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Como lo hemos concretado desde hace un año, una vez el comité editorial de 
la revista haya definido el tema del próximo número, se invita a un experto 
en el tema como editor científico de la sección temática. Escogimos esta vez 
el tema de un estado del arte de la investigación urbano-regional en América 

Latina, al considerar que se necesita abrir un espacio de reflexión sobre nuestra actividad 
y producción como científicos, no solo por haber abordado en la revista temas más bien 
sectoriales desde hace varios números, sino también por abrir un debate con nuestra 
comunidad. En efecto, vemos necesario contribuir a la definición de una agenda de la 
futura investigación urbano-regional, a partir de un conocimiento más fino de la que se 
desarrolló en estos últimos años.

Para animar esta sección, tenemos el honor y gran gusto de acoger al profesor Emilio 
Duhau, quien tiene una larga y reconocida trayectoria en la comprensión de las dinámicas 
urbanas contemporáneas latinoamericanas. Licenciado en Sociología por la Universidad 
de Buenos Aires, maestro en Desarrollo Urbano por el Colegio de México, doctor en 
Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México; él es docente e investi-
gador en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco (uam-a, México D.F.), donde está vinculado al eje curricular de Sociología 
Urbana, la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitana, y el Doctorado en Sociolo-
gía, Línea Sociedad y Territorio, de la cual es actualmente el coordinador. Forma parte 
del Área de Sociología Urbana de la uam-a desde hace más de dos décadas. Miembro 
fundador del observatorio de la Ciudad de México (ocim); su trabajo de investigación, 
que ha desarrollado tanto individualmente como en colaboración con sus colegas del 
Área de Sociología Urbana y con colegas de otras instituciones en México y el extranjero, 
tiene como interés central los procesos relacionados con la producción, la organización 
y la gestión del espacio urbano-metropolitano. Recordaremos aquí una de sus más re-
cientes obras (entre numerosas otras), escrita en colaboración con la antropóloga Ángela 
Giglia, Las reglas del desorden. Habitar la metrópoli, pues el solo título es muy evocador 
de sus preocupaciones y mirada sobre los procesos de metropolización. Al recordar la 
conferencia titulada “La investigación urbana y las metrópolis latino-americanas”, que 
él presentó en el ix Seminario de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano 
Regionales (aciur), llevado a cabo en alianza con la Universidad Piloto de Colombia en 
Bogotá en octubre de 2010, nos pareció ser la persona más indicada para coordinar la 
sección temática sobre un estado del arte de la investigación urbano-regional en América 
Latina, lo cual él aceptó muy gentilmente. 

Editorial
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Según lo recordó Emilio Duhau, en el llamado a artículos para el presente número, 
para América Latina los años ochenta del siglo pasado fueron años de crisis y transición, 
tanto en lo que respecta al modelo de desarrollo económico-social en general, como 
específicamente en lo que respecta a los procesos de urbanización-metropolización y las 
formas de organización y gestión del territorio y las ciudades. Fueron, al mismo tiempo, 
años de consolidación, renovación y diversificación de la investigación urbano-regional 
desarrollada en nuestro subcontinente; un proceso del que forma parte precisamente el 
nacimiento de la aciur y, posteriormente, la revista Territorios. Ha sido en los años no-
venta y los transcurridos del presente siglo, cuando se han venido produciendo cambios 
ostensibles en las formas de producción, organización y gestión de ciudades y regiones. 
Estos cambios son, sin duda, la materia prima de la que se ha nutrido la evolución teóri-
co, metodológica y temática de la investigación urbano-regional latinoamericana durante 
estas últimas dos décadas. 

Después de todo el proceso editorial habitual, se constituyó una sección temática in-
tegrada por cuatro artículos que revisan otros tantos temas relevantes, en relación con el 
estado actual de la investigación urbano-regional en América Latina: la cuestión regional, 
la vivienda, la informalidad y la perspectiva de género. A continuación, siguen los comen-
tarios de Emilio Duhau sobre estos artículos, siguiendo el orden en el que se publican y 
con el propósito de poner de relieve lo que considera constituyen los aspectos más des-
tacables de cada uno de ellos, en relación con la propuesta del tema central del número.

