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Instrumentos de transformaci6n del espacio urbano; 
presencia y operatividad en America Latina 

Manuel Herce 

Lo mas honesto que puedo hacer es hablarles desde la perspectiva de mi propia 
practica profesional en la ultima decada en varias ciudades latinoamericanas 
(Bogota, Rio de Janeiro, Sao Paulo, San Salvador, Managua, Cordoba, erc.), 

comparando las experiencias en ellas y, desde la optica de mi actividad princi
pal en Barcelona (Espana). 

La excelente exposicion que Carrion ha realizado resume un modo de en
tender nuesrra ciudad, sus problemas y tendencias, as! como los instrumentos 
de intervencion, en la que no se puede mas que estar de acuerdo. Quiza sea en 
el tema de la operatividad e implernentacion de esos instrumentos, en el que 
sea preciso una reflexi6n mas matizada a la luz de la realidad de la ciudad lati
noamericana. A ello me voy a referir, centrandorne en cuatro aspectos: 

El plan en un contexte de competitividad entre ciudades, de afirmaci6n
 
de la propia existencia y de amortiguamiento de crecientes problemas so

ciales.
 
La ciudad de las redes y la ciudad de las oportunidades. La transforrna

cion de infraestructuras y los procesos de privatizaci6n.
 
La ciudad de la desigualdad. EI espacio publico como renta colectiva. El
 
desafio de la recuperaci6n de centros y periferias.
 
La administracion municipal como gestor del cambio. Organizaci6n po

lItica y recursos tecnicos.
 

Centrandorne en estos cuatro rernas, que son facetas de uno solo, he de decir 
que no soy muy oprimisra con respecto a la capacidad actual de la ciudad lari



234 Manuel Herce 

noarnericana de asumir la responsabilidad que [e corresponde en la resolucion 
de su futuro; mas descorazonado me muestro cuando observe, en casi todos los 
foros especializados, que no se debaten los problemas reales de la ciudad, sino 
el como estos quedan deformados desde la perspectiva de una excesivaobsesion 
por la globalizacion, vista en forma maniquea, como panacea 0 como rnoder
no profeta de Apocalipsis. Por eso, y a pesar del titulo global de este serninario, 
voya centrarme mas modestarnente en los temas que he enunciado, en la con
ciencia de que las consecuencias de la denominada globalizacion tan solo apor
tan un enmarcarniento nuevo de los viejos problemas y, posiblemente, algunos 
buenos instrumentos de trabajo. 

La ciudad como proyecto, la ciudad con plan 
La propia identidad y la imagen que se quiere proyectar 

Una ciudad que quiere estar conectada en el mundo de las cedes, que quiere 
crear riqueza, que pretende existir en el mundo de la globalizacion, es una ciu
dad que debe tener identidad; en el sentido que debe ser capaz de mostrar a los 
dernas sus pecualiaridades y sus proyectos. En que quiere centrar sus esfuerzos, 
cuales son sus porencialidades, como va a resolver sus problemas. 

El modo de explicarlo, de explicarselo a sf misma para actuar en conse
cuencia, es la explicitacion de sus planes y proyectos en forma creible y opera
tiva, La ciudad ha de tener proyectos; proyectos que se encadenen en progra
mas publicos innovadores, ilusionadores colectivarnenre y que se refieran a sus 
autenticos problemas y oporrunidades, Y la suma de esos proyectos es el plan, 
una apuesta por el futuro organizada desde el presente. 

Pero, Nue tipo de plan? Desde hace tiempo se asiste al desmontaje de la 
planificacion convencional, la de la zonificacion y los planes maestros de ma
nejo del suelo. La falta de operatividad, la actitud pasiva de la adrninistracion 
que se limitaba a sefialar unas reglas del juego y esperar la iniciativa de los par
ticulares, no era el mejor metodo para carnbiar el estado de cosas. El paradig
rna del planeamiento de la zonificacion, cuya finalidad era sefialar una forma 
organizativa de la ciudad a largo plazo, no ha podido ni ser capaz de adaptar 
sus determinaciones a los profundos cambios sociologicos y recnologicos habi
dos en nuestras ciudades. 

