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I N T R o D u e e I o N 

Este trabajo recorre un camino transitado con frecuencia. 

Originalmente arranca entre l!neas ilimitadas, con esa aspira

ci6n (no se sabe si equivocada o no) de pretender acercarse a 

un objeto de investigaci6n desde una perspectiva globalizante. 

Luego, el procese mismo dicta pautas, delimita, exige "realis

mo", pone puntos finales dende correspond!an inicialmente s6lo 

puntos apartes. Es una especie de autccensura que para bien o 

para mal, define las fronteras y termina conformando la estruc

tura final de la tesis. 

Exactamente este fue el proceso del presente trabajo. El 

primer impulso obedeci6 a un interés de "conocer y analizar 

las diferentes teor!as y prácticas de la planificaci6n urbana -

regional en América Latina". En estos términos genéricos y am

biciosos estaba planteado el objetivo. Pero,parad6jicamente, 

aunque el tema era demasiado general , y virtualmente inaborda

ble en una investigaci6n individual, al mismo tiempo la preten

si6n era sencilla . Si pudiera decirse,. la meta era aprender 

a partir de un primer acercamiento a esta compleja y vasta rea

lidad, asumiendo concientemente todas las limitaciones que con

llevara el enfoque generalizador. 

Y, asi se realizaron muchas lecturas concretadas luego en 

ensayos parciales de cuya evaluaci6n se deriv6 recién una mayor 

especificidad en el trabajo. La decisi6n, entonces, consisti6 
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en seguir al ritmo de la ambici6n(y muchas veces estuvimo1 a la 

par de esta), pero ser m&s receptivos con las limitaciones. Por 

esta raz6n, contin1lo manteniéndcse' laidea de conjunto, pero , no 

sin alguna resistencia, se desprendi6 de lo concerniente a lo re

gional (la parte desarrollada quedar& para ulteriores investiga

ciones), restringi6 sus marcos ~ las poUticas de vivienda y de 

tierra urbana en Am~rica Latina y posterg6 para otra oportunidad 

el análisis morfol6gico de las ciudades. 

El objetivo personal. fue cumplido, y en algunos puntos m&s 

allá de nuestras expectativas. Creemos que , adem4a de haber 

adquirido una amplia panorámica sobre las interpretaciones en el 

campo de la cuesti6n urbana y de las caracter!sticas de las acci~ 

nes planificadoras y urbanf.sticas en Aml!rica Latina, la tercera 

parte del trabajo sugiere algunas lineas de trabajo ulteriores 

que estar!amos dispuestos a profundizar. 

Pen&ll11os tambi~n que, a pesar de la conflictiva coyuntura que 

vivi6 nuestra generaci6n a lo largo de la maestr!a Cque aqu! no 

procede explicar), esta tesis trata responder a los objetivo• de 

la misrea, En efecto se hace un esfuerzo de INVESTIGACION de lo 

que acontece en las ciudades latinoamericana1,y de las pol!ticaa. 

urbanas a trav6s de algunos ejes metodol6gicos y, contiene , asi

mismo, una relativamente completa revisi6n.anal!tica sobre los dis

tintos autores y escuelas de pensamiento urbanbtico cuyo conjun

to podr!a constituirse en un material condensado para el ejercicio 

de la DOCENCIA. 
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Como podr4 verse en el Indice de esta tesis, el trabajo se 

ha estructurado en tres partes. 

En la primera parte, partiendo de la premisa que la planifi· 

caci6n / en sus aspectos te6ricos y prácticos, no es instrumental 

neutro, sino que contiene y refleja directa o indirectamente dife

rentes concepciones de la ciudad , se ha realizado una revisi6n 

de las diferentes corrientes te6ricas sobre la ciudad y el desarr~ 

llo urbano. De esta parte, inminentemente te6rica, se deducen al

gunas posicionas sobre la naturaleza de la pl.anificacion urbana 

y una posici6n propia al respecto. Los autores analizados son We·· 

ber, Marx, Engels, Park, Me Renzie, Burguess, Lojkine, Lefebvre, 

Castells, Topalov, Aymonino, Rossi,· Folin, Singer, Quijano, Hardoy 

y Cardoso. 

La segunda parte, la más corta, trata de introducirse en una 

clarificaci6n conceptual de las categor!as planificaci6n en ge• 

neral y planificaci6n urbana, remiti~ndose , en lo posible, a al

gunas experiencias hist6ricas en los paises socialistas y capita

listas. Este es el cap!tulo más d~bil del trabajo¡ debilidad que 

se relaciona con la mayor dedicaci6n dada a otros cap!tulos,. pero, 

tambi~n, con las dificultades de esta temática, actualmente en es

tado de desarrollo. 
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Tanto la primera, como la segunda parte sirven como marco 

conceptual y metodol6gico de la tercera parte, que es sin duda 

la m&s concreta, interesante y prepositiva del trabajo. Corres

ponde a nuestra realidad latinoamericana intentando comprender 

su problemática urban!stica den;ro de las mdltiples determinacio

nes y rescatando el elemento pol!tico -ideol6gico para analizar 

los ~xitos o fracasos de la planificacidn urbana en el ·contex

to latinoamericano. En esta dltima parte se ha intentado estu

diar las Pol!ticas Urbanas en Am~rica Latina a trav@• de tres ni

veles. En principio, observando el universo de an4lisis dentro de 

un relativo grado de homogeneidad se .hm_etapizado , a partir de 

principios de siglo, algunos momentos destacados de la planifica

ci6n urbana, sus caracter!sticas y objetivos. Un segundo nivel, 

mucho mas ria o anaUticarnente, es aquel que estudia a la mayor!a 

de los pa!ses latinoamericanos, utilizando como recurso metodold

gico una tipolog!a que correlaciona tipo de gobierno con pol!ti

cas urbanas, en el entendido que es decisivo en la comprensidn 

de las diferentes estrategias urbanas aplicadas explicarse el ti

po de r~gimen estatal que las instrumenta. Un teréer nivel, se 

reduce al an&lisis de dos experiencias de planificacidn urbana 

regional integral en el continente latinoamericano. Como es ob

vio, toda esquematizacidn y toda tipolog!a conlleva cierta rigi

dez que dif!cilrr.ente puede superarse. No obstante, en esta nues

tra primera aproximacidn, su utilidad es innegable. 
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REFLEXIONES SOBRE AI.GU!IOS CUERPOS 'l'EORICOS QUE CONS'l'I'l'UYEll 

LA BASE FILOSOFICA - CONCEP'l'UAL DE LA 'l'EORIA Y PRllC'l'IC A 

DE LA PLANIFICACION tJJUIAllA 



l. TEOft 1 AS SOBRE LA C 1 UDAD EL DESARROLLO URBANO 

Partiremos de la premisa que la planificaciOn, en todos sus 

niveles, no es un instrumento universal, ni tecnica suprema de s2 

luciones,-antes bien, es teor!a y práctica y está relacionada a 

conceptualizaciones definidas sobre la sociedad, sobre el cambio 

social, segGn la porspectiva de clase de quenes la asuman, En tal 

sentido, resulta importante retomar , como elell'ento nodal de aná

lisis, 101 planteamientos de los grandes cuerpos teOricos que sir~ 

ven de su1tento filosOfico a la planificaciOn. 

