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Problemas y políticas urbanas en
América Latina: Certidumbres y falacias 

martha schte�ngart

el coleg�o de méx�co

Introducción

en esta ponenc�a trataré de hacer un balance de algunas de las �nvest�gac�ones 
que hemos llevado a cabo en d�st�ntos momentos de nuestra trayector�a 
académ�ca, con el objeto de retomar c�ertas conclus�ones de las m�smas en el 
contexto en que se d�eron or�g�nalmente y de expl�car porqué comenzamos 
a explorar nuevos temas o a buscar nuevas maneras de entender aquellos ya 
anal�zados. esta rev�s�ón se ub�cará, de manera general, dentro del desarrollo 
del campo de los estud�os urbanos en amér�ca lat�na, y de manera más 
part�cular dentro de algunas de sus corr�entes teór�cas y temát�cas, ya que s�n 
duda nuestras �nvest�gac�ones son parte de un trabajo colect�vo que, sobre 
todo en sus com�enzos, �mpl�có la formac�ón de un grupo de �nvest�gadores 
lat�noamer�canos y tamb�én la d�scus�ón permanente de teorías, avances y 
resultados de proyectos de investigación. Asimismo, para poder reflexionar 
acerca de la verac�dad, actual�dad o relevanc�a de conclus�ones de estud�os 
tanto real�zados en décadas pasadas como en la actual�dad, trataremos 
de confrontarlas con m�radas rec�entes de la s�tuac�ón de las c�udades 
lat�noamer�canas que se encuentran en publ�cac�ones académ�cas o documentos 
elaborados para organ�smos �nternac�onales en los que el tema de las polít�cas 
soc�ales y urbanas están en el centro de las d�scus�ones. comentar crít�camente 
soluc�ones y programa propuestos, a la luz de algunas �nvest�gac�ones 
real�zadas, parece una tarea relevante para hacer patente la proyecc�ón 
soc�al de los estud�os urbanos, aún cuando ellos no se �nscr�ban dentro de la 
�nvest�gac�ón-acc�ón.

con el 8.5% de la poblac�ón mund�al, el �4% de la poblac�ón urbana y 4 de 
las 20 mega c�udades del planeta en el año 2000, (c�udad de méx�co, san 
Pablo, buenos a�res y río de Jane�ro), amér�ca lat�na presenta un alto n�vel 
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de urban�zac�ón, mucho mayor que el de otras reg�ones del tercer mundo. 
s�n embargo, la s�m�l�tud de ese n�vel con las reg�ones mas desarrolladas del 
planeta no �mpl�ca que co�nc�da con ellas en su n�vel de desarrollo económ�co. 
m�entras en �970 el 37% de los pobres eran res�dentes urbanos, en �999 esa 
c�fra aumentó al 62%, pues actualmente la mayor concentrac�ón de pobres se 
da justamente en las c�udades. en cuanto a las d�ferenc�as entre países y su 
evoluc�ón en las últ�mas décadas, en �950 sólo tres de los 22 países �nclu�dos 
en la reg�ón (uruguay, argent�na y ch�le) tenían más del 50% de la poblac�ón 
en áreas urbanas m�entras en el 2000 fueron �8 los que cumplían con esa 
cond�c�ón. (lattes, rodríguez y V�lla. 2004).

Tendencias generales de la investigación urbana en América Latina y 
ubicación de algunos estudios

A partir de la década de los 60, cuando comienza a configurarse el campo 
de los estud�os urbanos en amér�ca lat�na, él fue evoluc�onando con r�tmos 
distintos en coincidencia con las especificidades históricas de cada país. Junto 
con la definición de nuevos temas a investigar y de enfoques diversos para 
abordarlos, la �nvest�gac�ón fue pasando desde la búsqueda de expl�cac�ones 
sobre la h�perurban�zac�ón y la marg�nal�dad, en el marco de la teoría de la 
modern�zac�ón, part�cularmente en los 60 y m�tad de los 70, a teor�zac�ones 
basadas en la economía polít�ca o la soc�ología urbana de corte marx�sta en 
el período subs�gu�ente, hasta med�ados de los años 80, predom�nando luego 
v�s�ones más local�stas y menos centradas en parad�gmas dom�nantes, con el 
claro surg�m�ento de nuevas preocupac�ones temát�cas que desembocaron, 
sobre todo desde los años 90, en la cons�derac�ón del fenómeno de la 
global�zac�ón como recurso expl�cat�vo de var�ados aspectos de la urban�zac�ón. 
Por otra parte, m�entras en los años �960 y �970 se comprobaron d�ferenc�as 
con respecto a los temas más �nvest�gados en d�st�ntos grupos de países�, en 
los 80 los camb�os ocurr�dos en las soc�edades de esa reg�ón condujeron a un 
acercam�ento notable entre temas que, por d�st�ntas razones, se const�tuyeron 
en recortes crít�cos de la real�dad soc�al lat�noamer�cana. ellos tuv�eron que 

