
Sección bibliográfica 
Reseñas 

CHRISTIAN TOPALOV. Le logement en France. Histoire d'une 
marchandise impossible, Presses de la Fondation Natio
nale des Sciences Politiques, París, 1987, 437 pp. 

Entre los libros que han aparecido en los últimos años referidos 
a la cuestión inmobiliaria, destaca el presente volumen de Chris
tian Topalov, autor ampliamente conocido en México por los es
pecialistas en la problemática urbana, a través de varias de sus 
obras anteriores, pioneras en su género. Desde principios de los 
años setenta Topalov comenzó a desarrollar, a partir de la teoría 
marxista de la renta del suelo y de la lógica de acumulación del 
capital; análisis e interpretaciones relevantes con respecto a la 
problemática del suelo urbano, a la producción capitalista del 
marco construido y al problema de la vivienda en el capitalismo 
desarrollado. A ellos se agrega ahora una obra de carácter históri
co, en la que se presentan los resultados de muchos- años de inves
tigación, nuevas reflexiones con respecto al sector inmobiliario en 
Francia y se recogen y responden, asimismo, algunas críticas a 
sus trabajos anteriores. En esta reseña, haremos una descripción 
general del contenido del libro para luego comentar y discutir al
gunos temas particulares que nos han llamado la atención y que, 
además, constituyen elementos importantes de la obra en la medi
da en que han servido de puntos de referencia para las investiga
ciones en México y otros países de América Latina. 

El libro contiene, además de un largo prólogo donde se expo
nen aspectos teórico-metodológicos, cuatro partes y una conclu
sión. La primera parte, referida a "la transfornación de la vivien
da en capital" contiene dos capítulos en los que se desarrollan las 
características de la transformación de la vivienda, prJmero en 
mercancía y luego en capital, y en los que se considera el desman
telamiento de la propiedad señorial, el surgimiento de la tenencia 
libre de la tierra urbana, las relaciones jurídicas de propiedad en 
la transición al capitalismo, el desarrollo de las relaciónes de pro
ducción capitalista y la emergencia de la vivienda en renta, la con
centración del capital inmobiliario rentista, eic. En la segunda 
parte, referida al "sistema de la vivienda en renta de 1860 a 1914", 
se presenta en tres capítulos una descripción de las fluctuaciones 
cíclicas y de las grandes tendencias en París, tanto en lo que se 
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refiere a la producción de viviendas como al monto de los alquile
res, a las grandes obras y fraccionamientos de la-época, a los frac
cionadores y promotores, para concentrarse luego en el análisis 
de la génesis de la crisis del sistema de renta de vivienda, que en
fatiza la problemática del financiamiento y de la centralización 
del capital. En la tercera parte, se expone en dos capítulos el siste
ma de la promoción inmobiliaria de 1950 a 1980, y se muestra la 
evolución de la actividad de promoción tanto pública como priva
da (así como la de la construcción sin-promotor) y las característi
cas del llamado sistema de la promoción inmobiliaria, incluyendo 
los tipos de capital involucrados y, sobre todo, el análisis de los 
precios de los edíficios y las viviendas, la cuestión de las utilida
des de los empresarios y de la renta del suelo en la promoción. La 
cuarta parte incluye cuatro capítulos referidos a "la propiedad de 
ocupación y las clases sociales en la Francia contemporánea"; en 
ellos se hace hincapié en las díferentes condiciones de la vivienda 
para los propietarios ocupantes de las mismas, en la forma como 
se accede a la propiedad y en la evolución del sistema de financia
miento y de las condiciones del crédito, en las relaciones entre 
formas de propiedad, formas de producción y financiamiento y 
modos de movilización de las familias. Esta parte culmina con un 
análisis de la dinámica estructural y la consideración del ciclo del 
capital en el sector inmobiliario, así como de los obstáculos que 
existen para la dominación capítaliáta. La conclusión del libro, 
qUE) plantea la pregunta: la vivienda, ¿una mercancía imposible?, 
vuelve sobre ese aspecto de los planteamientos de la obra. 

Es importante resaltar -que en la introducción del lib'l'o To
palov comenta la metodología seguida en el análisis histórico y 
justífica la secuencia adoptada a lo largo de los capítulos, aclara, 
por ejemplo, que no estudiará el hábitat en la ciudad como un es
pacio concreto de prácticas sociales. Y, además, en qué consiste 
lo que él denomina el método de las contradicCiones estructura
les. Con respecto a ese método, los elementos de la estructura se 
definen por su lugar en el conjunto de relaciones y la naturaleza 
de cada uno depende de su articulación con otras relaciones cons
titutivas del sistema, el cual tiene una autonomía y antecede lógi
camente a los elementos singulares incluidos. Se refiere, enton
ces, al sistema de lugares, caracterizados por una repartición 
particular del control sobre los elementos en la cual la combina
ción condiciona la construcción. Cada forma de producción de la 
vivienda y cada forma de propiedad está constituda por una serie 
elemental de relaciones e implica un sistema de lugares y de agen
tes; las contradicciones del sistema constituyen el principio de los 
cambios históricos. Cuando el desarrollo de las contradicciones 
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pone en entredicho la rentabilización requerida por las diferentes 
fracciones de capital, se presentan los elementos para una crisis 
estructural; la estructura puede comenzar a cambiar y las contra
dicciones se desplazan; sin embargo, en un determinado punto 
del proceso, este desplazamiento alcanza sus límites, el conjun
to del sistema entra en crisis y se produce, entonces, una restruc
turación más profunda de las relaciones internas. Con este esque
ma se estudian los ciclos de la construcción, cuyos momentos de 
expansión y de crisis se suceden pero no se parecen. "La coyuntu
ra expresa las contradicciones de la estructura y precipita sus 
transformaciones." La imposibilidad de la reproducción estalla 
con la crisis, se da la restructuración y el nuevo estado del sistema 
que surge posibilita la siguiente fase de expansión en la que apare
cen otras contradicciones. Sin embargo, Topalov aclara que ese 
sistema explicativo presenta dos problemas: por un lado, separa 
los fenómenos que se desarrollan fuera del sistema y que no resul
tan de su dinámica interna; por otro, la observación histórica nos 
pone frente a sujetos que actúan y hablan, desarrollan sus estrate
gias y a veces cambian las reglas del juego. Por lo tanto, él mismo 
reconoce que la dinámica ciega de la estructura no deja lugar a las 
iniciativas y a las elecciones de los sujetos de la historia (monismo 
y mecanicismo de la causalidad de contradicciones estructurales). 
Al discutir esas críticas trata de precisar la validez de su esquema, 
aclarando que ha evitado 'recurrir a la lógica de los factores expli
cativos, por ejemplo, para explicar los movimientos de la produc
ción y de los precios, los cambios en los sistemas de agentes y las 
formas de propiedad. No se trata, según Topalov, de explicar que 
existen los factores sociales que complejizan los económicos, sino 
que el problema es diferente: la dinámica interna de la estructura 
determina en qué medida y a través de qué procesos los cambios 
externos producen un efecto en el campo que ella organiza. En
tonces, la lógica de la causalidad estructural no implica la hipóte
sis de la cerrazón del sistema, sino que el análisis de la estructura 
es anterior a toda consideración causal particlilar. En cuanto a la 
cuestión de la "fatalidad de los procesos sin sujeto" el autor afir
ma que si bien el método usado no estudia las prácticas permite, 
sin embargo, establecer un umbral a partir del cual se puede anali
zarlas de manera diferente de la puramente historiográfica ("los . 
actores improvisan su texto pero no deciden la pieza que van a ac
tuar ni el papel que se les ha asignado"). La emergencia de una 
nueva categoría de actores implica un comportamiento innova
dor, pero ella presupone una evolución estructural que define las 
funciones de cada lugar, en un sistema que no depende de ellos. 
Luego, el sistema coopta sus elementos y fija las posibilidades y 
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los límites deLjuego alrededor de determinaciones estructurales. 
Las relaciones sociales que· constituyen el sistema asignan a los 
agentes que ocupan cada lugar una lógica de acción específica.~ Se 
puede infe.rirde estas regularidades un modelo de acción racional 
en cada lugar y adjudicárselo a los caracteres de la estructura. A 
diferencia de los enfoques de la antropología económica y de la 
sociologíaculturalista los planteos de Topalov:tratan de mostrar 
que la racionalidad capitalista varía de acuerdo' con los estados 
singular.es de la estructura. Este esquema general es el que el au
tor ha intentado aplicar al análisis de diferentes periodos histó
ricos de la evolución del sector inmobiliario en Francia y los resul
tados .del inismo nos permiten entender una lógica de acción que 
anteriormente parecía azarosa. En este sentido esta obra implica, 
a nuestro criterio. un importante avance en lo que se refiere a la 
explicación de una parte de los procesos urbanos. 

