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Jesús Arroyo Alejandre, EJ abandono r u r a l . U n i v e r s i d a d de 
G u a d a l a j a r a , M é x i c o , 1989, 260 p p . 

Hace u n par de décadas, cuando se iniciaba en nuestro país el es
tudio del fenómeno y problemas de la población en relación con 
el desarrollo económico, los estudiosos se enfrentaban con di f i 
cultades que provenían, algunas, del insuficiente desarrollo teóri
co y técnico y, otras, de la carencia de información adecuada para 
relacionar lo demográfico con lo económico. Aún hoy en día no 
es tarea fácil establecer con claridad los nexos o la forma de arti
culación entre las variables macroeconómicas y las variables so-
ciodemográficas y, tal vez más difusos son los conocimientos de 
estos fenómenos cuando se incorpora al análisis el ámbito territo
r ial . E n esta perspectiva, mención aparte merecen los trabajos so
bre el proceso de urbanización, cuyos avances en el conocimiento 
han permitido caracterizar, desde una óptica fundamentalmente 
demográfica, ese proceso, abundar en el tema de los determinan
tes y, en el momento actual, hacer hincapié en las consecuencias 
que la concentración de la población en las ciudades de México, 
Guadalajara y Monterrey trae consigo para las ciudades en sí y 
para el desarrollo nacional. E n estos estudios, cuando la atención 
se orienta hacia la explicación de los factores concurrentes en el 
crecimiento metropolitano, se resalta el rol de la migración. Su 
importancia como mecanismo que altera o modifica la distribu
ción regional de la Doblación ha contribuido a aue se abunde en 
el estudio de aquellos factores que explican la atracción de m i 
grantes a los centros urbanos o el rechazo de los mismos de las 
zonas rurales, tema este último que se estudia en el libro que se 
reseña. 

L a obra de A r r o y o Alejandre, que se viene a sumar a los traba
jos de U n i k e l y R u i z , Stern, Reyes, Aspe y Noyola (por mencionar 
sólo a algunos autores que se han preocupado por el tema de la 
migración y sus determinantes) se divide en ocho capítulos. E n la 
introducción se establece el propósito del libro y la hipótesis gene
ral y forma de desarrollo. A l hablarnos del proceso de urbaniza
ción y de industrialización en América Latina, el autor subraya 
que la migración rural-urbana es el componente más importante 

[191] 



192 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

de la urbanización. Por ello, la emigración vista como fenómeno 
exige conocer los factores que lo explican. 

C o n este propósito, dos son los enfoques que se han empleado: 
uno de naturaleza micro, en el que las características de los indiv i 
duos y unidades familiares, junto con las apreciaciones subjetivas 
acerca de las oportunidades, juegan u n papel central en la movi l i 
dad geográfica de la mano de obra; el otro, de naturaleza macro, 
en el que se recurre a factores institucionales como la tenencia de 
la tierra, demográficos como la presión sobre los recursos natura
les, y económicos como el grado y nivel de desarrollo agrícola e 
industrial. Este último enfoque es el elegido por Arroyo Alejandre. 

E n el segundo capítulo, el autor presenta una revisión de las 
principales teorías generales de la migración, y en el tercero dis
cute lo relativo a los modelos que se han construido para el análi
sis y explicación de la migración, ya sea que se haga énfasis en los 
factores de atracción o en los de rechazo. La inclusión de estos ca
pítulos resulta de gran uti l idad sobre todo para aquellos lectores 
no versados en la materia. Además, las críticas que se hacen a las 
distintas teorías y modelos advierten al lector sobre las ventajas 
y limitaciones que se tienen en su utilización. 

E n el cuarto capítulo el autor presenta el modelo que va a uti l i 
zar, aspectos de la metodología empleada y las hipótesis, entre 
otros temas. C o n base en las premisas generales e hipótesis, se 
puede afirmar que en la argumentación el autor incorpora ideas 
tradicionales sobre el progreso económico e, igualmente, algunos 
aspectos de la economía clásica. Pero a diferencia de esta escuela, 
el autor establece como supuestos: la heterogeneidad del recurso 
tierra, la distribución de la tierra en unidades de distinto tamaño 
y las variaciones en las proporciones de mano de obra agrícola. 

E n la formulación de sus hipótesis se recurre a dos conceptos 
utilizados en estudios sobre la población y el cambio agrario; éstos 
son la presión demográfica sobre el recurso tierra y la tensión eco
nómica. 

A partir de las premisas y con las hipótesis planteadas, el au
tor establece a pr ior i el signo de los parámetros del modelo de 
ecuaciones simultáneas, los que serán positivos o negativos según 
sea el grado de desarrollo de los contextos rurales, la moderniza
ción de la agricultura, la amplitud de la economía de subsistencia 
y el grado de desigualdad en la tenencia de la tierra. 

E n el apartado metodológico, el autor presenta algunos de los 
resultados del análisis de factores, técnica que le sirve para calcu
lar las variables latentes, así como la clasificación de los contextos 
de desarrollo rural . 

