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Introducción
María Carla Rodríguez y Carlos Fidel

Escribimos estos párrafos invadidos de voces, imágenes, diálogos 
y otros recuerdos, provenientes de los tiempos de práctica vital y 
amistad que vivimos con Hilda.

La conocimos en distintas circunstancias en la década de 1980, 
con ella compartimos un recorrido de concreción de proyectos de 
investigación e iniciativas diversas. En ese trayecto vivaz siempre 
expresó un gran empuje, fraternidad e inteligencia, envuelta de un 
despliegue de cualidades francas y valientes.

El 26 de agosto de 2012 en la ciudad de Buenos Aires la amiga 
y colega Hilda murió a los 70 años, dejando el legado de una activa y 
amplia trayectoria en el campo de la sociología urbana y ambiental.

Esta introducción es un desafío, tensiona nuestra memoria y capa-
cidad de resaltar los aportes de Hilda, muchos de ellos se exponen 
a lo largo de esta selección de textos representativos de su obra. La 
idea de realizar este libro, que con gran alegría presentamos ahora, 
surgió a mediados del 2021. Sin duda, era una tarea que por muchos 
motivos estaba pendiente; entre ellos, para considerar, balancear y 
apreciar el desarrollo de la historia reciente del pensamiento de las 
ciencias sociales latinoamericanas. El proyecto contó con el funda-
mental apoyo de Inés Liliana García y el equipo de la Editorial de la 
Universidad Nacional de Quilmes (unq). El libro reúne una selección 
de la obra de Hilda, hecha en la búsqueda de elaborar una antología 
esencial de la extensa producción académica de la autora.
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desarrollo del sindicalismo en Colombia y Chile, tema de su tesis 
doctoral.

En los comienzos de los años 1970, viajó a Chile, atraída por 
el proyecto político conocido como la vía chilena al socialismo, que 
lideraba el presidente Salvador Allende, apoyado por la coalición 
conformada por la Unidad Socialista. Allí tuvo la oportunidad de 
integrarse al equipo de campaña del futuro presidente, en el cual 
desarrolló encuestas electorales pioneras de escala local que pre-
vieron los resultados con que el pueblo chileno organizaba, por 
entonces, su esperanza transformadora. Entre 1971 y 1973, Hilda se 
desempeñó como profesora de la Universidad Católica de Chile y 
continuó integrando el equipo de asesoría de la presidencia.

El 11 de septiembre de 1973, envuelta en una fuerte crisis social, 
enfrentamientos políticos y recesión económica, se unen las tres 
ramas de las fuerzas armadas con el cuerpo de carabineros para dar 
un golpe de Estado, que termina con la vida y el mandato del presi-
dente electo democráticamente. El neoliberalismo se instala a san-
gre y fuego en Chile y nuestro continente.

Un tiempo antes del golpe militar, Hilda llevó a sus hijas a Argen-
tina. Cuando acontece el derribamiento del gobierno democrático 
chileno, se radica definitivamente en la Argentina.

En marzo de 1976, se produce el golpe cívico militar en territo-
rio argentino, estableciendo un período de terrorismo de Estado 
que dura hasta 1983. En ese lapso, mantuvo estrecha relación con 
los investigadores urbanos que se quedaron en el país –afron-
tando juntos vicisitudes, dolores y riesgos– y también con los que 
se tuvieron que exiliar.

En la Argentina impulsó y colaboró en la concreción y avance del 
conocimiento de diversos núcleos temáticos, los que desplegó en 
varias instituciones académicas. Es de señalar que, en 1990, con-
juntamente con tres colegas, fundaron el Centro de Estudios Socia-
les y Ambientales (Cesam). Desde esa ong, una de las iniciativas 
más significativas que desplegó, ligada con el impulso de los estu-
dios comparativos a escala regional, fue la Red de Estudios Sociales 
en Prevención de Desastres en América Latina (la red) y la Red de 

El libro es parte de la reciente colección de la Editorial de la unq 
llamada Territorio y acumulación: conflictividades y alternativas. 
En ella, se enfocan, en particular, cuestiones vinculadas con las con-
diciones de producción, reproducción, distribución, comercializa-
ción, consumo y gestión enmarcadas en las luchas y contradicciones 
del capitalismo contemporáneo. Así como de sus implicancias terri-
toriales y de los conflictos socioeconómicos y ambientales que estos 
procesos generan, conjuntamente con el despliegue de perspecti-
vas, proyectos y acciones alternativas planteadas desde diversos 
actores sociales para otro desarrollo posible en los territorios rura-
les y urbanos.