Los tres primeros forman parte de lo que podemos considerar el núcleo duro o cen-
tral de la investigación urbano-regional latinoamericana y, aunque con fluctuaciones en 
cuanto a su presencia en términos de la cantidad de trabajos publicados en diferentes 
momentos, han producido a lo largo de al menos cinco décadas algunos de los aportes 
latinoamericanos más importantes a la disciplina. En particular, la cuestión de la infor-
malidad, sobre todo respecto al hábitat popular.

El artículo “La región: organización del territorio de la modernidad”, cuyas autoras 
son Liliana López Levi y Blanca Rebeca Ramírez, acomete una ardua tarea: dar cuenta 
de la evolución de la idea de región y de las perspectivas adoptadas por el análisis regional 
a lo largo de siglo y medio. El resultado, además de mostrar una gran capacidad de sín-
tesis y un gran dominio de la problemática abordada, nos lleva a una conclusión general 
sorprendente para quienes no cultivamos este campo: la teoría regional ha girado a lo 
largo de su prolongado periodo de evolución alrededor de tres ejes centrales que, bajo 
diferentes formas y con instrumentos y técnicas que indudablemente se han ido com-
plejizando y enriqueciendo, se han mantenido como ejes articuladores del campo del 
análisis y la planeación regional.

Aunque sin duda simplificando al extremo, se puede afirmar, a partir de la lectura de 
este texto, que se trata básicamente de tres grandes formas de abordar este escurridizo 
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objeto de estudio: 1) La región vista como un territorio cuya delimitación resulta de la 
conjunción de un conjunto discernible de características físico-geográficas, actividades 
humanas y rasgos culturales; una perspectiva construida fundamentalmente desde la Geo-
grafía; 2) La región como territorio organizado económicamente, de límites imprecisos 
y fluctuantes, de acuerdo con el variado alcance espacial de las actividades productivas 
y de intercambio; una perspectiva donde la disciplina dominante ha sido la Economía;  
3) La región como objeto de intervención estatal, es decir, la “región plan” o región plani-
ficada, entendida ya sea como espacio organizado política y administrativamente, o como 
espacio a desarrollar y transformar por medio de formas de intervención y de inversión 
pública y privada, orientadas por ideas y modelos desarrollados desde el análisis regional. 

¿qué es lo que han aportado, por su parte, a la idea de región la investigación la-
tinoamericana, por un lado, y el marxismo por otro? Y formulamos esta pregunta por 
dos razones: primero, porque si bien las autoras no identifican algo que sea denomina-
do “escuela latinoamericana”, sí destacan algunas perspectivas específicas atribuibles a 
investigadores y planificadores latinoamericanos. Y, segundo, porque el marxismo, una 
escuela que se ha negado consecuentemente a cualquier alineamiento disciplinario, es 
invocado por las autoras como ofreciendo una evolución y propuestas paralelas a las 
ofrecidas por las disciplinas dominantes en el campo regional (la Geografía, la Economía 
y la Planeación territorial).

En cuanto a los aportes latinoamericanos lo que las autoras destacan es, básicamen-
te, el hecho de que en América Latina la región ha sido vista como instrumento para 
la planeación del desarrollo y como “región plan”, polo de desarrollo y espacio para la 
promoción de la acumulación económica. Y aquí destacan figuras como la del geógrafo 
mexicano Ángel Bassols (1979, 1971 y 1967) y el economista chileno Sergio Boisier 
(2007, 1992 y 1974).