A diferencia de la profusión en el análisis de las teorías y los 
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modelos, la discusión de las ventajas o desventajas que tiene el 
uso de variables latentes en el tipo de modelos lineales como el 
elaborado por el autor, es prácticamente inexistente. Lo mismo se 
puede decir sobre los conceptos de presión demográfica y tensión 
económica. Como ya se apuntó antes, estos conceptos util izados 
en estudios sobre población y desarrollo agrícola, han sido objeto 
de críticas. C o n referencia a la presión demográfica se ha dicho 
que es asimétrica y que como tal tiene una connotación positiva; 
además, en ocasiones, se concibe en sentido absoluto como si sólo 
fuera relevante en situaciones de pobreza extrema. Por lo que 
hace al concepto de tensión económica, la pr inc ipal dif icultad es
triba en especificar empíricamente los conceptos de necesidades 
de nivel de vida y las posibilidades de generación de ingreso. 
Frente a esta limitación algunos autores han operacionalizado el 
concepto de tensión económica vía el concepto de tensión de em
pleo, él que se define como la relación entre las entradas futuras 
a la fuerza de trabajo y la superficie neta por trabajador; este co
ciente también se toma como una medida de la oportunidad eco
nómica y cuando es igual a l i a tensión es igual a cero. Los cocien
tes que resultan mayores o menores que la unidad sugieren la 
oportunidad económica y la tensión económica, respectivamente, 
conceptos ambos que se vinculan con el comportamiento de la 
emigración e inmigración simultáneamente. Se hace este comen
tario porque, tal vez hubiera sido conveniente, antes de decidirse 
por el uso de las variables latentes que presentan dificultades en 
su interpretación desde una perspectiva teórica, haber empleado 
el concepto de tensión de empleo, el cual se ajusta a los propósitos 
del trabajo en general y del modelo en particular. E n palabras del 
autor este último consiste en "ubicar la emigración rural en el 
proceso general1 de integración comercial capitalista de las áreas 
rurales a los mercados urbanos nacionales, como resultado de la 
urbanización y la industrialización en los países en desarrollo". 

Los capítulos cinco y seis se dedican a la descripción de la po
blación y del desarrollo económico del país y de la región centro-
occidente de México, respectivamente. E l capítulo siete presenta 
los resultados y el análisis de los mismos y, en el ocho, se resumen 
las conclusiones y recomendaciones. 

Antes de hacer referencia a los resultados conviene mencio
nar que además de las variables latentes, el autor emplea como 
proxy de la emigración, el saldo migratorio neto de signo negati
vo. Además, el periodo bajo estudio, es el correspondiente a los 
tres decenios comprendidos entre 1950 a 1980. 

Para el periodo 1950 a 1960, los resultados que arroja el mode
lo para tres de los cuatro contextos discrepan de la formulación 
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teórica que introduce el autor en el capítulo cuatro. 
C o n relación al periodo 1960 a 1970 se evidencian, u n a vez 

más, las discrepancias entre el proceso modelado empíricamente 
y las formulaciones teóricas. Para este decenio, sólo los paráme
tros del modelo referido al contexto rural de bajo nivel de desarro
llo tienen el signo esperado. Respecto al último periodo (1970 a 
1980], se tiene que el modelo está en la dirección esperada en el 
contexto rural de bajo nivel de desarrollo y en los semiurbanos. 

E n la parte f inal del capítulo el autor establece algunas consi
deraciones sobre el escaso poder predictivo del modelo. Pese a 
ello, se considera necesario tener una idea más acabada sobre: a) 
¿en qué medida la introducción de variables latentes afecta los re
sultados? y, b) ¿qué tanto puede influir en el poder predictivo del 
modelo, utilizar distintos contextos así como pasar por alto las l i 
mitaciones de los conceptos de presión demográfica y tensión 
económica?, temas sobre los que se abunda poco en el octavo y úl
timo capítulo, cuando se habla de la ambigüedad de los resultados 
y limitaciones del estudio. Paradójicamente, se afirma que los re
sultados del estudio son relevantes a cualquier política sobre mi
gración de mano de obra de las áreas rurales a las ciudades duran
te la industrialización y la urbanización en México. 

Pasa por alto el autor que para el pasado mediato, no hubo 
ninguna medida de política para regular la migración interna; pe
ro, sobre todo, hace caso omiso del bajo poder predictivo de su 
modelo. E n todo caso lo interesante hubiera sido que la reflexión 
se refiriera a un país que pasa de una economía cerrada y protegi
da a uno de economía abierta y de desgravación arancelaria, ya 
que este pasaje tiene efectos sobre el desarrollo agrícola, el desa
rrollo industrial y, por ende, sobre los flujos migratorios. 

José B . MoreJos 

F a m i l y P l a n n i n g a n d C h i i d S u r v i v a l . 100 D e v e l o p i n g C o u n 
t r ies , C e n t e r for P o p u l a t i o n a n d F a m i l y H e a l t h , C o l u m 
b i a U n i v e r s i t y , N e w Y o r k , U S A , 1988. 

De manera sorprendente en el área de investigación demográfica 
no ha existido información confiable, regularmente actualizada, 
sobre el gran número de programas generados por las políticas de 
población, que además tuviere una cobertura sistemática de ras
gos esenciales como: 
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• los objetivos de las políticas y sus acciones; 
• las características principales; 
• los presupuestos; 
• los medios operativos (canales institucionales, t ipo de 

personal, lugares de servicios, etc.); 
• las tendencias de su actuación; y, 
• las razones probables para modificar estas tendencias. 

L a presente publicación surge con base en esta necesidad y en 
u n esfuerzo por disminuir dichas carencias. 

Ta l y como lo indican sus autores, esta obra presenta u n a re
copilación de datos sobre los programas de planificación famil iar 
y sobrevivencia infanti l , enfatizando sus tendencias, e intentando 
una amplia cobertura geográfica. 

Quienes están familiarizados con las estadísticas sobre el te
ma, podrán identificar este volumen como una continuación de 
ias 12 ediciones del Libro de los Hechos (Fací Book), publicación 
del Population C o u n c i l , que nos muestra una serie histórica de la 
información sobre planificación familiar. 

Los datos presentados cubren todos los países en vía de desa
rrollo con poblaciones mayores de 1 millón de habitantes (100 paí
ses en total); es decir, 98% de la población del Tercer M u n d o . C h i 
na, India e Indonesia, países más poblados de estas regiones y que 
representan 54% de la población total de esta área, cuentan con 
datos a nivel de provincia . 

Este volumen incluye, a) una serie histórica comparativa de la 
información sobre planificación familiar publicada anteriormente 
y complementada con la información obtenida a través del cues
tionario que los autores enviaron en 1987 a los países incluidos en 
el estudio; b) ciladros de sobrevivencia infanti l basados en la in 
formación obtenida mediante estos mismos cuestionarios, com
plementándolos con datos sobre inmunización y rehidratación 
oral; y, c) estimaciones sobre mortalidad infanti l y de la niñez, fe
cundidad y anticoncepción, compiladas por algunas agencias in 
ternacionales, destacando la Organización M u n d i a l de la Salud 
(OMS), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia. 