Este libro es también un justificado y necesario recordatorio del 
dinámico y amplio itinerario intelectual y de acciones realizadas 
por Hilda. Comprende una selección de artículos que expresan las 
principales contribuciones analíticas que realizó a lo largo de su 
vida. Estas fueron y son muy valiosas y útiles para entender y defi-
nir premisas orientadas a la acción transformadora de la realidad 
social. El libro es un gran aporte encuadrado en las metas de la 
colección en la que está publicado.

En los inicios de la década de 1960, la entonces joven Hilda tenía 
el grado de Licenciatura en Sociología de la Universidad de Buenos 
Aires. Entre lxs egresadxs iniciales de sociología, formó parte de 
una generación que, con creatividad y compromiso con la pobla-
ción más desposeída, contribuyó con su mirada crítica a la reflexión 
y conocimiento de la realidad social. En el contexto de la Noche de los 
bastones largos, se trasladó a los Estados Unidos, donde egresó como 
doctora en Sociología Política de la New York University, Graduate 
School of Arts and Science.

Hilda culminó su carrera de grado ya casada y madre de dos 
hijas pequeñas y continuó sus estudios de posgrado, entre las 
vicisitudes de una migración forzosa. En Nueva York, se divorció 
y trabajó como docente de Metodología de las Ciencias Sociales. 
Por ese entonces, se interesaba por las estrategias continenta-
les de control social y político del imperialismo sobre las formas 
de organización de los trabajadores, estudiando en particular el 
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De este modo, sin escapar a los desafíos de la sustentabili-
dad cotidiana, efectuó aportes concretos al desarrollo de las cien-
cias sociales, atravesando las incertidumbres, vaivenes y crisis que 
caracterizaron nuestros destinos sociales en América Latina.

Hilda alentaba el ejercicio de la interdisciplina desde una visión 
de la complejidad. Había estudiado y compartido con Rolando Gar-
cía y Gilberto Gallopin y transmitió esta perspectiva a sus equipos 
y numerosos discípulos. Era generosa con sus colegas y desplegaba 
comentarios y aportes que alimentaron algunas obras muy recono-
cidas y que han permanecido, muchas veces, anónimos. Para ella, 
los estudios urbanos eran una excusa para comprender la dinámica 
general de las relaciones sociales y de poder y las particulares res-
puestas de la condición humana que, con curiosidad insaciable, 
interrogó a lo largo de toda su vida.

Sus aportes más conocidos, sin duda, la constituyen como pre-
cursora y referente del campo de los estudios urbanos y ambienta-
les en nuestro país. Se expresan en las más de cien publicaciones en 
revistas especializadas nacionales e internacionales y en la decisión 
persistente de editar libros, que transmitieron una visión global de 
los avances de las investigaciones colectivas que ella dirigió. Así fue 
abordando temáticas como el hábitat popular, la gestión urbana 
y los gobiernos locales, las políticas habitacionales y urbanas, las 
grandes tendencias de transformación de las ciudades, en particu-
lar el impacto de los procesos de gentrificación, y la construcción 
social y política del riesgo ambiental.

En esa elaboración, también nos transmitió que la investigación 
es una tarea de equipo, que el conocimiento se produce colectiva-
mente, aunque hay roles y responsabilidades diferenciadas, y que 
la producción se concreta en un contexto institucional, social y polí-
tico, donde la maestría de su dirección se expresaba, por un lado, 
con la capacidad de conectarse e interactuar con el estado del arte 
a escala global, ubicando la frontera del conocimiento y los desa-
fíos del desarrollo teórico conceptual, y por otro, al plantear modos 
concretos de interpretar, recrear y situar esos desafíos en su propio 
contexto institucional y sociopolítico de inserción.