Otro 'aspecto relevante que Topalov destaca y retoma en las 
conclusiones es el que tiene que ver con el hecho de que las rela
ciones de producción capitalistas no dominan totalmente en el 
sector inmobiliario y que sobre todo para los sectores sociales más 
pobres. una parte de: los procesos de producción está al margen 
de las relaciones capitalistas. Esta conclusión es muy importante 
ya que invalida. en cierta medida, las afirmaciones que se mane
jan para los países subdesarrollados. en el sentido de que sólo en 
los 1 mismQs; se dan procesos de producción habitacional que no 
son estrictamente capitalistas. La afirmación de Topalov estaría. 
entonc.es; relativizando las teorizaciones que para nuestros países 
se han realizado" Sin embargo. habría que aclarar cuáles serían las 
diferencias entre, por ejemplo. un país como Francia y los países 
latinoamericanos en lo que se refiere a la no dominación del capi
tal en el sector inmobiliario. 

Martha Schteingart 
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}ACQUES VALLIN y FRANCE MESLÉ. Les causes de deces en 
France de 1925 a 1978, Institut National d'Études Démo
graphiques, Presses Universitaires de Franee, París, 1988. 

Este libro de J. Vallin y F. Meslé, junto con los cinco anexos que 
lo componen (Vallin, Meslé, 1987), representa un notable esfuerzo 
de investigación que involucra una cantidad impresionante de 
trabajo. El resultado es un aporte de sumo valor para el estudio 
de la mortalidad en Francia. 

El objetivo central del trabajo fue analizar la evolución de la 
mortalidad por causas en Francia de 1925 a 1978, para lo cual los 
autores examinaron la Clasificación Internacional de Enfermeda
des, a partir de la cual reconstruyeron una serie uniforme y con
gruente de estadísticas, que representa de una mejor manera el 
proceso que conduce a la muerte y elimina, en la medida de lo po
sible, el grupo de causas no especificadas. 

La Clasificación Internacional de Enfermedades ha sido revi
sada nueve veces y en algunas ocasiones, profundamente, desde 
su adopción por el Congreso Internacional de Estadística de 1893. 
Estas modificaciones han traído como consecuencia una disminu
ción en la congruencia de las estadísticas de una revisión a otra, 
lo que en ocasiones ha impedido elaborar estudios precisos sobre 
la evolución de las causas de defunción. Para eliminar esta insufi
ciencia, los autores se dan a la enorme tarea de reclasificar, en 
función de la lista detallada de la octava revisión de la Clasifica
ción Internacional de Enfermedades, todas las defunciones regis
tradas en Francia durante el periodo de 1925 "7año que marca el 
inicio de la estadística nacional francesa de defunciones por cau
sa, sexo y grupo de edad- a 1978. 

Durante este periodo, las estadísticas francesas por causa. de 
defunción descansan en seis revisiones sucesivas de la Clasifica
ción Internacional de Enfermedades (1920,1929,1938,1948; 1955 
Y 1965). Las mayores transformaciones se observan en el paso de 
la quinta (1938) a la sexta (1948) revisión: pues de una clasifica
ción dominada en gran parte por la escuela francesa -desde la 
clasificación ideada por Bertillon en 1893- se pasa a una moder
na clasificación de inspiración anglosajona. 

La metodología de reclasificación se basa en los siguientes 
principios: 

aJ establecimiento de una doble tabla de correspondencia que 
proporcione, para cada grupo en una revisión, la lista de todos los 
grupos de la otra revisión que tuvieran en común con ella algunas 
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enfermedades o causas de . defunción e inversamente; 
b) definición, a partir de estas tablas de correspondencia, del 

mayor número posible de asociaciones médicas y estadísticas en
tre grupos; 

e) elaboración, gracias a estas asociaciones, de un cuadro de 
transición qua permita reconstruir, para un año de transición, la 
clasificación completa de defunciones según las dos revisiones; 

d) cálculo de ·las coeficientes de· transición. 

Con la determinación de estos coeficientes: 

e) las defunciones de 1925 a 1929, clasificadas según la terce
ra revisión, se reclasificaron en función de la cuarta revisión; 

f)las defunciones de 1930 a 1943 y de 1925 a 1929, clasifica
das o reclasificadas según la cuarta revisión, se reclasificaron en 
función de la quinta revisión; 

g) las defunciones de 1944 a 1949 y de 1925 a 1943, clasifica
das o reclasificadas en función de la quinta revisión, se reclasifi
caron en función de la séptima revisión [los cambios de la sexta 
a la séptima clasificación fueron mínimos, lo que permitió el cam
bio directo); 

h) las defunciones de 1950 a 1967 y de 1925 a 1949, clasifica
das o reclasificadas según la séptima revisión, se reclasificaron en 
función de la octava revisión. 

Una vez reclasificadas las defunciones según la octava revi
sión, los autores reparten el grupo de causas no determinadas (ca
pítulo XVI:· síntomas· y estados morbosos mal· definidos) inspirados 
en un método propuesto por S. Ledermann (1955), lo que permite 
examinar con mayor precisión la evolución real de causas de de
función (el grupo de causas contenido en el capítulo XVI represen
taba 38% de las defunciones en 1925 y 6% en 1978). 

El método de Ledermann permite atribuir a una causa especi
ficada, una parte de las defunciones mal definidas, en función de 
la pendiente [negativa), de la recta de regresión -construida se
gún las unidades político-administrativas- entre la proporción de 
defunciones originadas por esta causa y la proporción de defun
ciones con causa mal definida. En vista de que los autores no dis
ponían antes de la Segunda Guerra Mundial de una clasificación 
por departamento, la regresión se construyó en función de las va
riaciones anuales. 

Un resumen d~ los resultados puede observarse en el cuadro 
1, donde se presenta la evolución de las tasas de mortalidad en 
Francia, por sexo, según causa para ciertos años seleccionados. 



CUADRO 1 

Francia: tasas de mortalidad por causa de defunción, 1925-1978 (por 1 millón) 
Hombres Mujeres 

Grupos de causas 1925 1930 1940 1950 1960 1970 1978 1925 1930 1940 1950 1960 1970 1978 

1 fiebre tifeidea y paratifoidea 89 57 44 12 3 1 2 114 69 56 14 2 1 1 
2 otras enfermedades intestinales 431 303 424 107 26 20 25 346 245 352 78 19 18 20 
3 tuberculosis aparato respiratorio 2 442 2 106 2 075 845 412 163 88 1669 1412 1165 414 137 53 26 
4 otras tuberculosis 480 349 339 152 42 15 8 443 312 303 125 28 9 5 
5 otras enfermedades bacterianas 379 357 337 123 65 60 90 347 318 284 112 53 52 59 
6 enfermedades virales 70 54 33 26 18 15 14 75 50 29 21 16 12 11 
7 sífilis y otras enfermedades venéreas 67 78 71 40 14 6 2 42 50 39 21 7 2 1 
8 otras enf. infecciosas y parasitarias 18 14 19 9 9 14 24 8 5 6 6 6 11 17 
9 tumor maligno cavidad bucal y faringe 40 58 85 105 140 182 226 9 10 14 16 16 17 19 