Concretamente, en lo que a planificaciOn urbana-regional se 

refiere, toda pol!tica o acciOn dirigida al ordenamiento de los ce~ 

tras urbanos y del territorio en su cnnjunto, llevar! impl!cito un

enfoque de le ciudad actual y de la ciudad que se aspira. 

En consecuencia. los planteamientos pueden diferir sustancial

mPnta. segan se entienda a la ciudad como "organisll'o natural", como 

"estado de ánimo, como"way of life" (Escuela EcolOgica de Chicago); 

como "fuerza productiva", como "producto histOrico", como "condi -

ci6n gPneral de la producciOn" (Escuela Marxista Francesa); como" lo

calidad de mercado y sede de una guarniciOn" (Weber) 1 como un "con

junto de bienes indivisibles, inal'!obibles y durad<>ros" (Escuela Ne2 

marginalista). Y, de la misma manera, las "soluciones" sedn dife-

rentes e,incluso,contradictorias en algunos casos, en virtud de -

que importará,en la perspectiva ecolOgica urbana,"mantener el equi

librio natural" I "racionalizar la econom!a", en otros casos; "trat\! 

formar la sociedad y con ella la ciudad" ,segan la ¡:erspectiva rrarxista1 
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una'r.evolucilln Urbana ', en palabras del pensador marxista Lefebvre ~ 

entender que desde ya se establecen 'la1 bases productivas para 

una posible ciudad socialista', segQn la perspectiva de la Escue 

la de Venecia; y,en fin,otras mQltiples propuestas que, de momen 

to no vamos a mencionar. 

Intentaremos, entonces, examinar las m!s destacadas teorías 

sobre la realidad ·urbana, no con un af!n teórico sin fronteras 

(que no podr!a abarcarse ni por extensión, ni por complejidad) s!_ 

no con el interés expreso de descubrir las teorías presentes en

la esencia misma de toda acción dirigida a 'PLANIFICAR LA CIUDAD" 

Las referencias centrales y sus cr!ticas correspondientes e! 

ta.r4n centradas en los principales libros donde la ciudad el tema 

expl!cit9 o tiene un papel importante, aunque este sobreentendida. 

Nos referimos especUicamente a: 

-"Die Stadt", ensayo de Weber sobre la ciudad occidental. 

-"La ci.udad: sugestiones para la investigación del comporta-
miento Humano en el medio.urbano' de Robert Park¡ 'El cre
cimiento de la ciudad: Introducción a un proyecto de inve! 
tigacii5n·· de Erne1t Burgesa¡ 'Sobre Ecologta Humana• de R! 

chard Mc.Kenzie , principales representantes de la Escuela 

de Chicag6, 

-"La Ideolog!a Alemana•, Los "Grundi11e1•, 'El Capital',"La 
Situación de la Clase Obrera en· Inglaterra", de Marx y En

gels. 

-'La cuestión Urbana• de Manuel Ca1tell11 •ta Urbanizacii5n 
Capitalista• de Chriltian Topdov¡ 'El Marxi11110, El E1tado y 

la Cuestión Urbana• de Jean Lojkine; 'La Revolución .Urbana 
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y"El Derecho a la Ciudad" de Henri Lefebvre, todos ellos repr! 
sentantes de la Eacuela Marxiata Francesa. 

-"El significado de las· ciudades•, y•orígenes y Desarrollo de la 
ciudad Moderna"da Carlo Aymonino; "La Arquitectura de la Ciu

dad" de Aldo P~s•i ; "La Ciudad del Capital y Otros Escritos " 
de Folin, todos ellos representantes de la Escuela de Venecia. 

Y, no sólo nos remitimos a estos libros, ya cl!sicos en el pe~ 

samiento urban1stico mundial. La revisi~n de algunas propuestas 

teOrica• especificas para la realidad latinoamericana, también, oc~ 

pan un lugar importante en esta primera parte. Claro esta los teó

ricos latinoamericanos (o no latinoamericanos) se alinean, en muchos 

sentidos a la• grandes teortas revisadas anteriormente. 

Loa trabajos analizados con mayor o menor profundidad son: 

-"Imperialismo y UrbanizaciOn en Arnerica Latina"(compilaci6n), 
•r.a cuestiOn Urbana" (el capitulo correspondiente a las soci! 
dadas dependientes) y "Crisis Urb_ana y Cambio Social" (el ca
pítulo correspondiente a Arn6rica Latina), de castells . 

. -"Dependencia, Cambio Social y Urbanizaci6n" y "Urbanizaci6n, 
Dependencia y Marginalidad" de Anibal Quijano. 

-"Econom1a Pol1tica de la UrbanizaciOn• de Paul Singer. 

-"El proceso de urbanizaciOn de Arndrica Latina", "La Construc
ciOn de las ciudades de América Latina a través del tiempo" 
y "En~ayo de InterpretaciOn del proceso de urbanizaci6n de 
Amdrica Latina"de Jorge Hardoy. 

-•consideraciones sobre el Desarrollo de Sao Paolo: cultura y 

participaciOn" de Fernando Cardoso, Cándido Ferreira y· Lucio 
Kowarick. 

-"La UrbanizaciOn en Amdrica Latina •. Comentarios críticos de . 
algunas interpretaciones" de Salvador Jury. 
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I.1. IJ\ CIUOAD CX:X:IDENl'AL EN wmm (•) 

Empecemos polemizando con un importante te6rico europeo, quien 

en sus planteamientos sociol6gicos sobre la ciudad capitalista, 

otorga relevante papel al desarrollo urbano occidental, espec!fic! 

mente a los or!genes de la pequeña ciudad medieval. 