Investigación y Acción para el Desarrollo Local en América Latina 
(Riadel).

A partir de la recuperación democrática, también desplegó de 
manera persistente un profundo compromiso con la universidad 
pública, que se expresó en su inserción sostenida como docente en 
el grado y sobre todo en la voluntad de asumir tareas en la recons-
trucción e impulso de la institucionalidad del sector. Así, ejerció la 
dirección normalizadora del entonces naciente Instituto de Inves-
tigaciones Gino Germani entre 1989 y 1990, y a partir de 1993, la 
organización del Área de Estudios Urbanos y Ambientales, que 
constituía una temática de vacancia. En la actualidad, esa área se 
ha consolidado en dicha institución con más de 40 investigadores 
formados y becarios, en un entramado de varias generaciones; tam-
bién contribuyó a su desarrollo nacional, dirigiendo investigadores 
y articulando iniciativas interinstitucionales más allá de las fronte-
ras de la uba. En el mismo sentido, fue parte del colectivo que ideó 
y puso en marcha el Doctorado en Ciencias Sociales y asumió res-
ponsabilidades en innumerables comisiones, programas y convoca-
torias de la Universidad de Buenos Aires. Contribuyó, así, a formar 
capacidades institucionales, investigadores competentes, perfiles 
de gestión y nutrió una diversidad de vocaciones militantes, siem-
pre en un clima de pluralidad teórica y democracia política.

Asumió la función pública con responsabilidad y sencillez, con-
vocada por la secretaria de Ciencia y Técnica en el año 2000. Con 
su notable capacidad para identificar intersticios y oportunidades 
para realizar aportes concretos, sentó los lineamientos del Pro-
grama Raíces, destinado a repatriar científicos residentes en el 
exterior. Un programa que tuvo continuidad institucional a lo largo 
del siglo xxi y fue desarrollado ampliamente por los gobiernos de 
los Kirchner.

También tuvo un desarrollo activo en el plano internacional, 
en la Coalición Internacional del Hábitat (hic), en Hábitat onu 
–organismo para cuya dirección fue postulada a comienzos de los 
noventa–, y aportando diversas contribuciones de consultoría para 
organismos como pnud y Cepal.
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a los desastres como problemas de desarrollo no resueltos. De 
manera complementaria, “Construyendo el riesgo ambiental en la 
ciudad”, de 1996, define al riesgo como amenaza por vulnerabilidad, y 
esta última, precisamente, caracteriza el estado en que se encuen-
tran la sociedad y los distintos grupos sociales para hacer frente a 
esa amenaza.

De 2006, “Inundaciones: entre lo ordinario y lo extraordinario. 
De-construyendo el riesgo en la ciudad argentina de Pergamino” 
recupera el valor de la memoria histórica. Resultado de un extenso 
trabajo en la ciudad de Pergamino, originado en que, durante 1995, 
el 70% de su superficie había quedado bajo agua. Luego de una 
extensa investigación de archivos locales, se identificaron 117 pro-
cesos de inundación previos, a lo largo de ochenta años de vida de 
la localidad. La puesta en común pública –frente a una sociedad 
local que se mostraba perpleja ante esa información– permitió que 
se comenzara a refrescar la memoria histórica y asumir un apren-
dizaje: “[…] para que haya un gran desastre, tiene que haber, previo, 
una sucesión de pequeños y medianos”.

De 2011, “Construcción del riesgo, desastre y gestión ambiental 
urbana: perspectivas en debate” desarrolla la perspectiva compleja 
que atiende una multiplicidad de variables intervinientes, tanto en 
la construcción del riesgo y del posterior desastre como en su ges-
tión. Comprende lo urbano como bien público, a producir con base 
en necesidades colectivas, y plantea el problema clave de la contra-
dicción de intereses que se expresan en las políticas urbanas, entre 
actores privados, intersectoriales e interjurisdiccionales; temáticas 
como el uso y las transformaciones del suelo urbano, la densifica-
ción y expansión del ámbito de la ciudad, así como la existencia y 
mantenimiento de su infraestructura, resultan nodales.

