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La ciudad como tema de estudio, pero desde las 
necesidades y desafíos que representa el urbanismo 
actual, es todo un reto que hace falta desarrollar de 
manera urgente. Análisis espacial metropolitano en 
ambientes antrópicos y originarios, libro coordinado 
por Eduardo Sousa González, Carlos Leal Iga y 
Alfredo Palacios Barra es un esfuerzo que busca dar 
respuesta a las demandas de los estudios urbanos 
actuales. Además, la relevancia de este proyecto no 
solo atiende a las nuevas perspectivas de abordaje 
teórico de la ciudad, sino también a la coyuntura de 
apreciar a la urbe como un todo integral, colaborativo, 
multidisciplinar y global, de ahí que resalte la 
importancia de la simbiosis entre expertos de México 
y Chile, pues este libro es resultado de convenios 
entre la Universidad de Bío Bío y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, lo que enriquece la 
experiencia y ofrece una visión más amplia del 
fenómeno urbano latinoamericano.

A lo largo de 10 ensayos, nos adentramos en 
un panorama amplio de situaciones y problemas 
impuestos por los estudios urbanistas que buscan 
explicar el desarrollo de las ciudades ante las 
nuevas realidades contemporáneas. Son 10 textos 

que nos llevan a la reflexión para cuestionar e 
intentar comprender los fenómenos urbanos del 
presente y el futuro. Y es que una cosa es continuar 
con las bases teóricas que intentan explicar lo que 
hasta ahora se conoce como urbanismo, pero llega 
un punto donde esto es rebasado, donde la realidad 
actual nos pide ir más allá y con otra perspectiva 
dar cabida a una visión más dinámica, más activa, 
más líquida, ya que los ciudadanos y ciudadanas 
cobran un papel determinante en el devenir de las 
ciudades, ya no es solo estudiar la evolución de las 
ciudades como planeación medida, sino estudiar 
a las ciudades como entes vivos, habitados, 
integradas por una diversidad que impone su 
alteridad y desde ahí su caótico crecimiento.

Así, desde el primer ensayo, La metamorfosis 
urbana en el marco de sus procesos evolutivos 
transformacionales. La metrópoli prematura 
contemporánea, Sousa González plantea la 
necesidad de integrar a los estudios urbanos la 
noción de liquidez para abarcar de manera más 
amplia las distintas variables que involucra 
la comprensión de la ciudad y su desarrollo y 
expansión, de ahí el acuñamiento de su concepto 
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de la metrópolis prematura (2011), que antes de 
tildar de fallida o errónea, requiere un abordaje 
crítico mediante criterios multidisciplinarios 
que den cuenta de su evolución caótica y 
descontrolada. Un muy buen inicio para todo el 
libro que sirve de veleta a lo largo del resto de los 
textos porque aquí teorizamos y asentamos nuevas 
bases metodológicas para los estudios urbanos y 
los temas que ahora requieren ponerse sobre la 
mesa, como el caso de las sociedades urbanas ante 
la realidad pandémica.

En Los huertos urbanos en espacios públicos 
de las ciudades. Caso de estudio Monterrey, Nuevo 
León, México, Leal Iga expone, a través de un 
ejemplo específico, el tema de los huertos urbanos y 
su impacto en el desarrollo de los espacios públicos 
y privados ya sea de manera integral o separada, 
pero con resultados de impacto comunitario al final 
del día, por lo que resultan en colaboraciones que 
importan de manera colectiva y, por tanto, deben 
ser materia de las políticas públicas que enarbolen 
las acciones del Estado, por ejemplo en el tema de 
la alimentación, tanto en su desabasto como en su 
vertiente de salud, tema que podemos comenzar 
a rastrear también en otros estudios como el de 
Trautmann (2021).

Por su parte, Palacios Barra en Revalidación 
del frente de agua como espacio de identidad 
urbana. El caso de la ciudad-puerto de Talcahuano, 
Chile trae al tintero el tema de las fronteras, 
habitación y expansión urbana en un asunto que 
se antoja complicado por tratarse de las aguas 
como extensión del territorio y escenario de la 
vida social, además de que adelanta el problema 
del vital líquido y sus demandas urbanas, que 
de manera inteligente en el entramado del libro 
nos vincula con el cuarto texto titulado Efectos 
urbanos en el consumo de agua de los hogares 
de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo 
León, México de Arturo Ojeda de la Cruz, 
donde atendemos a una problemática insignia 
de las necesidades globales urbanas donde 
la escasez de agua es tema de todos los días y 
gran preocupación de los gobiernos, que da para 
analizar también las desigualdades sociales y la 
planeación gubernamental.