10 tumor maligno del esófago 190 185 220 203 217 238 222 30 29 33 28 25 24 21 
11 tumor maligno del estómago 569 565 676 631 507 361 265 377 371 413 369 283 188 129 
12 tumor maligno intestino y recto 372 372 444 419 386 393 410 384 379 421 375 335 278 262 
13 tumor maligno resto sistema digestivo 120 119 142 132 187 231 272 110 107 119 104 154 173 166 
14 tumor maligno de nariz y laringe 23 32 -50 135 148 167 181 2 3 5 11 9 9 9 
15 tumor maligno resto aparo respiratorio 31 44 73 166 342 508 710 12 17 30 50 58 66 74 
16 tumor mal. huesos tejo conjuntivo piel 54 52 78 100 86 69 68 83 79 87 92 70 46 41 
17 tumor maligno del seno 2 3 6 6 8 9 11 210 217 236 232 265 275 281 
18 tumor maligno del útero O O O O O O O 268 262 268 214 195 159 138 
19 Jtros tumores mal. órganos genitales 89 102 160 229 375 381 373 45 44 25 47 73 84 104 
20 tumor maligno del aparato urinario 39 43 70 82 124 162 197 10 11 23 38 50 55 56 
21 tumor maligno del sistema nervioso 3 3 7 12 23 31 45 5 6 11 8 14 18 28 
22 tumor maligno abdomen u otro sitio 78 83 159 212 165 167 143 184 200 343 261 189 152 103 
23 tumor maligno metastásico del hígado 182 180 215 195 153 127 120 194 189 208 181 119 80 55 
24 tumor maligno otros lug. y metastásico 11 12 25 34 40 54 92 19 21 40 30 28 38 51 
25 tumo mal. tejo linfático, hematopoyéctico 36 34 66 86 141 178 214 29 27 50 56 94 110 124 
26 tumol"es benig. o de naturaleza imprecisa 112 124 98 108 104 113 103 290 260 195 116 96 81 69 



CUADRO 1 

(Continuación) 

Hombres Mujeres 

Grupos de causas 1925 1930 1940 1950 1960 1970 1978 1925 1930 1940 1950 1960 1970 1978 
27 diabetes mellitus 92 107 165 94 130 174 173 105 113 183 122 159 ÜI5 163 
28 astenia y/o adinamia 577 524 471 234 135 103 99 540 474 415 205 115 !92 92 
290tr. enf. endócrinas, nutr., metab. y sangro 71 63 86 62 51 70 87 56 55 70 56 46 57 70 
30 alcoholismo 28 37 57 80 175 145 122 11 14 20 26 45 3'6 27 
31 desórdenes mentales 83 56 58 30 48 52 45 86 68 64 34 59 68 55 
32 enf. inflamatorias del siso nervioso centro 285 292 209 94 45 31 22 224 222 167 '70 34 2i 14 
33 parálisis cerebral 246 211 290 182 174 171 123 208 190 252 168 156 132 94 
34 otras enfermedades del sistema nervioso 99 119 182 130 126 118 121 85 98 127 85 95 81 84 
35 cardiopatía reumática 80 81 62 4!3 42 46 60 97 97 74 41 47 47 51 
36 enfermedades hipertensivas 224 238 277 201 183 171 179 155 156 188 160 161 140 150 
37 infartos al miocardio 245 279 448 527 911 1105 1160 138 129 206 248 419 524 521 
38 otras enfermedades isquémicas del corazón 71 79 142 174 215 231 303 57 58 89 105 128 125 163 
39 cardiopatías pulmonares 328 294 381 289 183 77 37 148 135 158 115 69 26 12 
40 insuficiencia cardiaca congestiva 828 741 978 772 497 374 349 670 609 746 565 360 246 186 
41 insufiden'cia ventricular izquierda 989 850 1049 390 250 211 154 724 608 779 277 174 141 104 
42 arritmias cardiacas 34 29 40 29 58 103 187 25 21 26 20 35 64 120 
43 insuficiencia cardiaca 2480 2141 2567 1 704 1062 642 404 2 141 1864 2 176 1410 874 509 316 
44 otras degeneraciones del miocardio 135 132 230 211 241 139 61 132 127 201 182 211 1'21 53 
45 otras formas de cardiopatía 88 83 81 59 24 19 43 75 74 61 47 17 13 21 
46 enfermedades del corazón mal definidas 757 663 786 510 302 246 119 553 486 554 356 209 180 70 
47 hemorragia meníngica 75 78 93 70 78 118 54 55 ,61 70 49 59 84 40 
48 hemorragia cerebral 581 651 839 687 577 405 280 505 573 697 578 469 294 185 
49 oclusión, trombosis y embolia cerebrales 54 61 82 71 94 77 66 38 44 55 48 56 51 43 
50 enf. cerebro-vasculares agudas y mal defino 620 704 923 769 682 641 768 509 584 721 612 526 475 556 
51 enf. isquémicas cerebro-vasculares general. 128 152 217 190 184 191 197 128 108 142 127 121 121 141 
52 enf. cerebro-vasculares, otras y mal def. 1860 986 1528 757 725 772 3091860 791 1100 562 523 543 234 
53 arteriosclerosis 192 197 257 175 171 132 86 192 113 138 103 97 75 51 



54 aneurisma, embolia y trombosis arteriales 343 350 384 308 170 127 141 343 232 252 185 98 74 76 
55 gangrena 232 192 216 148 109 66 38 232 145 161 84 63 34 23 
56 otras enf. de las arterias y arteriolas 96 98 122 103 109 170 185 96 53 67 54 52 69 74 
57 otras enf. del aparato circulatorio 183 172 210 89 96 120 153 183 136 153 69 73 89 117 
58 afecciones agudas de vías respiratorias 54 47 48 19 13 10 13 54 34 26 12 6 7 7 
59 gripe 204 121 471 68 463 218 84 204 110 426 58 341 150 64 
60 neumonía vital o bacteriana 791 668 911 499 273 112 39 791 528 757 388 201 76 27 
61 bronconeumonía 1194 997 1259 640 321 170 143 1194 734 930 450 209 102 78 
62 neumonía imprecisa 373 319 405 209 111 89 97 373 237 320 157 78 55 57 
63 bronquitis imprecisa 153 131 96 38 21 26 43 153 115 79 24 14 14 22 
64 bronquitis crónica 243 209 169 67 67 85 131 243 110 85 28 22 22 23 
65 enfisema, asma, otras enf. vías respirator. 164 187 189 106 117 107 90 164 93 95 49 52 38 38 
66 pleuresía 170 155 177 42 24 20 23 170 83 73 24 14 10 11 
67 neumonía intersticial crónica 13 21 48 40 83 72 69 13 2 4 4 11 9 9 
68 congestión pulmonar, etc. 165 144 153 65 47 36 43 165 89 90 28 23 17 19 
69 edema agudo del pulmón 371 350 405 130 135 111 87 371 238 307 94 86 74 53 
70 otras enfermedades del pulmón 173 163 225 166 141 132 140 173 124 150 118 95 76 81 
71 otras enfermedades aparato respiratorio 14 22 68 71 83 141 197 14 12 25 35 36 42 54 
72 enfermedades de la boca y del esófago 22 11 15 6 6 5 11 22 8 9 3 3 4 5 
73 enfermedades del estómago y del duodeno 137 129 105 92 91 100 92 137 43 34 26 25 31 38 
74 apendicitis 53 53 42 30 18 14 11 53 37 27 20 10 8 6 
75 hernia y oclusión intestinal 203 191 229 169 130 125 106 203 192 248 146 111 102 82 
76 gastroenteritis, colitis, etc. 78 56 87 17 9 11 11 78 45 77 13 6 8 9 
77 peritonitis y enf. intestino y peritoneo 171 150 148 72 51 41 56 171 139 117 49 28 30 38 
78 cirrosis hepática 247 271 334 245 463 555 511 247 161 158 110 179 197 177 
79 otro enf. hígado, vesícula biliar y páncreas 78 82 95 88 119 147 143 78 91 87 96 112 123 102 
80 nefritis, infección y cálculos renales 284 286 327 218 131 77 25 284 204 226 142 84 48 16 
81 otras enf. del riñón y de la uretra 31 33 34 33 45 84 138 31 25 37 17 29 45 72 
82 otras enfermedades del aparato urinario 74 61 146 42 36 29 36 74 11 23 4 4. 7 16 
83 enfermedades de los órganos genitales 135 246 336 198 235 152 84 135 45 28 4 6 5 6 
84 enfermedades de embarazo y complicaciones O O O O O O O O 94 52 38 21 11 5 
85 enfermedades de la piel 88 78 68 26 22 17 24 88 42 37 21 26 22 29 
86 enf. sist. osteomuscular y tejo conjuntivo 173 141 109 67 46 34 40 173 81 83 53 50 42 43 