�  a com�enzos de los años 90 colaboramos en un balance de la �nvest�gac�ón urbana en 
amér�ca lat�na, que formó parte de uno más ampl�o refer�do a los países del tercer 
mundo, coord�nado por r�chard stren y el centre for urban and commun�ty stud�es de 
la un�vers�dad de toronto, canadá. amér�ca lat�na fue d�v�d�da en tres subreg�ones y 
los �nvest�gadores encargados de cada una presentaron �nformes completos acerca de los 
temas y d�sc�pl�nas �nvolucradas así como del contexto �nst�tuc�onal en cada caso. (stren, 
�995). 
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ver con la pobreza urbana, la d�v�s�ón soc�al del espac�o, los gob�ernos locales, 
los mov�m�entos soc�ales, el med�o amb�ente y la segur�dad 2.

es dentro de este contexto que me parece necesar�o ub�car y comentar la 
suces�ón de temas que hemos eleg�do estud�ar y los g�ros �nterpretat�vos 
que han �nclu�do, así como su relac�ón con otros trabajos de colegas 
lat�noamer�canos con los que hemos trabajado durante años con s�m�lares 
perspect�vas de anál�s�s, ya sea llevando a cabo estud�os compart�dos, dentro 
de un m�smo proyecto de �nvest�gac�ón, o b�en �ndepend�entemente, aunque 
�ntercamb�ando puntos de v�sta e �nterpretac�ones de la real�dad camb�ante, 
a través de reun�ones académ�cas que han formado parte del proceso de 
consol�dac�ón de nuestro campo de estud�os, tanto a n�vel nac�onal como 
reg�onal. 

La cuestión de la vivienda y el suelo urbano en los años 70 y 80

Esta cuest�ón ha s�do recurrente en los estud�os urbanos aunque en los últ�mos 
años la problemát�ca hab�tac�onal dejó de tener la �mportanc�a de las décadas 
de los 70 y 80, deb�do a la apar�c�ón ya menc�onada de nuevos temas en la 
�nvest�gac�ón urbana.

a part�r de med�ados de los años 70 comenzó en algunos países de amér�ca 
lat�na, y en part�cular en méx�co,3 una nueva or�entac�ón de los estud�os 
hab�tac�onales, grac�as a una c�erta apertura polít�ca que perm�t�ó el desarrollo 
de nuevas or�entac�ones crít�cas en la c�enc�as soc�ales y, por otra parte, la 
creac�ón de �nst�tuc�ones y programas hab�tac�onales o refer�dos al suelo 
urbano, que generó una demanda de estud�os y propuestas y un amb�ente 
propicio para el desarrollo de la investigación y la reflexión en torno a los 
menc�onados temas. nuestros trabajos de esa época estuv�eron refer�dos a 
las polít�cas hab�tac�onales en méx�co, en un período en el que ya se habían 

2 los temas abordados están s�n duda relac�onados con los problemas ex�stentes en cada 
país; s�n embargo, no todos han rec�b�do �gual atenc�ón por parte de la comun�dad aca-
dém�ca, lo cual tamb�én depende de los avances teór�cos y metodológ�cos de las d�sc�pl�-
nas �nvolucradas, del acceso a la �nformac�ón, la formac�ón, capac�dades y exper�enc�a de 
los investigadores, además de factores políticos, institucionales y financieros. Pero los pro-
cesos �nvest�gat�vos t�enen tamb�én su prop�a d�nám�ca, relac�onada con las pr�or�dades 
científicas y evolución académica de los investigadores, su pertenencia a ciertos grupos 
o corrientes dentro de su área de estudio, sin dejar de lado la influencia, particularmente 
en nuestro med�o, de estud�osos de los grandes centros de �rrad�ac�ón de nuevas �deas y 
marcos conceptuales (schte�ngart, �995 y 2000). 

