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Presentación

Es muy satisfactorio presentar el tercer volumen de la colección “Hace-
dores de Ciudades” auspiciado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Ecuador (MIDUVI).

Este libro nace de la necesidad de guardar la memoria de un proceso de 
trabajo sobre dos temas de importancia para América Latina y El Caribe, 
como son el hábitat popular y la inclusión social; tópicos con nombres 
propios en cada lugar de nuestra región –favelas, villas miseria, pueblos 
jóvenes, etc.–. El libro contribuye a analizar las condiciones y mecanismos 
de gestión y acceso a suelo urbano y a vivienda de calidad en nuestras 
ciudades: no democráticos y sin garantías; y a indagar cómo nacen los 
hacedores, hombres y mujeres en su vida cotidiana y en sus actividades de 
producción y reproducción social.

Un propósito adicional es hacer teoría de estos asentamientos histórica-
mente determinados, sin dejar de reconocer todo lo que académica y téc-
nicamente ya han producido profesores y pobladores, y también continuar 
la discusión con quienes están encargados de cumplir y hacer cumplir las 
metas de política pública de gobiernos locales y nacionales. 

Queremos, además, con este esfuerzo, promover re5exiones sobre la 
participación de los hacedores de ciudades dentro de sus sociedades, dar 
a conocer sus estrategias habitacionales y de subsistencia, así como inter-
cambiar nuestras y sus experiencias con otras, exitosas o en proceso, pero 
siempre enmarcadas en las discusiones sobre los sentidos de exclusión y 
pobreza, marginalidad e insostenibilidad. 
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Ciudad de Guatemala: centralidad 
urbana y exclusión social, el caso del 
asentamiento La Limonada

Ninotchka Matute R.*

*   Fundación Crecer, Guatemala.

Resumen
Esta ponencia retoma el tema de la exclusión social a la que se ven sometidos los habitan-
tes de los asentamientos precarios de las ciudades latinoamericanas. Tradicionalmente los 
asentamientos se ubican en las periferias urbanas, en el caso de La Limonada,  los terrenos 
están en las áreas centrales, magni:cando con ello la brecha de desigualdad, de desarrollo 
y oportunidades dentro de la ciudad, consolidando el inaceptable círculo de la pobreza y 
negando el derecho a la ciudad de sus habitantes. 

“Si voy a buscar trabajo y saben que vivo aquí, en La Limonada, no me dan. Dicen que aquí 
solo delincuentes viven”. 
Juan Palacios (seudónimo), asentamiento La Limonada.

Adicionalmente la exclusión social a la que se ven sometidos los pobladores de La Limo-
nada despierta particular interés por ser esta una de las primeras invasiones de terrenos 
(recientemente cumplió cincuenta años) y la más emblemática. 

La propuesta planteada en esta ponencia busca la integración de la comunidad de La 
Limonada a través  de la puesta en marcha de un plan de seguridad ciudadana con la 
implementación de una Unidad de Atención Comunitaria de la Policía Nacional Civil, la 
dotación de infraestructura deportiva y la construcción de una escuela modelo.

Este plan se inserta  dentro del  gran proyecto de regeneración urbana, llamado Corre-
dor Central Aurora Cañas, que es parte de una plani:cación impulsada por la Municipali-
dad de Guatemala en alianza con iniciativas de naturaleza privada. 

Palabras clave: hábitat, asentamientos precarios, centralidad urbana, exclusión social, pro-
cesos de integración social.
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Abstract:
=is presentation examines the social exclusion of the inhabitants of vulnerable settlements 
in Latin American cities, usually located in the urban peripheries. =e settlement of “La 
Limonada” in Guatemala City is considered as a case study as it is situated within the 
urban area making more evident the development gaps, opportunity inequalities and the 
consolidation of the poverty cycle that occurs here. =is situation negates citizen’s rights 
to their cities.

“If I go looking for a job and they know I live here, in “La Limonada”, they won’t give it to 
me. =ey say only criminals live here”.
Juan Palacios (pseudonym), asentamiento La Limonada.

=e social exclusion su>ered by the inhabitants of “La Limonada” is of special interest as it 
originates from one of the :rst land invasions in the country (over 50 years old) and is the 
most emblematic. Due to its historical and social signi:cance, and to its easy access to work 
and services areas of the city, this strong contrasts unacceptable social inequality.

