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G U I L L E R M O D E LA P E Ñ A Y A G U S T Í N E S C O B A R (comps. ) , C a m b i o r e g i o n a l , 

m e r c a d o de t r a b a j o y v i d a o b r e r a e n J a l i s c o , E l Co leg io de Ja l i s co , 
Guada la jara , Ja l i sco . México, 1986. 

H a y var ias razones para hace r u n a reseña de este l i b ro . E n p r i m e r 
lugar, po r l a r e l e vanc i a analítica de l p r ob l ema . E n México hacía fal
ta u n b u e n análisis a n i v e l r eg i ona l de l a operación de l m e r c a d o de 
trabajo; más todavía, u n análisis que c o n t e m p l a r a aspectos socioló
gicos de l a operación de l mercado , esto es, de la formación y c o m 
posición de las clases soc ia les . E n segundo lugar, e l l i b r o entrega 
u n c o n o c i m i e n t o n u e v o y comp le to . E n tercer lugar, su pe rspec t i va 
analítica es g loba l i zante y , e n consecuenc i a , abre pos ib i l i dades para 
en t ende r en lo genera l cómo ope ran a lgunos m e c a n i s m o s d e l mer 
cado de trabajo, que si b i e n habían sido tocados en otras invest iga
c iones, e n ésta se t ra tan a u n m a y o r n i v e l de pro fund idad . E n cuarto 
término, e l l i b ro es resul tado de u n proyec to de gran m a g n i t u d que 
gene ra lmente no puede ser rea l i zado por u n solo inves t igador . E n 
otras palabras, se trata de u n l i b ro que representa u n es fuerzo co
lec t i vo de trabajo y u n b u e n e j emplo de l a m a n e r a c o m o se puede 
proceder e n las c i enc ias socia les para p r o d u c i r c o n o c i m i e n t o sus
tant ivo . A través de los capítulos hay u n mane jo de d is t in tos méto
dos; se c o m b i n a n d i ferentes técnicas y se e m p l e a n datos históricos 
o estadísticos. Por último, e l r igor científico se c o m b i n a c o n u n a re
dacción grata para l a lectura, cuando menos para e l especial ista. Debo 
advert i r , finalmente, que reconozco en e l c on t en ido de l l i b ro uno 
de los p roduc tos más af ines a l t ipo y cond i c i ones de investigación 
que h e m o s rea l i zado u n grupo de académicos e n l a c i u d a d de Méxi
co durante los últimos diec is iete años (véanse los textos de Muñoz 
y O l i v e i r a ; de García, Muñoz y O l i v e i r a , y de García y O l i v e i r a , en
tre otros) . 

Presentar u n l ibro supone resaltar aque l los aspectos que son so
bresa l i entes . Pa ra esta tarea e l autor de esta reseña está e n desven
taja po rque l a me jo r presentación de los hal lazgos científicos que 
cont i ene e l l i b r o está e laborada e n e l p r i m e r ensayo, que es e l de 
B ryan t Roberts . E n éste se d o c u m e n t a n sistemáticamente las re la
c iones que gua rdan l a industrialización, l a urbanización, e l me r ca 
do reg iona l de trabajo y las cond i c i ones de v i d a de l a c lase obrera . 
S iendo u n espléndido r e s u m e n , cues ta trabajo t ener que s in te t i zar 
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algunas de las preocupac iones que son interesantes. H a y va r i o s p u n 
tos que l l a m a n l a atención. E n e l p r i m e r capítulo hay u n a pe rspec t i 
v a t eó r i co -me todo l óg i ca q u e p o n e d e r e l i e v e c ó m o l a 
industrialización es generadora de procesos de camb io e n e l con 
texto urbano. E n part icular , vale l a pena rescatar l a idea de que existe 
u n a relación f u n c i o n a l de las ac t i v idades típicamente u rbanas , co
m o son los serv ic ios y las características de l empleo , c o n e l patrón 
de industrialización. E n esta pe rspec t i va e l p r o b l e m a de l t e r c i a r i o 
no es d e l tamaño que l l ega a a l canzar . E l t e rc ia r io se d e s a r r o l l a e n 
u n a dinámica v i n c u l a d a al r i t m o y a l t ipo de industrialización que 
ocurre e n u n de t e rm inado contexto u rbano . Roberts e n este pun to 
deja asentada u n a idea que abre l a pos ib i l i dad de r epensar l a i ndus 
trialización y e l c r e c i m i e n t o de los serv i c ios e n u n a óptica macroso¬
c ia l , y a señalada e n otros autores l a t i noamer i canos (p. ej. F r a n c i s c o 
de O l i v e i r a ) . 

Den t r o de esta m i s m a línea de r a zonamien to se adv ier te que las 
esferas de l a economía u r b a n a se t ras lapan. Es ta i dea que t ras luce 
e n todo e l análisis cons igue al legarse su f i c i ente respa ldo empírico 
y generar d i s t inc i ones analíticas que s on teóricamente re l evantes 
porque se e n c u a d r a n e n l a redefinición concep tua l de l m e r c a d o l a 
bo ra l y procesos c o m o e l de l a marg ina l i dad . E l estudio p o n e e n c la 
ro, por e jemplo , cómo e n l a esfera doméstica se rea l i za trabajo para 
empresas insertas en áreas de mercado compet i t ivo , a l m i s m o t i empo 
que este último t ipo de empresas p roduce b i enes baratos p a r a l a po
blación de bajos ingresos o b ienes que se i n c o r p o r a n a procesos pro
duc t i vos más comple jos e n las empresas de g r an tamaño. E n suma , 
se parte de u n e s q u e m a r e l a c i ona l entre los d is t intos c o m p o n e n t e s 
o segmentos de u n me r cado l abo ra l i ndus t r i a l , de u n a ecuación que 
pe rm i t e en t ende r por qué en economías c o m o l a n u e s t r a subsiste 
l a g ran e m p r e s a c o n tecnología desarro l lada, o i m p l a n t a d a desde e l 
exter ior , c o n empresas de bajo grado de capitalización o c o n econo
mías de subs is tenc ia . E n s u m a , tengo l a impresión de que este t ipo 
de óptica se co r responde b i e n c o n l a perspec t i va que señalan traba
jos c o m o e l de Verónica Benho l t sobre l a redefinición de l concepto 
de m a r g i n a l i d a d e n América L a t i n a . Y que bajo estas moda l i dades 
conceptua les se podrán n u t r i r futuras invest igac iones sobre e l t ema. 

E n l a l i t e ra tura hay pocos esfuerzos por l l egar a u n concep to de 
mercado de trabajo. Roberts ofrece u n o que desafía i n t e l e c t u a l m e n -
te. Él sost iene que u n me r cado de trabajo es más que n a d a u n a " i n s 
titución soc ia l " que no inc luye únicamente a las mercancías en venta 
( empleos y fuerza de trabajo) s ino también " u n a gama de prácticas 
y c reenc ias que p u e d e n var ia r de u n lugar a otro a pesar de sus s i 
m i l i t udes e n l a es t ruc tura de l e m p l e o " . E n otros términos, Roberts 
ofrece u n a definición de l me r cado que va más allá de los factores 
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mater ia l es , po r así dec i r , pues i n c l u y e aspectos de l a c u l t u r a , o de 
l a ideología de aque l los actores que i n t e r v i e n e n e n l a c o m p r a y l a 
v en ta de trabajo. Es i m p o r t a n t e destacar a l gunas cues t i ones re fer i 
das a l a definición de me r cado . P o r e jemplo , Roberts señala cuál es 
e l pape l de l me r cado de trabajo y man i f i e s t a que su lógica de opera
ción es l a que subyace a l a dinámica de l a des igua ldad d e l ingreso 
y de l a diferenciación soc ia l . E n otras palabras, que l a situación de 
me r cado ref le ja a lgunas características prop ias de cada c l ase y t a m 
bién las de las f racc iones que las c o m p o n e n . Es necesar io c o n o c e r 
lo que p r o v o c a diferenciación intra-c lase pa ra en t ende r h a s t a qué 
pun to es pos ib le hab la r de u n a c u l t u r a de clase. L a definición de Ro
berts o r i e n t a h a c i a l a pos i b i l i dad de iden t i f i ca r cu l turas obre ras ur 
banas, y p e rm i t e t ene r e n cuen ta cómo d e t e r m i n a d o s factores 
cu l tu ra l e s i n t e r v i e n e n e n e l m e r c a d o c o m o m e c a n i s m o s q u e i n f l u 
y e n e n e l r e c lu tamien to y alocación de la fuerza de trabajo. P a r a i lus
trar esto último, puede recurr i rse a l trabajo de L o r e n z a V i l l a , en este 
m i s m o l i b r o . L a autora c o n c l u y e que los empresa r i o s u t i l i z a n con 
cepc iones ideológicas y cu l tu ra l e s para se l ecc i onar a s u pe r sona l . 
Ot ro e j emplo , surge de u n estudio de L o u r d e s A r i z p e sobre l a m i 
gración f e m e n i n a a l a c i u d a d de México. E l l a c o m p a r a dos pueb los 
( T ox i y Dojeta ire ) que e x p u l s a n m a n o de obra , e n u n o de l os cuales 
las muje res que e m i g r a n a l a cap i ta l no se e m p l e a n c o m o trabajado
ras domésticas, po rque según su c u l t u r a l o ca l este t ipo de e m p l e o 
den i g ra l a condición f e m e n i n a . 

E l s i gu iente trabajo es e l de G u i l l e r m o de l a Peña, a c e r ca de l a 
i m p o r t a n c i a de Guada la jara en el contexto d e l occ idente m e x i c a n o . 
E l trabajo da a conocer toda l a lógica histórico-espacial de l su rg im i en 
to y c r e c i m i e n t o de Guadala jara . E l autor cues t i ona l a visión catas
trófica de lo ocur r ido e n Guadala jara y en el occ idente e n las últimas 
décadas. E n p r i n c i p i o se deja c laro que Guada la jara es u n a c iudad 
i n d u s t r i a l y que para en tender su industrialización hay que par t i r 
de cuatro grandes ejes de cambio es tructura l : e l acelerado c r e c im i en 
to cap i ta l i s ta después de los años cuarenta ; l a expansión e n o r m e de 
l a población; e l contexto camb ian te de los subs is temas u rbanos re
g iona les de occ idente , c o m o parte de l a división soc ia l de l trabajo 
generada po r el cap i t a l i smo periférico, y e l pape l de l estado de J a 
l i sco , e n lo par t i cu lar , e n l a n u e v a división de trabajo a n i v e l regio
na l . Dent ro de esta línea resul ta f rancamente interesante l a hipótesis 
acerca de que Guada la ja ra no h a ten ido r e c i en t emente u n proceso 
catastrófico de desarro l l o porque , según él, h a perd ido pode r regio
n a l . L a cap i ta l de Ja l i s co se h a h e c h o inv iab le c o m o cent ro reg iona l 
de l occ idente . E n esta tes i tura se re lata cómo se h a u rban i z ado e l 
occ idente d e l país y, e n consecuenc ia , cómo las c iudades no sólo 
r e t i enen s u p r o p i a población y l a r ep roducen , s ino además se han 
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conver t ido e n focos de atracción mig ra to r i a . Todos estos procesos 
se e x p l i c a n e n e l contex to de l a industrialización de l nor te d e l país, 
e l Pacífico nor te y e l área u r b a n a de l bajío. E l capítulo i l u s t r a cómo 
Guadala jara h a perd ido hasta su capac idad de hacer d epende r a otras 
áreas e n m a t e r i a educa t i va . 

E n e l contex to de l a industrialización de Guada la ja ra se re la tan 
cuáles s on las viejas c on t rad i c c i ones que subs i s t en y cuáles son las 
nuevas que aparecen . E l trabajo guía hac i a var ias cues t i ones : cómo 
las grandes empresas u t i l i z a n a las más pequeñas; se d i c e que de 
tres mane ras : c o m o proveedoras de partes; para desahogar su de
m a n d a exces iva , y para obtener se rv i c i os de m a n t e n i m i e n t o y repa
ración. A s i m i s m o , se i n d i c a cómo e l pequeño ta l l e r autónomo o 
semiautónomo está v i n c u l a d o a través de los procesos de m a q u i l a 
c o n l a g ran empresa . Desde e l capítulo i n i c i a l de l l i b ro se p lan tea 
e l cues t i onamien to de la visión de l a pequeña u n i d a d p r oduc t i v a co
m o u n factor necesar io de pobreza y es tancamien to , i d e a que se va 
a recoger más ade lante e n e l trabajo de Escobar . 