Esa desconfianza en el planeamiento, la certeza de su inoperatividad co
mo instrumento de transforrnacion, ha dado paso a una nueva manera de en
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tender la ciudad como gesti6n; gesti6n de los problemas cotidian os y gesti6n 
de proyectos de transformaci6n. Pero, hay que detenerse con un poco de se
riedad en el modelo de ciudad, en el proyecto de ciudad, en 10 que ello esta 
significando. 

EI paradigma de planeamiento ha sido sustiruido por el paradigma de la 
gesti6n. En el pear de los casos como antitesis uno del otro; gestionar no solo 
desde la ausencia de plan, sino desde la liberaci6n de facto del uso del suelo. Y 
en el mejor de los casos, gestionar desde programas consensuados a traves de la 
planificaci6n estrategica, 

La mayoria de las eiudades latinoamericanas han apostado por la me to

dologia de planificaci6n estrategica, y hasta existe una asociaci6n de ciudades 
con esta metodologia de intervenci6n. Planificaci6n estrategica que debe mos
trar su eficacia como metodo de detecci6n de carencias y estrangulamientos; 
en la deteccion e impulso de programas yacciones (latentes 0 en marcha) rela
cionados con las oporrunidades de la ciudad. Que debe inrroducir con opera
tividad programas sociales y econ6micos en el planeamiento de la ciudad; y, so
bre rodo, aprovechar su potente capacidad de marketing para ilusionar a los 
ciudadanos y a los medios de comunicaci6n en torno a esos programas y pro
yectos, en forma que se acabe arrasrrando en ello a organismos de orras esferas 
de la administracion. 

~Son estos nuestros planes estrategicos? Sinceramente, en muy pocos ca
sos se asemejan a ese modelo. Si se comparan los planes estrategicos de nuestras 
ciudades, se observaran las mismas matrices de puntos fuertes y debiles, los mis
mos objetivos genericos, y sobre todo la misma ausencia de proyectos urbanos 
formulados en terrninos de programaci6n, costes y dificultades. Y esta aparien
cia de planes justifica una gesti6n desbalanceada, discontinua y puramente co
yunruralista. Junto a ello, sf que se ha logrado una cierta movilizaci6n de la so
ciedad civil, 10 que en ausencia de objetivos concretos conlleva graves riesgo de 
desilusion colectiva. 

La reforma y rransformaci6n de nuestras ciudades necesitan planes. Pla
nes que pueden adoptar la metodologia de anal isis y consenso de la planifica
ci6n estrategica, pero planes con contenido. Y para ello han de aunar cuando 
rnenos cuatro caracterfsticas con los calificarivos de: norrnativos, operatives, es
trategicos y practices. 

Normativos, porque han de expresarse en pianos, las formas de ocupacion 
del territorio que se desean, los espacios que se han de proteger, los lugares don
de centralizar esfuerzos y acciones. La perdida de la dimension formal en nues
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tros planes es preocupante, porque implica la ignorancia respecto al aprovecha
miento de las condiciones geograficas, culturales y arnbientales del territorio de 
una ciudad, y en esas condiciones, ~d6nde queda la afirmaci6n de la propia 
existencia? En America Latina, donde mas de un tercio de la ocupaci6n del es
pacio se hace al margen de los procesos establecidos legalmente, solo faltaria 
que se abandonara rodo marco de referencia. 

Operatives, porque han de servir ya, a corto plazo; han de poder rransfor
marse en proyectos (0 formarse a partir de proyectos) con incidencia real sobre 
la poblaci6n y el territorio. Proyectos de articulaci6n espacial, proyectos de re
cuperaci6n del espacio publico, proyectos de espacios de afirmaci6n cultural, 
proyectos de reactivacion econ6mica 0 reinserci6n social, proyectos ambienra
les y proyectos de marketing de la propia ciudad. Pero proyectos posibles, no 
meras promesas de coyunturalidad electoral; posibles porque se han analizado 
sus condiciones de partida y su coste, se han aunado los esfuerzos sociales de 
impulso y se han sentado en el propio planeamiento los compromisos y f6rmu
las de gesti6n para su realizaci6n. 