En lo que respecta al marxismo, podemos preguntarnos en qué medida, siempre 
siguiendo a las autoras, ha logrado traducir su propósito crítico y su mirada no disci-
plinaria, en aportes específicos a la idea de región y a la teoría regional. En cuanto a los 
investigadores que vivían en países socialistas, de acuerdo con las autoras, no pasaron de 
adaptar la geografía regional clásica al vocabulario marxista. En relación con los aportes 
del llamado marxismo occidental (un apelativo que cabe aclarar no es mencionado en 
el texto), de acuerdo con las autoras, pasan fundamentalmente por la construcción de 
un concepto de espacio regional basado en la división espacial del trabajo y el desarrollo 
desigual y, de modo más general, como espacio de acumulación del capital. Es decir, los 
geógrafos y economistas representantes del marxismo occidental han adaptado y recons-
truido la categoría de región apoyándose en la interpretación del proceso de acumulación 
y reproducción capitalistas.
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El artículo de Nicolás Cuervo, “Los avatares de la vivienda en la investigación urba-
na y regional latinoamericana (1990-2012)”, presenta un balance de la evolución de la 
investigación sobre vivienda y su lugar en la investigación urbana. El tema mismo, sin 
duda como lo sostiene el autor, ha ocupado un lugar cíclico y fluctuante dentro de los 
estudios urbanos en la región, pero desempeñando invariablemente un papel destacado 
en el desarrollo de la investigación urbano-regional latinoamericana. 

Uno de los aspectos, probablemente más significativos de la perspectiva adoptada por 
el autor, consiste en la adopción de un enfoque bibliométrico para observar el espacio 
ocupado por la vivienda dentro del conjunto de la investigación urbana y detectar los 
conceptos que articulan el modo de abordarla. De este modo, el enfoque utilizado le sirve 
al autor para caracterizar la importancia cuantitativa de la investigación sobre vivienda 
y los conceptos organizadores, a partir de las fuentes bibliográficas consideradas —las 
revistas Eure (Chile), Ciudades (México), Invi (Chile)—, y las ponencias presentadas 
en los encuentros nacionales de la Asociación Nacional de Posgrados e Investigación 
Urbana y Regional de Brasil (anpur). Se trata de un enfoque que resultaría muy bien 
complementado por alguna contribución, que sería sin duda bienvenida en el espacio 
editorial ofrecido por Territorios, que explorara la relación entre los paradigmas o pers-
pectivas dominantes en distintos períodos, que son finalmente los que otorgan un lugar 
más o menos destacado a los distintos temas y problemáticas que articulan el campo, y 
que establecen en gran medida las formas de abordaje y las preguntas fundamentales. Para 
poner solo un ejemplo, en los años setenta y ochenta la investigación latinoamericana 
sobre vivienda se inscribió fundamentalmente en la perspectiva de la economía política de 
la urbanización y esa inscripción implicó, tanto la centralidad otorgada a “la cuestión de 
la vivienda”, como las principales preguntas que se formulaban sobre la misma; recuér-
dense al respecto, entre otros, los ampliamente conocidos trabajos de Samuel Jaramillo 
(1977), Emilio Pradilla (1987 y 1982) y Martha Schteingart (1989). 

Por otro lado, un trabajo como este posee la gran virtud de apoyar la revisión de 
una temática específica, como señala correctamente el propio autor, no a partir de sus 
preferencias o prejuicios, sino mediante una metodología que puede ser replicada por 
cualquier otro investigador. Dicho sea de paso, la posibilidad de aplicar un enfoque de 
este tipo refleja los grandes avances registrados en la difusión de la producción de la in-
vestigación urbana latinoamericana. Avances en los que ha sido clave la puesta en línea a 
texto completo y en libre acceso de buena parte de las revistas editadas en la región, con 
sus resúmenes y palabras clave, lo que permite realizar un tipo de trabajo bibliográfico 
impensable hace unos cuantos años. Un modo de difusión en el que ha sido pionera, 
precisamente, la revista Eure, una de las cuatro fuentes principales en las que se basa el 
análisis desarrollado en este artículo.
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El artículo de Angélica Camargo y Adriana Hurtado, “Informalidad del siglo xxi. 
Características de la oferta informal de suelo y vivienda en Bogotá durante la primera 
década del siglo xxi”, aborda una problemática que, como ya se ha señalado, cuenta con 
una larga tradición en la investigación urbano-regional latinoamericana. Se trata por lo 
demás de un trabajo sólido que testimonia el hecho de que los temas aparentemente 
“tradicionales” no dejan, afortunadamente, de convocar el interés de los investigadores 
latinoamericanos. Basado empíricamente en un estudio de la evolución reciente —lo que 
va del siglo xxi— de los procesos de urbanización informal en Bogotá, al mismo tiempo 
ofrece una revisión, particularmente desde la perspectiva del Lincoln Institut of Land 
Policy y de algunos de los investigadores que han venido colaborando con dicho instituto 
en años recientes, de la actualidad de esos procesos en América Latina.