También desde aquí y a se p l an t ea e l c u e s t i o n a m i e n t o de l a h i 
pertro f ia d e l terc iar io a l señalar de m a n e r a con tunden te que los ser
v i c i os e n los últimos ve inte años e n Guada la jara no se h a n 
desarro l l ado para a tender las neces idades d e l " h i n t e r l a n d r u r a l " s i 
no c o m o respuesta a las neces idades de u n a gran i n d u s t r i a en ex
pansión. Por el lo, dice, y e n eso estamos abso lutamente de acuerdo , 
l a terciarización h a i m p l i c a d o m o d e r n i d a d . 

E l desarro l l o de l a industrialización e n Ja l i s co es carac ter i zado 
e n e l trabajo de Car l o s A l b a . Éste es de corte histórico y ana l i z a l a 
industrialización desde sus m e r o s in i c i o s . E l autor r ea l i z a u n a des
cripción m u y lograda, cuando c las i f i ca l a e s t ruc tura o c u p a c i o n a l de 
Guada la jara hac i a l a cua r ta década de l siglo xvm. A s i m i s m o , es de 
u n a ex t rao rd ina r i a r i que za e l detal le e n e l análisis de las clases tra
bajadoras e n e l m o m e n t o de l a i n d e p e n d e n c i a , pues resa l ta que cer
ca de 7 2 % de l a población act iva que c las i f i ca , se ded ica a procesos 
de m a n u f a c t u r a . Más ade lante re la ta a l gunos procesos de loca l i za 
ción i ndus t r i a l y por qué algunas indust r ias no se ins ta l a ron e n Gua 
dalajara. Pasa después a l por f i r ia to y destaca e l o r i gen n a c i o n a l de l 
cap i ta l e n función de l a ac t i v idad conc re ta que rea l i za . Así, e n Ja l i s 
co, l a Compañía Hidroeléctrica lo m i s m o que l a indus t r i a text i l e ran 
francesas, m i en t r a s que las inve r s i ones no r t eamer i canas se or i en
taban p r i m a r i a m e n t e a l a minería. 

E l capítulo de De A l b a es basto e n información histórica. L lega 
a los años sesenta de este siglo, c u a n d o Ja l i s c o y Guada la jara alber
gan y a u n a p lan ta i ndus t r i a l a l tamente d ivers i f i cada, dent ro de l a 
cua l , no obstante, sobresalen algunas ramas c o m o las de bebidas (por 
la producción de t equ i l a y mezca l ) o empresas que t i e n e n u n enor-
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me p r e d o m i n i o en su r a m o c o m o son las de l ca lzado, las a l imen ta 
rias v las texti les; también re lata l a ex is tenc ia de a lgunas compañías 
hu le ras v de u n a empre sa que t iene interés e i m p o r t a n c i a analítica, 
c o m o es l a Indust r ia Fotográfica In t e ramer i cana (Kodak ) . Esto da 
pie para que ensegu ida se e x p l o r e n de m a n e r a sistemática las ca
racterísticas de la e s t ruc tura i n d u s t r i a l tapatía y se r e l a t e n a lgunas 
de sus características (tamaño de los es tab lec imientos ) ; se trata de 
u n a es t ruc tura i ndus t r i a l de l corte de l a que existe e n m u c h o s luga
res de l país, donde l a pequeña i n d u s t r i a r epresenta l a m a y o r parte 
de l parque i ndus t r i a l c o n más de 9 0 % de es tab l ec im ien tos que e m 
p l ean más de u n a cuar ta parte a p r o x i m a d a m e n t e de l p e r sona l ded i 
cado a esta ac t i v idad ; s igue l a m e d i a n a i n d u s t r i a que t i ene casi 5% 
de establecimientos y ocupa a cerca de u n quinto del total de la fuerza 
de trabajo i n d u s t r i a l y , f ina lmente , l a g ran i n d u s t r i a que r epresen ta 
so lamente u n a fracción mínima (2%) de l total de es tab l ec imientos , 
pero e m p l e a a l a m a y o r parte, o sea a más de 50% de l a fuerza de 
trabajo del sector. C o m o mencioné, es u n a es t ructura i ndus t r i a l bas
tante típica en países c o m o e l nues t ro . 

E n el t e rcer capítulo se abre u n apartado final que se c oncen t r a 
en es tud iar aque l lo que parec ie ra e l punto noda l de la e s t ruc tu ra 
indus t r i a l : las grandes empresas que e m p l e a n l a m a y o r parte de l a 
fuerza de trabajo. Se re la ta cómo se h a n ido ins ta lando l as grandes 
empresas , tanto de o r i g en extranjero c o m o tapatío o n a c i o n a l . T a m 
bién se i n c l u y e u n punto sobre l a pequeña i n d u s t r i a y e l t ipo de ra 
mas en l a que ésta t iene alta representación. 

E n u n a de sus conc lus i ones resa l ta cómo los pequeños empre 
sarios se l o ca l i z an en áreas de l a ac t i v idad que no p u e d e n ser c on 
tro ladas por las grandes empresas o en áreas donde las grandes 
empresas no t i enen interés de penetrar . A s i m i s m o , se enfat iza có
m o l a pequeña indus t r i a reviste u n a i m p o r t a n c i a dec i s i va y estraté
gica dentro de l modo de desarrol lo de Guadala jara y, de ese análisis, 
desprende que no se trata de es tab lec imientos ais lados de l c on jun 
to de l a dinámica indus t r i a l y m e n o s aún condenados a desapare
cer, s ino todo lo contrar io . D ice que hay ramas en las que h a 
pro l i ferado la pequeña indus t r i a y ramas en las que sigue c r e c i endo 
a pesar de que, en cuanto a su capacidad de agregar valor o e n cuanto 
a su capac idad de generar ocupación, estén en u n a situación m u v 
por debajo de las empresas de g ran tamaño. U n punto f u n d a m e n t a l 
es cuando señala que e l desarro l lo de la pequeña i n d u s t r i a en socie
dades c omo las nuestras no parece ser u n a fase t rans i tor ia en el mo
delo de industrialización nac ional , n i tampoco una d is func iona l idad , 
anomalía o distorsión de u n supuesto mode l o idea l ; la pequeña i n 
dust r ia representa las características de u n m o d o específico de de
sarro l lo emanado de; cond ic iones histórico-estructurales propias que 
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surgen en e l contexto de l a división soc ia l d e l trabajo a n i v e l regio
na l , n a c i o n a l o i n t e r n a c i o n a l . Se i n d i c a c o n toda precisión q u e estas 
pequeñas indus t r i a s gua rdan u n a relación f u n c i o n a l c o n e l cap i ta l 
y c o n t r i b u y e n a l proceso de acumulación de l m i s m o . 

Ot ro ángulo es cuando se p lan tea a l a discusión l a e x i s t enc i a de 
ciertas d i f i cu l tades es t ructura les que h a n i m p e d i d o a los empresa 
r ios loca les t ener acceso a de t e rminadas r amas dentro de l a econo
mía. Esto es u n pun to r ea lmente c r u c i a l que debe exp lo ra rse más 
y desarro l larse c o n nuevas líneas de investigación. 

E n síntesis, e l t e rcer capítulo da u n b u e n contexto histórico es
t ruc tu ra l de l a evolución de l a i ndus t r i a , de las características de l 
aparato i n d u s t r i a l , que. s i rve c omo marco para e l análisis empírico 
de l m e r c a d o labora l . 

E l cuar to capítulo de l l ibro está escri to por Agustín Escobar . U n o 
de sus p r inc i pa l e s objet ivos es mos t ra r que e n Guada la ja ra hay u n 
mercado de trabajo a l tamente móvil en u n a es t ructura i n d u s t r i a l he
terogénea. A f i r m a que para en tender e l me r cado de trabajo m a n u a l 
hay que hace r u n análisis de las formas concre tas de l o que en e l 
texto se d e n o m i n a c o m o "proceso de trabajo". Este concepto de pro
ceso de trabajo es e l que permi te , de acuerdo c o n e l autor , t r aduc i r 
l a e s t ruc tura i ndus t r i a l heterogénea en patrones socia les de organi
zación, de donde parte para sostener que a cada t ipo de patrón co
rresponde u n a serie específica de mecan i smos de contro l de l a fuerza 
de trabajo. Bajo estos ejes generales es que se cons t ruye e l análisis 
en esta parte de l a investigación. 

U n o de los hal lazgos empíricos de l trabajo que desp ie r ta e l inte
rés es que en Guada la jara hay u n a articulación entre los d is t intos 
t ipos de empresas a través de u n alto grado de m o v i l i d a d de l a m a 
no de obra. 

C o m o lo re lata e l autor, en l a es t ruc tura indus t r i a l de Guada la 
j a ra hay u n a organización que va de las más pequeñas a las más gran
des empresas ; organización dentro de l a cua l se mueve u n a cant idad 
no desprec iab le de l pe r sona l que va también de los pequeños tal le
res a las empresas de g ran escala . 

L a recopilación deta l lada de información, c o n uso de h is tor ias 
de v ida , mostró c l a ramente que este patrón de m o v i l i d a d de l a m a 
no de obra existe y es bastante de f in ido . A s i m i s m o , que a través de l 
c i c l o de v i d a hay u n m o v i m i e n t o labora l de las áreas in f o rma l e s a 
las áreas formales de l a economía, m ien t ras que en m o m e n t o s des
cendentes de l emp leo en e l área f o rma l de l a economía se pasa, y a 
en las últimas etapas de l c ic lo v i ta l , a áreas in fo rma les de l a econo
mía. Este resul tado es consistente c o n otros que se han encont rado 
en inves t i gac iones hechas en l a c i u d a d de México, que también l le
v a n a suger i r este m i s m o patrón de m o v i l i d a d . 
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U n a de las partes sustant ivas de l trabajo está e n la definición 
de los d is t in tos t ipos de proceso de trabajo. E n este capítulo se dis
cute l a ex i s tenc ia de tres: e l endógeno, e l descal i f icado y e l exógeno-
burocrático. 

Es a través de l a construcción de estos t ipos c o m o E s c o b a r c on 
sigue d i s cu t i r cuál es e l proceso de trabajo en di ferentes t i pos de em
presas l i gando e l endógeno al ta l l e r manu fac tu re ro , el desca l i f i cado 
a las maqu i l ado ras , que se h a n ins ta lado po r m e d i o de e m p r e s a s 
t ransnac iona l es en Guadala jara , y el exógeno-burocrático a la g ran 
e m p r e s a que e m p l e a a l ta tecnología. E n e l análisis de l os procesos 
de trabajo por t ipo de e m p r e s a se l l ega a desvendar l a n a t u r a l e z a 
y e l sent ido de l a i n f o r m a l i d a d c o m o categoría analítica p a r a estu
d iar e l me r cado de trabajo y a sostener que la i n f o r m a l i d a d , e n par
t i cu lar , está presente e n el m e r c a d o de trabajo en su c o n j u n t o y no 
en u n segmento específico de l m i s m o . 

E l qu in t o capítulo de l l i b ro es elaboración de M e r c e d e s Gonzá
lez de l a Rocha . Es u n texto f u n d a m e n t a l po rque hace u n análisis 
de l g rupo doméstico de l a clase obre ra y r e l a c i ona a éste c o n e l mer 
cado de trabajo. O b s e r v a cómo a través de esta relación l a f a m i l i a 
r eorgan i za sus recursos y se adapta a c i r cuns tanc i as ex t e rnas que 
son var iab les ; también aprec ia de qué m a n e r a la f ami l i a ob re ra de
sar ro l l a estrategias de s u p e r v i v e n c i a que p e r m i t e n l a reproducción 
de l g rupo m i s m o y de l a fuerza de trabajo. De este es tud io queda 
u n a doble impresión: po r u n lado, que se trata de u n trabajo bastan
te r i co analíticamente y , por e l otro, que a través de u n es fuerzo sis
temático de investigación se l lega a resultados bastante in teresantes 
y cons is tentes c o n los que se h a n encont rado en es tud ios sobre el 
t ema hechos e n la c i u d a d de México. Por e jemplo , uno de el los es 
que los h o m b r e s de l a f am i l i a están d is t r ibu idos en f o r m a más dis
persa a lo largo de las ocupac iones , que las mujeres que son jefes 
y que trabajan de m a n e r a r e m u n e r a d a , las cua les se d e d i c a n funda
m e n t a l m e n t e a ocupac i ones in f o rma l es o al trabajo doméstico. A s i 
m i s m o , que l a mu j e r no se i n c o r p o r a al me r cado de trabajo en 
l a fase i n i c i a l de l c ic lo v i ta l de l a fami l i a , s ino hasta la e tapa de ex
pansión de l a fami l i a , para después re integrarse a la u n i d a d domés
t i ca cuando los hijos tienén l a opo r tun idad de agregar u n ingreso 
al hogar med ian t e su trabajo. 