Un segundo bloque, “Estudios de gobierno y gestión urbana en 
América Latina durante el ciclo neoliberal”, presenta resultados 
y elaboraciones vinculadas con la temática de la gestión urbana, 
donde subyace una elaborada y sutil indagación sobre las dinámi-
cas, límites y posibilidades de respuesta por parte de los Estados 
locales latinoamericanos frente a sus sociedades, en los contextos 

El libro que aquí presentamos es un compendio del dilatado y 
riguroso itinerario intelectual de Hilda. El aporte se puede enmar-
car en una perspectiva que examina e impulsa la transformación de 
las relaciones asimétricas existentes entre el territorio, medioam-
biente y las relaciones sociales, guiada por la búsqueda de la igual-
dad y la libertad de los habitantes.

El tupido y arduo objeto de estudio, construido a partir de las 
temáticas que abordaba, transita por la reflexión enlazando, con-
gruentemente, las siguientes ramificaciones analíticas: estructuras 
y funcionamiento de áreas urbanas y metropolitanas; estrategias 
de cuidado y avance del desarrollo ambiental equilibrado y pre-
servado; desigualdad y fragmentación territorial-socio-ambiental 
en el ámbito rural y urbano; organización y composición de movi-
mientos sociales urbanos.

Hemos agrupado esta antología en tres secciones, que procuran 
dar cuenta del entramado de intereses, temáticas y elaboraciones 
teórico-conceptuales. De autoría individual o colectiva, en todos 
identificamos su aporte sustantivo.

En primer lugar, la sección “Estudios ambientales, desastres y 
gestión del riesgo: ¡la naturaleza se declara inocente!” incluye cinco 
artículos elaborados entre 1977 y 2011, que recrean un derrotero teó-
rico conceptual estrechamente entrelazado con los avances de sus 
investigaciones interdisciplinarias. Entre ellos, del año 1977, “La 
relación entre el hombre y los recursos naturales: algunas consi-
deraciones teóricas acerca del medioambiente en América Latina” 
propone la delimitación de un área específica para América Latina, 
dentro de la problemática ambiental, vinculada con las formas de 
explotación de la naturaleza y el despliegue del extractivismo, de 
plena vigencia: “[…] todos estos ecosistemas naturales reconocen 
un rasgo común: el efecto de un sistema económico y una política 
basada en la máxima extracción de los recursos naturales con vis-
tas al beneficio, sin tener en cuenta el deterioro que se opera sobre 
los mismos”.

En 1990 se publica “Los desastres no son tan naturales como 
parecen”, donde avanza en la conceptualización que caracteriza 
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los sectores populares y captadas a escala urbana y barrial. Un inte-
resante antecedente que puede dialogar productivamente con las 
actuales problematizaciones de la economía popular.

Finalmente, el capítulo introductorio de su obra Con el corazón 
mirando al sur, de 2008, denominado “Acerca de la gentrificación”, y 
el artículo (post mortem), de 2017, “Globalización y cambio en el sur 
de la ciudad de Buenos Aires”, evidencian la artesanía de su elabo-
ración conceptual que pone en diálogo e indaga los alcances y lími-
tes de las teorías internacionales y especialmente da cuenta, con 
rigurosidad y perseverancia, de las tendencias situadas de la urba-
nización capitalista, territorializadas y encarnadas en su ciudad.

de neoliberalismo y reforma del Estado. Se trata de estudios com-
parativos, realizados en el marco de consultorías para Cepal: de 
1994, “Modelo teórico conceptual para la gestión urbana en ciuda-
des medianas de América Latina”; y publicado en 2005, “Situación 
del hábitat de los municipios del área metropolitana de Rosario en 
materia de suelo y vivienda”. En la selección de ambos documen-
tos que aquí presentamos, nos interesa el modo en que las defi-
niciones de gestión urbana y área metropolitana son reelaboradas 
en relación con problemas concretos de los cuales se construyen 
no solo diagnósticos, sino también propuestas y orientaciones de 
intervención.

Finalmente, la tercera sección presenta cinco artículos que, en 
conjunto, son una serie representativa de la producción académica 
elaborada a partir de la investigación longitudinal que Hilda con-
dujo en la uba: “Buenos Aires y las aristas de las transformaciones 
urbanas metropolitanas: con el corazón en la vida cotidiana”.