Estrategicos, porque esos proyectos han de servir a los objetivos de la ciu
dad y se han de apoyar en oportunidades existentes 0 provocadas. Alguien ha 
definido 10 esrraregico como el territorio de coincidencia de la necesidad y la 
oportunidad, una excelente definici6n. 

Y, finalmente practices, sencillos, con las determinaciones precisas y los 
proyectos claros, sin necesitar de dilatados periodos de redacci6n y tramita
ci6n. Que fijen los espacios y objetivos de actuacion y adrnitan todo tipo de 
adaptaciones en su propia realizacion segun los avatares del 'proyecto': cuya 
eficacia normalmente esta mas relacionada con el momento que con eternas 
comprobaciones de ajuste a las disposiciones normativas y a los optimos for
males. 

No es diffcil entender asi el proyecto de ciudad que es un plan, pero re
quiere de la existencia de una serie de actitudes sociales y politicas que solo co
mienzan a darse en algunas, pocas, de sus ciudades. Requiere priorizar entre di
ferentes proyectos y campos de actuacion, ser capaz, incluso, de rechazar cier
tas oportunidades de inversion tratando de negociar su conversi6n hacia otras. 
Y priorizar quiere decir liderar, asumir desde la jefatura de la ciudad elcompro
miso de la transformaci6n y atraer a la sociedad hacia ello. Y liderar para hacer, 
es decir poner las condiciones de viabilizaci6n de esos proyectos. En los casos 
latinoamericanos en que hay ciudades con proyecto, se encuentran alcaldes li
deres que basan su prestigio en sus realizaciones como tales. 
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En Barcelona es conocido como se creo un proyecto de ciudad a partir de 
la recuperacion de sus espacios publicos y como se 10 reformulo a escala de ciu
dad y se busco la olimpiada como Fuente de recursos para realizarlo. Es, quiza, 
menos conocido el periodo postolirnpico, y la continua generacion de progra
mas de impulso de la ciudad; como el aprovechamiento de las estrategias gu
bemamentales en toma a la integracion en las redes europeas de trans porte pa
ra crear una enorme plataforma logistica puerto- aeropuerto; 0 como las estra
tegias de reconversion del obsoleto frente maritirno industrial (ya iniciadas con 
la Villa Ollmpica) en un tejido de equipamientos y actividades terciarias de 
vanguardia, a cuyos efectos pretende tambien apoyarse en la celebracion de un 
gran evento como el Foro Universal de las Culturas. Pero 10 que tiene interes es 
destacar la continuidad de un proceso y de un proyecto de renovacion, ellide
razgo largo tiempo ejercido de un alcalde y una misma coalicion de gobierno, 
que ha conllevado una nueva organizacion de administracion de la ciudad y la 
formaci6n de tecnicos planeadores especializados en formas de gesti6n y en la 
cultura del proyecto. 

La ciudad de las redes. La transformaci6n de infraestructuras y las 
oportunidades urbanas 

La ciudad actual es la ciudad de las redes; un territorio disperso articulado a tra
YeS de sus conexiones de transporte, de servicios y de comunicaciones. Conjun
toS de tejidos auronornos, convertidos en casi una confederaci6n de barrios uni
dos por infraestructuras y arriculada sobre algunos centros surgidos en aquellos 
lugares privilegiados por esas redes. Territorio profundamente jerarquizado por 
la centralidad que las redes confieren, y en el que centros y periferias se entre
mezclan rompiendo el viejo paradigma urbanistico de dentro afuera. Y mas aun 
en ciudades de ustedes, caracterizadas por un continuo desplazamiento geogra
fico de tejidos urbanos con abandono de los anteriores. 