I gua lmente , es in teresante e l que los hi jos varones de las fami 
l ias trabajen en e l sector manu fac tu re ro , por lo que puede s ign i f i car 
para l a ex i s t enc ia de u n a tradición de clase obrera , a u n q u e no nece
sar iamente sea e n l a m i s m a ocupación de su padre. También, que 
sean las hijas de obreros las que i n t r o d u c e n m a y o r he te rogene idad 
ocupac i ona l a l ámbito doméstico. L igado a todo el razonamiento , en 
e l texto está l a tesis de que l a es t ruc tura o cupac i ona l de la u n i d a d 
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doméstica es var iable a lo largo de l c i c l o fami l i a r ; esto es, que las 
o cupac i ones que desempeñan los m i e m b r o s de l a u n i d a d domésti
ca c o n s t i t u y e n e l ementos flexibles y re lat ivos : el jefe de l a u n i d a d 
doméstica demues t ra tener u n a al ta m o v i l i d a d in t e rempresa ; las m u 
jeres t i enen entradas y sa l idas de la ac t i v idad a lo largo de l c i c l o v i 
tal v c u a n d o los hijos en t r an al me r cado de trabajo, hay dispersión 
o c u p a c i o n a l . E n consecuenc i a , de la evolución o c u p a c i o n a l de la fa
m i l i a depende: e l b ienestar económico o la pobreza de la u n i d a d . Los 
recursos económicos s on u n factor var iab le a lo largo de l c i c l o v i ta l 
de la u n i d a d fami l iar . 

E l trabajo re i tera c o n fundamen to u n a característica d e l desa
r ro l l o m e x i c a n o que es de sobra conoc ida : la des igua ldad. F r en t e a 
u n a pobreza es t ruc tura l p e rmanen t e , u n a f am i l i a no cons i gue so
b r e v i v i r sólo con el ingreso de l jefe de l hogar. De esta suerte , la u n i 
dad domes t i ca tiene que organizar estrategias de supe r v i v enc i a , u n a 
de las cua les es l anzar su prop ia fuerza de trabajo al m e r c a d o . A e l lo 
se agrega l a generación y uso de redes soc ia les de vec inos , pa r i en 
tes y pa isanos, c o n lo que se logra, c o m o dice l a autora, t ene r infor
mación, i n t e r camb ia r b ienes y serv ic ios v r e sponsab i l i z a r a 
cons te l ac i ones amp l i a s de iguales, de la subs i s t enc ia de l a p rop i a fa
m i l i a . E n otros términos, los m i e m b r o s de las un idades domésticas 
ut i l i zan estrategias múltiples y colect ivas, med iante las cuales logran 
c on t ende r c o n los bajos salar ios que les pagan en e l me r cado . Estos 
m e c a n i s m o s de a yuda recíproca se acentúan e n épocas de c r i s i s co
m o la que v i v i m o s , y son los que p e r m i t e n c o n t i n u a r amor t i guando 
las pres iones que las es t ructuras e jercen sobre los i n d i v i d u o s . 

E n e l s igu iente capítulo, L u i s a Gabayet nos habla de l a d i f e ren
ciación soc ia l y la formación de l a clase obrera , y hace u n análisis 
c ompara t i v o entre dos empresas de enclave , u n a pape l e ra y u n a ce¬
mente ra , frente a empresas text i leras. Las dos p r ime ras loca l i zadas 
en el sur de Ja l i s co y las segundas en la c i u d a d de Guada la jara . La 
c emen t e ra v la pape lera representan procesos de trabajo c o m o los 
que Escobar ca l i f ico de exógeno-burocráticos; son grandes empre 
sas que h a n surg ido en e l me r cado labora l y en la es t ruc tura indus 
tr ia l de Guada la jara más rec i en temente , m i en t ras que las text i leras 
son fábricas ant iguas de las p r ime ras grandes indus t r i as fundadas 
en la c iudad a med iados de l siglo pasado, v t i enen u n mercado m u v 
di ferente de las empresas de l sur de Ja l i s co , u n me r cado para sus 
productos de c ier ta m a n e r a r iesgoso y estrecho, c omo dice la auto
ra, que no permi t e o frecer salar ios v prestac iones socia les cons ide
rables a los trabajadores. Las texti leras, a d i f e renc ia de la cemente ra 
v la pape lera , son empresas que se ajustan al mo lde de proceso de 
trabajo denominado por Escobar c omo descal i f icado. De nueva cuen
ta, c on el e j emplo de la papelera se d emues t r an las d i ferenc ias en 
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los n i ve l es salar ia les de los de los trabajos manua l es , d i f e r enc ias que 
están v in cu l adas no sólo a l puesto de trabajo, s ino también a l h e c h o 
de que e l puesto de trabajo esté ub i cado en u n d e t e r m i n a d o p u n t o 
de l a diferenciación de l proceso p roduc t i vo . 

L l a m a l a atención e l análisis de l a intervención en e l m e r c a d o , 
de factores ins t i tuc i ona l e s c o m o es l a actuación de los s ind i ca tos . 
C l a r amen t e e l texto i l u s t r a l a poca i n f l u e n c i a que t iene e l s ind i ca 
l i s m o e n l a remuneración de l factor trabajo. Pero, por o t r o lado, se 
d emues t r a que l a gente que t i ene pos i c i ones de l iderazgo s i nd i c a l 
se carac te r i za po r pe r t enece r a los estratos obreros que p e r c i b e n los 
salar ios más altos. E n e l caso de l a pape lera tales pe r sonas t i e n e n 
u n a edad m a y o r a los cua r en ta años y , en consecuenc ia , var ios años 
de antigüedad e n l a e m p r e s a c o n serv ic ios i n i n t e r r u m p i d o s , así co
m o u n c ier to n i v e l educat i vo . L a autora cons igue i lus t ra r cómo e l 
l iderazgo s i nd i c a l está rec lu tado de las capas más e levadas de l sec
tor de trabajadores manua l e s . E l s ind icato , med ian t e las negoc iac io 
nes de contratación colect iva, adquiere l a capac idad de ab r i r o cerrar 
las pos ib i l idades de ascenso a l a capa obrera; c o n él se n e g o c i a n tur
nos, horas extra, prestac iones , med i an t e lo cua l los líderes adquie 
r e n u n c ierto poder de decisión sobre los procesos p r oduc t i v o s y 
sobre las cond i c i ones de trabajo de l sector obrero . T a l pode r t a m 
bién de r i va de l a capac idad de i n t e r m e d i a r entre l a base obre ra y 
la e m p r e s a en l a negociación de de t e rm inados aspectos de l a c on 
tratación. 

Sólo a m a n e r a de comparación pun tua l , e n e l caso de l a c iudad 
de México, los resul tados de u n a investigación también a p u n t a n a 
fenómenos de intervención s ind i ca l e n e l sector i ndus t r i a l m u y se
mejantes a los que re la ta Gabayet e n su trabajo. También e n l a ca
p i ta l de l a República e l s i n d i c a l i s m o e n el sector de l a m a n u f a c t u r a 
t iende a p r e d o m i n a r en las grandes empresas ; se nutre de cuadros 
ubicados e n diversas pos ic iones de l a es t ruc tura labora l . E n las gran
des empresas rec lu ta a pe rsona l técnico y a veces hasta pro fes ion is 
tas que i n t e r v i e n e n d i r ec tamente e n e l proceso p roduc t i vo . A todos 
éstos los m e z c l a dentro de l a organización s ind i c a l c o n obreros ca l i 
ficados y n o cal i f icados. Así, los s ind icatos indust r ia l es , e n m u c h a s 
ocasiones, t i enen bases socia les m u y heterogéneas, lo que favorece 
que aque l l os más capacitados, de m a y o r especialización v a veces 
c o n m a y o r antigüedad y a f in idad a l a empresa , sean qu i enes t engan 
la m a y o r pos ib i l i dad de c o n d u c i r estas organ izac iones . 

También es i lus t ra t i va u n a tesis que se ha manejado m u c h o , par
t i cu l a rmen te en e l contexto mex i cano , de que a través de l s ind i ca to 
se man i f i e s t a u n a vinculación es t recha entre la fami l i a y la empre 
sa; esto es, e l r e c lu t am i en to de l a m a n o de obra en las empresas i n 
dustr ia les t iene e n cuenta , c omo m e c a n i s m o de selección, el que 
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los nuevos m i e m b r o s de l a fábrica sean par ientes o pe rsonas de l a 
m i s m a f ami l i a de l obrero . Esto r epresenta u n a ventaja m u y c la ra 
para e l sector empresa r i a l , que está re latada e n e l l i b ro , y es que 
se puede cont ra tar u n a m a n o de obra conoc ida , que puede ser en
t renada i n c l u s o por sus prop ios par ientes , y que resu l ta d i s c i p l i na 
da y l ea l a l a empresa ; d i cho de o t ra m a n e r a , e n e l texto de Gabayet 
se aprec ia cómo las pos i c i ones s ind ica les y las re lac iones par t i cu la 
ristas den t ro de l a e m p r e s a son factores c ruc ia l es que p e r m i t e n ob
tener p r evendas y me jores opor tun idades . También se e n u n c i a de 
qué m a n e r a e l mane jo de los recursos s ind ica l es pe rmi t e a los líde
res no sólo obtener me jores cond i c i ones de v ida , s ino también, te
ner u n c o n t r o l exped i to de l a m a s a obrera. 

H a y u n a observación p u n t u a l que no puede dejarse pasar por 
alto. C u a n d o l a autora se ref iere a l proceso de trabajo e n las m a n u 
facturas text i les, da u n a ilustración m u y interesante de cómo l a ad
quisición de n u e v a tecnología en las fábricas hace que l a utilización 
de los obreros y a no sea necesa r i a s ino sólo en a lgunos puestos y 
cómo e l resto de l trabajo se l i m i t a a atender y arreg lar prácticamen
te cosas m u y senc i l las e n torno de l a máquina. A s i m i s m o , cómo l a 
tecnología causa rupturas e n el proceso de l trabajo pues p rovoca que 
a l a m a n o de obra c o n c i e r ta especialización se le m a n t e n g a r e m u 
ne rada sa la r ia lmente , m i en t ras que a l a m a n o de obra desca l i f i cada 
se le m a n t i e n e a través de l pago po r destajo. H a y l a idea e n e l l ib ro 
de que e n las grandes empresas se encuen t ra también in f o rma l i dad . 
Estas p u e d e n tener a l a vez m a n o de obra capac i tada y m a n o de obra 
e ven tua l de m u y baja calificación, que e n m o m e n t o s de cr is is o de 
a u m e n t o de l a p r oduc t i v i dad es fácilmente desechable . E s así c omo 
las grandes empresas l og ran u n a mejor realización: cont ra tando 
eventua les a qu ienes les pagan m u y bajas r e m u n e r a c i o n e s . 

