl \ Jn'::lhelh Och(~Cl._ en revI~I;:¡ Ciud,ldes, num 27, lul-~ep de I')()" \k,len, p "\('-60 ¡:[ ])l)[';:¡ 

llavc'> de SCIVllllcl :;dqUIIIO en ['1S,l un,l <;upcrliclc d~· '12() hCCl.lIc,j\ cnn la l'lI,1Ic-¡)T1lCIl/O el PIOyL'':IO, ya ~'n 

1<);;7 ,,': C~)lhtIlUVO Ll 1\)11:1 I ~P~"-h¡j de Ik\dlTollo C011I1.,I<I\lo, IIDfC ~,111:,' ) l' UI\lI\ (]hlell\(l~ el_In 
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IlIh:\I1o 11l":tII~Iec\ld l-n b CIlHt.ld (k }..k'ICII_ ~'(ln /(lI1:I~ e"l'enIIC,I\ <111\' j'l'rlll:1.11l el de~,\lrnlh, (k lI\O~ 
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22 firmas internacionales más Importantes se localizaron en el distrito financiero 

constituido en torno al Paseo de la Reforma.]J1 La presencia de empresas globalizadas está 

formando centros, subcentros y corredores corporativos en las rnetrópilis, gestionados por 

las corporaciones trasnacIOnales, aprovechando las "ventajas comparativas" de estos 

lugares en la ciudad. Estas corporaciones trasnacionales sirven como agentes sociales y 

promotores inmobiliarios asociados con empresas corporativas industriales, del comercio y 

los servicios produciendo la espacialidad moderna de las ciudades Según Olivera las 

aCtlvldades representativas de las funCIOnes mundiales presentaron un patrón de 

zonificación dehmItado en lugares fragmentados dentro de la ZMCM, concentrados en la 

CIUdad interior dIluyéndose hacia las delegaCIOnes intermedias y el primer contorno 

metropolitano, estos espacios conjugan servICIOS financieros, comercIales, turismo, 

transporte e industna. La ciudad de México en su mtenor está en una fase de 

desconcentraclón mdustflal y de aglomeración finanCiera y de servicIOS especiahzados. l~~ 

Actualmente uno de los desarrollos importantes lo encontramos en el Periférico Sur e 

Insurgentes, donde los terrenos y algo de la construcción de la antigua fábrica de papel 

Lon::to y Peña Pobre, fueron utlhzados para desarrollar un complejo que asienta oficmas de 

una de las empresas mas Importantes corno Telrnex, que Junto con la construcción de una 

plaza comerCial donde se ofrecen dIstmtos servIcios, forman una uOldad espaCIal que 

aglutina ~)krtas corncrcia1c:.s y financieras Importantes. 

1'1 ( ,hll'II", Iq'Jg, P ~'\ 

: <'(JII\,"'! op ~IL Il:::~ I l',tI,l Idt.:l1tlll~,\I' UIl,¡ tlp()I()~~I:l (l ,tlr1llic.Kllln de ,lkllll"~ mq.'"lpl()Vl'eW~ que (lllt·co:i1 
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Este complejo financiero y comercial se encuentra emplazado en uno de los corredores de 

servIcios especializados más Importantes de la ciudad como es el Periférico Sur, donde 

existen oficmas corporativas como Kodak, TMM, TFM Y Elektra, además de bancos, 

cadenas de restaurantes y hoteles de h'TIln turismo como el Radisson. 

Estos son sólo algunos casos de la promoción y consolidación de estos 

megaproyectos en las grandes ciudades latinoamencanas que obedecen según algunos 

autores a una planeaclón urbana '-flexible", donde el capital privado dicta las pautas de 

desarrollo urbano y los gobiernos locales aceptan estas condiciones con el objetivo de 

procurarse más recursos económicos para la administración de la CIUdad, sin tomar en 

cuenta las graves desigualdades y contradicciones que estas formas espaciales urbanas 

provocan. Así pues, asistimos a la prolongación y acentuaCIón de las desigualdades 

espaciales, con la proliferacIón de estos centros modernos en las CIudades, si bien éstos 

promueven empleos importantes para una pequeña parte de la población, sobre todo 

profesionales, técnicos y especialistas en desarrollos de mercado e informacionales, no 

ofrecen expectativas al grueso de la población quc dIcho sea de paso no cubre los perfiles 

de preparaCIón eXigidos. Nos parece que en este rubro deben Impulsarse investigaCIOnes y 

aportes sobre cómo las administraciones locales pueden hacerse de recursos Importantes al 

dar luz verde a estos megaproyectos, para utihzarlos en las meJoras nccesanas de la b:rran 