=e proposal presented here seeks the social integration of “La Limonada’s” commu-
nity through the implementation of a citizen security plan in partnership with the Com-
munity Attention Unit of the National Civilian Police. =e plan includes the provision of 
infrastrucutre for the practice of sports activities and building of a “model school”.

=is plan is part of the larger urban regeneration program “Central Corridor Aurora-
Cañas” put forth by the Municipality of Guatemala in partnership with private sector 
actors.

Keywords: habitat, vulnerable settlements, urban centrality, social exclusion, social inte-
gration processes.

Historia

El asentamiento La Limonada (ver Fotografías N.° 1, 2 y 3) se originó 
dentro de las dinámicas sociales clásicas del subdesarrollo de los países lati-
noamericanos. Las condiciones de precariedad de las regiones del interior 
del país provocaron el desplazamiento de sus habitantes hacia la capital, en 
busca de mejores condiciones de vida. 

En este caso en particular, el proceso se realizó por etapas. Los inmi-
grantes que llegaron a la ciudad se establecieron en los barrios populares, 
arrendando pequeñas viviendas o subarrendando cuartos en casa de fami-
liares. Las di:cultades :nancieras y la falta de oportunidades presionaron 

a los pobladores para que se decidieran a invadir los terrenos vacíos en una 
profunda hondonada cercana a sus lugares de trabajo y solo utilizada como 
relleno sanitario.

La invasión se llevó a cabo en 1959, cuando quienes tomaron las tierras 
debieron enfrentar no solo las inclemencias del tiempo y la topografía sino, 
también, la oposición de los vecinos circundantes y de las autoridades, que 
una y otra vez desmontaban las precarias estructuras que los pobladores 
volvían a levantar.

La sociedad de la época se vio alterada por este movimiento social, al 
que veían no solo como una amenazadora presencia sino, más bien, como 
un espejo revelador de un posible futuro para muchas de las familias que 
enfrentaban con gran di:cultan la sobrevivencia en la ciudad. Quienes 
tuvieron que bajar y se tomaron los terrenos de la hondonada antes habían 
sido sus vecinos.

Guatemala, en la mitad del siglo XX, vivía bajo el gobierno autoritario 
del general Ydígoras Fuentes; al mismo tiempo que se iniciaba la lucha 
armada que se mantuvo por más de tres décadas en el país, la situación so-
cial de los guatemaltecos se pauperizaba, con lo que iniciaba el proceso de 
tomas de terrenos y se originaban los asentamientos precarios en diversas 
áreas alrededor de la ciudad. El caso de La Limonada se gestó en las áreas 
centrales, en terrenos ubicados en barrancos de complicada topografía y 
gran vulnerabilidad para enfrentar desastres naturales. 

“La Limonada pertenece a esa generación en la que era posible encon-
trar cohesión social derivada de una larga lucha reivindicativa” (Francisco 
Rodas Maltez, en Sandoval, 2009). Su historia está marcada por un espíri-
tu de lucha que fue capaz de construir redes sociales en un colectivo que se 
reunió sin mayores nexos previos y que, a lo largo de estos cincuenta años, 
ha logrado conquistar mejoras sobre la base de la organización comunita-
ria. En los años noventa se inició el proceso para legalizar sus propiedades, 
hoy casi al 100%, con lo que han conseguido, por parte del municipio, la 
dotación de importantes servicios como agua potable, alumbrado público 
y retiro de basura, además del entubado en gran parte de un zanjón de 
aguas servidas que atraviesa todo el barranco.



437436

Ciudad de Guatemala: centralidad urbana y exclusión socialNinotchka Matute R.

Fotografías N.° 1, 2 y 3

Fuente: Autora

Indicadores de la exclusión social
 

El concepto de exclusión social1 tiene una primera acepción que lo relacio-
na directamente con la pobreza, pero en la práctica, es mucho más amplio, 
y es necesario “distinguir pobreza y exclusión social; aunque exclusión in-
cluye pobreza, pobreza no incluye exclusión” (Delors, 1993).

De manera similar al resto de países de Latinoamérica y el Caribe, Gua-
temala presenta altos índices de desigualdad (coe:ciente de Gini de 55,8) 
durante mucho tiempo. 