E l último capítulo de l l ib ro , escr i to por L o r e n z a V i l l a Lever , so
bre esco la r idad v e r s u s e xpe r i enc ia , es u n trabajo que estaba s i endo 
esperado e n la l i t e ra tura sobre e l t ema . Se ana l i z a l a e m p r e s a desde 
sus adentros y, en esta med ida , p e rm i t e acercarnos al uso que t iene 
l a educación para e l factor trabajo e n su proceso de inserción, ub i 
cación y m o v i l i d a d dentro de l a fábrica. H a y e n e l país e l c onvenc i 
m ien to de estudiar el c ampo de la educación y e l mercado de trabajo, 
y el capítulo de L o r e n z a V i l l a p rovoca u n a sensación de avance so
bre e l p r ob l ema . C o m o dice l a autora , y hay que reca lcar lo , es m u y 
poco lo que se sabe de l a i n f l u e n c i a rea l que t iene la esco lar idad de 
la m a n o de obra en el campo indust r ia l . Y también, como e l la lo acla
ra , es m u y poco lo que se sabe acerca de cómo se o r i en ta l a educa
ción a efectos de u n c r ec im ien to indus t r i a l más tecni f icado, quiénes 
captan l a m a n o de obra ca l i f i cada y, en última ins tanc i a , quiénes 
son los p r inc ipa l e s bene f i c ia r ios de l a educación técnica. E l trabajo, 
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a este respecto , es m u y comp le to , porque no sólo p e r m i t e ver de 
qué m a n e r a le s irve a l trabajador i ndus t r i a l l a educación, u n a vez 
inser to e n e l me r cado de trabajo, s ino que, p o r otro lado, l a autora 
ana l i za c o n bastante d e t en im i en t o y r igor, de qué m a n e r a d e t e rm i 
nadas ins t i tuc iones escolares del sector público h a n o r i en tado l a edu
cación técnica para h a c e r l a acorde a las neces idades i ndus t r i a l e s . 
E n s u m a , se t ratan los dos lados de l a ecuación. 

Es m u y re levante que se ponga e n c laro cómo al m i s m o t i empo 
que las indus t r i as a u m e n t a n sus r eque r im i en t o s educat i vos , los n i 
ve les de calificación t i e n d e n a bajar, y a que l a máquina f recuente
mente p r o v o c a que los c o n o c i m i e n t o s y destrezas que debe tener 
e l trabajador, sean cada vez más s imp l e s pa ra rea l i zar s u labor . Se 
trata de que e l trabajador rea l ice act iv idades m u y específicas den 
tro de u n a lógica de parcelización crec iente de l trabajo. E n suma , 
d ice e l la , h a y dos t endenc ias en e l desarro l lo i ndus t r i a l : " u n a que 
nace de l a crec iente c omp l e j i dad de l a tecnología u t i l i z ada , que ne
ces i ta de m a n o de obra c o n conoc im i en t o s espec ia l i zados ; o tra , que 
está d i c tada po r l a progres i va división de l trabajo que d e m a n d a m a 
no de obra s i n espec ia l i zar " . 

H a y u n hecho que sobresale porque demues t ra e l pape l que jue
ga l a educación. D i c e l a autora que a través de los estratos en que 
se d i v ide l a i n d u s t r i a j a l i s c i ense , e l factor de selección de l p e r sona l 
que trabaja e n l a fábrica, y que indudab l emente define en b u e n a par
te su contratación, tanto e n e l caso de obreros ca l i f i cados c o m o de 
técnicos, es l a expe r i enc ia . Se ac la ra m u y b i e n cómo el e m p r e s a r i o 
busca , a través de la exper i enc ia , segur idad de que e l trabajador se
pa mane jarse técnicamente e n e l trabajo ofrec ido. Po r otro lado, d i 
ce l a autora , " l e in t e r esa cont ra tar pe r sona l que h a y a trabajado, 
po rque éste conoce las n o r m a s y l a d i s c i p l i n a que son necesar ias 
e n cuan to a las conduc tas y act i tudes que debe t ener e l trabajador 
para ser parte de las tareas manu fac tu re ras " . 

Si b i e n estas características son fundamenta les para conoce r los 
m e c a n i s m o s de contratación, los requer imientos educativos, s in em
bargo, t i e n e n i n f l u e n c i a e n l a selección de pe rsona l . Y aquí l a auto
r a p resen ta e l resul tado de que los requis i tos escolares d emandados 
a l trabajador m a n u a l e n l a i ndus t r i a , t i enden a ser m a y o r e s en l a 
g ran e m p r e s a que en l a m e d i a n a y l a pequeña empresa . 

A s i m i s m o , se hace notar que en de te rminados t ipos de empre 
sas, c o m o las maqu i l adoras , se d e s c r i m i n a a l a m a n o de obra r ec lu -
tada por sexo y edad. H a y empresas en las que es más favorable tener 
m a n o de obra f e m e n i n a j o ven ; es u n a m a n o de obra a l tamente efi
c iente , e f icaz y responsable . A l a vez, t iene per iodos de trabajo m u y 
cortos po rque en e l m o m e n t o en que se casan las mujeres , son dis
c r i m i n a d a s de l me rcado y t i enen que sal ir de l m i s m o . Así pues, es-
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te t ipo de m a n o de obra garantiza no sólo u n a rotat iv idad pe rmanen te 
y l a pos ib i l idad de pagar salar ios m u y bajos, s ino también que la em
presa no tenga que o frecer de t e rm inados bene f i c i os y pres tac iones 
de segur idad soc ia l . 

Desde e l punto de v is ta de l a creación de var ios o r g a n i s m o s pa
ra impu l sa r carreras termina les a n i ve l med io superior, d i rec tamente 
v i n cu l adas c o n las neces idades de l a indus t r i a , u n a de las cosas que 
deja c laro e l artículo es que los es tud iantes de este t ipo de ins t i tu 
c iones al sa l i r a l m e r c a d o de trabajo p u e d e n no encon t ra r e m p l e o 
m i en t r a s que otros trabajadores, s i lo e n c u e n t r a n , sí t i enen l a expe
r i enc i a necesar ia . 

Para t e r m i n a r se p u e d e n anotar dos cosas más: 1) que son las 
grandes empresas las que c o n c e n t r a n a qu i enes egresan de las es
cue las técnicas. E n a l g u n a m e d i d a estas últimas h a n estado o r i en ta 
das a sat is facer a las n u e v a s grandes empresas indus t r i a l es y 2) que 
es la pequeña i n d u s t r i a l a que ca l i f i ca al obrero para sa l i r de ahí a 
empresas de porte m e d i a n o o grande, m i en t r a s que los técnicos se 
f o rman e n estas dos últimas. 

E n s u m a , e l l ec tor podrá aprec iar , por lo extenso de la reseña, 
que e l l i b r o con t i ene u n a e n o r m e r i queza empírica e in te rpre ta t i va . 
E n México, e l análisis r eg iona l d e l mercado labora l debe es t imu la r 
se. Obras c o m o ésta, sobre otras partes de l país, ampliarán l a pers
pec t i va de c o n o c i m i e n t o g lobal c o n las debidas espec i f i c idades y 
abrirán u n a me jor comprensión sociológica de los procesos de for
mación, m o v i l i d a d y consolidación de los agentes y sujetos sociales. 

H u m b e r t o Muñoz García 

D I A N A R. VI I I .AKKI VÍ ^ V Í C T O R CVSTXM.D .A , Urbanización ¡¡autoconstruc

ción de v i v i e n d a en M o n t e r r e y , Cen t r o de Ecodesarro l lo , Ed i t o r i a l C la 
ves La t inoamer i canas , México, 1986, 202 pp . 

Este l ib ro f o rma parte de u n proyec to más a m p l i o que se está real i 
zando en e l Cen t ro de Ecodesar ro l l o sobre l a autoconstrucción de 
v i v i enda en México. Su objet ivo genera l es ana l i za r los procesos de 
autoconstrucción de v i v i e n d a y a lgunos serv ic ios u rbanos colect i 
vos en e l A r e a M e t r o p o l i t a n a de M o n t e r r e y (AMM), que los secto
res populares se v en obl igados a rea l i zar v que reflejan en e l espacio 
me t r opo l i t ano las grandes des igualdades de la sociedad mex i c ana . 

E l trabajo está es t ruc turado e n cuatro capítulos. E l p r i m e r o se 
const i tuye en u n marco general para el análisis específico de la auto
construcción v en él se presenta e l proceso genera l de indus t r i a l i z a 
ción y urbanización en el A M M , destacando las características 
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ocupac i ona l e s y los n i v e l e s de v i d a de l a población r e g i o m o n t a n a . 
L a industrialización de M o n t e r r e y se i n i c i a hac i a 1890 c o n l a 

construcción de l a Cervecería Cuauhtémoc, y se continúa c o n l a i n 
dus t r ia de l v i d r i o y de l acero. E n este p r i m e r per iodo, que se ex t i en
de hasta 1940, surge también u n con junto s i gn i f i ca t i vo de 
ins t i tuc i ones bancar i as y comerc i a l e s que d a n a l a c i u d a d l a fisono
mía de g ran pu janza económica que l a h a caracter i zado. Es te proce
so se conso l i da a par t i r de 1940 y se ve ace lerado durante l a Segunda 
G u e r r a M u n d i a l , cuando fue necesar io p r o d u c i r m u c h o s de los b ie
nes indus t r ia l es que an t e r i o rmen te se impor taban . E n la ac tua l idad , 
destaca e l trabajo, " l a característica más s ign i f i ca t i va de l a e s t ruc tu 
ra i n d u s t r i a l de M o n t e r r e y es l a fuerte concentración de cap i t a l e n 
unas pocas indus t r i as , las que se ag rupan e n cong l omerados y 
h o l d i n g s " . 

E l capítulo i continúa c o n la presentación de la e s t ruc tu ra o cu -
pac i ona l de M o n t e r r e y . E n ésta e l sector i ndus t r i a l p r e d o m i n a e n 
l a generación de empleos , c omo lógico coro la r i o de l carácter indus 
tr ia l de l a metrópoli. Pos te r i o rmente se destaca la ex t r ema des igual 
dad d e l ingreso en e l área, señalando que en 1979, 2 0 % de l a 
población económicamente act iva , obtuvo 46 .8% de l p r oduc t o i n 
terno bruto (p. 30). 

Los autores señalan que a la anter io r dinámica económica le co
rrespondió u n concomi t an t e c r e c im i en t o de l a población, según se 
aprec ia en e l acápite 4 de l capítulo. E l rápido i n c r e m e n t o demográ
fico se ve acompañado c o n u n proceso de metropolización, que está 
escasamente ana l i zado e n e l trabajo. Este proceso h a traído apareja
das la proliferación de co lon ias popu lares e impor tan t es i m p l i c a c i o 
nes para e l mercado i n m o b i l i a r i o . 

Cabe adver t i r que l a l e c tu ra de l l ib ro podría susc i tar u n a serie 
de d i f i cu l tades pues r emi t e i nd i f e r enc i adamente a u n con jun to de 
cuadros dentro de l texto y a otros loca l i zados e n u n apéndice esta
dístico, que se e n c u e n t r a n n u m e r a d o s de l a m i s m a f o rma . E l capí
tulo finaliza señalando las políticas urbanas p r i n c i p a l m e n t e 
re lac ionadas con el me r cado de la t i erra para e l per iodo 1974-1984. 

A u n q u e i ndudab l emen t e este p r i m e r capítulo p resen ta el c on 
texto genera l y los antecedentes para el análisis de los procesos de 
autoconstrucción en Mon t e r r e y , sería necesar io señalar que const i 
tuye u n a presentación demas iado genera l en la cua l no fue pos ib le 
i n co rpo ra r más ar t i cu ladamente , en sus nexos históricos y concep
tuales, las re lac iones entre industrialización, c rec imiento urbano, ca
racterísticas socioeconómicas de la población y políticas urbanas de l 
Estado. 

L a investigación p rop i amen te d i cha se i n i c i a en el capítulo n, 
donde se ana l i za la gestión popu la r de l suelo v la v i v i e n d a en el ca-
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so de M o n t e r r e y . L a per i f e r i a u rbana , se señala de i n i c i o , c ons t i tu 
ye e l ámbito me t ropo l i t ano donde los grupos populares y los nuevos 
migrantes r esue l ven sus necesidades habitacionales med ian t e l a ocu
pación i l ega l de pred ios , bajo l a orientación de u n a ser ie de "agen
tes i n m o b i l i a r i o s " . A n t e l a i n capac i dad d e l gob ierno f edera l de 
p ropo rc i onar a las fami l ias u n a habitación adecuada, a l a gestión po
pu la r e l gob ie rno l o ca l agregó los programas de v i v i e n d a autocons-
t ru ida y de urbanización progres i va y e l de regulación de l a t enenc i a 
de l a t i e r ra . E n relación c o n l a gestión hab i tac i ona l , los autores pre
sentan l a s iguiente tipología: pública, par t id is ta , autónoma y coope
ra t i va (pp. 50-78). E l análisis de estas moda l i dades de las clases 
popu lares pa ra acceder a u n a v i v i e n d a y a serv i c ios u r b a n o s míni
mos , rev is te g ran interés para c o m p r e n d e r cómo se h a n ido " reso l 
v i e n d o " es tos r e q u e r i m i e n t o s y e s t r u c t u r a n d o e l e s p a c i o 
me t r opo l i t ano de M o n t e r r e y , así c o m o para poder es tab lecer nue
vas políticas que l o g r en so luc i ones más adecuadas a esta insos laya 
b l e problemática. 