Leonel Pérez Bustamante en De los trazados 
a la planificación estratégica. Planificación 
urbana de Los Ángeles, Chile, en el siglo 
XXI, pone en práctica una nueva visión para 
recuperar y entender la evolución de una ciudad 
contemporánea mediante sus variables históricas, 

culturales y políticas logrando apreciar su 
desarrollo y diferencias según se fue configurando 
en las tendencias nacionales y mundiales.

En Las ciudades en la transición socioecológica: 
un análisis del espacio urbano ante las tendencias 
del pensamiento ecológico de Salomón González 
Arellano reparamos en el desarrollo urbano y la 
influencia en este de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) que promulgó la ONU, lo 
que nos ofrece un texto que reflexiona sobre la 
realidad actual de los abordajes para entender 
las ciudades ante las necesidades de desarrollo 
global y con conciencia por el entorno, de ahí 
el papel protagónico y consciente de la ciudad 
como escenario de las desigualdades que, incluso, 
se han enfatizado durante la pandemia, y que 
la ONU pide poner manos en acción para crear 
políticas públicas que ayuden a la disminución de 
la brecha social, como lo podemos apreciar en las 
metas del ODS 11: “De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países” (Metas del objetivo 
11, párr. 3). 

El tema de las aguas vuelve a surgir en 
Inundación por acumulación pluvial. El caso de 
estudio de la colonia Proterritorio, Chetumal, 
Quintana Roo, México de Rosalía Chávez Alvarado 
y José Manuel Camacho Sanabria, solo que acá 
dando pie a enfrentarnos a un caso donde se expone 
la desmedida expansión urbana sobre suelos no 
aptos y que esto acarrea problemas que habrá que 
resolver de manera conciliatoria entre el urbanismo 
y la naturaleza, entre la ciudadanía y los gobiernos, 
así como la iniciativa privada, si es que se desea una 
solución viable y de impacto positivo.

Los siguientes dos textos: Género y ciudad en 
el Nuevo León del siglo XXI de Socorro Arzaluz 
Solano y, Urbanismo, género y desigualdad: 
reflexiones para el diseño de políticas en la 
biblioteca pública a partir de sus datos de Ramón 
Salaberria, Teresa López Avedo y Alejandra 
Soriano Wilches son muy relevantes ya que señalan 
la necesidad de los abordajes teóricos urbanos 
con perspectiva de género, ya sea señalando las 
faltas históricas que se tienen en este sentido en 
nuestra diacronía conceptual como se muestra 
en el texto de Arzaluz Solano donde, de manera 
lúcida, se expone la necesidad de atender los 
problemas urbanos desde la inclusión de género, 
ya que se deja de lado, por ejemplo, el trabajo de 
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la mujer dentro del esquema del diseño urbano 
de traslados, y esto deja incompleto el espectro 
fenomenológico de la performatividad urbana, 
es decir, no se considera la voz de todos y todas, 
esfuerzo similar como el planteado por Mora 
Valenciano y Vargas Villalobos (2021). Y en el 
caso del texto de Salaberria, López Avedo y Soriano 
Wilches también apreciamos toda la información 
que se puede extraer para conocer mejor un hecho si 
nos volcamos a ver desde la perspectiva de género 
los datos, por ejemplo, de un espacio que cobra real 
interés y protagonismo entre una comunidad como 
lo es una biblioteca pública.

Por último, el libro cierra con una visión crítica 
que se anima a cuestionar y, al mismo tiempo, 
a apreciar un caso específico que representa 
el fenómeno de apropiación ciudadana de los 
espacios urbanos. En ¿Regeneración urbana? 
Una aproximación a las experiencias sociales y 
culturales de las acciones del proyecto Distrito 
Tecnológico en Monterrey, Nuevo León, México 
de Adela Díaz Meléndez, se hace un análisis de 

los factores involucrados alrededor de un caso 
que se antoja exitoso pero que aún se sigue 
definiendo en sus esferas públicas y privadas. 
Lo interesante del texto es que aporta datos de 
cómo la interacción y performatividad social son 
tangibles y dan pauta para una comunidad y una 
apropiación que atiende a necesidades propias y 
que empata con la sustentabilidad y la adecuación 
social de los espacios, donde quizá se advierte 
una confluencia de esfuerzos tanto públicos como 
privados y donde las voluntades gubernamentales 
pueden aprovechar para incentivar sus políticas 
públicas.

Este libro viene a abrir un punto de vista integral 
que hace falta en la visión y perspectiva actual. 
Sea esta una invitación para seguir desarrollando 
investigaciones y aportes que nos permitan seguir 
estudiando y conociendo mejor el entorno urbano 
que se define por la movilidad y volatibilidad de 
sus desarrollos y por considerar como parte de 
sus motores a ese factor humano tan diverso y 
polifacético que representa la ciudadanía.
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