De 1997, “‘Aquí, está todo mezclado...’. Percepciones de familias 
ocupantes de inmuebles en Buenos Aires sobre su situación habi-
tacional” da cuenta de las condiciones cotidianas de vida y organi-
zación social en el entonces incipiente proceso de ocupaciones de 
edificios en la ciudad de Buenos Aires, que contribuyó a visibilizar.

El artículo, de 2004, “Organizaciones sociales en el barrio de 
La Boca: cambios y permanencias en un contexto de crisis” puede 
ser recuperado en clave de la sociología política, que Hilda nunca 
abandonó, para dar cuenta de las transformaciones manifestadas 
a escala micro de las percepciones de distintos sectores y actores 
sociales, tensionadas entre la heterogeneidad y la fractura socie-
tal, a la vez que trasluce dinámicas de control y reproducción de las 
relaciones de poder territorializadas.

Por su parte, “¿Informalidad o informalidades? Hábitat popular 
e informalidades urbanas en áreas urbanas consolidadas (ciudad 
de Buenos Aires)”, publicado en 2008, se adentra en la conceptua-
lización de informalidad, articulando dimensiones del mundo del 
trabajo y del hábitat, con la finalidad de reconstruir el proceso y las 
tendencias de fragmentación socioterritorial experimentadas por 
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Un recuerdo de Hilda Herzer
Allan Lavell

Hilda, no escribiré sobre lo que todos los que la conocimos y muchos 
más que la leyeron y siguen leyéndola saben; o sea, de esa afilada 
inteligencia, su precisión, incisión, versatilidad, innovación y 
dominio temático en estudios urbanos y regionales, ambientales 
y sobre desastres y riesgos, temas en que innovó temprano y atribu-
tos que meritaban su posición en distintos momentos como lideresa 
de investigaciones novedosas e instituciones prestigiosas de inves-
tigación social, universitarias y de ong. Todo se revela en su extenso 
currículo de escritos, investigaciones, conferencias y seminarios 
internacionales y nacionales. Sobre ese tema, muchos comentaron 
y escribieron durante su vida y tristemente con su demasiada tem-
prana despedida y seguirán escribiendo en el futuro, dado que el 
conocimiento y los aprendizajes de ella son para siempre, impere-
cederos, ejemplares. A diferencia de tratar y comentar en detalle su 
vida académica y profesional, una vida que tuve amplia oportuni-
dad de compartir durante más de 35 años en el trabajo en que coinci-
dimos en temas urbanos y de riesgo, me limitaré a reflexionar sobre 
la amiga que era, su ser y esencia como persona.

No me acuerdo exactamente cuando conocí a Hilda y en qué 
circunstancias, pero sé que era en asuntos académicos y probable-
mente con referencia a su trabajo con Clacso en lo urbano cuando 
yo trabajaba en El Colegio de México, junto a varios distinguidos 
académicos argentinos de aquella época y de hoy día, en temas de 
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Biografía breve de  
Hilda María Herzer

Socióloga, ambientalista, investigadora y profesora. Nació en la 
ciudad de Buenos Aires en 1942. Fue profesora titular de la Facul-
tad de Ciencias Sociales (fcs) de la Universidad de Buenos Aires 
(uba), investigadora de Flacso (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) y profesora invitada de la Universidad Nacio-
nal del Litoral.

Obtuvo su titulación de grado como licenciada en Sociología 
de la uba en 1966, integrando las primeras cohortes formadas por 
Gino Germani, y, unos años después, su posgrado como doctora en 
Sociología Política por la Universidad de Nueva York.

Se desempeñó como investigadora del Instituto de Investigacio-
nes Gino Germani, del cual fue directora normalizadora en la etapa 
fundacional de la fcs-uba, entre 1989 y 1990, y, a partir de 1993, 
articuladora de su Área de Estudios Urbanos donde dirigió inves-
tigaciones y formó investigadoras e investigadores hasta 2012. Asi-
mismo, se desempeñó como docente de Teoría Urbana de la carrera 
de Sociología, de la fcs-uba desde 1988 hasta 2012.