E n e l capítulo m se ana l i za l a composición socioeconómica de 
nueve co lon ias precar is tas c o n objeto de conoce r su n i v e l de inte
gración a l a economía de l a c iudad , esto es, pa ra d e t e r m i n a r s i pue
d e n cons iderarse o no sectores marg ina l e s (p. 79). C o n base e n 187 
cues t i onar ios reco lectados e n las co lon ias señaladas, de i n i c i o se se
ñala que 40 .6% de su población es o r i g inar ia de M o n t e r r e y y 59.4% 
es i nm i g ran t e . De éstos, 44 .2% p rov i ene de l sector r u r a l , 41 .4% de 
c iudades pequeñas y 14.4% de loca l idades de tamaño i n t e rmed i o , 
concluyéndose que " c o n estos datos, se deb i l i t a l a tajante a f i rma
ción de que los i nm i g ran t e s de l c a m p o son los hab i tantes típicos de 
los f r acc i onamien tos popu l a r e s " (p. 80). 

Sobre l a estructura de l a ocupación (que pomposamente los auto
res d e n o m i n a n " r e l ac i ones socia les de producción") se t iene que 
86.8% son trabajadores asalar iados y so lamente 13.1% trabajan por 
cuen ta p rop ia , y con t rad i c t o r i amente se dice ". . .que los p o b l a m i e n -
tos están ocupados po r desempleados y subemp l eados " (p. 87). Es 
impor tan te destacar que c o m o coro lar io los autores a f i r m a n que es 
ev idente l a depauperización de los trabajadores c o n emp l eo estable 
pues ". . . las c ond i c i ones más precar ias de v i d a y v i v i e n d a no s on ex
c lus i vas de l a población desemp l eada " (p. 91). T a l es, pues , e l dra
m a de l a situación hab i t ac i ona l de los sectores populares a u n en las 
metrópolis mex i canas que presen tan u n cons iderab le c r e c i m i e n t o 
económico, c o m o es e l caso de M o n t e r r e y . 

E l capítulo iv, último de l l ib ro , es tudia aspectos genera les de l a 
autoconstrucción tales c omo el t ipo de v i v i enda , los mate r ia l es u t i 
l izados, e l trabajo y las fuentes de financiamiento de l a cons t ruc-
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ción y l a participación fami l i a r en los trabajos co lect ivos de l proceso 
cons t ruc t i vo . 

L a pobreza de las f ami l i as autocons t ruc toras les i m p i d e contra
tar m a n o de obra asa lar iada, encontrándose que 67% de aquéllas 
au tocons t ruye s i n r e c u r r i r a esta última. E n u n alto porcenta je de 
los casos (48%), e l au tocons t ruc to r es e l jefe de f ami l i a , m i e n t r a s 
que 19% contó c o n a y u d a f am i l i a r o de amistades. C u a n d o se con
tratan albañiles, l a m a y o r parte de los que c o n s t r u y e n t raba jan j u n 
to c o n el los por lo que, aunque se ace lera el proceso de terminación, 
también se exige l a dedicación de las horas de e sparc im i en to en aras 
de s o luc i ona r l a neces idad básica de contar c o n u n a m o r a d a , a u n 
que no sea m u y d igna . 

A l i gua l que e l capítulo m, en este último se presenta u n inte
resante análisis estadístico de los resul tados de l a encues ta que i n 
dudab l emen te c on t r i buye a e n r i q u e c e r e l c o n o c i m i e n t o de l a 
natura leza y características de l proceso de autoconstrucción que ca
rac te r i za a las metrópolis subdesarro l ladas . De esta suerte , se deta
l l a l a relación entre l a participación en l a construcción y e l n i v e l 
de ingresos de l jefe de fami l ia , e l t i empo dedicado a l a construcción, 
los mater ia les ut i l i zados, l a participación de las co lon ias e n las obras 
de urbanización y , finalmente, e l n i v e l de dotación de los p r i n c i p a 
les serv i c ios u rbanos (agua, drenaje, e l e c t r i c idad y t ranspor te ) , 

D e l análisis de todo lo anter ior , los autores de este trabajo con
c l u y e n que en las so luc iones dadas al p rob l ema habi tac iona l e n M o n 
terrey los sectores popu la res jugarán u n pape l m u y impor tan t e 
caracter i zado por u n a s ign i f i ca t i va autonomía frente a los órganos 
de l gob ierno : " L a gestión autónoma de l Frente Popu la r T i e r r a y L i 
ber tad trascendió e l carácter contestatar io y se convirtió e n u n mo 
v i m i e n t o soc ia l y político" (p. 146). S in embargo, estos m o v i m i e n t o s 
p e rd i e r on fuerza ante l a gestión pública rea l i zada por F o m e r r e y y 
e l P l a n T i e r r a P rop ia de l gob ie rno del estado de N u e v o León, por 
m e d i o de los cuales se logró u n acceso mas i v o a t i e r ra y v i v i endas 
popu lares que r equ i e r en , s i n embargo , autocons t ru i rse . 

F i n a l m e n t e , cabría señalar que dentro de las grandes carenc ias 
de l a investigación sobre fenómenos urbanos en México, destaca l a 
ausenc i a de análisis sistemáticos de l proceso de construcción de l 
m a r c o hab i t ac i ona l , po r lo que el l ib ro de D i a n a V i l l a r r e a l y Víctor 
Castañeda con t r i buye i ndudab l emen t e a c o m p r e n d e r l a par t i c ipa 
ción de los sectores popu lares en este proceso. C o n base e n este t i 
po de trabajos que desc r iben el fenómeno de l a autoconstrucción 
urbana, se podría i r estructurando u n cuerpo de invest igac iones más 
analíticas que fueran capaces de ar t i cu lar , dent ro de las teorías que 
tratan de exp l i ca r las políticas urbanas de l gobierno, en genera l , y 
de l a construcción de l a in f raes t ruc tura u rbana , en par t i cu la r , los 
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de t e rm inan t e s históricos que r i gen la conformación de la e s t ruc tu 
ra u rbana . 

G u s t a v o G a r z a 
E l Co leg io de México 

Notas 

E N R I Q U E L E F F . Ecología y c a p i t a l : h a c i a u n a p e r s p e c t i v a a m b i e n t a l del 
d e s a r r o l l o , Un i v e r s i dad Nac i ona l Autónoma de México, México, D.F. , 
1986, 147 pp. 

Este l i b ro expone las re f l ex iones teóricas de l autor acerca de uno 
de los m a y o r e s p rob l emas de nues t ro t i empo : la destrucción de los 
recursos na tura l es y la degradación de l m e d i o amb ien te . 

E n e l prólogo exp l i c a e l o rden cronológico e n que fue ron desa
rrollándose los temas que luego presenta en los nueve capítulos que 
c o n f o r m a n el v o l u m e n . 

E n e l p r i m e r o se aborda el análisis de las re lac iones entre natu
ra leza y soc i edad en e l m a t e r i a l i s m o dialéctico; exp l i ca que e l pro
ceso de acumulación y expansión del cap i ta l c o n d i c i o n a e l 
f unc i onamien t o , evolución y estructuración de los ecos is temas. E n 
el segundo capítulo se p lantea la neces idad de c o m p r e n d e r los pro
cesos de transformación de los ecosistemas naturales a través de los 
efectos que genera la dinámica de l cap i ta l e n l a explotación de los 
recursos. E l tercer capítulo se ded i ca al análisis de l subdesarro l lo , 
al que cons ide ra c o m o el efecto de la pérdida neta de l po t enc ia l pro
duc t i vo de u n a nación a través de u n proceso de explotación i r ra 
c iona l de sus recursos que provoca la degradación de sus ecosistemas. 
E n el s igu iente capítulo se p lantea que el ap r o v e chami en t o de los 
recursos en u n a formación socia l c o n d i c i o n a las in te r re lac iones en
tre los procesos ecológicos y los procesos históricos. E l capítulo qu in 
to está ded icado a exponer la idea de que el proceso de desarro l lo 
económico de los países subdesarro l lados requiere de u n a n u e v a ra
c i ona l i dad p roduc t i va ; el sexto establece los p r inc ip i o s ecológicos y 
tecnológicos necesar ios para la conducción de l proceso i de desarro
l lo c on u n enfoque ecológico, y en el séptimo se hace u n a crítica 
del d i s curso ecodesarro l l i s ta destacando las con t rad i cc i ones y con
fusiones que se h a n generado. E n el penúltimo capítulo se estable
ce l a definición de los conceptos que se neces i tan para cons t ru i r u n a 

rac i ona l i dad produc t i va ecotecnológica de producción que Consideré t» F ' M 
re e l mane jo integrado de recursos y en el último se aborda l a críti-
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ca de l cálculo económico t rad i c i ona l en la planificación a m b i e n t a l 
del desar ro l l o . 

M . E . M . C . 

M A R G A R I T A P A R E S , G I S E L A Pon , J U M E T E R R A D A S . Descobrir el medí nr-

bá; Ecología d ' u n a c i u t a t : B a r c e l o n a . A y u n t a m i e n t o de Barce lona, Bar
ce lona, 1985. 

Esta publicación, en l engua cata lana, es la segunda de u n a colec
ción que se presenta bajo e l título: " D e s c o b r i r el m e d i urbá". Apa r e 
ce p r o m o v i d a por el "Cen t r e de l m e d i urbá" (CMU), d epend i en t e 
del A y u n t a m i e n t o de Ba rce l ona v adscr i to al área temática núm. 11, 
re fer ida a los asentamientos u rbanos c omo s is temas ecológicos, de l 
P rog rama " E l H o m b r e y la B ios f e ra " (MAB), de la UNESCO. Está d i 
r ig ida a u n público m u y amp l i o , que i n c luye no sólo a los responsa
bles de l a gestión urbana , s ino también al público en genera l y a 
estudiantes de d iversos n ive les . 

E l texto, el p r imero en abordar la real idad barce lonesa desde u n a 
perspec t i va ecológica, trata de s u m i n i s t r a r u n a visión in tegrada de l 
ecos i s t ema urbano , de su es t ruc tura v su dinámica, de las c o m u n i 
dades bióticas que lo p u e b l a n y de los flujos de mate r i a y energía 
que aseguran su m a n t e n i m i e n t o . 

L a p r i m e r a parte, m u v breve, enmarca el s is tema urbano de Bar
ce l ona e n e l contexto de l a consideración ecosistémica de las c i u d a 
des, tras u n a re ferenc ia m u y suc in ta a a lgunos de los textos teóricos 
básicos. 

L a segunda parte se abre con u n análisis de la es t ructura del eco
s i s t ema urbano barcelonés. Este análisis se rea l i za desde u n a pers
pec t i va histórica, v se cent ra en a lgunos cr i ter ios que p e r m i t e n 
cons t ru i r u n m a p a ecológico. Tras una referencia al med io físico que 
se l i m i t a a a lgunos de los aspectos climáticos, se aborda l a "b i oceno -
sis u r b a n a " med ian te u n a descripción de a lgunos con juntos de es
pecies an ima les o vegetales que habitan el área urbana. L a población 
h u m a n a se estudia aparte, antes de plantear e l análisis ecológico de l 
metabo l i smo urbano. Nos atrevemos a asegurar que este último cons
t i tuye e l "p la to fuerte" de l trabajo, y se basa en el estudio de los flu
jos de m a t e r i a y energía que aseguran el func i onamien to de l p rop i o 
s i s t ema urbano . Este m i s m o capítulo, que descr ibe también la e m i 
sión de los d iversos t ipos de res iduos po tenc ia lmente c o n t a m i n a n 
tes, se c i e r ra c o n u n p r i m e r intento de síntesis acerca de l 
me tabo l i smo de l a c iudad de Barce lona , y u n mode lo g lobal de flu
jos urbanos . 