Territorio de la dispersion, donde la mayo ria es periferia sin idenridad, re
pitiendo los mismos moldes organizativos correspondientes a la clase social que 
los ocupa. Periferia cruzada de infraestructuras, que pasan por ella sin diferen
ciar espacios, y para las que son solo corredores hacia otra parte; pero, parado
jicamente, infraesrructuras que tambien son su conexion con el resto de la aglo
rneracion, la puerta de entrada a su potencial identidad. 
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Una consecuencia de la globalizacion es que los gobiernos estatales estan 
inmersos en un proceso de renovaci6n de esas infraestructuras, poc 10 que no 
es posible su conexi6n con el resto del sistema. Ahi tenemos la componente de 
necesidad y oportunidad, en esas reformas infraestructurales que aporrarian los 
recursos suficientes para la recualificacion del espacio urbano, para la creacion 
de cenrralidades, para la valorizacion de los territories que arraviesan. 

Pero los gobiernos estaduales no entienden de eso. Para ellos, las infraes
tructuras son solamente corredores y tienen solo requerimientos funcionales; el 
territorio no importa, la ciudad no existe 0 es un obstaculo a eludir. En el ere
ciente contexte de neoliberalismo que alcanza a la sociedad americana, incluso 
la operacion de reforma infraestructural es una potencial fuente de recursos no 
solo dedicados a esa propia modernizaci6n. Las vias se mejoran mediante con
cesiones privadas, a las que poca condici6n se Ie pone mas alla del curnplimien
to de unas ciertas condiciones funcionales (secci6n tipo, barreras de seguridad, 
sefializacion) y la mejor ecuaci6n posible rarifa-plazo de concesion. 

Han de ser las ciudades, las autoridades que entienden del territorio y que 
saben las enormes oportunidades que las infraestrucruras pueden ofrecer a su 
paso, las que propongan proyectos urbanos; proyectos que conternplen los re
querimientos funcionales de la infraestructura, pero los adapten a las condicio
nes dellugar y del territorio. Y han de ser las autoridades locales las que los ne
gocien e impongan, desde la legitimidad que da el haberlos incluido en sus pla
nes, el haber movilizado la opinion publica a favor de esa soluci6n y el poder 
explicar las venrajas que de ello se derivaran. 

Sorprenderia saber el enorme mirnero de municipios que asl 10 ha enten
dido en Europa, y arrastran a la administraci6n del Estado en una rarea de con
certaci6n-eonfromaci6n-complememariedad. Pero, veamos un ejernplo lati
noamencano. 

Bogota enfrenta la construccion de su Avenida Longitudinal de Occiden
te, y ha abordado la redaccion del proyecto con un enfoque rnerodologico de 
entendimiento de los grandes ejes viarios y de sus soluciones proyecruales como 
un gran proyecto de consrrucci6n de ciudad. La cirada avenida constituira un 
anillo de circunvalaci6n de la ciudad, y son de destacar los criterios de planea
miento impuestos previamente al proyecto de la via: el prirnero, el de la opcion 
de trazado cercana a la ciudad, incluso en tramos por dentro de la trama urba
na, frente a planteamientos ministeriales de alejarniento que hubieran supuesto 
la perdida de oportunidades urbanas y la creaci6n de nuevas expectativas urba
nlsticas al otro lado del rio Bogota. La segunda, la de siruar los enlaces con la 
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trama urbana reforzando los espacios de hitura cenrralidad y la creacion de nue
vas areas de desarrollo urbano al norte y sur de la ciudad: y la de exigir a esos 
enlaces, formas circulares y rasantes planas que perrnitan la edificacion para ac
tividades de tipo cenrral. La tercera, la de adoptar una rasante semideprimida 
en el trecho que atraviesa la trama urbana (total mente deprimida no es posible 
por cortar transversalmenre el drenaje de la ciudad) y ligeramente elevada en los 
tramos que seran limite del parque fluvial del rio Bogota. Opciones urbanisti
cas que se han reflejado en las proyecto y estudios de trafico, que teniendo en 
cuenta las estimaciones futuras de demanda, toman medidas de restricciones de 
enrradas y de conjugacion con la oferta de una red viaria de apoyo. 

La operacion muestra su absoluta viabilidad para ser financiada por pea
je, y puede crear un paradigma para este tipo de operaciones en areas urbanas; 
en la actualidad, no obstante, el proyecto ha caido en man os de las autodeno
minadas 'bancas de inversion' bajo la asesoria de un cierto grupo para las pri
vatizaciones del World Bank, que pretenden 'viabilizarlo' a traves de su abarara
rniento (obviamente suprimiendo todas las operaciones de mejora urbana y 
paisajisrno). 