En 1990, fundó el fcs Centro Estudios Sociales y Ambientales, 
donde desarrolló la investigación interdisciplinaria en el campo de 
los estudios ambientales y fue promotora de redes regionales para 
su estudio comparativo como la Red de Estudios Sociales en Pre-
vención de Desastres en América Latina (la red) y la Red de Investi-
gación y Acción para el Desarrollo Local en América Latina (Riadel). 

nuestro común interés. Hilda era, como dicen en inglés, herself, ella 
misma, siempre. Dura y frontal, dirían algunos que no la conocían 
bien; preocupada, comprometida, precisa, concisa, imaginativa y 
determinada, dirían otros, yo incluido. Nada de beating around the 
bush (irse por las ramas), sino más bien al grano e incisiva, identi-
ficando rápidamente errores de método, argumento y conclusión, 
y halagando aciertos, condición que significaba también que tenía 
esa gran capacidad de escribir y expresar argumentos con claridad 
y contundencia, basados en un cúmulo de conocimiento, producto 
de una vida intensa de investigación y pensamiento.

Generosa siempre con sus estudiantes, colegas y amigos, no tenía 
reparo o miedo en criticar, aconsejar, disentir y hasta aniquilar, todo 
hecho con un amor a la verdad y respeto a las personas. Su amistad 
era para mí un componente fundamental de mi relación de trabajo 
con Hilda y las veces que tuve oportunidad de aceptar su constante 
invitación de quedar en casa siempre estaban llenas de gracia, diver-
sión, discusión y amor. ¡Nunca faltaba buen vino y conversación, 
consideración y apoyo y, de vez en cuando, crítica y debate fuerte!

Irónicamente, era con relación a su casa que sucedió uno de los 
momentos más inolvidables para mí, que tipificaba a Hilda, y era en 
la ocasión de unas inundaciones de su barrio que derribaron el por-
tón principal de su casa, llenó la pequeña piscina de lodo y hasta, si 
mal no recuerdo, llevó su carro a pasear, distante en la calle, enfrente 
de su casa. Más allá de la angustia que tales cosas causan, su sen-
tido de humor y realidad la conducía a comentarme (parafraseando): 
“Allan, para entender un tema y su significado hay que sufrirlo”.

Hilda sí entendía el tema de riesgo y desastre, lo ambiental y lo 
urbano y sus relaciones como pocos, y su versatilidad y experien-
cia la llevó a realizar análisis en múltiples niveles, desde la escala 
urbana a la barrial, desde lo ambiental a lo constructivo, tendiendo 
en cuenta lo organizativo y la gobernanza, lo social y lo individual, 
así como la relación entre inundaciones y sociedad, fueron una 
parte significativa de su preocupación en la investigación, ¡como 
no podía ser así en Buenos Aires! Hilda nos dejó hace diez años, 
pero sigue y seguirá con nosotros para siempre.
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se declara inocente!

Asimismo, se desempeñó como consultora experta en los organis-
mos internacionales: Cepal, pnud y Hábitat onu.

En la función pública, fue subsecretaria de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Nación entre 1999 y 2001, destacándose su rol en el diseño 
del Programa Raíces para la repatriación de personal científico 
en el exterior, que tuvo continuidad y desarrollo en las siguien-
tes gestiones.

Precursora y referente del campo de estudios urbanos en Argen-
tina, a partir de la recuperación democrática, impulsó y coordinó 
importantes investigaciones longitudinales con trabajos de campo 
como el emprendido con su equipo de investigación a posteriori 
de la catástrofe climática del 7 de abril de 1995 en la ciudad de Per-
gamino y el estudio sistemático de las transformaciones urbanas 
y del hábitat popular en la ciudad de Buenos Aires y su área sur en 
particular.

A lo largo de su trayectoria, produjo un amplio corpus de investi-
gaciones y publicaciones sobre temas ambientales y urbanos, entre 
los cuales se destacan los libros que presentan de manera integrada 
su producción, tanto personal como colectiva.

El 26 de agosto de 2012, falleció en la ciudad de Buenos Aires a 
los 70 años.