Se trata de Weber, en cuyo ensayo "Die Stadt" utilizando el ·, 

m~todo hist6rico•comparativo, apordar4 la singularidad de la ciudad 

occidental como un ayuntamiento urbano cuyas características esta

rían definidas por: ser el lugar donde se realiza el pleno ejerci

cio de la democracia; donde existe un alto grado de autonom!a pol!

tica; ¡xiseer un reglamento jur!dico como cuerpo propio de las asoci! 

cienes y corporaciones¡ poseer una destaca ble autonom!a en la juri 

diccid"n y en la administraci6n; tener un poder tributario relativo a 

los ciudadanos y libertad en lo que concierne a las imposiciones ex

ternas: derecho de mercado y policia aut6noma a las clases no ciuda-

danas, etc. (1) 

Resulta interesante que Weber inicie su an&lisia criticando a 

la generalizada idea de que la ciudad se define a trav~s de crite

rios meramente demogr4ficos (densidad· y dimensi6n) y que es esto lo 

que determina la carencia de conoci111iento rec!proco entre los habi

tantes (ausencia de relaciones primarias). En el an&lisis de Weber 

la ciudad es mucho m4s que un aspecto cuantitativo, factores como el 

( l)WEBER, ~!ax. Die Stadt. EN: BE'ITIN, Gianfranco. Los Sociólogos de la Ciudad 
Editorial Gustavo GÍli. Barcelona, 1992. 

(•)n punto de vista webe1•iano sobro la ciudad ha sido analizado muy brevemente en 
esta parte, porque, como se verá el ~nfasis del trabajo está centrado en otros 
autores. Esto no significa una subvaloración de las propuestas: de Weber, mismas 
que habreiros de profundizar en otros trabajes. 

-9-



Max Weber aequir' varios criterios para construir su paradig

ma, entre ellos se destaca , por su importancia, el an!lisis de las 

'instituciones urbanas" y dentro de ellas la "instituci6n econ6-

mica•. De esto derivara su primera definici6n de ciudad en términos 

econdltlicoa1 

"Hablamos de ciudad en sentido econ6mico cuando la poblaclon local satis· 
face una parte econdmlcamente relevante de su demanda diaria en el mer • 
cado local y una parte también esencial de los alrededores se producen o 
adquieren para colocarlos en el mercado. Toda ciudad en este sentido que 
aqul damos a la palabra es una 'localidad de mercado', es decir cuenta 
como centro econ&nlco del asentamiento con un mercado local, en el cual, 
en virtud de un1 especlallzaclo~ permanente de la produccldn económica 
tamblfn 11 población no urbana se abastece de productos Industria les o 
de artrculos de comercio o de ambos, y como es natural, los habitantes 
de ·1a ciudad Intercambien los productos especiales de sus economlásres· 
pectlYH y satisfacen de este modo sus necesidades" (1) 

Y le interesa la cualidad econ6mica de la ciudad en tanto que 

en la relaci6n de mercado nace una 'hueva relaci6n' , un tipo de "ac

ci6n social racional". En el mercado a su entender esta presupuesta 

la actuaci6n en comunidad. Los termines acci6n social y comunidad 

.ion claves en el pensamiento weberiano, pues en gran manera en el 

punto de vista de este autor el énfasis esta puesto en la "conduc

ta 1ocial"y en la "mentalidad de la ciudad". 

El mar.cado es, pues, un estado inicial de la reglamentaci6n 

burocrática del capitalismo moderno, campatible con la libertad in~ 

d.ividual y el esp1ritu de comunidad. 

(1) BE'ITIN, GÍanfranoo. Op. cit. pag. 2.3 
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En funci6n de esta variable econ6mica conetruid una tipolo

g1a, A saber1 ciudad de consumidores, ciudad de productorea, ciudad 

metropolitana (sede de financieros y grandes banco• o •carteles"). 

Pero como a Weber le interesa explicar las causas del de1arr2 

llo desigual de las formas urbanas no se limitar8 a la definici6n -

econ6mica de la ciudad y, relacio~ando los niveles econ6mico poUt! 

co y social, llegarA a una segunda definici6n complementaria: 

11 ,.,el concepto de 'cl~dad' puede y debe comprenderse no s61o dentro, de uno 
serle de conceptos políticos, Una característlc1 lmporunte unte por el 
concepto político de ciudad, como por la historia de 11 estructura urban1, 
es la ciudad como sede de uno fortaleza y de una guunltldn. Se tr1t1 de 
una característica completamente desaparecida actu1lmente y que t1mpocc •! 
taba muy d lfund 1 da en a I pasado .. , 11 

( 1) 

Ahora bien, ni la ciuoad en sentido econ6mico, .ni la fortaleza 

en sentido político constituyen necesariamente la comiini'dad urbana 

prototi'pica de Weber. Para que esta se d' .-sostendd- •se requieren -

algunas condiciones hist6ricas como la existencia de un aaentamiento 

industrial mercantil poseedor de: l) una fortificaci6n 1 2), un merca

do; 3) un tribunal propio, al menos paréialmente aut6nomo1 4) una fo!: 

ma relacionada de asociaci6n y; al menos una autonomía y autocefalia 

parcial , ·asi como una administraci6n por parte de autoridade1 en cuya 

elecci6n participen los ciudadanos. (2) 

(1) BCTrlN, G. oP· cit. pag. 26 

(2) DON MARTINDALE. The city by Max Weber. The Free Press. New York. 
Pag, 54-55 (traducción propia) 
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!lltaacondiciones s6lo la cumplen, segGn opini6n de Weber, las 

ciudades occidentales. Las ciudades indias, rusas, as14ticas, etc. 

desconoc!anesta forma urbana, a pesar de que en algunos sitios este 

eaquema se cumpla parcialmente. 

~.d, Weber e•tableciendo comparaciones de sus tipos ideales,-la 

ciudad oriental, y la ciudad occidental-,concluye que el tipo de or 

ganizaci6n urbana , descrita arriba, es una experiencia Onica de oc

cidente y desconocida por las ciudades orientales. 

Algunas de las caracter!sticas que Weber atribuye a las ciuda-

dea orientales 1on1 ser el resultado de una "selecci6n arbitraria del 

poder abaoluto•; estar totalmente dirigidas1 un podoroso -dominio de

el elemento reli9ioso1 carecer de autonom!a pol!tica; desarrollo ~e~ 

de la periferia hasta el centro y, lo más destacable, la inexisten

cia del concepto de ciudadano. En el caso de la ciudad Inda el pro

blema es similar: la imposibilidad de formar ciudades debido al pr~ 

dominio del sistema de castas y un rígido poder gobernante, En estas 

ciudades jam4s se concretd el poder pol1tico. 