Otro ejemplo diferenre, pero ejemplarizador, es la renovacion de la Ave
nida Brasil que se esta abordando en Rio de Janeiro. La citada avenida es una 
autopista construida en los afios sesenra que atraviesa la toralidad de ese muni
cipio. con una longirud de 50 km., terrninando en el centro de la ciudad. Des
de su construccion la ciudad ha crecido sobre ella, siendo en la actualidad un 
continuo de barrios perifericos, La Prefeitura de la ciudad ha formulado un 
proyecto de recuperacion urbanistica basada en algunas premisas: la primera, 
hacer compatible el caracter de vta rapida de penetracion con su urbanidad al 
paso por los barrios; y para ello preve proteger las pistas cenrrales y garantizar 
en ellas las condiciones de velocidad-capacidad, pero a cambio de convertir sus 
pistas laterales en autenticas calles de la ciudad y no vias de acceso y distribu
cion como fueron concebidas; el proyecto viario ha ganado separadores arbela
dos, paseos y veredas para peatones, normalizaci6n de soluciones de urbaniza
cion y todos los servicios correspondienres. La segunda es la de insertar la via 
rapida en el plan de transporte colectivo de la ciudad, con carril express para bus 
en la pista central, paradas de omnibus con tratamiento formal de penetracion 
de la ciudad sobre la avenida, y creacion de tres intercambiadores de rranspor
te en los cruces con las !ineas de tren y metro. La ultima, mas importante, crear 
centralidades en su paso por los barrios, inregrando en una misma plaza la pa
rada de omnibus, pasarelas de peatones, accesos sefializados y un paisajismo es
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pecifico de cada area. La financiacion de este proyecto urbano, de una enorme 
capacidad potencial de mejora urbana, la ha conseguido por prestamo de la 
banca oficial, negociando conrraprestaciones y avales por parte del Estado a 
cambio de las privatizaciones efectuadas por este en las autopistas de acceso a 
la avenida. 

Estos son dos buenos ejemplos de asuncion de protagonismo y responsa
bilidad en el aprovechamiento de oportunidades para la ciudad, que contrastan 
con tantos otras que podriamos citar de destrucci6n de la ciudad por infraes
tructuras gestionadas desde organismos ajenos a ellas, y desde la aplicaci6n mi
metica de una tecnica desfasada. Muchas de ellas se hacen desde proyectos y 
obras financiados por la cooperaci6n de otras paises mas adelantados que no 
permiten ya esa tecnica salvaje en sus propias ciudades, y entre los que estan a 
menudo presentes ingenierias espafiolas 2por que no decirlo? 

Pero asumir desaftos como los descritos requiere de seres capaces para for
mular proyectos en terrninos de ciudad, teniendo en cuenta las caracterlsticas 
funcionales de las infraestructuras que se pretende aprovechar; de ser habiles 
para concertar, en regimen de igualdad, con las potenres maquinarias de poder 
de los gobiernos estatales, aprovechando la legitimidad del buen hacer y del 
buen explicarse: y de estar convencidos que la unica plusvalla legitirna que se 
debe extraer a la obra es la que se reinvierte en la mejora del espacio que atra
viesa y los lugares que crea. 

La ciudad de la desigualdad. El espacio publico como renta colectiva 
y como expresi6n de la dignidad del ciudadano 

El proyecto de ciudad es la sumatoria de prayectos con un mismo fin. Y al 
igual que las redes que conecran, que dan oportunidades 0 que marginan al es
pacio por donde pasan, se deben referir a los proyectos recualificadores del es
pacio urbano. 