3 esto no ocurr�ó en países del cono sur como ch�le, argent�na y en parte bras�l, deb�do a 
la presenc�a de d�ctaduras que �mp�d�eron el l�bre desarrollo de las c�enc�as soc�ales.
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llevado a cabo algunos estud�os con una or�entac�ón d�ferente a la que había 
predom�nado en las dos décadas anter�ores, cuando se pensaba, por ejemplo, 
que describir los déficits físicos de la vivienda y señalar sus discrepancias con 
los requerimientos humanos y sociales implicaba definir el “problema de la 
v�v�enda” y conocer cuáles podían ser las acc�ones adecuadas para resolverlo. 
esta or�entac�ón d�ferente �ncluía la concepc�ón del estado cap�tal�sta y sus 
limitaciones por su definición de clase, desarrollos teóricos referidos a los 
agentes soc�ales que producían la base mater�al de la c�udad, así como a la 
acumulac�ón de cap�tal en el sector promoc�onal y de la construcc�ón (que 
partían del c�clo del cap�tal y de la lóg�ca económ�ca del sector �nmob�l�ar�o), 
y aparecía como un nuevo y atract�vo enfoque para abordar los estud�os 
urbanos con un marco expl�cat�vo que perm�tía superar las ser�as l�m�tac�ones 
de las teorías más trad�c�onales. se d�o entonces un camb�o muy �mportante 
entre los estud�os de corte v�v�end�sta de los años 50 y 60 y aquéllos que 
comenzaron a desarrollarse a part�r de med�ados de los 70 y que, con algunas 
d�ferenc�as han prevalec�do hasta la actual�dad, por lo menos entre un número 
no desprec�able de �nvest�gadores. 

en un pr�mer estud�o que real�zamos en méx�co acerca de las polít�cas 
hab�tac�onales del estado, pus�mos énfas�s en los procesos de producc�ón, 
�ntercamb�o y consumo que se dan dentro de un determ�nado contexto 
económ�co y polít�co, en una época, en que en lugar de hacer referenc�a al 
ret�ro del estado, como veremos más adelante, se descr�bían las característ�cas 
de las nuevas �nst�tuc�ones que se fueron creando para atender a d�st�ntos 
estratos de la poblac�ón, pero señalando as�m�smo las l�m�tac�ones de su acc�ón 
por su m�sma cond�c�ón de clase y sus relac�ones con el sector cap�tal�sta de 
la construcc�ón (Garza y schte�ngart, �977). s�n embargo, en este estud�o no 
quedaban muy claras estas relac�ones y fue poster�ormente, grac�as a los 
anál�s�s que llevamos a cabo acerca del sector promoc�onal de la v�v�enda y 
de la acumulac�ón de cap�tal en ese sector, que pud�mos conocer las práct�cas 
específicas de otros actores sociales que actuaban dentro del proceso de 
producc�ón de la v�v�enda, como las empresas promotoras4 y constructoras 
(schte�ngart, �989). Hay que aclarar que los estud�os de los agentes cap�tal�stas 
que part�c�pan en el proceso de producc�ón del marco constru�do de las 

4  la cuest�ón de la promoc�ón �nmob�l�ar�a que desarrollamos, �nsp�rada en elementos 
teór�cos presentados por la soc�ología urbana francesa, nos perm�t�ó conocer la ampl�a red 
de relac�ones soc�ales y cap�tales �nvert�dos en la producc�ón cap�tal�sta de la v�v�enda, 
apoyada tanto por el financiamiento privado como público, desde los años 70, y que fue 
sufr�endo una ser�e de transformac�ones a lo largo de las últ�mas décadas. 
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c�udades no fueron muy frecuentes, a pesar de que ex�stía la conc�enc�a de su 
�mportanc�a para poder entender como se daba la valor�zac�ón de los cap�tales 
y su influencia en la carestía de un bien básico para la vida de las familias. El 
énfasis en otros aspectos de la realidad y también las dificultades teóricas 
y empír�cas �nherentes a este t�po de anál�s�s no nos perm�t�eron cont�nuar 
profund�zando en los m�smos y l�m�taron en general las s�n duda necesar�as 
�nvest�gac�ones acerca de estos temas.

un aspecto �nd�spensable v�nculado con la problemát�ca de la v�v�enda es 
el del suelo urbano, elemento soporte de la m�sma, que ha sufr�do un fuerte 
proceso de encarec�m�ento part�cularmente en las grandes c�udades, con sus 
negat�vas consecuenc�as sobre la organ�zac�ón del espac�o. s�n embargo, los 
estud�os refer�dos a los prec�os del suelo, s� b�en comenzaron a mult�pl�carse, 
tamb�én exh�b�eron sus l�m�tac�ones para demostrar su �nc�denc�a en la 
d�str�buc�ón espac�al de los grupos soc�ales y formas hab�tac�onales y la 
�mpos�b�l�dad de los sectores más desfavorec�dos para acceder al mercado 
formal del suelo. 