Por lo tanto, su contenido es valioso ya que, por pr imera vez, 
se reúne información detallada tanto sobre programas de planif i 
cación familiar como sobre la cuestión de la sobrevivencia infan
t i l . S in embargo, a pesar de lo relevante de esta información y los 
múltiples usos para los que podría servir (véase el ejemplo ilustra
tivo de los autores sobre u n posible uso de los datos), tiene dos 
limitaciones: la falta de articulación entre los datos sobre planif i -
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cación familiar y sobrevivencia infanti l , y la calidad de la infor
mación. 

A c e r c a de las desventajas relacionadas con la calidad de la i n 
formación, podría pensarse que en algunos casos tal vez existen 
sesgos en las respuestas proporcionadas por los países informan
tes de las áreas seleccionadas ya que los datos pudieran referirse 
más bien a cifras oficiales programáticas y no a la situación real 
del país. Por otra parte, la calidad de la información no es unifor
me. Los datos presentados en el l ibro no contienen una evaluación 
de ellos. Ciertamente, sería deseable, pero muy ambicioso por tra
tarse de tantos países, esperar una evaluación de esta naturaleza. 
N o obstante, los autores conscientes de esta limitación, mencio
nan que trataron de el iminar algunos errores y mejorar la infor
mación, incluyendo para algunos casos, comentarios calificativos 
en los pies de página. Reconocen además que, en este sentido, to
davía existen algunas dificultades. E l usuario debe de ser cautelo
so y crítico con los datos que pueden estar afectados además por: 

• cambios en las definiciones de los conceptos de u n año a 
otro; 

• el hecho de que los que respondieron y compilaron los datos 
de cada país fueron distintas personas en cada año. 

A pesar de estas restricciones, el presente libro, a m i parecer, 
representa una aportación al acervo de datos demográficos. E l 
análisis del material que proporciona podría generar nuevas pu
blicaciones de diversos tipos. 

U n a ventaja adicional de esta publicación es el hecho de que 
la información recolectada está computada con una base de datos 
y parte de ella está disponible a solicitud del interesado. 

Fátima Juárez 
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N o t a s 

B E A T R I Z F I G U E R O A C A M P O S (comp.) , La fecundidad en M é 
x i c o : cambios y p e r s p e c t i v a s , E l C o l e g i o de M é x i c o , 1989, 
454 p p . 

E n este volumen se publican las ponencias que se presentaron en 
el seminario " L a fecundidad en México: cambios y perspectivas" 
que se llevó a cabo del 7 al 9 de marzo de 1984 para conmemorar 
los veinte años de la creación de un espacio para el estudio de la 
población en E l Colegio de México. Está organizado en tres partes 
que corresponden a los ejes de análisis que se definieron: niveles 
y tendencias, aspectos socioeconómicos y proyecciones. Las dos 
primeras ponencias: " L a fecundidad en México: 1940-1980. Esti
maciones derivadas de la información del Registro C i v i l y de los 
censos", de Martha M i e r y Terán, y "Reflexiones sobre las estima
ciones de la fecundidad en México, 1950-1980", de Beatriz Figue
roa, revisan las estimaciones de los niveles de la fecundidad a par
tir de censos y estadísticas vitales; concluyen que estas fuentes de 
datos presentan múltiples problemas que hacen difícil determinar 
los niveles de la fecundidad, entre ellos el de subregistro de las es
tadísticas vitales y, en la información censal, pérdida de la memo
ria sobre el número de hijos tenidos y confusión entre nacidos 
muertos y nacidos vivos. Las siguientes dos ponencias "México : 
las encuestas nacionales en la estimación de los niveles de fecun
d i d a d " , de Leopoldo Núñez F. y "Revisión de los estudios sobre 
la estimación dé la fecundidad en México a partir de encuestas re-
trosDectivas" de Fátima Tuárez se refieren a la revisión de las es
timaciones hechas a partir de encuestas; ambos autores coinciden 
en aue las encuestas han nprmitido contar ron una eran riaueza 
de datos, sin embargo, éstos no han sido evaluados adecuadamen
te Sugiprpn asimiqmn nnp P S nrprisn nrnfundizar pl análisis nara 
di lucidar los verdaderos niveles de la fecundidad del país. Otros 
dos trabajos "Niveles y tendencias de la fecundidad en México 
1960-1980", de M a . Eugenia Zavala de Cosío y " L a fecundidad en 
México" , de Carmen Arretx analizan todas las estimaciones reali
zadas con base 6 n censos estadísticas vitales y encuestas, confir-
msn las deficiencias de los censos y de las estadísticarvitales 
medir los niveles y las tendencias de la fecundidad en México. E l 
primero destaca los cambios y el descenso de la fecundidad mari
tal en la década de ios setenta la elevada fecundidad hasta fina-
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les de los años sesenta. E l segundo trata los efectos de los cambios 
de la estructura por edad en los niveles y tendencias de la fecundi
dad. A la segunda parte corresponden tres ponencias. E n "Estado 
del conocimiento relativo a las determinantes de los niveles de la 
fecundidad en México" , Irma O. García y Garma se ocupa del pa
pel de las variables intermedias en los estudios de la fecundidad 
(entre ellas: edad a la primera unión, celibato permanente y diso
lución de las uniones); analiza también las variables socioeconó
micas que se relacionan con el descenso de la fecundidad (escola
r idad, residencia urbano-rural, migración, participación femenina 
en la fuerza de trabajo, modernización y grupos étnicos). E n " L o s 
determinantes socioeconómicos de la fecundidad en México: 
cambio y perspectivas, 1984" Jane R. Rubín hace una revisión de 
la literatura sobre los determinantes socioeconómicos de la fecun
didad; caracteriza tres categorías: a) estudios de factores macro¬
sociales, b) estudios sobre factores socioeconómicos individuales, 
y c) estudios sobre grupos sociales y la unidad doméstica. Por su 
Darte " L a investisación del efecto de la anticonceoción sobre fe
cundidad en México", de Carlos Welti , revisa en orden cronológico 
los estudios sobre el efecto del uso de anticonceptivos en la fecun
didad, destaca el incremento espectacular del número de usuarias 
de anticonceptivos a partir de los años setenta. 