574 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S 

E l trabajo se c i e r ra c o n u n anexo , en e l que se p lan tea e n f o rma 
específica e l p r ob l ema de l a educación a m b i e n t a l r e f e r ida a l med i o 
urbano. Esta parte se desarrolló gracias a u n a ayuda del an t i guo C e n 
tro In t e rnac i ona l de Formación en C i enc i a s A m b i e n t a l e s ; e n e l la se 
espec i f i can i n c luso pos ib les trabajos prácticos a rea l i zar p o r escola
res. Se i n c l u y e también u n a a m p l i a bibliografía. 

F e r n a n d o T u d e l a . 

S H E E L A G H M I L L A R . The biosocial s u r v e y i n Hong Kong, UNESCO/UNEP, 

Cent r e for Resources a n d E n v i r o n m e n t a l Studies, T h e Aus t ra 
l i a n Na t i ona l U n i v e r s i t y , Canbe r ra , 1979, 517 pp. 

Esta publicación con junta de l a UNESCO y l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
de A u s t r a l i a , presenta e l i n f o rme final de u n a encues ta b i o soc i a l -
l a p r i m e r a e n su t i p o - que se levantó en H o n g K o n g c o m o parte 
de l P r o g r a m a de Ecología H u m a n a e n H o n g K o n g que se aplicó en
tre 1973 y 1976, por e l G r u p o de Ecología H u m a n a de l a U n i v e r s i 
dad N a c i o n a l de A u s t r a l i a . 

E l i n f o r m e se presen ta en dos grandes apartados. E n e l p r i m e r o 
se desc r iben los objet ivos y bases concep tua l es de l a encues ta ; u n 
r e s u m e n de las pr inc ipa l es características socioeconómicas de H o n g 
Kong ; l a selección de l tamaño de l a m u e s t r a - s e r e a l i z a r o n 4 000 
e n t r e v i s t a s - ; e l texto de l a entrev is ta ; l a descripción de l a mues t ra ; 
la encues ta ru ra l y e l cues t i onar i o . 

E n el segundo, en diversas secc iones , se p resen tan los resul ta
dos: p r i m e r o los que se re f i e ren a l a sa lud y e l b ienes tar de acuerdo 
al n i v e l socioeconómico de los entrev is tados ; después u n a compa
ración de l estado biopsíquico de l a población u rbana y l a ru ra l , y , 
por último, l a c onduc t a r e l ac i onada c o n l a sa lud de acuerdo al con
s u m o de m e d i c i n a s y a l a as i s tenc ia a las ins t i tuc i ones médicas. E n 
las s iguientes secc iones se p resen tan los resul tados de l a encues ta 
enfat i zando e l aspecto de l a presentación de las expe r i enc ias de v i 
da; se desc r iben las cond i c i ones de v i da ta l y c omo las p e r c i b en los 
entrev is tados, i n c l u y e n d o factores como: ru ido , interacción socia l , 
s en t im i en tos de soledad, satisfacción en e l emp leo , ac t i v idades e n 
el t i empo l ib re , m i edo a l a agresión física, e jerc ic io físico y consu
m o de drogas, así como las actitudes y valores que c o n f o r m a n el con
texto genera l de l est i lo de v ida . 

E n e l r e s u m e n genera l se reúnen las características p r inc ipa l e s 
de l a e xpe r i enc i a de v i d a en H o n g Kong , y se presentan los resul ta
dos de las pruebas de hipótesis respecto a las in t e r r e lac i ones entre 
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las c ond i c i one s de v i d a y e l estado de la s a lud y el b i enes ta r . Ade 
más se c o m e n t a n a lgunas enseñanzas que se ob tuv i e ron d u r a n t e l a 
encues ta y se h a c e n sugerenc ias para e l diseño de encues tas b ioso
c ia les futuras. 

M . E . M . C . 

J A M E S A . L E E . T h e e n v i r o n m e n t , p u b l i c h e a l t h a n d h u m a n e c o l o ^ j , 
W o r l d Bank , Ba l t imore , 1985, 288 pp. 

Este l ib ro es u n m a n u a l pub l i cado por el Banco M u n d i a l . C o n s t a de 
prefacio, introducción, siete capítulos y dos apéndices. E n e l prefa
c io y l a introducción se exp l i ca que el objet ivo genera l de l m a n u a l 
es p r opo r c i ona r l i n e a m i e n t o s a los i n d i v i d u o s e i ns t i tuc i ones v i n c u 
lados con la elaboración de proyectos de desarrol lo , a fin de que pue
dan detectar, ident i f i car y eva luar los efectos ambienta les negat ivos 
que puedan der ivarse de tales proyectos . 

E n el p r i m e r capítulo se exp l i c a que l a política que s igue e l B a n 
co M u n d i a l trata de asegurar que los recursos amb ien ta l es y h u m a 
nos necesar ios para apoyar e l c r e c i m i e n t o económico de los países 
e n desarro l l o no se v ean afectados cuando se rea l i zan p royec tos de 
desarro l lo ; se i n d i c a n las d i f i cu l tades que se en f ren tan a l tratar de 
eva luar los bene f i c ios que se ob t i enen c o n l a implantación de m e d i 
das protectoras de l amb i en t e y su incorporación en el cálculo de l 
costo-benef ic io , y se m e n c i o n a el t ipo de as is tenc ia que p ropo rc i o 
n a e l Banco para r emed i a r los p rob l emas de contaminación. 

E l siguiente capítulo examina cuatro problemas ambienta les cau
sados por provectos de desarrol lo indust r ia l y de generación de ener
gía: contaminación atmosférica y de l agua, manejo de desechos 
sólidos y contaminación por ru ido . E l capítulo 3 se en foca sobre los 
riesgos d irectos e ind i rec tos para la sa lud de los trabajadores l oca l es 
c i nmig ran t es que laboran en e l área donde se l l e van a cabo los pro
yectos. E n e l cuarto capítulo se p l an t ean los efectos adversos que 
pueden der ivarse de los proyectos de desarrol lo de la agr i cu l tura tro
p ica l y l a f o rma de atenuar los ; i n c l u y e temas re lac ionados c o n c u l 
t ivos, bosques , l a producción de ganado y la p i s c i cu l tu ra . 

E l qu in t o capítulo p r opo r c i ona e l ma r co de re f e renc ia para el 
análisis de los impac tos ambienta l es asociados con u n a a m p l i a ga
m a de proyec tos de desarro l lo i ndus t r i a l diseñados para los países 
en desarro l lo ; e n él se d i scu ten los p rob l emas que surgen del dise
ño, elección de l a ubicación y operación del proyecto, así c omo a l 
gunas med idas para so luc ionar los . 
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Pos te r i o rmente el m a n u a l se ref iere a los proyectos de energía, 
señalando los daños ecológicos que sob r e v i enen c o n la exploración 
v explotación de las fuentes energéticas t rad ic iona les : petróleo, gas 
na tura l y carbón, y las posibles m a n e r a s de ev i tar los o a tenuar los ; 
después se tratan las diversas formas de generación de energía eléc
tr ica v se señala la f o rma de con t ro l a r los impac tos que de e l l a se 
de r i v an . 

El u l t i m o capítulo está dest inado a la discusión de los i n s t rumen 
tos d i spon ib l es para e l manejo de l desarro l lo urbano v reg ional , v 
abarca temas como la in f raes t ructura urbana (espec ia lmente los sis
temas de dotación de agua y mane jo de desechos sólidos) y los pos i 
bles impac tos negat ivos de los proyectos de transporte : carreteras, 
aeropuer tos v puertos. 

Los dos apéndices con t i enen u n a l ista de cons iderac iones a m 
bienta les que deberán tomarse en cuen ta en e l análisis de provec
tos v fuentes de datos de información sobre los temas tratados, v 
una bibliografía bastante extensa organizada por temas. 

M . E . M . C . 

I Y K V W D O T I DI I.A. S i s t e m a s de fosa séptica, C u a d e r n o D i v i s i o n a l 5, 
Un i v e r s i dad Autónoma Met ropo l i tana , U n i d a d X o c h i m i l c o , México, 
1987, 95 pp . 

Este trabajo está centrado en el análisis de las técnicas que se u t i l i 
zan para el p rocesamiento de la excreta v de los res iduos líquidos 
cié or igen domest ico , p r ob l ema que afecta de m a n e r a m u v marcada 
al med i o ambiente urbano . 

E n l a introducción se expone u n p a n o r a m a genera l de la s i tua
ción actua l de l mane jo de l a excreta, v se señalan las ventajas v des
ventajas de l s i s tema hidráulico de evacuación de la m i s m a - e l de 
m a v o r uso en la a c t u a l i d a d - , tanto desde el punto de v ista tecnoló
gico, c o m o desde el ecológico. E n espec ia l , se señala que dadas las 
p royecc i ones de los i n c r emen tos anua les de la población urbana en 
A m e r i c a La t ina , si se pretende c o n t i n u a r con el método t rad ic i ona l 
de eliminación de la excreta, la inversión pública anua l requer ida 
sera m u v e levada, v frente a la c r i s i s económica por la que atravie
sa la economía la t inoamer i cana , será m u v difícil su f inanc iamiento . 

Por lo anter ior , el autor i nd i ca que existen tecnologías a l ternat i 
vas que pueden garant izar cond i c i ones sanitar ias iguales o mejores 
que las de l s i s tema c o n v e n c i o n a l ; la adopción de estas tecnologías 
podría representar u n gran ahorro económico v u n a posible mejora 
en las condic iones sanitarias v en el estado del medio ambiente , s iem-
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pre y c u a n d o se adopte y cont ro le u n proceso más r i guroso y racio
na l de selección tecnológica que c o n d u z c a a l a sustitución gradual 
de los métodos actuales . Pos te r i o rmente señala que e l s i s t ema de 
fosa séptica const i tuye u n a a l t e rnat i va fact ible para l a disposición 
de l a excreta , y e xp l i c a sus características genera les y par t i cu la res 
y sus ventajas y desventajas e n relación c o n e l s i s t ema t rad i c i ona l , 
de ta l lando su diseño y formas básicas, así c o m o e l p rocesamien to 
de los e f luentes. 

M . E . M . C . 

R A Ú L B R A Ñ E S . D e r e c h o a m b i e n t a l m e x i c a n o , U n i v e r s o v e i n t i u n o , Mé
xico , 1987, 535 pp. 

Esta investigación, c u y o objetivo es ofrecer u n a visión de con junto 
y los con ten idos fundamenta l es de l s i s t ema jurídico que existe e n 
México para l a protección del ambiente , consta de u n a introducción 
y siete g randes apartados. 

L a introducción se en foca a l a definición del de recho a m b i e n 
tal , su desarro l l o histórico, su con ten ido y fuentes. E l p r i m e r apar
tado se ref iere a l a protección jurídica de l amb i en t e e n s u con junto 
y cons ta de cuatro capítulos; e n e l los se e x a m i n a n las d i spos i c i ones 
que r egu lan l a mate r ia , las bases cons t i tuc iona les , l a protección de l 
amb i en t e e n su con junto , l a gestión y l a política a m b i e n t a l . L a se
g u n d a parte está ded icada a l a protección jurídica de los ecosiste
mas natura l es terrestres; en sus seis capítulos se e x a m i n a n los 
s is temas de protección que se re f i e ren a los suelos, l a flora y l a fau
n a terrestres, las aguas, los recursos natura les y los r ecursos ener
géticos. Lo s ¿os capítulos s iguientes f o rman la tercera parte de l a 
obra y se o c u p a n de la protección jurídica de los ecos is temas m a r i 
nos, desde e l punto de v is ta de l derecho i n t e rno y de l i n t e r n a c i o n a l . 
E n l a cuar ta parte se e s tud ian los s istemas de protección de l a at
mósfera y de l espacio ul traterrestre . E l t ema g lobal de l a q u i n t a par
te es l a ordenación de l ambiente cons t ru ido , c o n seis capítulos que 
e x a m i n a n las n o r m a s jurídicas que regu lan los asentamientos h u 
m a n o s y la v i v i enda , las act iv idades indust r ia l es , las vías de c o m u 
nicación y e l t ransporte , los efectos ambienta l es de l a energía 
térmica, el ru ido y las v ibrac iones , e l tu r i smo y e l p a t r i m o n i o c u l t u 
ra l . L a protección de l a sa lud h u m a n a es e l t e m a cent ra l de l a sexta 
parte, e n la que se e x a m i n a n las reglas jurídicas refer idas a los efec
tos de l amb i en t e sobre l a sa lud h u m a n a y de l ambiente l abora l so
bre la sa lud de los trabajadores. 
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Por último, e n l a séptima parte, se aborda e l t ema de l a política 
leg is la t i va pa ra l a protección del ambiente ; se hace u n b a l a n c e de 
l a legislación m e x i c a n a existente y se p resen tan a lgunas propues
tas para l og rar e l desarro l lo progres ivo de l derecho a m b i e n t a l m e x i 
cano y su aplicación. 