CUADRO 1 

(Continuación) 
Hombres Mujeres 

Grupos de causas 1925 1930 1940 1950 1960 1970 1978 1925 1930 1940 1950 1960 1970 1978 

87 anomalías congénitas del corazón 53 50 63 41 41 33 28 53 42 48 33 35 29 21 
88 otras anomalías congénitas 78 73 97 57 46 37 26 78 59 72 45 38 28 24 
89 lesiones de origen obstétrico 42 29 19 33 40 18 6 42 22 16 23 26 11 4 
90 síndrome de la membrána hialina 25 24 21 8 2 11 8 25 20 17 7 2 7 5 
91 síndrome de sufrimiento respiratorio 81 71 81 60 29 19 6 81 50 58 43 21 13 4 
92 sufrimiento fetal 27 26 23 9 3 3 2 27 21 18 7 2 1 2 
93 otras asfixias del recién nacido 24 23 22 16 15 13 6 24 18 17 13 11 9 5 
94 prematurez y debilidad 102 88 111 101 62 30 6 102 74 90 80 49 25 5 
95 otras afecciones feto y recién nacido 54 47 50 46 24 17 9 54 34 36 32 17 14 5 
96 accidentes automovilísticos 43 33 51 139 214 385 337 43 9 21 34 66 135 108 
97 otros accidentes de transporte 52 41 64 43 17 12 12 52 9 19 5 4 3 2 
98 envenenamiento accidental 9 17 45 27 24 22 20 9 7 45 21 21 17 11 
99 caídas accidentales 144 144 206 116 223 262 264 144 67 131 101 221 295 277 

100 accidentes causados por incendio o fuego 41 65 69 25 19 26 20 41 66 96 25 18 14 11 
101 accidentes causados por agentes naturales 11 9 70 14 9 12 6 2 1 33 4 3 4 2 
102 ahogamiento 77 71 121 93 75 59 35 13 14 61 23 17 13 9 
103 sofocación mecánica accidental 3 1 6 5 8 20 46 1 2 6 2 5 13 24 
104 otros R¡;ciclenfes clefinidos 51 60 42 26 23 22 27 fj 8 13 4 3 3 4 
105 otros accidentes no precisados 304 341 434 236 248 257 11,15 55 54 115 62 93 85 67. 
106 complicaciones de acciones médicas o quirúr. 110 78 91 41 12 3 4 103 62 80 31 9 3 3 
107 suicidio por ahorcamiento 229 222 211 175 163 132 126 41 42 45 29 30 26 28 
108 suicidio por otras causas 133 129 126 110 118 136 158 55 55 63 44 53 62 72 
109 homicidios 17 17 131 17 31 12 15 6 6 19 5 6 6 8 
110 lesiones con intención indeterminada 103 125 133 83 75 63 54 24 27 67 29 30 23 20 
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A partir de esta nueva clasificación, los autores proponen úna 
agrupación de causas en ocho grandes categorías con un enfoque 
etiológico, que permite superar algunos de los problemas presen
tes en las agrupaciones de la Clasificación Internacional de Enfer
medades. 

El examen de los resultados (véase la gráfica 1) muestra un 
predominio, en los dos sexos, de las enfermedades degenerativas, 
las cuales marcan la pauta de la evolución general de la mortali
dad. Las enfermedades infecciosas muestran un descenso espec
tacular después de la Segunda Guerra Mundial, aunque su impor
tancia en los años recientes resulta mayor de lo que podría 
creerse. A fines de la década de los setenta, la tasa de mortalidad 
por enfermedades infecciosas sólo es superada por la tasa de las 
enfermedades de tipo degenerativo y por la de los tumores, y re
sulta equivalente a la de los accidentes. Los tumores muestran una 
evolución diferencial según el sexo, en el caso de los hombres su 
incidencia se incrementa regularmente y en el de las mujeres dis
minuye. La evolución de los accidentes se caracteriza por el fuerte 
incremento durante la Segunda Guerra y posteriormente por un 
constante aumento de fines de los cuarenta a principios de los se
tenta, lo que origina que en el largo plazo los niveles de los años 
veinte se conserven en los setenta. 

El análisis de la mortalidad por causa y edad se realiza a partir 
del cálculo de cocientes de mortalidad por causa mediante la fór
mula propuesta por Boloche y Nizard (1974): 

q = [1 + 0.5 (2kc q-q)] - [ (1 + 0.5 (2kc q-q))2 -2kc q)'h 

El análisis de la mortalidad por causa y edad permite resaltar 
las siguientes características: 

- la mortalidad por enfermedades de tipo degenerativo parte 
de niveles muy bajos en las primeras edades y a partir de los 20 
años se incrementa enforma muy acelerada -mayor al incremen
to de la mortalidad total-, marcando la pauta de esta última desde 
los 50 años de edad; 

- la mortalidad por desnutrición, intoxicación y alergias pre
senta también un fuerte incremento hasta los 60 años de edad, lo 
que origina que entre los 50 y 59 años sea de las causas de mayor 
peso; 

- el patrón de la mortalidad por accidente se caracteriza por 
un pico alrededor de los 20 años de edad y un incremento después 
de los 60 años. 
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Finalmente, en la investigación se presenta un análisis de las 
variaciones geográficas de la mortalidad por causas, realizado por 
G. Caselli y V. Egidi, donde se relacionan estas variaciones con las 
del contexto socioeconómicd, cultural y ecológico de los 95 depar
tamentos franceses. 

Aunque no se incluyen comentarios críticos del trabajo, consi
deramos importante descubrir los aspectos más relevantes del 
mismo, dado el gran valor de esa investigación y lo útil que resul
taría desarrollar proyectos similares en un país como México. 

Sergio Campos ortega Cruz 
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A. ALEXÉEV. Geografía de la población con fundamento de 
demografía, Ed. Progreso, Moscú, 1987. 

Este volumen apareció en las librerías mexicanas en 1988. Se trata 
de una especie de compendio resumido de las principales ideas 
que en materia de teoría de la población se discuten en la actuali
dad en la URSS, pues el contenido del libro se inclina menos al 
análisis en profundidad de temas referidos a la "geografía de la 
población" para ceder lugar a la exposición de problemas como: 
la definición de población; la demografía como ciencia y su objeto 
de estudio; el concepto de reproducción de la población; aspectos 
relativos al poblamiento y la movilidad territorial de la población; 
reflexiones sobre cuestiones espacialistas vinculadas a la repro
ducción de la población, o modo, nivel y condiciones de vida. 

El volumen, tanto por el estilo de exposición de las ideas como 
por su contenido es similar a otros artículos que han publicado au
tores soviéticos en estos años. * El denominador común de estos 
trabajos es la amplia gama de temas que abarcan y el desarrollo 
de un esfuerzo, que va siendo ya sistemático, por sacar a la luz dis
cusiones en torno a aspectos teóricos que los demógrafos hal;>ían 
excluido de sus investigaciones. Entre ellos cabe mencionar el re
ferido a la clasificación de un conjunto de ciencias que de alguna 
manera abordan la población como objeto de estudio. 

