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Para MARCOS, 
ANA y LUCIANA 

PRESENTACIÓN 

México se ha ido convirtiendo en las últimas décadas en un país 
predominantemente urbano y las ciudades han experimentado 
cambios decisivos en su crecimiento y conformación interna. Co
mo consecuencia de los procesos de concentración demográfica 
y económica, han aparecido en la escena urbana nuevos meca
nismos y agentes sociales que han afectado, entre otras cosas, 
la producción y apropiación del medio construido, así como la 
estructuración del espacio en su conjunto, incidiendo de manera 
diferenciada en los diversos grupos que conforman la sociedad. 

La problemática social urbana se vuelve realmente signifi
cativa para el país a partir, sobre todo, de los años cuarenta, 
y la ciudad de México es el principal centro donde se manifies
tan los procesos y cambios mencionados, así como las contra
dicciones y conflictos sociales que los han acompañado. En este 
contexto los estudios urbanos han sido objeto del interés crecien
te de los investigadores en ciencias sociales, los cuales desde dis
tintos campos disciplinarios y con enfoques teóricos variados han 
contribuido, indudablemente, a un conocimiento más sistemá
tico de los problemas que plantea la urbanización en sus dife
rentes niveles y aspectos. 

De entre la diversidad de temas que entraña un campo de es
tudio tan complejo, nos orientamos hacia los análisis intraur
banos, poniendo énfasis en los espacios habitacionales, los cua
les, además de incidir de manera decisiva en la conformación de 
la estructura urbana, están vinculados a uno de los problemas 
de consumo más críticos de la gran mayoría de la población. 

A continuación presentaremos una revisión sintetizada de las 
diferentes contribuciones que los investigadores han realizado a 
este campo particular de los estudios urbanos1 y luego tratare-

1 Esa revisión sintetiza los resultados de una investigación bibliográfica que 
.hemos realizado recientemente, y que ha tomado en cuenta todos los trabajos 

(9) 
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mos de ubicar los análisis que exponemos a lo largo de los ca
pítulos de este libro en el contexto de la investigación sobre el 
tema en México, que surge de esa revisión. 

Para comenzar con el análisis de la investigación urbana ha
bitacional, partiremos de la década de los cincuenta, aunque hay 
que reconocer que ya antes existían algunos estudios sobre la es
tructura urbana de ciudades mexicanas vinculados a la temática 
habitacional y realizados por investigadores norteamericanos.2 

En esa década se destacaron las investigaciones efectuadas en al
gunos organismos públicos especializados y que constituyeron las 
primeras denuncias del agudo problema de la vivienda que co
menzaba a sufrir la población de escasos recursos de la ciudad 
de México. Esos estudios estaban muy vinculados a las necesi
dades de intervención del Estado y en ellos se emplearon las téc
nicas y concepciones en boga en ese momento, particularmente 
las que consideraban al tugurio como un "cáncer urbano" que 
había que erradicar (visión que predominó en los años cincuenta 
en América Latina). 

Otros trabajos destacados de esa década fueron los realiza
dos por el antropólogo norteamericano Osear Lewis, sobre todo 
el que trata el tema de la cultura de la ''vecindad'' en México 
(Lewis, 1959). Si bien ese estudio no se centra en la vivienda, ha
ce referencia a ella al atribuir un papel importante a la "vecindad" 
central en la ciudad de México, considerada como el marco es
pacial donde se desarrolla la cultura de la pobreza. 

En la década de los sesenta continúan algunos estudios lle
vados a cabo por organismos del Estado, y entre ellos destaca 
el del Instituto Mexicano del Seguro Social referido a 11 ciuda
des del país (IMSS, 1967). Realizado en 1962-1963 por un gran 
equipo interdisciplinario de arquitectos, antropólogos, sociólo
gos y psicólogos, el trabajo se apoyó básicamente en la rigurosa 

publicados en libros, revistas, documentos de trabajo, así como tesis de pos
grado en estudios urbanos o ponencias presentadas en los últimos años en 
seminarios sobre la temática habitacional en México. 

2 Se trata, en particular, de los trabajos de Norman Hayner, "Oaxaca: C:ity 
of Old Mexico", en Sociology and Social Research, núm. 29, 1944, y "Mex1co 
City: Its Growth and Configuration' •, en American Journal of Sociology, núm. 
50, 1945; Floyd y Lillian Dotson, "La estructura ecológica de las ciudades 
mexicanas,,, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 19, enero-abril, 1957. 
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elaboración de muestras estratificadas de las viviendas en cada 
una de las ciudades, en la aplicación de encuestas muy detalla
das sobre las viviendas y sus ocupantes y en el análisis habita
cional por sectores urbanos. El trabajo partía de la premisa de 
que ''los datos que ilustran el problema sólo tienen utilidad si 
esa información es suficiente para fundar en ella acciones efi
caces para la solución del problema". Se pensaba entonces que 
describir la calidad física de la vivienda y sefialar las discrepan
cias entre los requerimientos de las personas y sus habitaciones 
implicaba definir "el problema de la vivienda" y conocer cuáles 
podrían ser las acciones adecuadas para resolverlo. 

Aunque en esa época las investigaciones urbanas en Amé
rica Latina estaban marcadas por la teoría de la marginalidad, 
no se encontraron trabajos importantes de esos afios que inten
tasen describir los ''cinturones de miseria'' de las ciudades con 
un enfoque funcionalista de ese tipo. 

En la década de los setenta, sobre todo en la segunda parte 
de la misma, el número de trabajos aumentó notablemente y, ade
más, se diversificaron las orientaciones prevalecientes, el tipo de 
instituciones en las que se investigaba y las disciplinas partici
pantes. En cambio, durante los primeros afios continuaron los 
análisis realizados con una concepción fisicoespacial de la pro
blemática habitacional, a los que se agregaron estudios de corte 
sociológico funcionalista, como los de Cornelius (1973). En és
tos se ponía énfasis en los efectos de las colonias "marginales" 
sobre los migrantes de la ciudad; conforme a su enfoque, el lu
gar de residencia y, más específicamente, las necesidades de la 
comunidad en cuanto a tierra, servicios y vivienda influyen en 
la conducta y las actitudes políticas de los migrantes pobres. A 
partir de estudios efectuados en varias colonias de la ciudad de 
México que tenían diferente grado de consolidación, Cornelius 
deducía que los niveles más bajos de demanda se encontraban 
en comunidades que habían logrado mayor seguridad y demos
traba, al mismo tiempo, que las colonias populares no eran un 
foco de subversi\.1n sino un medio donde los habitantes mostra
ban un bajo nivel de politización, que aun podía reducirse al me
jorar sus condiciones materiales de vida. La erradicación, como 
se planteaba en los cincuenta, no era necesaria, y las colonias 
podrían transformarse en un lugar de "integración" de los mi
grantes al. medio urbano . 