M . E . M . C . 

M E R C E D E S G O N Z Á L E Z DE LA R O C H A . L O S r e c u r s o s d e l a p o b r e z a : f a m i l i a s 

de bajos i n g r e s o s de G u a d a l a j a r a , E l Co leg io de Ja l i sco , C e n t r o de In
vest igac iones y Es tud ios Super io res en Antropología Soc ia l , Co lec
ción: Es tud ios Sociales 3, SPP, Guadala jara , 1986. 

L a investigación que se presenta e n este l ibro fo rma parte de u n pro
yecto co l ec t i vo c u y o objet ivo es c o n t r i b u i r a l a comprensión de l de
sarro l lo u r b a n o e i ndus t r i a l de l a c iudad de Guadala jara , med ian t e 
e l análisis de l a formación y organización de l me rcado de trabajo 
l oca l . 

C o n ese objet ivo l a investigación se en foca a l análisis de las u n i 
dades domésticas de l a clase trabajadora u rbana . Busca encon t ra r 
e l modo en que esas un idades domésticas se v e n afectadas, tanto 
e n su es t ruc tura c omo e n su organización in ternas , a l r e lac ionarse 
c o n el me r cado de trabajo. A s i m i s m o , pre tende e x a m i n a r e l grado 
en que l a na tu ra l e za segmentada o no segmentada de l m e r c a d o de 
trabajo se ref le ja e n e l ámbito doméstico. 

L a autora i n c o r p o r a u n a combinación de técnicas sociológicas 
y antropológicas en su metodología. Rea l i za estudios de caso que cu
b r e n l a m a y o r var i edad pos ib le tanto en es t ruc tura o c u p a c i o n a l de 
los grupos domésticos, c o m o en lo que respecta a l a e tapa de l c ic lo 
doméstico e n el que se encuen t ra . Para a m p l i a r e l a l cance de l a i n 
vestigación aplicó 100 cues t ionar ios c o n objeto de r e u n i r mate r i a l 
cua l i ta t i vo sobre l a dinámica de l a u n i d a d doméstica l o ca l . 

E l l i b ro consta de 10 capítulos y u n apéndice metodológico en 
los que se presentan: la definición de los conceptos así c o m o el marco 
teórico de re ferenc ia ; u n a caracterización de l a u n i d a d doméstica 
urbana ; el c i c l o doméstico; los patrones de c o n s u m o ; l a organiza
ción i n t e r n a de l a u n i d a d doméstica; l a participación de l a mu je r en 
el trabajo asa lar iado y no asalar iado; l a mu je r c omo cabeza de fami
l ia ; las redes sociales; l a autoconstrucción y autourbanización y, por 
último, las c onc lus i ones generales y par t i cu lares . 

Entre las p r inc ipa l e s conc lus i ones que se de r i van de l a invest i 
gación se destaca, con respecto a l a i n f l u e n c i a de l me r cado de tra
bajo sobre l a es t ruc tura y organización in te rnas de las un idades 
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domésticas de los trabajadores urbanos , que e l me rcado de trabajo 
es r e l a t i vamente homogéneo y n o h a creado dos grupos d i ferentes 
de trabajadores; que las un idades domésticas no son o c u p a c i o n a l -
men t e homogéneas, y que no ex i s ten un idades domésticas de dife
rentes t ipos. A s i m i s m o , se destaca l a impor t anc i a de l c ic lo doméstico 
e n l a organización fami l i a r ; de acuerdo al m o m e n t o e n q u e se en
c u e n t r e n las un idades domésticas, varían las estrategias desar ro l l a 
das pa ra adaptarse a las c ond i c i one s externas. L a conclusión global 
es que l a u n i d a d doméstica trabajadora mex i cana , c o n sus contra
d i c c i ones y pecu l ia r idades , o cupa u n lugar impor tan t e e n l a repro
ducción de las c ond i c i ones mate r ia l es y sociales para l a expansión 
de l cap i ta l . 

M . E . M . C 

E M I L I O P R A D I L L A C O B O S . C a p i t a l , E s t a d o y V i v i e n d a e n América L a t i n a , 

F o n t a m a r a 27, México, D.F . , 1987, 308 pp. 

E n este l i b r o se reúnen seis ensayos, escritos por el au to r e n el lap
so de d iez años, y que r ep resen tan su aportación al análisis de uno 
de los p r ob l emas u rbanos más s igni f icat ivos en América La t i na : la 
ca r enc i a de v i v i e n d a que padece la población de escasos r ecursos 
en l a región. 

E l p r i m e r o de el los, t i tu lado "Notas acerca de l p r o b l e m a de la 
v i v i e n d a " , presenta u n e s q u e m a teórico-metodológico del proceso 
de producción, i n t e r camb i o y c o n s u m o de la v i v i e n d a en su con jun 
to; las fo rmas que asume cada u n o de esos momen tos ; los agentes 
socia les que pa r t i c i pan ; el carácter de la intervención de l Estado, 
y las es t ruc turas y leyes que r igen e l f unc i onami en t o de su produc
ción en e l régimen cap i ta l i s ta en genera l y , en par t i cu lar , en los paí
ses l a t i noamer i canos . 

E n e l segundo ensayo, " L a ideología burguesa y el p r o b l e m a de 
la v i v i e n d a " , e l autor hace la crítica del t ra tamiento que dos esque
mas teóricos r ea l i z an acerca de l p r o b l e m a de la v i v i enda . P r i m e r o 
se ref iere a l a "teoría de l a m a r g i n a l i d a d " sustentada por G i n o Ger¬
m a n i y los integrantes de l grupo Desa l de C h i l e , y después a la i n 
terpretación que sustentan J o h n F .C . T u r n e r y sus seguidores . 

E n e l s i gu iente ensayo, "No tas acerca de las políticas de v i v i en 
da de los estados l a t i noamer i canos " , ap l i ca l a metodología que pre
sentó e n e l p r i m e r ensayo, para in te rpre ta r las políticas de v i v i e n d a 
desarro l ladas po r los estados l a t i noamer i canos y sus d i ferentes re
gímenes políticos; c r i t i ca las concepc iones ideológicas de l Estado so
bre l a cuestión de la v i v i enda , y ana l i za la intervención estatal en 
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e l aparato f inanc i e ro p r i vado y su pape l c o m o p r o m o t o r de l a pro
ducción de v i v i enda , así c omo sus acc iones e n relación c o n l a pro
p i edad t e r r i t o r ia l y e l sue lo u rbano . 

E n "Autoconstrucción, explotación de l a fuerza de trabajo y po
líticas de l Estado en América L a t i n a " , e l interés se c e n t r a e n carac
ter i zar e l proceso de l a autoconstrucción; se establece l a relación 
entre e l l a y l a formación de l a plusvalía abso lu ta y re la t i va , así co
m o las ventajas que se de r i van pa ra el cap i ta l de esta f o r m a de so lu
ción a las neces idades de v i v i e n d a de los trabajadores, y por último 
se de ta l l an las d i ferentes formas de acción de l Estado sobre l a auto
construcción y sus p r inc ipa l e s con t rad i cc i ones . 

Pos te r i o rmente , e n " M i t o s y rea l idades de los l l a m a d o s 'mov i 
m i e n t o s soc ia les urbanos ' " , c r i t i c a las in te rpre tac iones teóricas de 
la corr iente e u r o c o m u n i s t a de análisis u rbano representada por M a 
n u e l Caste l l s , J e a n Lo jk ine , J o r d i Borja, C h r i s t i a n T o p a l o v y otros, 
y p ropone carac ter i zac iones a l ternat ivas de los m o v i m i e n t o s de co
lonos e i n q u i l i n o s , sus formas de organización y l u c h a , sus re lac io
nes c o n otros m o v i m i e n t o s socia les y sus con t rad i c c i ones in te rnas 
y c o n e l Estado. 

Por último, en " C r i s i s económica, políticas de aus te r idad y de
gradación de las cond i c i ones de v i da en las c iudades l a t i noamer i ca 
nas" , ana l i z a l a cr is is económica que v iene suced iendo e n los países 
l a t inoamer i canos a par t i r de 1981 y l a política de auster idad que h a n 
ap l i cado para tratar de superar la , ubicándola en las fases de rece
sión v expansión de l a economía capi ta l is ta , y señala sus efectos so
bre las c ond i c i ones de v i da ma t e r i a l en las c iudades , así c o m o las 
d i ferentes respuestas que las organ i zac iones populares h a n dado a 
esta situación. 

M . E . M . C . 

R e g i o n a l D c v e l o p m e n t D i a l o g u e , v o l . 6, núm. 2, Japan , 1985. (Núme
ro especia l dedicado a Serv ic ios Urbanos en a lgunos países asiáticos.) 

E l c r e c i m i e n t o desmesurado de las c iudades de l m u n d o e n desarro
l lo p lantea graves prob l emas a los planifícadores y admin i s t radores 
respecto a l a dotación de serv ic ios urbanos a los barr ios más pobres. 

E l C e n t r o de Desar ro l l o Reg iona l de las Nac i ones Un idas , con 
sede en Nagoya , inició u n proyec to de investigación sobre el tema, 
c o n e l propósito de exp lo ra r nuevos enfoques teóricos acerca de los 
p rob l emas de los habi tantes de las c iudades pobres, así c o m o para 
extraer enseñanzas de los proyec tos pi loto en que tales en foques se 
han ap l i cado . 
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E l número de l a r ev i s ta que nos o cupa reúne siete trabajos ex
traídos de l s em ina r i o organizado por e l C e n t r o e n agosto de 1985 
y presenta los resu l tados de l proyec to . A continuación se hace u n 
r e s u m e n de cada u n o de los artículos. 

V e d , P r a k a s h . "A f f o rdab i l i t y and cost r ecovery o f u r b a n serv ices f o r 
the poo r " . 

E l autor t rata de mos t ra r que e l t e m a de los serv ic ios u rbanos pa ra 
los pobres, debe examina rse en e l contexto de l a rápida u rban i z a 
ción; de l a concentración de l a población en los grandes centros u r 
banos; de l p r o b l e m a de l a v i v i e n d a y l a in f raes t ruc tura ; d e l 
desembo lso de cap i ta l y de los costos anua les asociados c o n l a v i 
v i e n d a y otras neces idades de serv ic ios ; de l ingreso n a c i o n a l y las 
cuentas soc ia les e n genera l ; y de l a capac idad/deseo de pagar de l os 
d i ferentes g rupos de ingresos. E l autor cons ide ra : que los en foques 
convenc iona les y normat i vos para est imar los requer imientos y adop
ción de estándares físicos a d h o c d eben dar paso a políticas y pro
gramas real istas y fact ibles económica y financieramente; que l a 
coordinación de las políticas urbanas re fer idas a l suelo sorí de i m 
por tanc ia f undamen ta l , y que e l exces ivo i n c r e m e n t o e n e l va lor de 
l a t i e r ra e n las áreas urbanas de rápido c r e c i m i e n t o es l a fuente más 
s ign i f i ca t i va pa ra financiar e l desarro l lo u rbano y l a v i v i e n d a p a r a 
los sectores de bajos recursos . Sugiere que es esenc ia l o f recer a lgu
nas formas de as is tenc ia de l sector público, c o n subs id ios d i rectos 
además de los ind i r ec tos e n donde sea pos ib le , para los g rupos u r 
banos de condición económica más severa. S i n embargo, señala que 
l a adopción de u n a estrategia basada en l a e f i c i enc ia y e qu idad de l 
desarro l lo u r b a n o podría c o n d u c i r a p rob l emas políticos que pud ie 
sen resul tar insuperab les , y a que reduciría los benef ic ios que actual 
men t e d i s f ru tan las élites políticas y económicas al m i s m o t i empo 
que removería las pesadas cargas sobre los usuar i os de estos ser
v i c i os 

R a i z H a s s a n . " P r o b l e m s o f access to pub l i c serv ices for the u r b a n 
poor " . 