L a tercera parte se dedica a la revisión y análisis de las diver
sas proyecciones de la fecundidad. E n el trabajo "Las proyeccio
nes de la fecundidad en México: reflexión y análisis" Sergio Cam-
posortega examina los datos base, las hipótesis, la metodología y 
los resultados de cada una de las proyecciones revisadas; sus con
clusiones señalan que las proyecciones deben: a) evaluar exhausti
vamente los datos, b) analizar las tendencias y perspectivas de los 
factores socioeconómicos vinculados a la reproducción, c) exami
nar la evolución, el fenómeno y los cambios observados en otras 
regiones, y d) seleccionar la metodología que responda a los resul
tados de las etapas previas. E l siguiente trabajo "Análisis de las 
principales proyecciones de la fecundidad mexicana recientes", 
de V i r g i l i o Partida, hace una revisión de las proyecciones desde 
el punto de vista matemático-metodológico y las comenta y com
para con base en el modelo de Coale y Trussel, al que considera 
el modelo más flexible para proyectar la fecundidad. La última po
nencia de esta parte "Comentarios sobre algunas predicciones de 
la fecundidad mexicana recientes", de Eduardo E. Arr iaga , divide 
las proyecciones en dos grupos: las que se hic ieron antes del des
censo de la fecundidad en México y las posteriores, ya que la ten
dencia al descenso de la fecundidad es un factor que determina 
el tipo de proyección; finalmente presenta, también, una breve re-
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seña de los modelos de predicción que no han sido utilizados en 
México. 

M . E . M . C 

A N T O N I O A Z U E L A D E L A C U E V A , L a c i u d a d , Ja p r o p i e d a d 
p r i v a d a y eJ derecho , E l C o l e g i o de M é x i c o , 1989, 278 p p . 

E l l ibro presenta un análisis sociológico de algunos de los proble
mas que plantea el tema de la propiedad privada en el medio urba
no; está organizado en: introducción, primera parte, " L a propie
dad urbana en México" , que consta de tres capítulos y segunda 
parte, " L a sociología urbana y el problema del derecho", com
puesta por dos capítulos. E l primer capítulo sostiene que el régi
men legal de la planeación urbana en México cada vez ha ido ad
quiriendo mayor importancia como marco de referencia para la 
acción de gobernantes y gobernados en la producción y transfor
mación del espacio urbano. E l segundo capítulo tiene como objeto 
de análisis el proceso social mediante el cual se forman nuevas re
laciones de propiedad y que, aparentemente, se da al margen de 
la ley; así aborda el tema de las colonias populares o de los llama
dos "asentamientos humanos irregulares", objeto de numerosos 
estudios en los que en general están ausentes los planteamientos 
del derecho. E n este capítulo se tratan dos cuestiones fundamen
tales: 1) el papel del derecho en las colonias populares es muy va
riable; 2) los asentamientos irregulares no tienen un carácter " i n 
formal" . E n el tercer capítulo se discute uno de los aspectos más 
importantes de las políticas habitacionales del Estado: el régimen 
de tenencia al que se sujétala vivienda promovida por los organis
mos núblicos E n los siguientes dos cam'tulos íiv v V) se hace una 
confrontación de la visión sociológica y de la visión jurídica de la 
D r o D i e d a d urbana E l cuar to c a D Í t u l o Dresenta una revisión crítica 
de algunas de las principales contribuciones que se han hecho en 
los últimos años al conocimiento de la propiedad urbana desde 
disciplinas sociales distintas al derecho, y en el último capítulo se 
ofrece una visión general sobre la dimensión jurídica de las rela
ciones de D r o D i e d a d Se desarrollan c u a t r o D r o n o s i c i o n p s - 1) el ré
gimen jurídico de la oroniedad es u n asoecto constitutivo de las 
relaciones sociales de propiedad; 2) el papel condicionante del de
recho sobre la formación de las relaciones sociales de n r o n i e d a d 
ouede ubicarse en varios tinos de procesos- 31 el contenido norma
tivo del régimen de propiedad no coincide necesariamente con las 
definiciones del discurso jurídico; y, 4 } hay u n íi tendencia a la 
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fragmentación del régimen de la propiedad y a que su definición 
la haga la burocracia, lo cual complica, pero no anula, dos aspec
tos de la norma jurídica en el Estado moderno: su generalidad y 
su exterioridad. 

M . E . M . C . 

C L A U D E B A T A I L L O N Y L O U I S P A N A B I É R E , M é x i c o au¬
j o u r d ' h u i , Ja pJus g r a n d e viJJe d u monde , P u b l i s u d , P a r i s , 
1988. 245 p p . 