Entonces, concluye, que s6lo la ciudad occidental, en este caso 

la ciudad medieval, pudo desarrollarse autdnomamente. En esta fue p~ 

sible la ruptura con el derecho señorial y el surgimiento de "ciu -

dadanos "unidos por la:os de emparentamiento o religiosos, condici6n 

que los hace m!s libres y opaca la divisi6n en clases sociales •,pues 

todos los ciudadanos poseen iguales derechos. Estas ciudades surgie-
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ron, en la mayor(a de los casos, de la revuelta y la toma del poder 

jur!dico-forrnal, como es el caso de laa ciudades donde •sus ciudad! 

nos"daciden fundar de nuevo pol1ticamente la ciudad y trazar sus -

nuevas directrices, 

La ciudad occidental medieval ser~, entonces, para Weber la s1~ 

tesis ideal entre la colectividad y la individualidad. Esta conden • ·. 
sarta en su juicio, el equilibrio urbano, pues las ciudades conquis· 

tadas por las corporaciones funcionablan arm6nicarnente mediante la -

implementaci6n de una pol1tica urbana, que entre otras cosas, contr2 

laba la actividad econ6mica y v~laba por los artesanos. 

De todo lo expuesto es posible adelantar algunos cuestionamien· 

tos. 

En primer lugar, aunque pareciera.que la poaici6n weberiana pri 

vilegia el factor econ6mico como de.terminante en la conformaci6n de 

la ciudad , en realidad lo que est& privando en su perspectiva es -

una concepci6n psico-sociol6gica que apunta a la observaci6n· de "la~ 

accion· social", "la comunidad urbana•, al m&rgen de las relaciones·-

de producci6n. 

En segundo lugar, es manifiest~ una posicidh fuertemente euro-

centrista que sobrevalora el modelo citadino de Occidente y le. con•· 

nota un car&cter democr&tico, lo cual se contradice con la rigidez -

de las corporaciones de las ciudades medievales, modelo privilegia-

do por Weber. El punto de vista weberiano es excluyente de todaa_

las demás ciudades que ,aUh no teniendo las caractedsticu de la

ciudad industrial capitalista,tienen una importancia que no puede o~ 
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I. 2, Plll':SENCIA DE Ll\ CIUDAD EN ALGUNAS OBRAS DE MARX Y DE ENGELS1 
ElEl!Sll:o!l' ,para la construcción de una "teoria marxista de la ciudad"(*) 

Tampoco Marx y Engels, como se sabe, se propusieron construir 

un modelo de an&lisis de lo urbano o de lo rural, o del problema te

rritorial en su conjunto, pero no podríamos decir, de ninguna mane

ra,que su influencia en los te6ricos de la ciudad sea desapercibida. 

Importantes científicos sociales han encontrado, en las altimas déc~ 

das, grandes posibilidades teóricas en las fuentes del marxismo con

objeto de elaborar metodologías de an!lisis sobre la creciente com-

. plejidad.urbana. Estamos hablando de Topalov, Lefebvre, Lojkine, Ca! 

tells, entre otros, cuyas aportaciones veremos mas adelante. 

Es innumerable la cantidad de oportunidades en que aparece la -

ciudad enunciada textualmente en las obras marxistas. En el primer -

capítulo de la "Ideología Alemana', en las secciones ti tu ladas 'Fo,;: 

mas que preceden a la producci6n capitalista" de los "Grundisses" y 

en en los cap.ítulos 9 y 10 de la "Situaci6n de la Clase Obrera en In

glaterra• la ciudad os virtualmente el eje expositivo. Pero, son m~ 

ches m4s los momentos donde esta (la ciudad) se diluye en el conjunto. 

Por esto como "materia prima te6rica" es suceptible de maltiples po -

sibilidades interpretativas, al mismo tiempo que lo es de muchas po

sibilidades de riesgo, porque pueden dejar de percibirse puntos im -

portantes o, en sentido inverso, forzar alguna cita mas all¿{ de lo -

que esta pretend!a1 especulación te6rica en otras palabras. Por esto 

hay que reiterar que el marximo ofrece algunas luces (muy potentes en 

(O) Muchos de los elementos contenidos en este sub-punto son produc
to de éonclusicnes obtenidas en el Seminario de Area I de la ~str!a de Ar
quitectura Investigacién y Dxencia de la Escuela Nacicnal °" Arquii:ec1:\ll'a -
de la lW\M, oue,e~tuvo a=~º del Arq. Rafael Lopez Rangel (oct.-marzo 82) 
en e1 cual p&"tmpam::is act1van:r~:: 



muchos sentidos) sobre •10 urbano, pero que sin embargo estamos le-

jos de una estructurada teoría marxista de la ciudad. 

Obviamente, la ciudad no adquiere un papel importante por la -

mayor o menor frecuencia en que aparezca citada explicita o impl!-

citamente en las obra si su jerarqu!a teó'rica deviene de su presencia, 

a lo largo de todos los libros, m4s que como actor, como escenario 

principal donde el capital y su sistema se desenvuelven. No olvide

mos que el capitalismo surgiO y se desarrollo preponderantemente en 

las ciudades. Es ah! donde ha construido fundamentalmente su domina-

ci6n y su supremac!a sobre la vida social' (1) 

Y, a.partir de esto, podr!amos empezar diciendo que el materia--

lismo hist6rico no es un conjunto de generalidadea de orden filos6fi 

co idealista¡ su materialismo dialActico reside en que - ·apea·ar de 

que trabaja con abstracciones muy compleja17 se apoya en hombres re! 

les y activos, y en sus relaciones en contornos concreto1, uno.de los 

cuales, sino el mas importante actualmente es la ciudad. como dir& -

Lefebvre: 

"La ciudad es el tel6n de fondo donde pasan muchos 1conteclmlentos; escena S_I! 
bre la cual las categorías econ6mlcas, el ularlo, el capital, el plusprodu.!; 
té representan sus argumentos y sus dramas" (2) 

(1) JUm', Salvador. Contenido de clase en la Política L'rilana del Estado Caoitalista 
mirneo. Pag. l. 

(2) U:FEBVRE, Henri. El oensamiem:o l!'aI?dsta y la Ciudad. F.d. Extemporáneos. 

i-2xico, 1973, Pag. 117. 
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Estaroos abar.dando aquí un primer nivel de ana1isis, referente -

a la obtención de algunas herramientas te6rico-metodol6gicas sobre 

la sociedad en su conjunto, aplicables, por ende, a nuestro objeto 

de estudio. 