Para enfrentar la anomia de un tejido urbano depauperado y disperso hay 
que crear condiciones de centralidad en los barrios. Y condiciones de centrali
dad no solo quieren decir conectividad, quieren decir sobre todo urbanizacion 
capaz de atraer actividad. Urbanizacion de espacios de la que irradie dignidad, 
remarcamiento de signos de identidad (culturales, historicos, geogd.ficos); crea
cion de espacios publicos que constituyen un ingreso colectivo de una pobla
cion para la que si no la ciudad no es mas que territorio hostil y necesario. 
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Pero enrender as! el espacio publico quiere decir, en primer lugar, valori
zarlo: no suponerlo como algo singular restringido a ciertas zonas 'nobles' de la 
ciudad, 0 como un sobrante del espacio del automovil. Recuperar las calles co
mo espacio de paseo, de intercambio cultural, de fachada, de acrividad econo
mica, y corredor ecologico que liga parques y vaguadas; y no solo simple apar
cadero para un sector de la poblacion que, ademas, puede financiar orras alter
nativas, Hacer de las plazas lugares de identificacion colectiva, espacios sirnbo
licos por su calidad y posicion; desterrando su creciente imagen como espacio 
de la delincuencia durante amplios periodos de tiempo. Poner el acento en su 
urbanizaci6n; en rodos los barrios de la ciudad; con formulas imaginativas pa
ra conseguir recursos. 

Y quiere decir tambien quebrar el paradigma, tan extendido aca, de mo
dernidad asociada a espacios colectivos en lugares espedficamenre creados, en
tre edificacion en bloques aislados 0 en contenedores cerrados para centros co
merciales. Quiere decir recuperar el papel de la calle con edificaci6n continua, 
con actividad sobre sus veredas, con plazas creadas sabre el cruce y el ensancha
miento, Espacio creado desde el sector publico, no desde la perspectiva de los 
intereses privados, y una administraci6n mas preocupada par conseguir de ca
da gran operacion privada un buen entorno para la ciudad que par discurir tra
bas burocraticas de discriminacion de agenres inversores. 

Algunas de sus ciudades han entendido esta enorme capacidad revitaliza
dora de la ciudadanfa y de la igualdad que es el espacio publico convirtiendola 
en fundamento de su actuacion urbana. Rio de Janeiro, cuyo programa 'Rio
cidade' desarrolla una treintena de grandes proyectos de recuperaci6n de espa
cio publico, can una inversion de mas de 150 millones de dolares y acruando 
sobre una superficie de casi un millon de merros cuadrados de calles y plazas, 
afecrando a toda la ciudad, desde espacios cenrrales a barrios residenciales cla
sicos como Ipanema 0 Copacabana, 0 barrios de periferia como Santa Cruz 0 

Campo Grande. La sorprendenre es poder comprobar el efecro de estas mejo
ras de urbanizacion sabre la creacion de actividad econ6mica y la propia vida 
en las calles. 

Con menor volumen de realizaciones, orras ciudades del sur esran abor
dando la recuperacion del espacio publico como prioridad en sus proyectos ur
banos; sobre todo Rosario y algo menos Cordoba en Argentina, 0 Porto Alegre 
en Brasil. Se debe recordar la exitosa f6rmula de recuperaci6n con patrocinio 
privado de parques y plazas que desarrolla Buenos Aires, ciudad tradicional
mente preocupada par el espacio publico. 
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No solo a traves de la acci6n directa en urbanizaci6n se acnia en recupe
raci6n del espacio publico. En ciudades donde el autobus llega a coras cercanas 
al 70% de los desplazamientos rnororizados, no se puede tratar la congesti6n 
destinando mas espacio al vehfculo privado sino regulando la enorme ocupa
cion, y deterioro de espacio, que significa esa movilidad. Las intervenciones de 
ordenaci6n del transporte publico son un excelente instrumenro de recupera
ci6n de espacio publico, a la vez que el mejor instrumento de renta indirecta 
para la mayoda de la poblaci6n. Ciudades como Curitiba (Brasil) que es ya un 
referente obligado en este sentido, 0 Quito (Ecuador) que puede jactarse con 
jusricia de la eficacia de esa medida en la recuperaci6n de su casco hist6rico; po
dria tambien llegar a ser importante a este respecto la creaci6n del metro de 
Medellin (Colombia), si sabe exrraer de ella el enorme potencial organizador 
que tiene de la ciudad. 