Por una parte, se trata de una revisión que muestra que en general no se observan ha-
llazgos recientes en relación con el tema. Así, sólidos trabajos como los de Abramo (2003 
y 2010), Jaramillo (2008) y Smolka (2007), en los cuales se apoya fundamentalmente la 
revisión del estado de la cuestión, básicamente reafirman, exhibiendo por lo demás un 
gran nivel analítico, lo que podríamos llamar el “conocimiento adquirido” sobre la urba-
nización informal; aunque debe señalarse que Pedro Abramo (2003 y 2010) ha venido 
aportando en años recientes, a partir de su teoría del mercado informal de vivienda en las 
favelas, nuevos ángulos desde los cuales se pueden observar los procesos de formación y 
transformación del hábitat popular.

Por otro lado, el artículo ofrece una observación actualizada y sólidamente documen-
tada de la evolución, en lo que va del siglo xxi, de los procesos de urbanización informal 
en la ciudad de Bogotá; una observación, vale la pena subrayarlo, que pone una vez más 
en evidencia los grandes avances logrados en la región en materia de producción y análisis 
de información geoestadística. Sin duda, tienen razón las autoras cuando sostienen que 
“urbanización informal es el término que ha generado mayor acuerdo sobre las caracte-
rísticas de este fenómeno común en toda América Latina”. Y, en efecto, no se trata de 
que los asentamientos populares de autoconstrucción no respondan a formas específicas 
y perfectamente discernibles, sino del común denominador de tratarse de procesos de 
urbanización que se desarrollan al margen de las formas establecidas desde el derecho y 
la gestión estatales. De unos procesos que, ni las regulaciones emanadas de los poderes 
públicos ni la acción estatal en materia de vivienda, han logrado, después de décadas de 
variados intentos, encuadrar en las formas que desde siempre planificadores y urbanistas 
han venido imaginando para organizar la ciudad latinoamericana.

En cuanto a la evolución misma observada por las autoras, debe destacarse la reducción 
relativa en años recientes de la participación de los procesos de urbanización informal en 
la producción de vivienda. En efecto, si la urbanización informal en Bogotá incorporó 
en los últimos sesenta años un total de 8.000 hectáreas al área urbanizada de la ciudad, 



emilio duhau y thierry lulle

territorios 27
14

solo 262 hectáreas, apenas 3% de ese total, fueron incorporadas durante la primera déca-
da del siglo xxi. Es decir que, como lo parecen indicar también, la evolución observable 
para otras grandes metrópolis latinoamericanas, como Ciudad de México, la tendencia 
dominante en años recientes es la declinación relativa de la urbanización popular como 
modalidad de urbanización y de producción de vivienda. En el caso de Bogotá llama la 
atención la brusca caída entre la década de los noventa y la primera del presente siglo, ya 
que mientras 17% del área urbanizada informalmente en Bogotá en los últimos sesenta 
años lo fue en la última década del siglo xx, como ya se señaló, solo 3% lo fue en la prime-
ra década del presente siglo. En este sentido, si bien las autoras señalan que las políticas 
de financiamiento público de vivienda han continuado dejando fuera a la porción más 
pobre de los hogares, es decir, la que obtiene hasta dos salarios mínimos mensuales, sí 
parecería que están llegando actualmente a una franja de los hogares a la que antes no 
cubrían, lo que explicaría la notable declinación del papel desempeñado por la vivienda 
autoconstruida durante los últimos años.