Como modelo general de an4lisis el m~todo marxista propone un 

enfoque totalizador de las realidades estudiadas. De manera susta~ 

cialmente divergente al mAtodo durkemiano, de estudiar "lo social 

como un hecho dado", la propuesta es estudiar a la sociedad en mo

vimiento, en su dimensi6n hist6rica1 lo que permitir!a entender la 

cau•alidad del presente. Esto incorpora a la naturaleza de la in·- · 

ve1tigaci6n dos variables claves: el estudio del pasado a trav~s

de formas más de1arrolladas (*) y la posibilidad de proyectar, en7 

base a tendencias del modo de producci6n vigente, una nueva organf

zaci6n social, que implica, a su vez, una propuesta de carrtcter -

pol!tico re1pondiendo as! a la unidad marxista teor1a-pr4ctica. E! 

tudiar el componente hist6rico de las ciudades parecer!a algo obvio 

de no ser porque, justamente, este ha estado ausente en gran parte 

de las influyentes teoriás urbanas limitadas al estudio "funcional• 

y a la descripció'n de los procesos urbanos. Y cuando se ha histori· 

zado ha importado m4s la comparaci6n entre cifras estad!sticas -

·¡·crecimiento poblacional, relación urbano- rural) e incluso ha impo:; 

tado mas quienes , cu&ndo y c6mo fundaron los asentamientos (histo

riograf!a) que una explicaci6n de las leyes hist6ricas presentes en 

el proceso de urbanizaci6n. 

( b) Siguiendo el 1'1átodo de la Eccnoml'.a PolÍticade Marx. 
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El manejo de la totalidad marxista (que no tiene nada que ver 

con la simple sumatoria de partes) considera el problema dado en -

sus mdltiples determinaciones, En nuestro ca10, la ciudad, sus o

r1genes y desarrollo puede 8er obser<!da a partir de determinaci2 

nes climáticas, geogr!ficas, pol1ticas (y aqu1 el papel del Estado 

es fundamental), ideol6gicas, econ6micas etc. Resaltando, valga la 

pena aclarar, la importancia de la econom!a, de lo contrario poca

diferencia habría en esta teor1a c~n respecto al "sistema de inst! 

tuciones interdependientes• del estructural-funcionalismo de Par--

sons y Merton. 

A estas alturas no serta científico menospreciar la relaci6n 

entre la conf iguraci6n territorial y la determinaci6n econ6mica, o 

la relaci6n entre industrializaci6n - urbanizaciOn (obviamente n'o 

lineal). Estamos concientes que esto genera inmediatamente lapo

lámica sobre el "determinismo econOmico de la base sobre la supe~ 

estructura". Sin eludir este.problema teOrico crucial, preferimos 

no retomar aqu1 esta tem!tica y s6lo destacar que,-a diferencia de 

las tesis de los culturalistas de la Escuela de Chicago (vistos en 

el siguiente sub-punto) y de toda la corriente positivistaT las r! 

laciones sociales de producciCfn son el elemento clave en el estudio 

que nos ocupa. 

Habíamos mencionado que el manejo sobre el papel del Estado re

sultaba central en la posici~n marxista. En efecto, "la problem,tica. 

urbana esta fundamentalmente marcada por la intervenci6n del Estado; 

intervenci6n cuya forma depender& del modelo de legitimaci6n que el 

Estado adopte' ( l) 

(lHJINCER, Luis y otros. La tierra y la Vivienda en la PolÍtica del Estado Venezo
.19!JQ, Revista Interamer1cana de ?lan1hca~n.Nr. 4 Junio 1978. Pag. 5 
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:le 

Marx en "La Guerra Civil Francesa", en el "Dieciocho Brwnario 
(1) 

Napol•on Bonaparte" y en "El Manifiesto del Partido Comunista" 

axpondr& los primeros lineamientos de la teorfa marxista del Estado. 

Posteriormente Len in basado en estos libros y en su experiencia en 

la Revolucion rusa, elaborar& un material ya cl!sico sobre el Esta

do: "El Estado y la Revoluci6n•! 21ie ellos puede desprenderse algunos 

rasgos del aparato estatal que se refieren al car4cter de clase y 

represivo. fundamentalmente. El Estado, en consecuencia est! lejos 

de partir de un "derecho Natural" (Crece), o respondiendo a un"dere-

cho divino• (Sto, Tom&s de Aquino) o un"Estado Etico" (Hegel) o las 

mlls recientes' versiones de"Estado !rbitro• , "Estado Benefactor•, E! 

tado Interventor•, etc., es una entidad política de y no al mfrgen 

de un modo de producción histdricamente delimitado y responde a los 

intereses de las clases dominantes • Gramsct(J)actualizarll. y enrique

cerá la teori':l marxista del Estado al otorgarle a la caracterización 

de !litado, ademll.s de su condici6n coercitiva (como sociedad pol1tica) 

su capacidad de generar consenso (sociedad civil), Parecería absurdo 

reducir a unas l!naas la conceptualizaci6n marxista del Estado. No 

se ha pretendido nada parecido. Estamos solamente destacando los as-

pectas met.odol6gicos ineludibles en una investigación sobre la proble-

mllt1ca urbana. 

Se desprende , entonces, que una investigaciOn orientada dentro 

de la 6ptica marxista puede extraer de las tesis de los clásicos un -

acercamiento integral a su objeto de estudio. 

(1) MARX, K, El!GELS, f,, UNIN, V. Obras Escogidas. Editorial Progreso. l'.oscú. 

(2) !ENIN, V. El Estado y la Revolucién .Editorial Progreso.V.<:scú. 

(3) GPP.MSCI, A. tlotas sobre 11'!.ouiavelo. sobt"l polhca v ;obt"l el Estado. Editorial 
lautaro, Buenos ~ires. 
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- Y, por Qltimo el carácter prospectivo del estudio, es de
cir se propone el"conocer para transformar•, aspecto 

polttico indisoluble del paradigma m~rxiata. 

Pensamos que en el siguiente párrafo tenemos un a ª!!. 
traordinaria conjugaci6n de la mayorta de los elementos referi -

dos anteriormente: 

"La más ·Importante división del trabajo ffslco y espiritual es la sepa 
ración de la ciudad y el campo. La contradlccl6n entre el campo y la-: 
ciudad comienza con el tránsito de la barbarie a la clvlllzaci6n y que 
se mantiene a lo largo de toda la historia de la clvlllzacl6n hasta • 
1 legar a nuestros dla s. 