CIUdad 



COMENTARIOS FINALES: 

La manera en que abordamos este trabajo tiene una orientación específica, a saber, 

el posIcionamiento teórico-metodológico adecuado para tratar de clanfÍcar y explicar los 

procesos causales que van definiendo la confonnación de los espacios urbanos en 

LatInoamérica ba.Jo el contexto histórico de la dinámica general de la acumulación 

capItalIsta, que en su fase actual corresponde a la globalización económica. Este proceso 

tiene una incidencia contradictona y desigual en todo el planeta y se acentúa y complejlza 

en los países subdesarrollados. El análiSIS crítico de la producción del espacio urbano 

latmoamericano en el momento actual, representa una actividad lmpostergable si se qUiere 

avanzar en la SolUCIón de los problemas en el interior de las grandes ciudades, dimensionar 

los procesos y relaCIOnes que intervienen en su producción es tarea pnmordtal de los 

científicos socIales que participan. Es primordial hacer a un lado las aproxImaciones 

teóncas que ubIcan la problemática urbana y sus fonnas espaciales, desde un ámbIto 

fragmentado donde sólo tiene importancia en el análisis las dimensiones locales o 

regIOnales, debemos dar un paso adelante y conformar una explicacIón de la realidad 

urbana como una totalidad donde las dImenSIOnes globales, nacIOnales, regionales y locales 

tienen lugar, tomarlas en cuenta estas dImensIOnes a)uda a perfilar una explicación más 

apegada a la r-.:alldad La tónica general de este trabaJO estuvo dirigida por un 

planteamiento mu~ sencillo Insertar la problemútlca espacIal urbana de los paísc:, 

:;ubd~sarrollad(l~ 1.:11 una tríada metodológica cstratl:g!ca formada por d análisis Illtcgradl~ 

de la l.x:onomía gloh,11 la 11l!l.:r\CnCIÓn y conformaCión dd ¡':sta(ÚH1aClón y la~ ullldade" 

-':",jX1UCik;" urlunJ' conu,'!..I"':. enlcnul(.L!s C\1I110 cI JlllbllO IOCJL Je toda esta 0111:1I111(:a ¡.l 



construcción y desarrollo de esta dinámica, nos permitió observar la problemática que 

representa abordar las cuestiones de la realidad urbana en países subdesarrollados, pero 

también nos deJó ver aunque sólo de manera general cómo se va articulando dicha realidad 

y en este caso pudimos ubicar la producción de un espacio urbano fragmentado y 

dIferencial, lo cual promueve una acentuación de las desigualdades económico-sociales y 

por supuesto espacIales. 

El contexto general del régimen económico y social actual es tremendamente 

conservador, ya que es regresivo y retoma a sus fonnas más salvajes y agresivas, 

expresadas en la agudizaclón de la explotación laboral y en sus manifestaciones espaciales 

problemátIcas, donde hay una acentuación del desarrollo urbano y regional desigual, una 

mayor concentración urbana, una creciente exclusión social y marcada segregaCión espacial 

dentro de las grandes ciudades, una agudización de la pobreza de los trabajadores y la 

consecuente de&,rradaclón de sus condiciones de vida, así como una problemática ambiental 

más compleja Aunado a estas características, la particIpación y confeCCIón que ha venido 

adquiriendo el Estado-nación y su inserCIón en los procesos económicos globales, tiene una 

nnportancla vital para poder comprender la problemática urbana en nuestros países, la 

actItud camaleónica que ha asumIdo el Estado en las socJedades nacionales 

latrnoamcricanas, en aras de la cooperacIón d1recta con las neceSidades y proyectos del 

capital privado. ya sea naCIOnal, extranJero o mi:xto, ha propICiado la inscrclón a como de 

lugar de la~ d1l1ámlcas urbanas de nuestras Ciudades a los CIrCUItos superiores de la 

I.!conomía globaL lo cual ha consegUIdo a través dI.! las dlSP0<;lcloncs lll:olibcrales del 

E .... tado, qUl: en l,atmoamériC<1 se han condUCido por lo:, ,l)u .... te<; estructurales y las 

prtVdtr/aCltHlCS de las em!m .. ;~as públtcas v en d amhJ!o Urb,l1Hl ,1 paJtl! dt,; la creCIente 

in,: 



privatización de los servicios e infraestructura urbana, logrando un acceso desigual de las 

personas a este patrimonio urbano. 