Este artículo señala que en l a mayoría de las sociedades f u n c i o n a 
u n a combinación de factores económicos, sociológicos e ins t i tuc io 
nales que c o n t r i b u y e n a re forzar l a posición desventajosa de los po
bres a través de m e c a n i s m o s de acceso d i f e renc ia l a los serv ic ios 
públicos. Ex i s t en factores económicos diversos que a u m e n t a n e l cos
to de los se rv i c i os públicos para los pobres de las c iudades . Recono
ce que e l acceso a los serv ic ios públicos es más fácil para los r icos, 
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espec ia lmente e n las áreas urbanas , qu ienes r e c i b en e n m a y o r pro
porción los subs id ios públicos. Señala que e n las economías de mer
cado existe u n a t endenc ia creciente para aumenta r e l pape l d e l sector 
p r i vado en l a provisión de los serv i c ios urbanos , y que l a lógica de 
rac i ona l i dad y e f i c i enc ia de l a organización a d m i n i s t r a t i v a encarga
da de p ropo r c i ona r los serv i c ios públicos, t i ende a re forzar e l siste
m a de estratificación soc ia l ex istente. 

E l ensayo conc luye sug i r i endo l a neces idad de i n c l u i r d iversos 
n i ve l es en l a planeación para l og rar u n acceso más equ i ta t i vo a los 
serv ic ios urbanos , l o que coadyuvará a ev i tar e l s u r g i m i e n t o de ac
c iones socia les rad ica les en los países en desarro l lo . 

Sug i j an t o , Soeg i j oko . " M a n a g i n g the de l i v e ry o f u r b a n serv ices for 
the poor i n Indones ia : case s tudy o f K i p i n B a n d u n g " . 

Se descr ibe aquí l a e xpe r i enc i a de Indones ia , basada e n e l estudio 
de caso de Bandung , l a te rcera c i u d a d de l país. E l au to r def ine u n 
p rog rama ambic i oso para e l desarro l l o de l área urbana , que empe
zó c o n u n a expe r i enc i a pi loto e n 2 o 3 s i t ios y que g radua lmen t e 
fue cub r i endo cerca de 400 c iudades de d i ferentes tamaños, todas 
bajo u n p l a n nac i ona l de desarro l lo urbano . D u r a n t e esta expansión 
las ac t iv idades se fue ron descent ra l i zando g radua lmen te po r lo que 
se necesitó u n camb io e n e l s i s t ema admin i s t ra t i v o a f i n de hacer 
recaer c r ec i en temente las responsab i l idades en los gob ie rnos loca
les. E l p r o b l e m a de costo-recuperación fue resue l to a través de nue 
vas es t ructuras de financiamiento v incu ladas a los s i s temas fiscales 
locales . Los o rgan ismos de planeación locales y reg ionales y l a par
ticipación de l a c o m u n i d a d se v o l v i e r o n características esenc ia les 
de l p rog rama . 

W h a n g - I n - J o u n g . " P o l i c y issues i n manag ing u r b a n serv ices for the 
poor: the case of squatter i m p r o v e m e n t i n Seoul , Repub l i c o f Korea " . 

E n este artículo e l autor descr ibe dos nuevos t ipos de políticas de 
me j o ram i en to de los "paraca id i s tas " que h a n sido i m p l e m e n t a d a s 
en Seúl: l a reubicación y l a renovación, señalando sus de f i c i enc ias 
fundamenta les . L a reubicación obl iga a los pobres a v i v i r en u n a nue
va c iudad s i n perspect ivas reales de empleo ; l a renovación los loca
l i z a fuera de las áreas de nuevo desarro l lo basándose en razones 
económicas. Cons ide ra que ambas políticas s on a l i enantes y mues 
t ran u n desprec io hac i a los sectores pobres de la población, s i tua
ción que no es exc lus i va de l a República de Co r ea s ino que es e l 
común d e n o m i n a d o r en todas las sociedades del m u n d o subdesa-
rro l lado . 
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E l autor i n d i c a l a urgente neces idad de que las políticas futuras 
no se d i r i j an hac i a los asentamientos s ino hac i a los m i s m o s " pa ra 
ca id is tas" , en ta l f o r m a que p a r t i c i p e n e n las dec i s iones y p u e d a n 
r ea lmente obtener bene f i c ios . E l resul tado más probable de u n a po
lítica de ta l na tura l e za sería e l saneamien to de las " c o l on i a s de pa
raca id i s tas " ex istentes. C o n t r a r i a m e n t e las políticas de renovación 
y reubicación seguidas hasta aho ra h a n ten ido c o m o resu l tado ine 
v i table que los "paraca id is tas " abandonen e l área as ignada para bus
car sus prop ias nuevas co lonias . C u a n d o las áreas r eurban i zadas son 
ocupadas po r capas altas de l a soc iedad, los pobres son empu jados 
hac i a a fuera pero sólo para r eub icarse e n algún otro s i t io ; es c laro 
que estas políticas de renovación no disminuirán las " c o l o n i a s de 
paraca id is tas " . Así c o m o l a ex i s t enc ia m i s m a de las co l on i a s de pa
racaid istas refleja l a des igua ldad soc ia l , los procesos de renovación 
sólo r e a f i r m a n esta des igua ldad. L a c o n t i n u a migración de las áreas 
rura les para f o rmar este t ipo de co lon ias m u e s t r a que l a a g r i c u l t u r a 
se e n c u e n t r a e n c i r cuns tanc i as adversas. Puede a f i rmarse en tonces 
que l a c iudad es p rec i samente l a s o m b r a proyec tada por e l p roceso 
soc ia l . T a l vez l a única sa l ida para en f rentar e l p r o b l e m a de las co
l on ias paracaid is tas sería u n a política in tegra l de desar ro l l o r u r a l -
u rbano en l a cua l sean tomados e n cuen ta los deseos y pos ib i l i da 
des económicas de los grupos invo luc rados . 

L i m H o n g H a i . " N a d i integrated soc ia l serv ices p r o g r a m m e , K u a l a 
L u m p u r " . 

E l r e c o n o c i m i e n t o de las múltiples neces idades de los invaso res de 
ter renos urbanos y l a determinación política de abordar su solución 
e n u n a f o rma g lobal e integrada llevó a l a creación de u n p l an de 
largo a lcance para los pobres de K u a l a L u m p u r , l l amado e l progra
m a N a d i . 

Este proyec to demostró e l po t enc ia l de l a participación en l a to
m a de dec i s iones e n cuan to al t ra tamiento de las co l on ias de "pa ra 
ca id is tas " . L a cons i s t enc ia étnica simplificó e l p r o b l e m a de l a 
participación de l a c o m u n i d a d a u n cuando ex i s t i e ron a lgunas dife
renc ias entre ch inos , ma layos y c omun idades mixtas , que a fectaron 
las perspec t i vas de éxito. Los p rob l emas de coordinación fueron las 
bar re ras más difíciles de sa lvar pa ra este p rog rama, en v is ta de l a 
falta de comunicación entre las agencias gube rnamenta l e s . 

E l p r o g r a m a N a d i demostró las pos ib i l idades creat ivas para l a 
planeación fu tura así c o m o l a recep t i v idad de los p laneadores y los 
"paraca id i s tas " hac i a estas med idas innovadoras . S in embargo , t a m 
bién puso de man i f i e s to los múltiples y var iados r eque r im i en tos de 
c u a l q u i e r in t en to nuevo : v o lun tad política, re ubicación de recursos 
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escasos, capac idad admin i s t r a t i v a , cooperación in t e ragenc ias y qu i 
zás, sobre todo, l a planeación a largo plazo para los cent ros u rbanos 
e n explosión. 

Y u e - m a n Y e u n g . "Provisión o f u r b a n serv ices i n As i a : the role o f 
people-based m e c h a n i s m s " . 

E l es tudio pre tende presentar l o más sobresal iente de las políticas 
de planeación de H o n g Kong , Indones ia , República de Co r ea , Ma l a 
s ia y F i l i p i n a s . L a s inops i s de los resul tados po r países p r o p o r c i o n a 
u n a visión va l iosa ; las cuest iones más s igni f icat ivas que p l an t ea son: 
hasta qué grado l a pobreza se h a vue l to " e s t r u c t u r a l " , y e l c a m b i o 
observado e n las pr io r idades de las c o m u n i d a d e s e n relación a su 
n i v e l económico. E l p r o b l e m a de hasta qué p u n t o l a pobreza repre
senta u n a i m a g e n de i n e r c i a o s i m p l e m e n t e de falta de recursos es 
s ign i f i ca t ivo dent ro de l estudio . 

U n factor esenc ia l es e l que se ref iere a l tamaño de las un idades 
admin i s t r a t i v a s para garant i zar l a participación act iva de las c o m u 
nidades ; otro factor es e l que se ref iere al l iderazgo . F i n a l m e n t e , e l 
artículo se ref iere a las cues t iones de política; en este sent ido , se 
sugiere l a ampliación de l a concientización entre los co lonos . A ma
nera de conclusión se p r o p o r c i o n a u n a l i s ta de políticas sugeridas 
para me jo ra r los s is temas y a existentes. Las políticas pr io r i ta r ias d i 
r ig idas a los usuar ios se p l an t ean desde u n p u n t o de v i s ta guberna
men ta l , a l m i s m o t i empo que e l me j o ramien to de l c ompo r t am i en t o 
de la c o m u n i d a d aparece c omo condición prev ia para u n a mejor par
ticipación. 

D e n n i s A . R o n d i n e l l y y G . S h a b b i r C h e e m a . " U r b a n serv ice poli¬
c ies i n m e t r o p o l i t a n áreas: m e e t i n g the needs o f the u r b a n poor i n 
A s i a " . 

Este artículo rev i sa la m a g n i t u d d e l p r o b l e m a de dotar de serv ic ios 
urbanos a las áreas met ropo l i t anas y e x a m i n a las políticas de exten
sión de los se rv i c i os i m p l e m e n t a d o s por los gob iernos de seis países 
asiáticos: F i l i p i n a s , Ma las i a , Indones ia , Pakistán, Ind ia y República 
de Corea . Se ana l i z an las exper i enc ias de los gobiernos e n l a dota
ción de se rv i c i os a los pobres en términos de su participación, posi
b i l idades de pagarlos, costo-recuperación, cober tura adecuada de 
serv i c ios e integración de los m i s m o s en bar r i os y c o m u n i d a d e s 
pobres. 

E l número de personas que v i v e n e n c in tu rones de m i s e r i a o 
asentamientos de invasores es u n ind i cado r de l a m a g n i t u d del pro
b l e m a de los serv i c ios urbanos ; este t ipo de c o m u n i d a d e s en expan-
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sión seguirán s i endo l a p r i n c i p a l fuente de d e m a n d a de se r v i c i o s 
u rbanos básicos e n las c iudades de A s i a para e l futuro p r ev i s i b l e . 
Después de l a presentación de l p r o b l e m a y de u n breve análisis de 
las políticas gube rnamenta l e s adoptadas por los seis países y de los 
camb ios e fectuados e n éstos durante los últimos t r e in ta años, los 
autores pasan a ana l i z a r los resul tados. E n p r i m e r lugar c o n s i d e r a n 
que los esquemas de costo-recuperación planteados, a u n r econoc i en 
do su b u e n a intención desde e l p u n t o de v is ta de l a equ idad , t i en
den a i m p o n e r pesadas cargas sobre los pobres, a qu i enes 
supuestamente in t en tan servir . C o m o segundo punto c o n c l u y e n que 
la mayoría de los programas públicos de v i v i enda basados e n l a autoa-
y u d a t i e n d e n a i gnorar las neces idades socia les a m e n o s q u e e l con 
junto de l a c o m u n i d a d part ic ipe. Sugieren que para que la c o m u n i d a d 
se i n v o l u c r e es necesar io d i r i g i r los esfuerzos de l gob i e rno en for
m a específica hac ia las organizac iones y líderes locales, en foque que 
genera lmente es ajeno a los serv idores públicos que t raba jan para 
las agenc ias gubernamenta l es . F i n a l m e n t e , señalan que c u a l q u i e r 
p r og rama que se base e n au toayuda i n d i v i d u a l o c o m u n i t a r i a c o m o 
med i o para me jorar los serv ic ios u rbanos requ iere es tab i l idad en l a 
t enenc ia de l a t i e r ra y que e n e l largo plazo esto requiere de u n cam
b io en las políticas urbanas sobre l a t ierra . 

L o u r d e s G u e r r e r o 