El cuarto, y último (en orden de publicación), artículo que integra la sección temática, 
“Mujeres, derechos y ciudad: apuntes para la construcción de un estado del arte desde 
el pensamiento y la teoría feminista”, de Ana Milena Montoya, realiza el recuento de la 
evolución, en particular desde los años ochenta, de una problemática que en general se 
considera transversal a los estudios urbanos: la cuestión de género. Transversal en el sen-
tido de que, a diferencia de problemáticas como la de la vivienda o la informalidad, pero 
a semejanza de la cuestión ambiental, son asumidos como perspectivas desde las cuales, 
al menos potencialmente, los tópicos y problemáticas mediante los cuales se organiza el 
campo urbano-regional en América Latina pueden y deberían ser repensados. Al respecto, 
la autora emprende la tarea de mostrar al lector que existe un conjunto de aportes de la 
perspectiva de género a la teoría urbana, aportes que han tenido continuidad durante las 
últimas décadas y que arrojan nueva luz sobre la cuestión urbana.

En todos los temas (incluido el ambiental) en los cuales el activismo, por medio de 
organizaciones no gubernamentales, y la investigación suelen ir de la mano, muchas veces 
resulta difícil deslindar los intereses y posturas derivados de la razón práctica, centrada, 
en este caso, en las reivindicaciones de género, de los aportes propiamente analíticos. Por 
ello, creemos que resulta legítimo preguntarse si efectivamente la perspectiva de género 
ha venido produciendo en las décadas recientes aportes significativos de carácter propia-
mente teórico en el campo de los estudios urbano-regionales, que hayan implicado ver 
bajo una luz diferente, y bajo nuevos ángulos, la cuestión urbana contemporánea. 

Se trata de una pregunta que no puede, ni pretende, ser respondida mediante el re-
cuento de los aportes de la perspectiva de género que ofrece el artículo. Esto porque, al 
adoptar una visión panorámica y de intención exhaustiva, estos aportes son básicamente 
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enunciados en cuanto a tópicos, pero sin poder incursionar en la dimensión analítico-
teórica que ha alimentado su desarrollo.

En todo caso, vale la pena enunciar el recuento que proporciona el texto al respecto 
de las áreas en las que la autora destaca se han venido produciendo las principales aporta-
ciones de la perspectiva de género. Retomando textualmente lo que en el artículo señala, 
se trata de las siguientes: 1) la participación de las mujeres en los movimientos sociales 
de las ciudades; 2) el análisis de las relaciones de género con respecto a los problemas de 
los servicios urbanos; 3) urbanismo feminista y urbanismo con enfoque de género; 4) 
la relación entre ciudad y género abordada en los estudios sobre roles de género en los 
espacios urbanos; 5) el enfoque de desarrollo propuesto por las Naciones Unidas, que 
según la autora “trascendió los postulados de Mujer en el desarrollo (med) a Género en 
el desarrollo (ged), inyectando una mirada progresista que resalta la injerencia de la mujer 
y abandona las explicaciones a sus problemas en razón de su sexo y diferencias biológicas 
con los hombres, para asumir como problema, su posición subordinada que le impide su 
participación en el desarrollo de las ciudades”. 6) los estudios de arquitectura y género 
que, de acuerdo siempre con la autora, “analizan la concepción androcéntrica dominante 
en la historia de la arquitectura occidental por medio de las categorías del materialismo 
histórico, formulan algunas explicaciones sobre el lugar y el espacio que ocupan las mu-
jeres en las ciudades, y las diferencias presentadas en el uso, producción y apropiación del 
espacio realizadas por hombres”.

Finalmente, es importante señalar que, sin duda, como se sostiene en el artículo, 
existen investigadoras y organizaciones latinoamericanas que han realizado aportes im-
portantes a los estudios urbanos desde la perspectiva de género, como son los casos de 
Alejandra Massolo y de la organización colombiana Red de Mujer y Hábitat que, entre 
otras, son mencionadas en el texto. Se puede afirmar a este respecto algo que se puede 
desprender, de modo implícito, del artículo: la nota distintiva de estas aportaciones es 
que están vinculadas al estudio y la intervención de la problemática de género en el mar-
co del hábitat popular, es decir, un terreno de análisis que ocupa un papel central en la 
investigación urbana latinoamericana.