Con lo expuesto en este trabajo podemos enumerar algunas situaciones o características 

que observamos de las grandes ciudades latinoamericanas y que se acentuaran y 

prolongaran debido a la dinámIca excluyente del régimen actual de acumulación: 

l. Una gran polarización socIal, que se acentúa al incrementarse el desempleo urbano 

y orilla al desplazamiento de la fuerza laboral hacia los sectores "informales" de la 

economía urbana. 

2 En contraste con lo anterior, son el asiento de la especialización del circuito 

económico moderno, o ClrcUlto supenor del que habla Milton Santos, siendo 

producto de la apertura comercIal y la globalización de mercados, trasladando a 

nuestras CIUdades tecnologías y medios mfonnaclOnales sofisticados que hacen 

eficiente la prodUCCión, la dlstnbución y el consumo de mercancías, lo que 

promueve comportamientos socmles distintos 

3 Para ayudar al proceso anterior se estImula un desarrollo y planeación urbana 

alepd,) de una normatl\'ldad rígIda dd EstJdo o los gobIernos locales y se instaura 

una plancaclón más Ilc:\ib1c con la IIltcrvcnclón directa del carItal pnvado Esta 

dinámIca "l! concn::ta l!Jl los llamados mcgaprovcctos que son flagmentos espacIales 

conectauo~ a los t.:lrcullth '-U¡K'[IOreS Ut.: la -:col1(llllía global. ¡,;"Io" lugan:s aglutinan 

olerla:-. ~ <'cr\II.,;IO:-' C(l!11CICI.!lc:-. j¡ahllal"IOnak:-., cuw.:all\·o<., ho:-,pltalarlO:-' () dt: ~alud, 



financieros, bancarios, entre otros El desarrollo de estos megaproyectos propicia 

una se!,rregación y exclusión espacial muy marcada, además de confeccionar 

Identidades sociales dentro de las grandes ciudades 

4. Una reducción de la participaclón del Estado en los problemas metropolitanos que 

atañen directamente a la población, el desentendimiento de las autorIdades locales al 

mantemmiento de la mfraestructura urbana y la procuración de servicios básicos 

urbanos como: transporte, alumbrado, suministro de agua potable, rehabilitación de 

drenaje, pavimentación, recolección de desechos, entre otros. En suma una 

dIstribucIón desigual del equipamIento urbano Incluyendo el cultural. 

5. La contradIccIón campo-ciudad en nuestras cIUdades no ha desaparecido y la 

expansión de las grandes cIUdades hasta alcanzar la forma rnegalopolitana es 

producto de la concentración de activIdades modernas, de la migraCIón campo

ciudad, de la incapacidad de absorber a la fuerza de trabajo en las nuevas 

localizaciones mdustriales Esta expansión no es producto, a diferencia de los países 

desarrollados, del progreso técniCO y la mdustnalizaciÓn. 

6, La tacI~U1zaclón de las grandes ciudades latinoamericanas no obedece 

exclusIvamente al desarrollo tecnológiCO. mformaclOnal y la mOder1l17..aC¡Ón, SIOO 

mas bIen a los problemas de dc~cJ11plco '! suhcmplco o actlvidadcs "mformales" 

1"" 



7 Se han dispuesto políticas metropolitanas que enfocan la descentralización, la 

creación de polos de desarrollo como contrapeso a la inercia de las ciudades y el 

mejoramIento de la dlstnbución del inb'TeSO entre regiones, que lo que hacen es 

subestimar las políticas de reducción de las desigualdades entre estratos sociales 

ubIcados en el propio espacio urbano, es decir, resolver el conflicto entre clases 

poseedoras y clases desposeídas. 

El acercamIento teórico de la noción de producción social del espacio a la 

problemática urbana de los países subdesarrollados, nos pennitió observar un abanico más 

ampllO de procesos causales que mtervienen en las problemáticas urbanas y nos acercó a 

una viSIón más clara de la relación entre las situaciones concretas de dependencia y el 

espacIO urbano en Latmoamérica Este sustrato teórico pennitió también conceptuahzar las 

tonnas espaciales urbanas en el contexto de la globalIzación, como fragmentadas y 

deSiguales, dicho contexto poSIbIlita, acentúa y reproduce esa fragmentación y esa 

deSigualdad en el espacio urbano de los países subdesarrollados. 
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