Con la ciudad aparece, al mismo tiempo, la necesidad de 11 admlnlstra·i 
cl6n,de la pol lcl1, de los Impuestos, etc, , en una palabra, del ré • 
gimen colectivo, y, por tanto, de la polftlca general. Se manifiesta a· 
qur por plrmera vez la separación de la poblac16n en dos grandes clases, 
basada; en la dlvlsl6n del trabajo y en los Instrumentos de produccl6n. 
La ciudad es ya obra de la concentracl6n de la población, de los lns· 
trumentos de produccl6n,del capital, del disfrute y las necesidades, al 
paso que el campo sirve de exponente cabalmente al hecho contrario, al 
aislamiento y la soledad. La contraposición entre la ciudad y el campo 
sólo puede darse dentro de la propiedad privada. Es 11 expresl6n más •• 
palmarla de la absorcl6n del Individuo por la·dlvisldn del trabajo, por 
una determinada actividad que les es Impuesta, absorel6n que convler 
tea•unos en limitados animales urbanos y a otros en limitados anlmales
rústlcos. 

La separación del capital y la propled1d sobre la tierra, como comlen • 
za de una existencia y de un desarrollo del c1pltal Independiente de la 
propiedad terrl torlal, de una propiedad basada solamente en el trabajo 
y en el Intercambio" (1) 

Un segundo nivel de an4lis±s aer4 el detallar con mayor pr~ 

cisi6n la secuencia hist6rica que sobre la ciudad realiza el modelo 

marxista. Acerca del papel de la ciudad en cada estadio respectivo• 

podrtamos decir de manera sint@tica: 

Cl) MARX, K. ENGEIS, F. Ideoloda AlE!!Mlla. Op. cit. 'Pa?, 50, 
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La reef10n, la ciudad, un aspecto urbano, etc. aparecen enton

ces no como un elemento aislado, sino como producto y como proceso, 

La ciudad y el campo no ser4n dos "polos• separados, en tanto que 

constituyen una unidad contradictora. Una investiqac16n integral, -

en definitiva. Integral, no porque tenga que tomar uno y cada uno de 

los problemas de la ciudad, sino porque la tem~tica en cuestión (por 

muy pequeña que fuere) debe estar considerada dentro de sus mQltiples 

condicionantes, 

La inscripci6n de la ciudad dentro del contexto de la obra mar

xista justamente refleja ese espíritu totalizador, que se evidencia 

en los siguientes aspectos: 

•Econdmicos (divisiOn del trabajo, relaci6n de propiedad); 

·Demoqr4ficos (crecimiento poblacional, tendencias de la conce~ 

traciOn poblacional y su relaciOn con la concentraci6n económica) r 

•Pol!ticos-Ideol6qicos (relaci6n del aparato de Estada con la -

ciudad en sus instancias administrativas, militares, legislati 

vas ; la expresiOn de la lucha de clases en la ciudad}¡ 

-Socio-culturales (descripción de las condiciones de vida mate -

rial y cultural de los habitantes citadinos)1 

•Morfol6qicos (relación entre el tipo de orqanizaciOn social y 

el tipo de asentamiento o de ciudad}; 

-GeoqrCficos (influencia de las condiéiones clim4ticas, de la 

disponibilidad y potencialidad de los recursos materiales del 

territorio en la localización de las ciudades)¡ 

·Geo-pol!ticos (ubicación estrat~gica de las ciudades como cen

tro pol!tico-econOmico); 
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La ciudad no oxiste en la organizaci6n tribal porque el gra

do de desarrollo y la estructura de la organiz1ci6n social no -

la requieren¡ 

La ciudad es solamente un centro econ6mico-militar que centro 

la pequeñas comunidades dispersas en el modo de producci6n asiáti

co, conocido tambi~n como régimen del "despotismo oriental"¡ 

La ciudad es la sociedad mi~ma, es el Estado propiamente dicho, 

es el "punto de partida "de la sociedad antigua, ejerciendo funciones 

político-militares-administrativas. tl campo viene a conformarse c2 

mo un territorio de la ciudad (agro-ciudad)¡ 

La ciudad se subordina al campo en los primeros momentos de la 

~poca feudal. En las ciudades existe una estructura econ6mica social 

corporativa muy rígida equivalente a la estructura del campo¡ poste

rioremente se evidencian diferencias entre las ciudades tradiciona -

les que conservan la rigidez estructural y la1 ciudades nuevas que , 

virtualmente, se conforman en municipios y establecen un conflicto -

directo con el campo. En la fase decadente del feudalismo renacen -

ciudades comerciales con amplio movimiento de exportaci6n y presen -

cia de capitales y de asalariados (resultando ser la antesala del m2 

do de producci6n capitalista), No obstante, las industrias capitali! 

tas en muchos casos no se ubicaron originalmente en las ciudades, 

puesto que huían de las imposiciones de las corporaciones y se ubic! 

ban donde hubieran condiciones materiales (materias primas, fuentes· 

de agua , etc.) 1 

Por Gltimo, la ciudad es fuerza productiva y condici6n general 

del capitalismo industrial, consolidando el dominio definitivo so -
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el campo (sus características serán profundizadas en las p&ginas 

liguien tes) • 

Estamos, pues , en presencia de una tipolog{a de las ciudades: 

la ciudad antigua, la ciudad oriental, la ciudad medieval, la ciu -

dad comercial y la ciudad industrial capitalista. 

"La historia antigua cibica es historia urbano, pero de ciudades basadas -
sobre la propiedad de la tierra y la agricultura; la historia asiática es 
una especie de unidad lndlf erente de ciudad y campo ( en este caso las clu 
dades verdaderamente grandes deben ser consideradas mera"ente como camparreñ 
tos ·seMrlales 1 como excrecencia superlmpuesta a la estructura puramente :
econ6mlca); la Edad Media (época germana) surge de la tierra como sede la 
historia, cuyo desarrollo posterior se convierte luego en una contraposlcl6n 
entre ciudad y campo: la historia moderana es urbanlzael6n del calf!lo, no co 
mo entre los antiguos, rural lzael6n de la ciudad"(!) -

tata tipología lejos de responder a modelos ideales está cons

tituida en base a un seguimiento de dos elemnentos decisivos: Las 

relaciones de propiedad y las sucesivas divisiones del trabajo que

tienen resultados espaciales concretos. 

Para que la ciudad 'antigua (greco-itálica) trinfara como sede 

por excelencia del poder y como concentradora de poblaci6n requirió 

de estos factores claves: una divisi6n del trabajo que elevar~ el -

grado de las fuerzas productivas, el triunfo de la propiedad priva

da y un importante crecimiento poblacional o la uni6n de varias tr! 

bus. La ciudad feudal signific6, por su parte, una regresiOn po~ 

cional 1 una divisiOn limitada del trabajo, la propiedad señorial t! 