Este l ibro, escrito por dos investigadores franceses que conocen 
bien la realidad social mexicana, constituye un intento valioso de 
presentar un panorama amplio de algunos aspectos críticos de la 
vida urbana en la metrópoli más grande del mundo. Consta de una 
introducción (en la que se ubica el caso de la ciudad de México 
en el contexto mundial y se exponen algunos aspectos metodológi
cos de la obra), siete capítulos, y un apartado final que se titula 
"Homo-urbanicus" . E n el primer capítulo se presentan las carac
terísticas del medio natural, la evolución histórica de la ocupa
ción del espacio y algunos rasgos de su desarrollo urbano en este 
siglo, haciendo referencia, particularmente, a las funciones políti
cas, financieras, comerciales, industriales, etc., de la metrópoli. 
E n el segundo capítulo se trata fundamentalmente la cuestión del 
gran crecimiento urbano y, entre otras cosas, se aborda la proble
mática de los niños y los jóvenes (que constituyen una parte muy 
importante de la población total) y las migraciones, que han cons
tituido uno de los factores más destacados del gran crecimiento 
poblacional. E l tema crítico de los servicios urbanos aparece desa
rrollado en el tercer capítulo; aquí los aspectos de la producción, 
distribución y consumo del agua, ocupan un lugar destacado den
tro del mismo, aunque también se hace referencia a los servicios 
de evacuación de desechos y de transporte, que también represen
tan problemas serios a resolver por los que tienen a su cargo la 
gestión metropolitana. E n el cuarto capítulo se discute el tema del 
e m D l e o urbano sobre todo el aue tiene aue ver con el comercio 
y con las distintas formas de comercialización de los alimentos 
para los diferentes grupos sociales que se encuentran en la ciu¬
dad. También se plantea el problema de la educación (aparecen 
consideraciones con respecto a la educación universitaria y a u n 
fenómeno muy particular de este país como es el de los "porros") 
v el tema del dpnnrtp nnp pvidpntpmpntp no nuede estar ausente 
en una presentación en la que se han querido destacar aspectos 
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importantes de la vida urbana. Mientras en el quinto capítulo se 
hace alusión a los variados aspectos de la cultura urbana (como 
por ejemplo a los cambios en códigos y signos a través de la publ i 
cidad, a los mensajes aportados por la televisión, la telenovela y 
la fotonovela), el sexto capítulo, llamado " E l tejido sin f i n " , se re
fiere tanto a las llamadas "ciudades perdidas", donde habita la po
blación de menores recursos, como a los espacios para las clases 
más pudientes; este capítulo f inaliza con una descripción más de
tallada de algunas zonas o barrios como Coyoacán, la Zona Rosa, 
Tepito, Nezahualcóyotl, etc. E n el último capítulo los autores tra
tan de trascender el espacio local, para tocar el tema de la descen
tralización industrial y el de la actividad turística de los habitan
tes de la metrópoli vinculada a promociones inmobil iarias para 
los sectores de altos recursos, en otras zonas del país. A lo largo 
de los capítulos mencionados la obra muestra, indudablemente, 
una interesante combinación de diferentes aspectos de la v i d a de 
una gran metrópoli, entre los que destacan los geográficos y cultu
rales, que han sido justamente en los que se han especializado los 
dos autores de este libro. 

M.S. 

M A R I O L U N G O U C L É S (comp.) , L o u r b a n o ; teor ía y métodos , 
E d . U n i v e r s i t a r i a C e n t r o a m e r i c a n a , S a n José, C o s t a R i 
c a , 1989, 342 p p . 

Este l ibro reúne once trabajos que contienen elementos de teoría 
y método para el análisis del fenómeno urbano. E n la introduc
ción M a r i o Lungo presenta u n panorama de la situación de los 
países de la región centroamericana, sus principales problemas 
urbanos y una revisión breve del estado de la investigación urba
na. E. Pradil la examina la teoría y el método de las ondas largas 
del desarrollo capitalista y la aplica a la interpretación de los pro
cesos territoriales que se han dado en América Latina. A . Portes 
explora las diferentes definiciones que hay acerca del sector infor
mal, uno de los conceptos más importantes surgidos en los últi
mos años en el campo del desarrollo y que ha permitido redéfinir 
la naturaleza de la pobreza, particularmente la pobreza urbana en 
los países menos desarrollados. E l trabajo de A . Lovera se refiere 
a las características y tendencias principales de la producción y 
circulación en la industria de la construcción; señala que aunque 
está determinada por relaciones capitalistas de producción persis
ten varias formas de producción atrasadas. Por su parte N . C l i -
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chevsky enfoca su atención al suelo urbano base material para la 
producción de la ciudad; desde la óptica de la teoría de la renta 
examina la actuación de los distintos agentes en el mercado según 
su inserción en la estructura económica y social, y del Estado 
como regulador del mercado en función de los intereses que re
presenta en cada país,y en cada momento histórico. También D . 
Cardón aborda la cuestión de la tierra urbana en las ciudades lati
noamericanas comtemporáneas. Su objetivo es identificar los ele
mentos clave que participan en la ordenación del uso del suelo ur
bano, delineando la forma y los contenidos de la c iudad; ello 
permitiría en otros niveles prever formas de intervención social 
que ayudarían a corregir o reforzar algunas tendencias del desa
rrollo urbano. Teolinda Bolívar enfoca su análisis al proceso de 
producción del medio ambiente construido; su objetivo es contri
buir a la elaboración de una teoría explicativa de las formaciones 
sociales latinoamericanas, en particular los asentamientos urba
nos precarios en las ciudades de la región. H . Coing presenta una 
serie de reflexiones entorno al concepto "servicios urbanos" y las 
diferentes formas en que se ha enfocado su análisis; asimismo ex
pone los efectos que tales enfoques han producido en los trabajos 
empíricos. Termina refiriéndose a la actual tendencia a su privati
zación, mediante la crítica que hace a u n libro recién publicado. 
M . Lungo examina la importancia y las dificultades de la investi
gación de los movimientos y organizaciones urbanas; para ello 
hace una síntesis de los trabajos que se han realizado sobre esa 
problemática, expone el núcleo de contradicciones que constitu
yen el eie teórico D a r á orientar su estudio v olantea aleunas Dro-
puestas metodológicas para la investigación de casos específicos. 
J. Borja, M . Castells y M . Bel i l se ocupan del tema de la descentra
lización v la gestión urbana señalan la urgencia de olantear la 
descentralización político-administrativa como medio P a r a P r o ¬
mover la socialización oolítica de las mayorías DODulares v el 
desarrollo de las libertades individuales, así como las transforma
ciones socioeconómicas que promueven el desarrollo y la solidari
dad. Por último, Jorge E. Hardoy presenta sus reflexiones sobre la 
ciudad latinoamericana; señala que si se aspira a contar con una 
ciudad que permita la convivencia es preciso elimiriciF las causfls 
de la pobreza y de las necesidades insatisfechas más urgentes; 
h a c e u n examen crítico dpi n a n e l de los eohiprnns lnralps dp los 
olanes de los directores urbanos v de la avuda multilateral v bila
teral a la problemática que planteaTía creciente^ urbanización. 