En la sección general se presentan dos artículos enfocados a evaluar políticas y expe-
riencias de descentralización en distintos ámbitos (Argentina y Brasil) y problemáticas (las 
organizaciones barriales y la gestión de los residuos). En el número anterior habíamos 
presentado un artículo con preocupaciones parecidas, a partir del caso de tres municipios 
de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Esta vez en “El municipio y las entidades 
asociativas barriales en ciudades intermedias argentinas: su resignificación tras la descen-
tralización de los años ochenta. Un estudio de caso. El municipio de Río Cuarto y sus 
asociaciones vecinales”, Celia Cristina Basconzuelo y María Belén Rolfi nos recuerdan, 
precisamente, cómo en Argentina la reestructuración del Estado planteada como política 
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pública, inicialmente en los años ochenta y profundizada en la década siguiente bajo el 
modelo neoliberal, acentuó, entre otros procesos, el de la descentralización administrativa 
que derivó también en nuevos roles adjudicados a los municipios. Así es como cobraron 
protagonismo diversos actores de la sociedad. Lo local y lo urbano fueron objeto de re-
novadas interpretaciones, escenarios donde podían dirimirse prácticas ciudadanas más 
participativas. En los barrios de las ciudades las organizaciones de base revalorizaron su 
papel como espacios de intermediación. Este artículo analiza y reflexiona acerca de esos 
nuevos roles que emprendieron, a partir de los cambios operados en la articulación con 
el municipio durante el periodo considerado, y problematiza particularmente acerca de 
los contenidos y alcances de las prácticas participativas en el interior y hacia el exterior de 
dichas organizaciones de la sociedad civil en la coyuntura neoliberal.

En el artículo: “Gestión de residuos sólidos en regiones metropolitanas: límites y 
oportunidades de los arreglos intermunicipales en el escenario brasileño”, Paulo Nasci-
mento Neto y Tomás Antonio Moreira abordan la cuestión de los residuos sólidos que 
ha adquirido cada vez más importancia en las discusiones referentes a la gestión metro-
politana. A pesar de que las regiones metropolitanas poseen como premisa la integración 
de las funciones públicas de interés común, se verifica que las estructuras implantadas en 
Brasil se limitaron, de modo general, a las actividades de planificación. En este contexto, 
la “redemocratización” de la nación condujo al fortalecimiento de los arreglos intermu-
nicipales de cooperación voluntaria, teniendo especial relevancia en las regiones metro-
politanas, responsables de la mayoría de los residuos generados en el país. Sin embargo, 
aunque los consorcios surgen como alternativa de gestión del territorio metropolitano, 
su proceso de constitución y funcionamiento no está exento de desafíos e incidentes. A 
partir de un estudio comparativo sobre los arreglos de gestión de residuos sólidos entre 
tres regiones metropolitanas (Curitiba, Belo Horizonte y Salvador), los autores mues-
tran cómo los consorcios intermunicipales de estas regiones presentan diferencias en el 
grado de influencia de la identidad regional y asimetría de fuerzas de los municipios. Esta 
situación tiende a obstaculizar su plena ejecución. 