Un tema que se puede ubicar como fundamental en este traba
jo es la diferenciación de la reproducción de la población como 
fenómeno social y su conceptualización. Éste, que a muchos pu
diera parecer un esfuerzo especulativo (en un sentido más bien 
despectivo), para otros, entre los que se encuentra la que suscribe 
estos comentarios, resulta un importante aspecto que, explícito o 
no, orientará nuestra actitud en la investigación acerca de cual
quier aspecto de la reproducción de la población que se tome 
como objeto de estudio. 

Las investigaciones en materia de población han tenido un 
auge notorio desde los años sesenta. También la dicotomía explí
cita entr~ los "demográfos" y los "estudiosos de la población" va 
desplegando un auge proporcional al desarrollo de las investiga
ciones en los campos del saber que toman como objeto algún as
pecto de la reproducción de la población. 

Esta diferencia entre los especialistas responde tanto a la di
versidad de objetos de estudio sobre la población desde discipli-

• En particular, recuerda el trabajo de Valentei D. et 01., Teoría de la 
población, Editorial Progreso, Moscú, 1978. 
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nas como la demografía, la sociología, la antropología, etc., como 
a la actitud que frente al objeto población adoptan los especialistas 
desde la perspectiva gnoseológica de una disciplina, bien sea la 
demografía, la sociología o cualquier otra. 

Esta idea se halla presente en el trabajo de A. Alexéev y lleva 
al autor a explicar su actitud frente al fenómeno población, dedi
cando una parte del libro a los problemas conceptuales a los que 
hacíamos referencia. 

La primera parte del libro lleva a una primera conclusión: es
tos temas conceptuales requieren ser abordados con mayor pro
fundidad crítica, aún si se pretende tratarlos como declaraciones 
de filiaciones teórico-metodológicas. 

El que aparece como el leitmotiv del libro, se desarrolla desde 
el capítulo sexto hasta el décimo y tiene que ver con el objetivo de 
"exponer en forma sistematizada las principales concepciones 
de la geografía de la población, prestándole particular atención a 
las cuestiones de la teoría y metodología de la investigación" (p. 3). 

En la parte referida a la clasificación de la "geografía de la po
blación" como una especialidad en el campo de los estudios po
blacionales, el autor desglosa el objeto de esta disciplina particu
lar en "objeto integral" y "objeto directo"; al respecto se señala: 

El objeto directo de la geografía de la población es el sistema que in
cluye a la gente y sus relaciones espaciales y en el que se dan los 
"procesos geográficos" que modifican dichas relaciones: cambia la 
distribución de la gente en el territorio, la estructura de la población 
de las regiones, etc. Además, con el propósito de explicar los "proce
sos geográficos" se requiere prestar atención a la información, cuya 
reunión y estudio son objeto directo de otras ciencias. Por lo tanto, 
el objeto integral de la geografía de la población incluye las relacio
nes espaciales y otras entre los grupos de personas, entre la gente y 
el medio en que habitan ... El objeto integral de la ciencia no se limi
ta con exactitud (a diferencia de su objeto directo). 

Esta dicotomía en la definición de objetos de estudio de una 
disciplina la toma Alexéev de otros autores y es consecuente con 
la que realizaran D. Valentei et al., en la obra citada en cuanto al 
objeto de estudio de la demografía "en un sentido amplio" y en 
un "sentido restringido". Esta modalidad de clasificación de las 
ciencias particulares y sus respectivos objetos, tiene que ver con 
el actual proceso contradictorio que abarca la integración y espe
cialización simultáneas del conocimiento científico. 

En la parte relativa a los temas de corte espacialista se tratan 
problemas de gran actualidad como el de la relativa confiabilidad 
de los modelos de regresión para dar cuenta de los procesos con-
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dicionantes de ciertos volúmenes y corrientes migratorias obser
vadas. Al respecto se señala: 

Lo paradójico de estos modelos radica en lo siguiente: todos parten 
de que la dependencia entre el saldo de migraciones y los índices de 
las condiciones de vida se puede presentar como lineal. En cambio, 
en la" realidad no es así en absoluto, en la mayoría de los casos. Pero en 
la verificación, los modelos dan coeficientes muy altos de correla
ción con los datos reales. 

Esto probablemente se explique por el hecho de que se utiliza 
gran número de índices relacionados -entre sí. .. por eso en resumen 
se obtienen resultados completamente satisfactorios (p. 206). 

Éste es un tema de gran actualidad pues crecen las exigenCias 
prácticas de constatar las mediaciones condicionantes entre 
transformaciones macroestructurales y los movimientos migrato
rios observados entre territorios de un país. En este caso se recu
rre auna serie de indicadores que caracterizan lo que se denomi
na "condiciones de vida", pensando en ellas como en las posibles 
mediaciones explicativas. Sin embargo, los resultados, como se 
señala en el libro, aún siendo satisfactorios como pruebas de hipó
tesis, no necesariamente responden a metodologías de validez 
científica. 

Reflexiones como la citada alertan sobre la necesidad de que 
los estudios de "población y desarrollo", mas que justificar supues
tos vínculos, desarrollen modelos y metodologías que permitan a 
su vez pronosticar comportamientos. En este caso la revisión de 
la capacidad de ciertas técnicas estadísticas se hace imperiosa 
junto a lo que el autor señala como la necesidad de "considerar 
la especificidad de cada región concreta [situación geográfica, es
tructura de la población, etc.)" [p. 206). 

En el apartado referido a la urbanización se retoma el enfoque 
de las generalizaciones de las diferencias de este proceso entre di
versas formaciones sociales. Se analiza asimismo el problema del 
poblamiento en las localidades rurales. 

Llama la atención la inclusión de un tema que el autor desa
rrolla bajo la denominación de "geografía del modo de vida", donde 
se tratan aspectos relativos a problemas conceptuales, amplia
mente debatidos en la actualidad, como los referidos a las condi
ciones, modo, nivel ycali.dad de la vida. En este caso se hace espe
cial énfasis en los aspectos territoriales de la diferencia de las 
condiciones y el modo de vida de la población. 

En los últimos capítulos se observa un esfuerzo porejemplifi
car la realidad de hi URSS. Pero la constante referencia a la com-
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probación de estos procesos en diferentes realidades, hace que 
lejos de profundizarse en la riqueza de un contexto social determi-' 
nado, todo quede esbozado de manera sucinta, predominando la 
comparación generalizante sobre la reflexión de estudios de caso. 

También resulta constante la referencia a las particularidades 
más someras del comportamiento de los procesos analizados, a 
partir de la experiencia cubana, pues como se señala en la presen
tación del libro, la idea de esta publicación surgió de una serie de 
conferencias que el autor dictó en Cuba y del contacto con los es
pecialistas cubanos en materia de población. Sin embargo, tam
bién la presentación de la experiencia cubana queda a un nivel 
global, por ejemplo, al referirse al caso de la movilidad territorial 
(el más documentado), o al proceso de concentración de la pobla
ción rural dispersa. Tampoco las ejemplificaciones sobre el desa
rrollo urbano en Cuba dejan de ser someras. Sin embargo, resulta 
encomiable la introducción al tema, teniendo en cuenta la escasa 
difusión de la realidad cubana cuando se habla de urbanización, 
de poblamiento o de migraciones internas en América Latina. 

Con esta publicación queda a disposición del lector latino
americano un material de interés no sólo para geógrafos sino para 
todos aquellos interesados en ElI desarrollo y estado actual del co
nocimiento sobre la población en la URSS. Se trata de un material 
que suscita interrogantes y reflexiones críticas sobre los numero
sos temas que se abordan en el libro. 

Ante los resultados también notorios de los estudios de pobla
ción en América Latina y en particular en México, es necesario 
estimular el debate de muchas de las reflexiones contenidas en 
este libro. Esto permitiría el avance del conocimiento sobre la po
blación, a partir de la difusión de los desarrollos teóricos deriva
dos de contextos sociales diferentes, en los qUA son tratados fenó
menos de una misma naturaleza. 

Margarita Rodríguez Cervantes 



Notas 

HILDA HERZER y PEDRO PÍREZ (comps). Gobierno de la ciudad 
y crisis en la Argentina, Instituto Internacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo (IIED), Grupo Editor Latinoame
ricano, Buenos Aires, 1988, 233 pp. 