[…] la pobreza y la degradación social que resultan de la desigualdad de la 
región se consideraron problemas meramente económicos. Solo en los úl-
timos años se le ha dado mayor atención y análisis a una compleja serie de 
prácticas sociales, económicas y culturales que resultan en exclusión social: 
el acceso limitado a los bene:cios del desarrollo a ciertas poblaciones con 
base en su raza, etnia, género y/o capacidades físicas (BID, 2007).

En la práctica, la exclusión tiene que ver con el acceso desigual de diferen-
tes sectores de la población a los derechos económicos, sociales, culturales, 

1 “[Los individuos] sufren exclusión social cuando: a) sufren desventajas generalizadas en términos 
de educación, habilidades, empleo, vivienda, recursos :nancieros, etc.; b) sus oportunidades de 
obtener acceso a las principales instituciones que distribuyen esas oportunidades de vida son sus-
tancialmente menores que las del resto de la población; c) esas desventajas y accesos disminuidos 
persisten a lo largo del tiempo” (Room, citado en Abrahamson, 1997: 123 ).

políticos y civiles que se traduce en “di:cultad para acceder a trabajos for-
males, crédito, vivienda digna, servicios de salud adecuados, educación de 
calidad y sistema de justicia” (BID, 2007).

“Si voy a buscar trabajo y saben que vivo aquí, en La Limonada, no me 
dan, dicen que aquí solo delincuentes viven. Quizás un 5% lo será, el resto 
trabajamos honradamente” (Entrevista a José Palacios, en Sandoval, 2009). 

El testimonio de don José Palacios describe con exactitud la situación de 
exclusión que históricamente ha afectado a la comunidad de La Limonada. 

Ubicada en la Zona 5 de la capital Guatemalteca (ver Plano N.° 1) La 
Limonada está rodeada por un tradicional barrio de clase media, es vecina 
del más importante complejo deportivo del país, la Ciudad Olímpica y 
el Estadio Nacional Mateo Flores, y está a un kilómetro del Centro Cívi-
co (Municipalidad, Ministerio de Finanzas, Palacio de Justicia, Banco de 
Guatemala, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Gran Teatro 
Miguel Ángel Asturias) y a menos de tres kilómetros del centro histórico, 
muy cerca de los diferentes distritos de servicios y o:cinas.

Los habitantes de La Limonada, a diferencia de los de los asentamien-
tos de las periferias, no tienen que recorrer grandes distancias ni padecer 
varias horas al día en el transporte colectivo para llegar a sus sitios de traba-
jo; sin embargo, se enfrentan a una marginación todavía más dura, la de la 
exclusión social, que se traduce en la estigmatización de sus habitantes por 
el solo hecho de vivir en este asentamiento.
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Plano N.° 1
Ubicación de La Limonada en las áreas centrales de ciudad de Guatemala

Fuente: Google Earth

Contrario a lo que podría pensarse por el importante porcentaje de po-
blación indígena del país (hasta el 55%), la que invadió La Limonada es 
preponderantemente ladina; los procesos de degradación y exclusión social 
están dados en torno al hábitat donde se sitúa el asentamiento. Se trata 
de un barranco de complicada topografía, donde el crecimiento de las vi-
viendas ha sido desordenado y laberíntico, con calles estrechas y ninguna 
plani:cación, donde la ventilación y la luz del sol se cuelan con di:cultad 
y al que muy pocas personas y servicios se atreven a bajar.

La presencia del Estado es mínima y las empresas de servicios cali:can 
el área como “zona roja”.

La delincuencia y el trá:co de drogas son problemas concretos con los 
que los habitantes de La Limonada deben lidiar día a día. 

Los niños y la juventud crecen en desventaja, pues el acceso a la educa-
ción es escaso. La población, además  de enfrentar las carencias del precario 
entorno físico y las condiciones de vulnerabilidad ante los desastres natu-
rales, debe lidiar con la estigmatización que la sociedad y el Estado les han 
impuesto. 

“Los maestros no vienen a dar clases por miedo. Pero desde el 78 que 
funciona la escuela nunca han asaltado a un maestro” (Entrevista a José 
Palacios, en Sandoval, 2009).