Quiza la operaci6n de recualificaci6n urbana mas imporranre que se esta 
dando en America Latina sea el programa Favela-bairrio de la ciudad de Rio de 
Janeiro; su propio nombre resume su objetivo: dotar a las favelas de las condi
ciones de barrio, recuperar la dignidad de sus habitanres como ciudadanos. 
Desde 1995 han sido rehabilitadas 115 areas de favela, alcanzando los benefi
cios a 160.000 viviendas y cerca de 800.000 hab. Se han invertido 310 millo
nes de dolares en urbanizaci6n, creacion de calles y plazas, accesos, sanearnien
to de cauces y alcantarillado, proteccion de vaguadas y taludes deforestados, 
etc. Pero 10 mas importante, es que se han regularizado situaciones de propie
dad, con traslado de las edificaciones mas comprometidas, dando nombre y nu
meraci6n a calles y viviendas, recuperando la condici6n de ciudadanos para 
personas cuya ausencia de identidad geografica les exclula del mercado de tra
bajo. La revitalizaci6n privada de las viviendas ha sido la logica consecuencia y, 
la urilizacion del tejido asociarivo para las obras y su planeamiento ha sido el 
embri6n de surgimiento de un enorme nurnero de cooperativas e iniciativas de 
empleo y de asisrencia, EI BID 10 ha declarado programa estrella y ha amplia
do el credito en cuantia analoga para que en los pr6ximos afios pueda alcanzar 
todas las favelas; la CEE esra aportando recursos para su extension 0 otros ba
rrios marginados no incluidos en el concepto de favela; su programa Bairrinho 
lleva ya renovadas 112 espacios de este tipo. 
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La organizaci6n municipal para la transformaci6n del espacio urbano 

Las anteriores reflexiones parecen una mera aplicacion del sentido cormin al es
pacio urbano, con animo de su mejora como lugar de convivencia. Induso los 
ejemplos de actuacion citados podrian contraponerse a esa sensacion de pesi
mismo expresado al principio. Pero esas ideas sencillas son dificiles de llevar a 
la practica, y esos ejemplos son excepcionales en el contexto de la ciudad lati
noamencana. 

No es posible actuar en la linea marcada sin una adecuaci6n del aparato 
administrativo de los municipios, En primer lugar, en 10 que atafie al propio 
poder politico, no acostumbrado todavia (recien comienza a estar previsto le
galmente, y no en todos los pafses) a la reeleccicn de cargos; condici6n indis
pensable de continuidad en una tarea seria de transformaci6n. 

El mandato de un solo periodo transcurre a medias entre la toma del po
der real y las obras coyunturales para asegurar al sucesor. Se ha hablado de la 
necesidad de liderazgo en las polfticas urbanas, pem se acosturnbra el uso de los 
cargos municipales exdusivamente como trampoHn hacia ministerios y senato
rfas; <con que decision pueden formularse proyectos urbanos que van a impli
car dialecticas de discusi6n, cuando no confrontaci6n, con propuestas estatales, 
si se precisa de esos apoyos para la propia carrera political No es casualidad que 
la ciudad mas veces citada como ejemplo, tenga un alcalde arquirecto, antes se
cretario de urbanisrno, que solo aspira a ser reelegido como tal, consciente que 
de en ello esta gran parte de su credibilidad ciudadana y de su liderazgo. 

En segundo lugar, la distribuci6n de competencias en menoscabo de los 
propios concejos municipales, con frecuente existencia de organos de adrninis
tracion regional (0 estatal cuando la conformaci6n del pais es federal) que de
rentan competencias basicas para el territorio de la ciudad como transportes, 0 

saneamiento de aguas 0 seguridad ciudadana. Esferas interrnedias de la admi
nistracion que acnian sobre la ciudad, sobre esos elementos claves, desde la op
tica de un interes dificil de definir y normalmente como en contraposici6n de 
las politicas municipales. Y esferas inrerrnedias de poco peso politico en las 
grandes decisiones territoriales 0 de inversion, que suele reservarse el Estado. 