En este libro se publican ocho ponencias presentadas en el semi
nario "El papel del municipio en las ciudades intermedias" orga
nizado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Regional del Con
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clac so), el Instituto 
Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED) América La
tina y el Instituto de Investigaciones. y Formación en Administra
ción Pública (IIFAP) de la Universidad Nacional de Córdoba, que 
se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de agosto de 1987 en Vaquerías, 
provincia de Córdoba en Argentina. A manera de epílogo se pre
senta una reflexión basada en las discusiones allí realizadas. 

En el trabajo "Ciudades intermedias y desarrollo regional: el 
caso de la provincia de Córdoba", Carlos La Serna y Claudio Tec
co caracterizan las ciudades intermedias de esa provincia en fun
ción del papel que han desempeñado en el desarrollo regional; 
para ello hacen una reconstrucción de los rasgos más relevantes 
del proceso de formación de la estructura regional y de los cam
bios operados durante las fases de industrialización y crisis. Se 
hacen algunas propuestas de política estatal y municipal que po
drían ayudar a reorientar el patrón de desarrollo y el papel de las 
ciudades intermedias, y se analiza el marco político-institucional 
en que tales políticas deben impulsarse. 

En su artículo "Notas sobre participación política y partidos 
políticos en el municipio", Eduardo H. Passalaqua destaca que 
prácticamente desde el inicio de la vida constitucional, políticos 
e intelectuales se han inclinado por el fortalecimiento municipal; 
sin embargo, parecería que es muy poco lo que se ha logrado. Bajo 
este enfoque el autor hace un rápido recuento histórico de las di
versas concepciones del municipio, tanto a nivel doctrinario co
mo de acción política, para después formular algunas sugerencias 
a nivel normativo y en las formas de participación, enfatizando 
que todo ello tiene que ver con una clara voluntad de cambio, que 
en definitiva se trata de consolidar un poder democrático legíti-

[418] 
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mo, que resulte eficiente y cada vez más amplio. 
La participación política local es el aspecto central del artículo 

"Movimiento vecinal y organización del espacio urbano en Neu
quén" de Vicente Palermo; en él se analizan las posibilidades de las 
organizaciones vecinales de incidir en las políticas estatales que 
afectan las condiciones de vida populares urbanas, y se describe 
la evolución del movimiento vecinal en la ciudad de Neuquén. 
Asimismo, el autor analiza las relaciones que establece el movi
miento vecinal con otros actores (en especial los partidos políti
cos), señalando que si bien las organizaciones vecinales lograron 
influir en el contenido de las decisiones públicas, ello no significa 
que se lograra producir cambios que permitieran una participa
ción estructural en las decisiones sobre la ciudad. 

La tradicional escasez de recursos fiscales se aborda en la po
nencia "Recursos fiscales municipales" de Alberto Lukszan, 
quien plantea como objetivo sugerir los lineamientos en que se 
debería enmarcar un modelo normativo sobre las finanzas muni
cipales en general y la problemática de sus recursos; para ello el 
autor analiza las situaciones que dan origen a la crisis de las finan
zas municipales y con base en esa situación expone algunos as
pectos de los condicionantes, objetivos y componentes tributarios 
de un posible modelo normativo de financiamiento municipal. 

En el artículo "Los municipios en el contexto de la descentra
lización" Alejandro Rofman presenta algunas reflexiones acerca 
de la participación activa del municipio en el proceso de descen
tralización de la toma de decisiones; analiza las características y 
objetivos que dicho proceso debe adoptar; postula un modelo socio
institucional cuyo objetivo es acercar el Estado a la sociedad ci
vil y formula señalamientos respecto a la vinculación nación
provincia-municipio en el proceso decisional. 

El concepto, significado y objetivos del término"descentraliza
ción" es el tema acerca del que plantean dudas e interrogantes Hil
da Herzer y Pedro Pírez en su artículo "El municipio, entre la des
centralización y la crisis". Ellos encuentran dos significados 
opuestos: distribución real de poder o distribución de las carga~ 
estatales. El primero es un proceso que permite que ámbitos terri· 
toriales menores del Estado amplíen su poder efectivo; el segundo 
es un rasgo del desarrollo capitalista de la región, que asignaría 
a los agrupamientos territoriales la carga de la crisis nacional, ali
viando el nivel central de gobierno. 

En la reflexión general, Alfredo Caray hace un repaso de algu
nas de las cuestiones expuestas en el seminario y que constituyen 
ejes para su elaboración posterior. Asimismo, señala los temas que 
no estuvieron presentes y acerca de los cuales es preciso conducir 
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la investigación; por ejemplo, apunta que habría que centrarse en 
el estudio de casos más que en el desarrollo de grandes teorías. 

M.E.M.C. 

RENÉ COULOMB y EMILIO DUHAU (coords.), La ciudad y sus 
actores, UAM-Azcapotzalco, México, 1988, 200 pp. 

La Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco 
organizó un Coloquio Nacional de Investigadores con el tema 
"Las transformaciones de los centros urbanos", cuyo objetivo era 
propiciar el debate entre los investigadores respecto de los méto· 
dos, los marcos teóricos y los resultados de sus investigaciones. El 
libro presenta en una primera parte las cuatro ponencias que per
mitieron organizar el debate. La primera de ellas, "Estructura 
socio-económica y movimientos sociales en las áreas centrales de 
la ciudad de México", de Ángel Mercado, expone una serie de 
ideas en torno a la relación entre la estructura económica y los 
movimientos sociales de base territorial, que presenta modalida
des específicas en el centro de las ciudades y que la convierten en 
objeto de investigación en sí misma. "Marco construido y merca
do inmobiliario" de Martha Schteingart aborda una serie de con
sideraciones en torno al concepto de "centro urbano" ya que exis
ten diferentes enfoques para su definición y estudio; asimismo, en 
un segundo apartado, analiza la cuestión de la relación centro
periferia y la dinámica del crecimiento urbano; por último, expo
ne algunos aportes al análisis de la cuestión inmobiliaria en el 
centro de la ciudad. En "Sismos y reconstrucción" Alicia Ziccar
di analiza los métodos, marcos teóricos y resultados de un conjun
to de trabajos que tienen como eje central la problemática de los 
sismos y las acciones y políticas diseñadas para la reconstrucción. 
Por último, en "Notas sobre la intervención estatal y las políticas 
urbanas en la zona central de la ciudad de México" Manuel Perló 
señala lo que, a su juicio, son los dos enfoques teórico-metodológi
cos que ha seguido la investigación urbana sobre la ciudad de Mé
xico; el primero de ellos el determinismo económico, es decir, la 
explicación de las políticas o acciones del Estado en función de 
los intereses de un determinado agente económico y el segundo 
el de reducir las políticas urbanas a las políticas de vivienda. En 
la segunda parte del libro, se transcriben los debates comentados 
y reordenados que se suscitaron en torno a 1J ¿qué es el centro?; 
2J intereses capitalistas y transformación de las áreas centrales; 
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3J movimientos sociales urbanos: de la periferia al centro, y 4J el 
centro del poder. 

M.E.M.G. 

ÓSCAR TERRAZAS y EDUARDO PRECIAT, Estructura territo
rial de la ciudad de México, DDF y Plaza y Valdés, Méxi
co, 1988, 253 pp. 