( 1)HOBSB/>WN, E. MAAX, K. Fomaciones Econér.tlcas Precaoi talisi:as. Cuadernos Pasado 
y Presente Nro. 20. Siglo l&I. Ed. Novena Edí'.c16n. l'í!!xico, l981. Pag. 25 
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rritorialmente restringida. Luego, cuando se produce la revolu -

ción urbana como causa de la separación del capital de la propi~ 

dad de la tierra pasan las ciudades a contrarestar a la sociedad

feudal iniciañdose así la fase histórica que conducid al capi

talismo. En la ciudad comercial se cumple, por su parte, la prev! 

lecenc1a del capital móvil e industrial, una alta concentración -

de población, la división del de• trabajo entre ciudades. Esta -

ciudad es el preámbulo del Estado Nacio.nal, pues crea una infrae!!. 

tructura, un mercado nacional, culturas mas homogeñea1 y 1e de&! 

rrolla desligada de las corporaciones, lo que le permite un ejer

cicio democrático - burgués de su funcionamiento~ 

Importantes hechos históricos, - descubrimiento de territo -

rios a ultramar, tráfico de esclavos, descubrimientos de maquina

ria (m!quina a vapor, m!quina de hilar "jenny•¡, la expropiación 

a los campesinos de sus tierras e instrumentos para convertirlo& 

en jornaleros agrícolas o en fuerza de trabajo de la ciudad, y una 

serie de revoluciones econo1nicas, acompañadas de medidas jur!dico

pol!ticas (extraordinariamente descritas en el cap!tulo de"La 11! 

mada acumulación originaria de capial" de El Capital),- determi

narán ure.impresionante irrupción de ciudades que pasaran a 1er r! 

gidas por la lógica de la acumulación capitalista. A partir de -

este momento aparecer&n las grandes ciudades, la capitalización -

del campo y el grado de contradicción mb ·alto entre el campo y la 

'ciudad. Como la tierra, la ciudad le convertir! en una •fuerza 

productiva" al'perm1tir la .concentración de trabajadores, de los -

conocimientos y teénicas y de loa medios de produccidn. 
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Es muy poco lo que el marxismo indica sobre la relaciOn entre 

la morfología urbana y la organizaciOn del asentamiento en la evo

luciOn hi1tOrica que acabamos de referir. Sin embargo, para nues -

tro interés como urbanistas las pocas menciones nos resultan inte

resantes, pues se observa que corresponden a cada modo de producción 

ciertas caracter1sticas físicas de la ciudad, Por ejemplo, la dis

poaiciOn de las viviendas sera distinta cuando en estas se realice 

tambi~n el proceso productivo, como es el caso de la época feudal, 

a J.a disposiciOn de l.a vivienda del proletario en la sociedad cap.!, 

talista, u otro ejemplo, la estructura segregativa de la ciudad C! 

pitalista seguir! desde finales del ültimo siglo el modelo de Hao! 

man, o.por dltimo, la ciudad feudal tendr! un contorno •mas bien 

natural" Y.la ciudad capitalista, objeto ella misma de mercantil.!, 

zaciOn, se constuirA obedeciendo a razones de funcionalidad y ra--
( *) 

cionalidad por lo que su entorno sera predominantemente"artificial". 

Un tercer nivel anal1tico lo constituir& la caracterizaciOn de 

la ciudad capitalista que se desprende de la teoría marxista , 

Sin lugar a dudas, el libro de Engels "La ;icuaciOn de la Cl! 

se Obrera en Inglaterra (1845)" es uno de las pocas obras del mar 

xismo donde la ciudad es central en el an!lisis, En esta se descr.!, 

be con precis10n a la estructura capitalista de Inglaterra y a lm 

condiciones de vida de la poblaciOn específicamente de las clases 

trabajadoras urbanas. En El Capital, en los capítulos XII y XIV, 

C ~) Este teml (relación inorfologia y sociedad l iomó parte originaJJrente en 
nuestro trabajo. No pud?, posteriornente, concretarse por razones explica
das anterionrente. 
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Marx introduce también algunas descripciones de la vida urbana -

a trav6s de la situaci6n de los asalariados. De estos libros pod~ 

moa extraer algunos elementos importantes. 

La importancia del proceso de industrializaci6n en la urbani 

~izaci6n (al menos en el caso europeo) es decisiva. El origen y -

desarrollo de las ciudades capitalistas se realiza sobre o al mif:: 

gen de las ciudades antiguas de tipo feudal (corporative towns) o , 

incluso, al m4rgen de ciudades que tentan adelantados proceso pr~ 

ductivos y comerciales de tipo capitalista (Ej. ciudades del me

diterráneo), Lancashire o Manchester, en Inglaterra son claras e

videnci/18, 

En las analog!as o antinomias que establecen llarx y Engels -

encontramos importantes tendencias que se cumplen en la ciudad -

dominada por el capital, En primer lugar, la constante relaci6n -

entre el orden burgu~s (al interior de la industria ) y el desor

den urbano, En segundo lugar, la constante relaci6n entre la con

centraci6n econ6mica, la concentraci6n de obreros en el taller y 

la concentraci6n poblacional. En tercer lugar, la relaci6n entre 

la especializacidn al interior de la fábrica y la divisi6n terri

torial del trabajo en determinadas ramas y ,egiones. 

Igualmente, otras tendencias son importantes de destacar. 

una es la necesidad intr!nseca de la racionalidad capitalista de 

generar indefinidamente el desempleo flotante, lo que Marx denomi 

na "Eji¡rcito Industrial de Reserva", a efectos de la reducci6n. - · 
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salarial, la presi6n pol~ica a los obreros y para abastecer la • 

necesidad de fuerza de trabajo de la industria urbana, sobre todo • 

en 6pocas de crisis. Asi como cierta tendencia de convertirse en-· 

ciulad algunas zonas rurales donde se implante una industria. 

Este tipo de organización econ6mica que privilegia la crecie!}_te 

acumulaciOn de capital produc~ como efecto una realidad urbana -

que Engels y l!arx se encargaran de describir en todo su horror. 