M . E . M . C . 
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M A R T H A S C H T E I N G A R T (comp.) , L a s c i u d a d e s l a t inoamer i¬
c a n a s en Ja c r i s i s . ProbJemas y desafíos, Ed. TriJJas, M é 
x i c o , 1989, p p . 286 

E n esta obra se reúnen los trabajos de conocidos investigadores 
de la cuestión urbana en América Latina. E l l ibro está organizado 
en dos partes; en la primera, que consta de cinco capítulos, se pre
sentan trabajos referidos a la región latinoamericana en general; 
en la segunda, conformada por 16 capítulos, se ofrece una serie 
de estudios de casos nacionales en los que se desarrolla la situa
ción particular de algunas metrópolis o regiones del continente. 

La primera parte se in ic ia con el trabajo de T. de Barbieri y 
O. de Oliveira que presenta algunas hipótesis acerca de las reper
cusiones de las crisis sobre las condiciones de reproducción de la 
fuerza de trabajo en la región latinoamericana; las autoras conclu
yen que cada vez es mayor la proporción de personas que quedan 
marginadas de los mercados de trabajo y consumo, produciéndo
se, además, una segmentación de ese mercado y u n impacto selec
tivo del desempleo. E. Pradi l la se refiere a la fase recesiva actual, 
describe las actividades de subsistencia de los grupos más afecta
dos por la crisis, analiza la agudización de los problemas habita-
cionales y de los servicios urbanos básicos y muestra cómo la 
reducción de la inversión pública y la eliminación de subsidios re
percuten en el incremento de los problemas ambientales. L . A l v a -
rado aborda el tema de las estrategias de sobrevivencia; estima 
que el estudio de las relaciones entre el acceso a la tierra y facto
res como el empleo, los ingresos, el mercado de la vivienda y la 
movi l idad social, es de gran importancia. H . Coing afirma que se 
está produciendo una remodelación profunda de la articulación 
entre capital privado y capital público, con una clara tendencia a 
que el primero sustituya al segundo, aunque los ejemplos de dis
tintos países muestran que pueden presentarse tendencias contra
puestas; en general, prevalece la socialización de las pérdidas y la 
privatización de las ganancias, a través de nuevas formas de pres
tación de servicios. E. Henry plantea la hipótesis de una especifi
c idad de la escena urbana en países dependientes- a partir de una 
revisión de la actuación de los movimientos sociales urbanos en 
América Latina, el autor presenta una clasificación de los mismos 
según su base territorial sus alcances v objetivos así como de su 
potencial transformador de la sociedad. 

E n la segunda parte se presentan análisis de casos nacionales 
o locales. L . Kowar ick y M . Campanario analizan las condiciones 
de empleo y consumo en Sao Paulo señalando el notable deterio
ro de los patrones de vida urbana. E l ensayo de A . Rodríguez so-
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bre Santiago estudia el efecto del abandono de las políticas urba
nas, la supresión de las organizaciones populares y de los partidos 
por la dictadura pinochetista, y destaca el fracaso de la lógica 
mercantil en la administración de los servicios urbanos. M . Lungo 
analiza el caso de los países centroamericanos y afirma que es 
más correcto referirse a los efectos urbanos de determinadas cr i 
sis que a la crisis urbana. J. Calderón, S. Jaramillo, A . Lovera y M . 
Schteingart abordan el tema de las políticas de vivienda en Perú, 
Colombia, Venezuela y México, respectivamente; señalan proble
mas similares e intentos de solución equiparables, que no han po
dido hacer frente a los déficits crecientes en materia de vivienda. 
R. Coulomb, por su parte, estudia la situación más particular de 
la vivienda en renta para los sectores populares en México. M . 
Perlo y A . Z iccard i discuten diversos aspectos de la descentraliza
ción de las actividades económicas, con especial referencia al 
caso de México y M . Manzanal señala, para el caso de Argent ina, 
que la disminución de la concentración poblacional está vincula
da a menores niveles de vida y a mayores desigualdades sociales 
y quizá también espaciales. P. Connolly trata el tema de las f inan
zas de la ciudad de México y señala que el problema radica en la 
forma de la distribución del gasto entre los niveles de gobierno. 
S. A l l o u hace una evaluación del gobierno de la Izquierda U n i d a 
en L i m a y señala los intentos de transformación que se pusieron en 
práctica para beneficiar a la población más necesitada. A . Monte
negro examina la gestión de servicios urbanos en Brasil , particu
larmente el caso del metro de Río de Janeiro. E n cuanto al análisis 
de políticas coyunturales, A . Azuela se refiere al caso de las expro
piaciones realizadas a raíz del sismo de 1985 en México y G. 
Shneier hace una evaluación de los programas aplicados por el 
gobierno argentino del presidente Alfonsín, para hacer frente a la 
situación de pobreza que afecta a una parte de la población, como 
consecuencia del retroceso social que sufrió Argentina durante 
los años de la dictadura. 

M . E . M . C . 

M A B E L M A N Z A N A L y A L E J A N D R O B . R O F M A N , L a s econo
mías regionales de l a A r g e n t i n a , c r i s i s y políticas de de
s a r r o l l o , C e n t r o E d i t o r de A m é r i c a L a t i n a / C e n t r o de Es
t u d i o s U r b a n o s y Regionales (CEUR), B u e n o s A i r e s , 
1989, 260 p p . 