Éste es el primer volumen de la Memoria del seminario "La diná
mica de la ciudad de México en la perspectiva de la investiga¡::i(m 
actual" organizado conjuntamente por la Secretaría General de 
Desarrollo Social del Departamento del Distrito Federal, el Centro 
de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de 
México, el Centro de Ecodesarrollo, la Universidad Autónoma del 
Estado de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. En 
él se publican las ponencias que se presentaron bajo el tema global: 
proceso de metropolización, estructura territorial y aspectos sec
toriales de la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM). 
Las dos primeras ponencias son de corte conceptual y representa
tivas de distintos enfoques metodológicos para el análisis de la 
problemática metropolitana. En "Conocimientos y megalópolis" 
de Eduardo Preciat se sintetiza lo que se conoce como análisis es
tructural de sistemas y desde esa perspectiva analiza la ciudad de 
México. Por su parte, en "Crisis y arquitectura de subsistencia 
en México" Emilio Pradilla hace un esbozo dOe las diferentes ma
nifestaciones del desarrollo urbanístico en México vinculando las 
estructuras y coyunturas económico-sociales por las que ha pasa
do el país a partir de los años treinta. Óscar Terrazas, en su ponen
cia "De la ciudad central a la ciudad interior", señala la necesidad 
de identificar los elementos regionales e intrametropolitanos que 
conforman la estructura territorial de la ZMCM para conocer su 
funcionamiento y perspectivas. Javier Delgado propone en su tra
bajo "El patrón de ocupación territorial de la ciudad de México 
al año 2000" una nueva interpretación de los contornos de acuerdo 
con el crecimiento histórico del área urbana; para ello se vale de 
la interpretación libre del modelo de anillos concéntricos y de la 
periodización propuesta por Unikel en 1978, con el objeto de cuan
tificar las tendencias de la expansión de la ciudad, determinar las 
conurbaciones futuras y prever el probable impacto de ese tipo de 
crecimiento sobre los recul'SOS territoriales del valle. El trabajo de 
Bernardo Navarro, "Sistemas de transporte y metropolización en 



422 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

la ciudad de México", describe la problemática del transporte y 
los sistemas diseñados para solucionarlo de acuerdo con las dife
rentes etapas de crecimiento de la ciudad. La siguiente ponencia, 
titulada "Zona metropolitana de la Ciudad de México: localiza
ción y estructura de la actividad industrial" contribuye al conoci
miento de la expansión metropolitana en función de la dinámica 
macroeconómica y presenta un análisis de la estructura industrial 
intrametropolitana que permite diferenciar los criterios locacio
nales por tipo de industria. María Edith Pacheco en su ponencia 
"Fuerza de trabajo en la zona metropolitana de la ciudad de Méxi
co" da cuenta de la creciente incorporación de la fuerza de traba
jo asalariada en el sector secundario, tendencia que se interrumpe 
a partir de 1982 cuando el país entra en un proceso de severa cri
sis económica. La última ponencia, "Mercado inmobiliario en la 
periferia metropolitana: los precios del suelo, estudios de caso", 
de Víctor Castañeda, presenta un análisis de los precios de la 
tierra bajo la modalidad ilegal del mercado inmobiliario, para a 
través de la observación de su comportamiento distingue los fenó
menos del abandono de los usos agrícolas y su transformación en 
usos urbanos, proceso impulsado por la especulación; el estudio 
se basa en las entrevistas directas aplicadas a pobladores de nueve 
asentamientos ubicados en Chaleo, Ecatepec y Tecámac. 

M.E.M.G. 

ALFONSO IRACHETA C. y ALBERTO VILLAR CALVO [coords.), 
Política y movimientos sociales en la ciudad de México, 
DDF y Plaza y Valdés, México, 1988, 187 pp. 

Éste es el segundo volumen de la Memoria del seminario "La di
námica de la ciudad de México en la perspectiva de la investiga
ción actual". Se integra con las ponencias presentadas en la mesa 
de trabajo cuyo tema global fue política urbana y movimientos so
ciales urbanos. En el primer trabajo, "Reflexiones en torno a las 
modas y modos de investigación sobre la ciudad de México" de 
Roberto Donoso, se hace una revisión de las tres teorías urbanas 
que han tenido mayor influencia en la investigación latinoameri
cana; en una segunda parte el autor señala que la investigación en 
torno a la ciudad de México ha pasado de un enfoque muy teórico 
al hiperempirismo; ello, aunado a la carencia de una teoría hege
mónica, puede resultar favorable para que se desarrolle una teoría 
congruente con la realidad mexicana. En la siguiente ponencia, 
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"Metropolización y política urbana", Alfonso Iracheta C., propo
ne una reconceptualización teórica del fenómeno metropolitano 
que permita establecer un marco de referencia adecuado para el 
planteamiento de políticas urbanas; en ese sentido señala la invia
bilidad de las políticas de descentralización del Estado mexicano 
ya que parten de una interpretación fuera del contexto del fenó
meno metropolitano. Daniel Hiernaux analiza en "Planificación y 
gestión: el caso de la ciudad de México" los problemas que en
frenta la ciudad de México en materia de planeación y gestión, y 
propone medidas aplicables sobre esos aspectos. Florita Moreno 
presenta en su ensayo "Política y territorio: la presencia del poder 
político en el proceso de expansión territorial del área metropoli
tana de la ciudad de México", los resultados preliminares obteni
dos de la observación y documentación sobre las prácticas socia
les desarrolladas en el proceso de constitución de dos colonias 
populares localizadas en el municipio de Atizapán de Zaragoza y 
en el de Tultitlán. Las siguientes ponencias se enmarcan en la te
mática de la gestión pública y la participación social en los proce
sos urbanos presentes en la zona metropolitana de la ciudad de 
México; Sergio Tamayo, en "Democracia en la ciudad desde los 
barrios" ,hace un recuento de los cambios cualitativos y cuantita
tivos de los movimientos sociales urbarios en la ciudad de México 
desde 1968, con énfasis en 1985 y 1988, año en el que se hace 
evidente el surgimiento de una conciencia colectiva sobre la nece
sidad de espacios para la participación ciudadana. Por su parte, 
Miguel Ángel Aguilar, en "Movimientos "urbanos y psicología so
cial", utiliza conceptos derivados de la psicología social para ana
lizar la naturaleza de los movimientos sociales urbanos, señalan
do que a partir de los sismos de 1985 se inauguran prácticas y 
hábitos colectivos cotidianos que constituyen la base de los movi
mientos y demandas sociales actuales. El siguiente trabajo "Las 
organizaciones vecinales y el Programa de Renovación Habitacio
nal Popular" de Ernesto Ortega V., describe las formas y procesos 
de organización y participación en torno a las políticas habitacio
nales del Estado, con particular mención del Programa de Reno
vación Habitacional y hace una evaluación de la influencia que 
tuvieron esos procesos en la consolidación de las agrupaciones 
vecinales del centro de la ciudad de México. Por último, en el en
sayo "La ciudad de masas", Ángel Mercado hace una reflexión 
acerca de la representatividad de los movimientos sociales en tor
no a los procesos políticos y urbanos del área metropolitana de la 
ciudad de México. 

M.E.M.e. 
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JORGE LEGORRETA y SERGIO PUENTE (coords.), Medio am
biente y realidad de vida, DDF y Plaza y Valdés, México. 
1988, 333 pp. 