En la sección Jóvenes investigadores, presentamos el artículo titulado “Vivienda so-
cial y ordenamiento territorial en Medellín durante el periodo 2006-2011. Pasos hacia 
la segregación residencial socioeconómica”, propuesto por Claudia Maritza Velásquez 
Higuita. En la primera parte, al evocar las regulaciones en materia de localización de la 
vivienda social, se identifican ambigüedades en el plan de ordenamiento vigente. Luego, 
se presenta el cruce entre la información normativa y la ubicación de los proyectos que 
estuvieron en construcción durante el periodo de estudio, evidenciando la necesidad de 
considerar la localización como una característica determinante de la vivienda social y la 
segregación residencial como fenómeno que debe reconocerse y trabajarse en el ordena-
miento territorial de nuestras ciudades.
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Finalmente, recordaremos que la revista tiene una sección de reseñas para la cual 
siempre estamos a la espera de contribuciones. Esta vez presentamos la reseña de Juan 
Carlos Pérgolis sobre el libro: La casa burguesa. En la consolidación de un nuevo modelo 
de ciudad latinoamericana. Bogotá, 1930-1948 de Mayerly Rosa Villar Lozano, docente 
investigadora de la Universidad La Gran Colombia, quien no solo presenta la arquitectura 
de este segundo cuarto del siglo pasado, sino también cómo se vivía, qué expectativas se 
tenían y qué cambios se estaban produciendo en este periodo visto como una etapa clave 
del camino hacia la ciudad moderna.
Como ha ocurrido de vez en cuando, nuestros comités se renuevan. Es así como María 
Clara Echeverría y Camilo Villa se retiran después de muchos años en el Comité Editorial; 
les agradecemos su valiosa colaboración a lo largo de estos catorce años de desarrollo de 
la revista. Nos complace acoger a Peter Brand, Claudia Carreño y María Cristina Cravino 
en dicho comité. Peter Brand, compañero de vieja data de la aciur, geógrafo y PhD en 
diseño urbano de la oxford Brookes University, docente investigador de la Escuela de 
Planeación Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 
colaboró con la revista a través de la evaluación de varios artículos. Claudia Inés Carreño 
estuvo fuertemente vinculada al proceso editorial de la revista durante toda la primera 
etapa de producción en alianza con el cider de la Universidad de los Andes, pues obró 
allí como coordinadora editorial. Claudia (comunicadora social) realizó un doctorado en 
Ciencias de la Educación en Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y se vinculó a 
la Maestría de Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia como profesora y  
asesora en comunicación-educación. Entretanto, María Cristina Cravino, antropóloga  
y magíster en Administración Pública, fue docente en diversas universidades argentinas, y  
desde 1996 ha sido docente investigadora de la Universidad Nacional de General Sar-
miento; también participó en eventos de la aciur y colaboró en la revista como autora y 
evaluadora. Por otra parte, el editor que invitamos para el presente número, Emilio Du-
hau, integra el comité científico. A ellos cuatro les deseamos una muy cálida bienvenida. 
Finalmente, celebramos la afiliación de un nuevo miembro institucional a la aciur: se 
trata de la Universidad de La Salle a través de su programa de Urbanismo de la Facultad 
Ciencias del Hábitat; son ahora siete los socios institucionales. Gracias por su confianza 
en nuestra asociación y en nuestra revista.

quisiéramos cerrar este editorial con un homenaje a la memoria de Hilda Herzer, 
quien falleció en Buenos Aires el 26 de agosto pasado. Muchos de nosotros la conocimos 
y valoramos sus aportes de gran relevancia en la investigación urbana no solo argenti-
na, sino también latinoamericana. En su calidad de coordinadores del grupo de trabajo 
Hábitat popular e inclusión social, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(clacso), nuestros colegas Teolinda Bolívar y Jaime Erazo Espinazo han tenido muy 
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bellas y emotivas palabras acerca de la persona que fue Hilda y de su trayectoria. Así que 
nos permitimos reproducirlas parcialmente aquí: 

Hilda participó en múltiples batallas, tanto en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Uni-
versidad de Buenos Aires como en varias otras instituciones con las cuales se comprometió. En cada en-
cuentro y en los diferentes cargos que desempeñó, defendió con ahínco la búsqueda de la inclusión y de 
la justicia en las ciudades, y no sólo mirando lo pasado sino todo lo nuevo […]. Con una postura humilde, 
a lo largo de una vida académica, luchó contra adversidades para realizar sus labores intelectuales. De allí 
nuestra profunda admiración por su espíritu, por su optimismo y por su entusiasmo en llevar a cabo lo 
múltiple de la universidad, incluso yendo mucho más allá de sus posibilidades físicas. Hilda fue maestra, 
pensadora y escritora, con los sacrificios que ello exige y demanda. Su fallecimiento creó un vacío que 
por largo tiempo será difícil llenar.

Emilio Duhau1 
Thierry Lulle
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