Este l ibro constituye una nueva versión del informe denominado 
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"Diagnóstico y políticas regionales" publicado por el Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales como Documento de trabajo núm. 
11, en diciembre de 1987. E l libro se divide en tres capítulos. E l 
primero presenta la situación de las economías regionales extra-
pampeanas a partir de 1970 y el análisis comprende la actividad 
agraria, industrial y de servicios, así como los fenómenos demo
gráficos más destacados. E n el segundo capítulo se desarrollan los 
principales circuitos productivos regionales: algodón, azúcar, 
arroz, fruticultura, lana, pesca, poroto, tabaco, yerbamate y vi t ivi 
nicultura. La metodología es similar; se aborda el análisis de las 
distintas fases del proceso productivo y se destaca la actuación de 
los diferentes agentes sociales y económicos que intervienen; ca
da proceso productivo incluye conclusiones y propuestas de linca
mientos de política que deberían seguirse para cada producción 
individual . E l tercer capítulo consta de tres apartados: 1) contiene 
lineamientos generales de las estrategias de acción a promover en 
el corto y mediano plazos desde el aparato estatal, nacional , pro
vinc ia l o local. 2 } Incluye propuestas de políticas y acciones globa
les sectoriales y especializadas que se refieren a la reestructura
ción de los principales procesos productivos; también se refiere 
a los aspectos particulares de la problemática urbano-regional. 
3) Contiene aspectos específicos de la política urbana, la vivienda 
popular, el medio ambiente, el minifundio, las grandes obras pú
blicas, la promoción industrial y la coparticipación federal. 

M . E . M . C . 

Y . M . Y E U N G y T . G . M c G R E E (comps.) , Par t i c ipac ión c o m u 
n i t a r i a en Ja p r e s t a c i ó n de serv ic ios u r b a n o s en A s i a , 
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l de Invest igac iones p a r a e l Desa
r r o l l o , O t t a w a , 1989, 308 p p . 

Esta publicación incluye los resultados de un estudio comparativo 
de c inco países de la región asiática. E l objetivo pr inc ipal del estu
dio es proporcionar información para las políticas de desarrollo 
y operación de servicios urbanos básicos basadas en el pr incipio 
de la autoayuda. Los países participantes son Corea, Malasia , 
Hong-Kong, Indonesia y Fi l ipinas . E l primer capítulo presenta los 
antecedentes conceptuales y las condiciones de cada país; el capí
tulo 2 incluye u n resumen general del estudio coreano, analiza los 
mecanismos que podrían contribuir a una mejor prestación de 
servicios urbanos básicos al sector urbano pobre y presenta perfi
les socioeconómicos de diversas comunidades de la zona metro-
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politana de Seúl; el tercer capítulo analiza los puntos sobresalien
tes del sistema de autoayuda SaemauJ en Corea y describe la 
naturaleza de la participación de los residentes, sus tipos de orga
nización, el papel del gobierno y la importancia del l iderazgo. E l 
cuarto capítulo es u n resumen del estudio de la prestación de ser
vicios urbanos en Fi l ipinas que incluye una exposición sobre las 
distintas organizaciones formales e informales existentes y sus es
tructuras de liderazgo. E n el siguiente capítulo se presenta el aná
lisis detallado del modelo de participación en una comunidad de 
Fi l ipinas y el sexto se dedica al estudio de Malasia , cuyo objetivo 
pr inc ipal es el análisis de las necesidades de servicios que requie
ren los trabajadores de las zonas de libre comercio. E l capítulo sie
te describe la génesis del Proyecto de Educación Comunitar ia de 
Jóvenes Trabajadores, su planificación, ejecución y procesos de 
evaluación. E l octavo, dedicado a Indonesia, suministra los ante
cedentes y resultados de los estudios conducidos en seis K a m ¬
pung, se concluye que en el actual sistema de prestación de servi
cios a través del keJuroiiam se concentran las facultades en una 
sola persona y se dan recomendaciones de política para evitar esa 
situación. E n el noveno capítulo se trata el perfi l y la interacción 
de líderes, funcionarios y ciudadanos en la prestación de servicios 
urbanos en H o n g Kong, y sus recomendaciones sugieren cambios 
en la política actual a f in de mejorar el sistema. E l décimo también 
se refiere a Hong-Kong e informa sobre los resultados de u n estu
dio especial sobre comités de ayuda mutua, su historia, tipos y ac
tividades que desarrollan. E l último capítulo presenta una visión 
global de los temas y problemas comunes que revela el estudio de 
los c inco países. La publicación incluye una amplia bibliografía 
sobre servicios urbanos en A s i a . 

M . E . M . C . 

P A T R I C I A S T A M P , T e c h n o l o g y , gender and p o w e r i n A / r i c a , 
T e c h n i c a l S t u d y 63e, I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t Rese
a r c h C e n t r e , O t t a w a , 1989, 185 p p . 

E n este l ibro la autora se propone demostrar que la transferencia 
masiva de tecnología a África ha generado consecuencias negati
vas para las mujeres, los niños y las comunidades. Para lograr su 
objetivo, en la primera parte revisa los diversos enfoques concep
tuales con los que se han analizado los problemas de la tecnología, 
el género y el desarrollo; en particular se examina al desarrollo de 
los estudios sobre la mujer en África. Señala el papel invisible del 
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género en los estudios sobre el desarrollo y en las prácticas de 
asistencia para el desarrollo. La segunda parte se enfoca al análi
sis de los resultados de la investigación acerca de las comunida
des africanas; explora las relaciones de género en África mediante 
la presentación de un estudio de caso que se llevó a cabo en Kenya 
entre grupos de mujeres de autoayuda. La tercera parte sugiere 
nuevos temas y enfoques para conducir investigaciones que per
mitan tomar en cuenta interrelaciones que no se habían incorpo
rado en los estudios revisados; proporciona ejemplos que demues
tran la eficacia del enfoque que propone y señala cinco aspectos 
que podrían constituirse en el eje de estudio de futuras investiga
ciones. 

M . E . M . C . 

P E D R O J A C O B I , M o v i m e n t o s sociais e políticas p u b l i c a s , C o r -
tez E d i t o r a , Sao P a u l o , 1989, 166 p p . 