en camb�o, la �mportanc�a de la urban�zac�ón de los terrenos correspond�entes 
a los núcleos agrar�os (ej�dales y comunales) en las áreas de expans�ón de 
las c�udades mex�canas, nos parec�ó de gran �nterés para poder dar cuenta 
de los procesos y relac�ones soc�ales que acompañan esa expans�ón, y 
específicamente la de la Ciudad de México, donde el rápido crecimiento de su 
per�fer�a ha const�tu�do un tema pr�or�tar�o de anál�s�s de los �nvest�gadores 
urbanos. Nuestro trabajo pionero al respecto dejó al descubierto, hacia fines 
de los años 70, cómo la metrópol� pr�nc�pal del país había crec�do sobre 
terrenos que no eran de prop�edad pr�vada, a través de mecan�smos cuya 
amb�gua relac�ón con la legal�dad v�gente había produc�do resultados soc�ales 
adversos para los estratos de menores recursos (schte�ngart, �989). muchos 
otros estud�os, tanto refer�dos a la c�udad de méx�co como a otras c�udades 
del país, ayudaron a entender el papel contrad�ctor�o de este t�po de terrenos 
en el desarrollo urbano de las c�udades. 

Los asentamientos irregulares

un tema, en parte v�nculado al precedente, y que s�n duda ha ten�do una 
presenc�a destacada dentro de los estud�os urbanos en amér�ca lat�na es el de 
la llamada urban�zac�ón popular o de los asentam�entos �rregulares, dado que 
ellos t�enen un peso �mportante en la organ�zac�ón del espac�o de las c�udades 
de la reg�ón. ese peso varía, por supuesto, de acuerdo con la estructura soc�al 
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y el desarrollo h�stór�co de cada país y de sus c�udades, pero tamb�én ha 
�do crec�endo dadas las l�m�tac�ones de los programas hab�tac�onales en el 
contexto de la apertura económ�ca, los programas de ajuste y el desarrollo de 
las polít�cas neol�berales.

los estud�os de los años 70 y 80, a d�ferenc�a de los anter�ores de t�po 
marg�nal�sta, se caracter�zaron por anal�zar las formas de aprop�ac�ón �legal 
del suelo, los procesos de regular�zac�ón y consol�dac�ón de las colon�as, y 
las luchas urbanas que llevaron a los pobladores pobres a enfrentarse con el 
estado y otros agentes soc�ales, y se h�zo cada vez mas ev�dente la neces�dad 
de conocer la �nserc�ón en el mercado de trabajo de la poblac�ón asentada, 
para dejar de lado teor�zac�ones precedentes en cuanto a que ex�stía una 
coincidencia entre “marginalidad” en el trabajo y “marginalidad” espacial. 
los anál�s�s de la época acerca de estos asentam�entos tamb�én �ncluyeron la 
producc�ón popular de la v�v�enda y la auto-construcc�ón, y a través de los 
m�smos se reun�eron elementos relevantes con respecto a las d�versas formas 
de producc�ón hab�tac�onal, modernas y atrasadas, s�mples o comb�nadas, en 
el contexto lat�noamer�cano. Vale la pena aclarar que en general los estud�os 
de estos fenómenos urbanos, se real�zaron a part�r de anál�s�s de casos, lo 
que en c�erta med�da l�m�tó la pos�b�l�dad de hacer grandes general�zac�ones 
sobre aspectos �mportantes de los m�smos, ya que no fue s�no hasta muy 
rec�entemente que los censos nac�onales de Poblac�ón y V�v�enda �ncluyeron 
datos específicos para las favelas, villas miseria, etc; sin embargo en México 
esta �nformac�ón aún no se ha �nclu�do en esas �rremplazables fuentes que 
pueden cubr�r todo el med�o urbano de un país 5. 

Un aspecto crucial que en parte define y caracteriza a los asentamientos 
�rregulares es justamente la cuest�ón del acceso al suelo, pero tamb�én es 
�mportante comentar que la �rregular�dad puede mostrar d�ferenc�as en 
los países de amér�ca lat�na porque ex�sten d�st�ntas s�tuac�ones juríd�cas 
y maneras de violar la legalidad vigente, lo cual se manifiesta asimismo en 
los programas de regular�zac�ón de la tenenc�a de la t�erra en los d�versos 

5 s�n embargo los estud�os de caso perm�ten conocer de manera más profunda algunos 
procesos soc�ales urbanos y expl�car las causas de los fenómenos detectados, aún cuando 
tamb�én se corre el r�esgo de tomar ejemplos no muy representat�vos de una real�dad más 
global. 
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