En tercer lugar la propia organizaci6n municipal, que parece estar hecha 
para la coyuntura. Camaras legislativas que contrapesan «paralizan?) el gobler
no municipal, elegidas de forma paralela a la alcaldia, en forma que no se ga
rantiza nunca la mayorla al partido de gobierno. Y organizacion municipal en 
secrerarlas, de las que la de urbanismo no suele ser la que dispone de mayor je
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rarqula 0 recursos, sino que por el contrario suele estar postergada por la rnu

cho mas potente de obras publicas, Y sobrecarga de trabajo burocratico y de 
control por un exceso de cenrralizacion de decisiones, 10 que se traduce en ser
vicios tecnicos que solo conocen la ciudad de las peticiones de licencias y de los 
planos privados. 

Es diflcil formular proyectos urbanos desde esta organizacion municipal; 
es frecuenre que, en el supuesro de llevarse a cabo, se ejecuten a craves de las se
cretarias de obras donde solo priman, por 10 general, criterios de 'eficacia' en el 
sentido de abaratamienro de costes y plazos, y de sujecion a los criterios tecni
cos (siempre muy parciales y tecnicamente destasados) de las empresas de ser
vicios publicos (rrafico, alumbrado, drenaje, erc.) La distancia entre los proyec
tistas y la obra es tal, que dificilmente se forman asi recnicos en gesti6n de pro
yectos urbanos; la 'eficacia' de la obra hace que en el proceso se pierda la solu
cion formal del proyecto, que acaba siendo un aglutinado de las observaciones 
de cada empresa de servicios, frecuentemente incluso privatizadas. 

Aprender a formular, redactar y gestionar proyectos estrategicos urbanos 
solo se adquiere con la practica cotidiana y con la confrontacion de resultados 
con experiencias de otras ciudades. No sirve para ello el urbanismo mercenario 
de contratacion a empresas de otros paises, con inrereses centrados en recornen
dar determinados tipos de obras; si por el contrario las experiencias de confor
macion de equipos rnixtos con recnicos de otras ciudades porque ayuda a la for
macion de equipos locales. Recientemente, ha recurrido a ella el municipio de 
Santo Andre de Sao Paulo, convocando un concurso con la condici6n de equi
pos mixtos, con tecnicos internacionales, previamente invitados, para el proyec
to de 'Nueva cenrralidad del eje del rio Tamanduhey'; y los resultados parecen 
sarisfacrorios, 

Es preciso comenzar a formular imaginarivas formas de organizacion au
tonoma de gestion de proyectos urbanos, con gerencias publicas 0 con socieda
des mixras, que puedan funcionar con autonomia del trabajo cotidiano de las 
secretarias. Secrerarias cuyas competencias precisan de una urgente descentrali
zacion, que las aproxime al ciudadano; y en este senrido, las nuevas tecnologfas 
son un excelenre instrumento para garantizar su seguimiento y su eficacia en 
los proyectos de ciudad. 

Finalmente, una breve reflexion sobre la formacion de tecnicos, forma
cion que hernos dicho que se adquiere con la practica, pero que tambien re
quiere un esfuerzo universitario 0 de ambito analogo. Exisren pocos foros aca 
donde se estudie y discuta sobre planeamiento y proyectos de ciudad, bastante 
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ausente de las carreras de arquitectura e ingenieria que forman a los tecnicos 
mas presentes luego en la construccion de la ciudad. Es en este campo donde 
mas se podrian aprovechar los recursos de organismos supraestatales y de con
venios de cooperacion: la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires tiene fir
mado un convenio de colaboracion con el Plan Ambiental Urbano del muni
cipio, en forma que problemas relevantes de este son la base de trabajo de una 
rnaestrfa en proyectos urbanos que desarrolla en colaboracion con la Universi
dad de Barcelona; este es el tipo de experiencia a que me refiero. 

A pesar de mi escepticismo respecto a algunas cosas, debo sefialar que las 
ciudades de America Latina se mueven y pronto estaran en camino de asumir 
las responsabilidades que su sociedad les exige, porque son ellas las autenticas 
protagonistas de este desafio, y no los Estados, en el mundo de la globalizaci6n. 