Este trabajo es un esfuerzo de reflexión sobre el carácter asumido 
por las relaciones entre el Estado y el movimiento social urbano 
en torno del problema del ambiente, la salubridad y la salud en 
el periodo de 1974 a 1984 en Sao Paulo. Para ello se parte del aná
lisis de tres experiencias reivindicativas que se dieron en la perife
ria del municipio de Sao Paulo. Al autor le interesa integrar en el 
análisis dos formas de interpretación de los movimientos popula
res. Por un lado, se propone comprender el carácter de los efectos 
políticos-institucionales de la acción colectiva, la influencia de los 
articuladores sociales y las transformaciones ocurridas en la buro
cracia; por otro, a partir de la interpretación de los actores socia
les involucrados se realiza el análisis sobre el significado del pro
ceso de organización, interacción, presión y diálogo con el poder 
público. Mediante la reconstrucción de los movimientos sociales 
y de la acción del Estado, el autor busca establecer la vinculación 
entre la vivencia y la percepción de los actores de sus carencias 
y su accionar. Asimismo, estudia la naturaleza del Estado, sus for
mas de actuación y cómo se manifiesta la lógica que guía la formu
lación e implementación de las políticas específicas. El trabajo se 
organiza en tres apartados; la primera parte examina las transfor
maciones en la intervención del Estado capitalista y algunos as
pectos de la teoría y la práctica de los movimientos urbanos. En 
la segunda parte se hace una revisión de las políticas de sanea
miento y salud de Brasil posteriores a 1964, vinculándola con la 
dotación y carencias del aprovisionamiento de agua y los servi-
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cios de drenaje y salud en el área periférica de Sao Paulo. E n la 
tercera parte se presentan varios casos en los que los habitantes 
de la periferia de diversas unidades se organizaron para obtener 
los servicios que requerían; se examinan sus formas de acción y 
las propuestas de solución presentadas a las autoridades. 

A manera de conclusión se hace una serie de inflexiones en 
torno a los efectos diferenciados de la acción colectiva, así como 
los diversos aspectos que determinan el surgimiento de la acción 
colectiva organizada: su base social, los agentes "externos", los 
asesores, los valores de referencia y el concepto de transforma
ción social que perciben. 

M . E . M . C . 

A L A N G I L B E R T (comp.) , H o u s i n g a n d L a n d i n U r b a n Méxi 
co , U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , S a n D i e g o , M o n o g r a p h Se
r ies , 31, 1989, 189 p p . 

Este volumen reúne diez investigaciones que analizan diversos as
pectos sobre los terrenos urbanos y la vivienda en México. Ellos 
incluyen: los esfuerzos populares para resolver la escasez de v i 
vienda a nivel individual o de grupo mediante innovaciones; la 
provisión de servicios urbanos; la disponibil idad de vivienda ur
bana en renta y el papel del gobierno y de la iniciat iva privada; 
los programas gubernamentales de empleo y su impacto en el bie
nestar social; la urbanización de las fronteras; la movilización de 
los colonos y de los grupos comunitarios; la actuación de las auto
ridades que en ocasiones facilitan y en otras obstruyen la solución 
de los problemas. 

E l ensayo de Gilbert y Varley explica los factores determinan
tes del cambio ocurrido desde 1950 en la tenencia urbana en va
rias entidades mexicanas; se discute la posibil idad de que la ten
dencia observada se vea interrumpida por la crisis actual. René 
Coulomb se ocupa del tema de las viviendas en renta, y sostiene 
que a pesar de que el número de viviendas en renta ha disminuido 
en términos relativos, en números absolutos ha aumentado; apa
rentemente la explicación se encuentra en el número de cuartos 
y apartamentos que se rentan en los asentamientos en vías de con
solidación en las áreas periféricas. Hoenderdos y Verbeck se inte
resan en la situación de la vivienda para la población de bajos in 
gresos en tres entidades medias: Chihuahua, Ciudad Juárez y San 
Luis Potosí. Su análisis se enfoca en los diferentes patrones de te
nencia de la vivienda y en el mercado local de tierras. 
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Se presentan dos trabajos sobre Monterrey. E l de María de los 
Angeles Pozas ofrece el análisis de la actividad política de grupos 
invasores de tierra en Monterrey durante la década de los setenta; 
expone la experiencia del grupo " T i e r r a y Libertad" , que a partir 
de una invasión llegó a conformar u n movimiento de masas, desa
rrolló u n frente amplio de organizaciones que, relativamente en 
poco tiempo, alcanzó importantes concesiones de parte de las au
toridades; sin embargo, en el largo plazo se dividió y modificó su 
papel. E l trabajo de Vivienne Bennet enfoca su atención sobre el 
papel de los pobres de las ciudades en su lucha para obligar a l Es
tado a proporcionarles agua; Monterrey es una ciudad que tradi-
cionalmente ha sufrido graves problemas para el suministro de 
agua, y en 1978 padeció una sequía tan severa que a partir de ella 
la población comenzó a movilizarse y presionar al gobierno esta
tal para que se diera una solución. Por su parte, la investigación 
de Daniel Vázquez se interesa en el proceso mediante el cual los 
terrenos rurales se transforman, en urbanos; expone el caso de la 
vivienda en Guadalajara, donde el proceso de invasiones y ocupa¬
ción de terrenos ejidales ha sido escaso, en contraste con lo que 
ha sucedido en la mayoría de las ciudades mexicanas. Laurence 
Herzog, aborda el desarrollo de Tijuana, c iudad fronteriza v incu
lada fuertemente con Cali fornia donde, sin embargo, el desarrollo 
urbano nrpspnta las características tínicas dp las demás ciudades 
mexicanas: viviendas de autoconstrucción, proliferación de las 
actividades del sector " i n f o r m a l " y carencia de servicios públi-
eos Peter Ward en su ensayo señala Que el Estado controla el pro* 
ceso de transformación dé los terrenos rurales a urbanos como 
medio para satisfacer los intereses de grupos poderosos y como 
forma de control social y legitimación; sin embargo, este tipo de 
control se ve matizado en su actuación de acuerdo con el espacio 
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