Este libro es el tercer volumen de la Memoria del seminario "La 
dinámica de la ciudad de México en la perspectiva de la investiga
ción actual". El trabajo de Sergio Puente "La calidad material de 
vida en la zona metropolitana de la ciudad de México: hacia un 
enfoque totalizante" estudia las condiciones socio-económicas y 
físico-ambientales que determinan la calidad material de vida del 
sector social de bajos ingresos, mediante el análisis de los resulta
dos preliminares de una encuesta efectuada en cuatro estudios de 
caso que, en una fase posterior, servirá como base para caracteri
zar la acción diferencial del Estado frente a las fases del proceso 
de producción del espacio urbano. El segundo trabajo, "Calidad 
de vida en la periferia de la zona metropolitana de la ciudad de 
México" de María García Lascuráin, presenta los resultados de la 
investigación conducida en el valle de Chalco y en los cerros de 
la Cañada de San Andrés Ecatepec, pertenecientes a los munici
pios conurbados de la ciudad de México. El objetivo del estudio 
es el análisis del deterioro de la calidad de vida, mediante la técni
ca de la entrevista estructurada, abierta y a profundidad de perso
nas y grupos. En la tercera ponencia, de Pedro J. Zepeda y Virgi
nia Pérez Cota" Alimentación y energía en la zona metropolitana 
de la ciudad de México", se analiza el papel de la ZMCM en la in
tegración de un circuito alimentario nacional caracterizado por la 
creciente especialización de diferentes regiones en distintas fun· 
ciones y etapas de la cadena alimentaria. El siguiente trabajo, 
"Los aparatos de distribución de alimentos en la ciudad de Méxi
co" de Fernando RellO, es un estudio del comercio al menudeo y 
de los aparatos de distribución con que cuenta la ciudad. Aborda 
tres aspectos fundamentales: la tecnología comercial, la localiza
ción espacial y el comportamiento del consumidor. José Ávalos 
Lozano presenta en el documento "Estudio de consumo y abasto 
de alimentos de la Delegación Cuajimalpa" un estudio de caso so
bre la problemática alimentaria realizado por medio de encuestas. 
Clara Jusidman, autora de "Empleo y mercado de trabajo en el 
área metropolitana de la ciudad de México 1975-1988", aborda el 
tema del desempleo o' empleo informal, muestra los indicadores 
más importantes y sus tendencias de crecimiento, así como tam
bién otras indicaciones de los ingresos de ese sector de población. 
La problemática del abasto y la distribución del agua para la ciu
dad es el tema que aborda Wilfrido Contreras en "El agua ¿recur-
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so renovable?"; incluye un conjunto de reflexiones acerca de la 
perspectiva del abasto de fuentes lejanas. Las últimas dos ponen
cias se refieren a los efectos de la contaminación atmosférica; Jor
ge Legorreta en "El transporte público automotor en la ciudad de 
México y sus efectos en la contaminación atmosférica" muestra 
datos y predicciones sobre el movimiento vehicular y los factores 
que provocan la creciente contaminación del transporte; Margari
ta Castillejos en "Efectos de la contaminación ambiental en la sa
lud de niños escolares en tres zonas del área metropolitana de la 
ciudad de México" señala mediante el análisis de los datos de las 
emisiones medidas por la red automática y manual de la Sedue 
y encuestas directas a niños, las consecuencias sobre la ,salud de 
los infantes provocadas por el ozono y las partículas suspendidas 
totales. 

M.E.M.e. 

RAÚL BENÍTEZ ZENTENO y JOSÉ B. MORELOS (comps.), 
Grandes problemas de la ciudad de México, DDF, IPN Y 
Plaza y Valdés, México, 1988 

La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Insti
tuto Politécnico Nacional y el Programa de Intercambio Científico 
y Capacitación Técnica de la Secretaría General de Desarrollo So
cial del Departamento del Distrito Federal organizaron el semina
rio: "Los problemas de la periferia en el marco de planeación de 
la zona metropolitana de la ciudad de México" en abril de 1988. 
La mayor parte de las ponencias que se presentaron durante el se
minario se publican en este volumen que forma parte de la colec
ción Desarrollo Urbano: Desafíos de una Gran Metrópoli. 

Entre los trabajos presentados cabe mencionar: "Los proble
mas del suelo y la política urbana en la zona metropolitana de la 
ciudad de México" de Alfonso Iracheta, que analiza dos acciones 
públicas de planeación dirigidas explícitamente al suelo urbano; 
la regularización de la t,enencia de la tierra y la creación de reser
vas territoriales; "Problemas de servicios urbanos en colonias po
pulares" de Lourdes Guerrero R.,en el que hace una descripción 
de los procesos que determinan la dotación de servicios urbanos 
e infraestructura urbana en colonias populares; "La estructura se
gregada de la ciudad de México: 1970-1986" de Javier Delgado, en 
el que se analiza mediante un esquema de grandes sectores urba-
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nos con un determinado grado de homogeneidad interna, el grado 
de segregación en función del equipamiento existente en sus áreas. 

Uno de los grandes problemas de la ciudad es el transporte, 
y sobre este tema versan tres ponencias, "Respuestas del transpor
te urbano en las zonas marginadas" de Sonia Lizt Mendoza, quien 
describe los actuales sistemas de transporte colectivo vinculánd!=l
los con la demanda de movilidad de los habitantes (para ello utili
zó los datos de la encuesta origen-destino en la zMcMque se le
vantó en 1983-1984); "El transporte en la zopa metropolitana de 
la ciudad de México" de José Alberto Flores Moreno, que plante¡;¡. 
varias propuestas"que permiten resolver la problemática del transo 
porte, entre ellos, la creación de un organismo ejecutivo integrado 
por el gobierno federal, el Departamento del Distrito Federal y el 
Estado de México que coordine acciones de plA.neación, opera
ción y transporte; "Escalonamiento de horarios en el municipio 
de Naucalpan" de Javier Garduño muestra cómo las soluciones a 
la problemática vial no pueden generalizarse para toda la ciudad 
debido a las particularidades de cada sector que la compone. 

M.E.M.G. 

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN. Desarrollo urbano y dere
cho, DDF, UNAM y Plaza y Valdés, México, 1988, 514 pp. 

Este volumen se integra con las ponencias que se presentaron en 
el Coloquio Internacional sobre Desarrollo Urbano y Derecho y 
con la introducción general al tema que realiza Fernando Serrano 
Migallón en su calidad de responsable y director del libro. El or
den de presentación de las ponencias se ajusta a tres áreas de aná
lisis: a] la organización constitucional y administrativa de las zo
nas metropolitanas; b] el derecho urbano y la seguridad pública, 
y e] los derechos financieros y ecológicos metropolitanos. La pri
mera recoge las ponencias de Frank Moderne que expone algunos 
ejemplos sobre la organización administrativa de las zonas metro
politanas en la Europa contemporánea; Ramón Martín Mateo ex
pone sus .reflexiones en torno a la variedad de respuestas institu
cionales y administrativas que se han venido diseñando para 
enfrentar el fenómeno de la metropolización; Jaime Vidal Perdo
mo realiza un estudio comparativo entre Bogotá y Ottawa; Ger
hard . von Loewerich expone la organización administrativa de 
Alemania occidental con respecto a las zonas metropolitanas; Ra
món Pérez GarCÍa destaca las bases constitucionales del desarro-
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llo urbano metropolitano para el caso mexicano. La segunda parte 
contiene las ponencias de Fernando Espinoza Carrillo e Hilda 
Meza Carda que presentan la iniciativa del Código Urbano para 
el Distrito Federal en la que sugieren algunas ideas sobre el papel 
que deberá desempeñar la recién creada Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal; la siguiente es una ponencia de Anto
nio Azuela, Ma. Soledad Cruz y Miguel A. Cancino en la que ex
ponen un análisis comparativo de cuatro casos de desarrollo de 
colonias populares con el objeto de destacar que la ilegalidad de la 
urbanización popular no tiene siempre las mismas implicaciones 
sociales; Martín Díaz y Díaz analiza las expropiaciones que se 
producen con fines de ordenación urbana particularmente en el 
Distrito Federal; plantea como estudio de caso el decreto expro
piatorio que se dio con motivo de los sismos de septiembre de 
1985; Fernando Labardini M., expone la evolución de la seguridad 
jurídica en el Distrito Federal; José E. Sánchez Cómez presenta un 
análisis y reflexiones en torno a los conceptos de política y seguri
dad; plantea la necesidad de distinguirlos ya que no es posible 
aceptar la tendencia de reducir el primero al segundo. En la terce
ra parte, Jorge A. Beristáin y Salvador Ponce Rodríguez presentan 
notas y reflexiones sobre el derecho urbano y fiscalidad metropo
litana en el derecho mexicano; Jorge 1. Montañez y Manuel Huer
ta A., hacen un análisis comparativo de las legislaciones fiscales, 
administrativas y otras del gobierno del estado de México y del 
Distrito Federal; León Cortiñas P. y José A. Martínez C., analizan 
las nuevas medidas legislativas acerca del equilibrio ecológico del 
val1e de México; por último, José Núñez C., expone consideracio
nes sobre la eficacia de la legislación sobre desarrollo urbano del 
valle de México. 

M.E.M.C. 
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