Procesos de inclusión social

A lo largo de sus cincuenta años de existencia, La Limonada ha ganado 
espacios sostenidos principalmente por la capacidad de organización co-
munitaria que han mantenido sus habitantes. Este esfuerzo les ha llevado a 
conseguir mejoras importantes en cuanto a infraestructura y mejoramien-
tos urbanos y a la legalización de los terrenos por parte del Gobierno desde 
la década de los noventa.

Hoy han construido y sostienen escuelas, un consultorio médico, un 
centro de computación y varias tiendas. Además, cuidan con orgullo y 
esmero un terreno ubicado en el fondo de la hondonada, al cual han bauti-
zado como El Maracaná (ver Fotografías N.º 4, 5 y 6), donde se organizan 
importantes ligas de fútbol con otras colonias cercanas. Este se ha consti-
tuido en el espacio simbólico más importante para la comunidad, pues allí 
se desarrollan, también, actividades culturales y religiosas.

La cohesión social, la integración comunitaria y el desarrollo educativo 
que los mismos pobladores han impulsado los han llevado a mantenerse en 
la esfera del apoyo de organizaciones no gubernamentales y universidades 
locales, que han emprendido diversas propuestas de integración y desarro-
llo social en La Limonada.  

Dentro de estas iniciativas existe una de particular relevancia por su 
enfoque global de ciudad y por la plataforma interinstitucional que con-
voca; se trata del Gran Proyecto Urbano Corredor Central Aurora Cañas 
(CCAC).
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Fotografías N.° 4, 5 y 6
Campo El Maracaná – La Limonada, Ciudad de Guatemala

Fuente: Autora

Proyecto Corredor Central Aurora Cañas (CCAC)

A lo largo de los últimos años, la ciudad de Guatemala ha sufrido el tras-
lado de sus habitantes, que han emigrado hacia las periferias en busca de 
mejores condiciones de vida, seguridad y estatus social, y han dejado las 
áreas centrales carentes de habitantes, lo que ha provocado el abandono de 
los espacios, la falta de identidad con la ciudad e importantes problemas de 
movilidad desde las periferias hacia las zonas centrales, que, sin embargo, 
aún son los principales lugares de trabajo y donde se encuentran las o:ci-
nas. Finalmente, las condiciones de vida de las personas, paradójicamente, 
se han desmejorado y la dinámica urbana se ha complicando de manera 
signi:cativa. 

Con el objetivo de enfrentar este problema, actualmente se desarrolla 
un importante proyecto de recuperación urbana para las áreas centrales de 
la ciudad. El proyecto Corredor Central Aurora Cañas (CCAC)2 es una 
iniciativa para la que se han unido Urbanística – Taller del Espacio Públi-
co, perteneciente a la Municipalidad de Guatemala y Fundación Crecer, 
entidad que se conforma desde la iniciativa privada en busca de alianzas 
(público-privadas) que sean capaces de promover el cambio y la recupera-
ción de la ciudad.

2 El Corredor Central Aurora Cañas sustenta su desarrollo sobre la base de la recuperación de los 
habitantes, y se propone como el proyecto desencadenador de una estrategia integral de recupe-
ración urbana de la zona central de la ciudad de Guatemala. Además, se integra a otros proyectos 
estratégicos de la Municipalidad de Guatemala: POT, Transmetro, modernización del comercio 
popular, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Desde esta perspectiva de desarrollo urbano, el mantenimiento de la 
población existente en las áreas estratégicas de intervención y la implemen-
tación de incentivos para la atracción de nuevos habitantes se han de:nido 
como prioridades. 

A lo largo del corredor, se han identi:cado diversas piezas de interven-
ción estratégica que se distribuyen a lo largo de los 7,5 km de desarrollo 
(ver Plano N.° 2). 

Plano N.° 2
Proyecto Corredor Central Aurora Cañas y su relación con La Limonada

Fuente: Urbanística Taller del Espacio Público – Municipalidad de Guatemala

Fundación Crecer promueve, principalmente, la renovación urbana del 
barrio conocido como Cantón Exposición, en la Zona 4 de la ciudad capi-
tal (ver Plano N.° 2). La Limonada se ubica dentro de su área de in5uen-
cia, por lo que los emprendimientos de Cantón Exposición han incluido 
dentro de su concepción a esta zona, desde su perspectiva urbana y social.

La principal plataforma de integración se sustenta en la “Propuesta de 
convivencia y seguridad ciudadana para el Cantón Exposición”3 , que se 

3 El plan propuesto para la seguridad ciudadana implica la vivencia cotidiana de gran parte de los 
derechos humanos; en concreto, del derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos 
inherentes al fuero más personal (inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, al disfrute 
del patrimonio), así como otros más colectivos, como el derecho al aprovechamiento de espacios 
públicos y un medio ambiente sano, entre otros. También, la seguridad ciudadana garantiza el 
cumplimiento de los deberes ciudadanos (Acero, 2010).
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ha desarrollado con el apoyo del experto internacional en temas de convi-
vencia y seguridad ciudadana Hugo Acero, y se ha diseñado para fortalecer 
el proceso de renovación urbana y el bienestar social de este sector, con 
lo que se ha constituido en la guía para los planes de intervención en La 
Limonada. 

 Para su puesta en marcha, actualmente se trabaja en la búsqueda de los 
compromisos ciudadanos e institucionales necesarios para la implementa-
ción del plan y su sostenibilidad a largo plazo, sobre la base de un trabajo 
participativo que se sustenta en el fortalecimiento de la Policía Nacional 
Civil, con especial énfasis en la conformación de una Policía Comunitaria, 
en el trabajo interinstitucional coordinado y, principalmente, en una inter-
vención social que introduzca el criterio de “lo mejor para los más pobres”. 

Las experiencias llevadas a cabo en otros países latinoamericanos, donde 
se han construido magní:cos edi:cios que albergan bibliotecas y escuelas 
públicas –diseñados por connotados arquitectos– y complejos deportivos 
de primer nivel, y se han establecido centros de atención inmediata de la 
Policía –en asentamientos precarios como La Limonada– se han tomado 
en cuenta para el diseño de la propuesta que plantea la intervención del 
espacio de El Maracaná.

La implementación del plan se compone de cuatro factores preponde-
rantes para el desarrollo e integración social del sector: educación, deporte, 
seguridad y cultura.

Cada uno de estos ejes de intervención van concatenados al desarrollo 
del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana para el Cantón Exposi-
ción, y a través de este, ligados al desarrollo del Gran Proyecto Urbano de la 
Ciudad de Guatemala, el Corredor Central Aurora Cañas; este, necesaria-
mente, deberá incluir la integración social de los grupos tradicionalmente 
excluidos, a través de la generación de oportunidades y la facilitación del 
acceso a la educación, la cultura, el empleo y una vivienda digna.

La intervención en El Maracaná contempla la construcción de un edi-
:cio con los más altos estándares de diseño, que albergará la escuela y el 
centro de computación de La Limonada, un polideportivo de primer nivel, 
un área de juegos infantiles y una unidad de atención comunitaria de la 
Policía Nacional Civil (ver Fotografía N.° 7 y Fotografía N.° 8).

Fotografía N.° 7
Parque recreativo y deportivo Granizal – Medellín, Colombia

Fuente: presentación de Hugo Acero

Fotografía N.° 8
Unidad de atención comunitaria Policía Nacional Civil (PNC)

Fuente: Foto montaje – Diseño Urbanística

Para implementar estas acciones, se ha constituido y está en pleno funcio-
namiento el Comité de Gestión Interinstitucional (CGI) (ver Fotografías 
N.° 9, 10 y 11), convocado por la fundación Crecer, donde trabajan en 
una misma mesa la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, 
la Municipalidad de Guatemala, alcaldías auxiliares, los Comités Únicos 
de Barrios (CUB), juntas locales de seguridad y el sector privado; todos 
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actores involucrados en el proceso y en la búsqueda de mecanismos que 
permitan la realización de los planes y la inclusión de La Limonada. 

Dentro de las responsabilidades del comité se prioriza la elaboración 
de un plan de trabajo donde se identi:quen las acciones necesarias a llevar 
a cabo y los mecanismos de :nanciamiento que posibiliten su ejecución.

Es importante destacar que “todas estas acciones que buscan mejorar 
la convivencia y seguridad ciudadana en el sector del Cantón Exposición 
y sus alrededores, no requerirían, en principio, de presupuestos adiciona-
les, en la medida en que hacen parte de las funciones constitucionales y 
legales de las instituciones que participan en este proyecto” (Acero, 2010). 
Este postulado conlleva el compromiso que adquiere la sociedad civil para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada institución, a través 
del involucramiento y la participación ciudadana. Adicionalmente, se ha 
previsto la convocatoria a importantes actores institucionales y privados 
que estén dispuestos a optimizar la e:ciencia de sus presupuestos para la 
búsqueda de soluciones comunes que mejoren las condiciones del sector.

Para implementar estas acciones, se ha constituido y está en pleno fun-
cionamiento el Comité de Gestión Interinstitucional (CGI) (ver Fotogra-
fías N.° 9, 10 y 11), convocado por la fundación Crecer, donde trabajan en 
una misma mesa la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, 
la Municipalidad de Guatemala, alcaldías auxiliares, los Comités Únicos 
de Barrios (CUB), juntas locales de seguridad y el sector privado; todos 
actores involucrados en el proceso y en la búsqueda de mecanismos que 
permitan la realización de los planes y la inclusión de La Limonada. 

Dentro de las responsabilidades del comité se prioriza la elaboración 
de un plan de trabajo donde se identi:quen las acciones necesarias a llevar 
a cabo y los mecanismos de :nanciamiento que posibiliten su ejecución.

Es importante destacar que “todas estas acciones que buscan mejorar 
la convivencia y seguridad ciudadana en el sector del Cantón Exposición 
y sus alrededores, no requerirían, en principio, de presupuestos adiciona-
les, en la medida en que hacen parte de las funciones constitucionales y 
legales de las instituciones que participan en este proyecto” (Acero, 2010). 
Este postulado conlleva el compromiso que adquiere la sociedad civil para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada institución, a través 

del involucramiento y la participación ciudadana. Adicionalmente, se ha 
previsto la convocatoria a importantes actores institucionales y privados 
que estén dispuestos a optimizar la e:ciencia de sus presupuestos para la 
búsqueda de soluciones comunes que mejoren las condiciones del sector.

Fotografías N.° 9, 10 y 11
Trabajo del Comité de Gestión Interinstitucional (CGI)

Fuente: Autora

Conclusiones

La inclusión social es un factor preponderante para las ciudades contem-
poráneas porque facilita el acceso a las oportunidades de desarrollo y dis-
minuye la brecha de desigualdad social.

La inclusión de La Limonada en los planes de recuperación urbana de 
la ciudad signi:ca la posibilidad de sus habitantes de acceder a las dinámi-
cas urbanas, sociales y económicas en mejores condiciones.

El Corredor Central Aurora Cañas es una plataforma para la genera-
ción de proyectos de renovación urbana y desarrollo social capaces de me-
jorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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Resumen
Los preceptos sobre la función social de la propiedad han conferido mayor fuerza al llamado “plan 
director urbano”. Son las penalidades contenidas en este las que constituyen los grandes avances del 
Estatuto de la Ciudad (2001) en Brasil. Sin embargo, como es sabido, hay muchas di:cultades para 
su aplicación. A partir de ese punto, pretendo presentar una re5exión al respecto de la operación de 
reintegración de la posesión de un terreno de 33 mil metros cuadrados en Capão Redondo, en la zona 
sur de la capital paulista, en 2009. En la acción, la Defensoría Pública argumenta que se trata de una 
zona especial de interés social 2 (ZEIS 2), de acuerdo con el plan director de la ciudad de São Paulo, lo 
que signi:ca que es un local inutilizado o subutilizado que debería ser destinado a la construcción de 
vivienda popular para atender la función social de la propiedad. Dada la extrema violencia a la que fue 
sometida la población en la acción del desalojo, se interroga sobre cuáles serían las posibilidades y con-
diciones para un rescate y/o construcción de algún papel inteligente del Estado en las políticas públicas 
negociadas, con el :n de que sean cumplidos los derechos existentes en la legislación nacional y/o local. 

Palabras clave: plan director, función social de la propiedad, política urbana, políticas públicas 
negociadas.

Abstract 
=e rules on the social function of ownership have given more strength to the so-called “urban master 
plan”. Are the penalties contained therein which constitute the great advances of the Charter of the 
City (2001) in Brazil. However, as we know, there are many di@culties for implementation. From 
that point, I intend to submit a re5ection on the operation of reintegration of possession of land of 33 
thousand square meters in Capão Redondo, in the south of the state capital in 2009. In this action, the 
Public Defender argues that it is a special area of social 2 (ZEIS 2), according to the Master Plan for the 