La segregaci6n espacial que implica una verdadera separaciOn s~ 

cial por zonas1 la yuxtaposici6n y los eontraste1 de opulencia y p~ 

breza1 la conversi6n del espacio urbano en espacio represivo, el 

surgimiento de la •multitud solitaria"¡ la •atomización", el "marg! 

namiento•¡ la violencia social en todas sus manifestaciones¡ la d!!, 

generación humana (delincuencia, prostituciOn, crimen, etc.); la -

descomposici6n del centro; el problema de la vivienda (precios al!D8 

progresiva deteriorizaciÓn de la estructura Usica, altos alquileres, 

hacinamiento, falta de servicios, mercantilizacilln , etc.) 

Esta situación , segun los autores, es legitimada por las Pol! 

ticas del Estado Capitalista, que reorganiza la ciudad en su benef! 

cio. Tal es el caso de las Pol!ticas de Saneamiento urbano que si!. 

ven para reacomodar el centro para usufructo de la burguesia urbana 

o algunas Pol1ticaa de construccilln de vivienda hechas para un CO!, 

to per!odo .de duracilln. 
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En estas condiciones la ciudad capitalista genera indefecti

blemente, su propia ant!tesis, convirtilndoae en foco del movi -

miento obrero, en antecedente a la revoluci6n que, segOn las te

sis marxistas, se desencadenar!a originalmente en las ciudades , 

Este Gltimo aspecto no result6 ser muy acertado y la complejiza

ciOn del modo de producci6n capitalista en los paises que Marx y 

Engels ~studian ha velado alguna~ de las manifestaciones socia -

les y pol1ticas mas notorias, empero, es impresionantemente gran

de la similitud entre las descripciones de las ciudades que des -

criben estos te&ricos y nuestras ciudadds latinoamericanas, hoy 

d1a. 

Para concluir este punto veamos ahora, cu!l es la posici6n -

marxista sobre la planificaciOn urbana, para ello debemos remontaE 

nos a un momento hist6rico decisivo para el programa pol!tico de 

la clase obrera: La Revoluci6n de 1948 en Francia. 

Antes de esta revoluci6n,que coincide tambi6n en dos años de 

diferencia con el Manifiesto del Partido Comunista, se hab!an he -

cho empeñoso~ esfuerzos por llevar a la pr!ctica proyectos de ciu

dades ideales e igualitarias, Son conocidas, en este sentido, las

experiencias de los llamados sociaHstas ut6picos· 1 OWen (Laa Hi -

lander!as de New Lanark), Saint Simon (no tiene una propue1ta t8c

nica-urban!stica, pero crea una escuela de pensamiento), ·rourier 

(El Falansterio) , Godin (El Famili1terio) y Cabet (La Ciudad de -

·Icaria y Nueva Icaria) , Todas estas experiencias proponen reformur 

a la organizaci6n social y a las ciudades en el marco econ6mico P2 
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pol!tico vigente, 

Después del fracaso de estas experiencias comunitarias y de la 

Revoluci6n de 1848, el movimiento socialista tomará un giro pol!tico 

distinto y, prácticamente, supeditará las soluciones urban!siticas a 

las transformaciones radicales de la sociedad en su conjunto. 

Las posiciones de los anteriores socialistas o anarquistas son 

cuest.ionadas por utOpicas (•son fantásticas descripciones de la ciu

dad futura.• segan Engels y llarx (1) ) y, más todav!a se las incluye 

'en el •reformismo" por su contribuci6n involuntaria al reforzamie~

to de las estructuras dadas. La ineficacia y parcialidad de estas 2_X·· 

periencias se debe a que no cuestionan el problema central: la pr~ 

piedad privada y el poder burgués. 

De igual manera, Marx y Engels_establecen criticas hacia las 

medidas estatales y/ o empresariales de donar o subvencionar vivie~ 

das para obreros, en las "cities ouvrieres" francesas o las "buil -

.ding cities" ingles.as. A su entend.er estas son pol!ticas tendientes 

a reducir el salario y a disminuir la movilidad de los trabajadores, 

Igualmente, cuestionan las acciones filantrópicas que sólo tra-

ladan espacialmente el problema. 

Con esta~ tajantes respuestas al urbanismo burgués y a las pro

puestas. urbanas de los socialistas utópicos el marxismo hará a un 

(1) MARX, K. ENGE!E, F, El l'i!nifiesto d~l Partido Ccrnunista. En: Obras Escogidas 
Editorial cartago. Buenos Aíres. Pag. 33. 
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lado las soluciones urban!sticas reformistas y, pr4cticamente -

se despreocupar! de atender esta problemática centrándose a la--

cuestión propiamente pol!tica1 la toma del poder. 

Puede, entonces, deducirse que Marx y Engels no piensanque sea 

viable una planificaci6n urbana en el régimen capitalista donde la 

"desplanificaci6n", más allá de la unidad productiva, es la norma. (R~ 

cardemos la analogía Orden en el Taller/ Desorden en la Sociedad 

que hace llarx en el capitulo de XII "Divisi6n del Trabajo y Manu

factura "de El Capital), En ti!rminos geni!ricos e'sta posici6n puede -

ser correcta, pero actual.mente resulta insuficiente. Pensemos por-

un lado, en las consecuencias que tiene la etapa monopólica en la -

intervención estatal, donde se da importan.tes intervenciones urbanijl 

tícas no siempre ineficaces (al menos para el capitalismo) , como es 

el caso de la Planificación en Francia e Inglaterra. Asimismo, no -

puede contemporáneamente menospreciarse la importancia de los movi

mientos sociales urbanos que inciden en algunas conquistas urbanas, 

aun en los marcos capitalistas. 

No es suficiente la denuncia de Engels cuando señala qu~ la 

crisis de la vivienda es un problema sufrido desde hace mucho por la 

clase trabajadora y que 1610 se le da importancia cuando •no afec

ta exclusivamente a la pequeña burguea!a•l 1 ~e hace necesario hacer 

propuestas alternativas eapec!ficas, y el marxismo clSsico no actGa 

en consecuencia. 

Cl) ENGELS, Federico. 'Sl Problema da la Vivieilda;·Editorial ~stavo Gili. Pag.15 
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Por esto no es incorrecta la crítica de Benevolo al "menos -

precio del marxismo" a las investigaciones y experiencias urbanas: 

"Asf la critica marxista, mientras enuncia algunos principios fundamen
tales para la lnterp.re.tacl6n de las experiencias en curso, deja abierta 
su aplicación en el campo específico de la programación constructiva, y 
so alela durante mucho tiempo del terreno urbanístico" (1) 

Sobre la posici6n marxista· y las nuevas posiciones surgidas 

sobre las Pol!ticas Urbanas en el Capitalismo y la posibilidad de 

una planificaci6n alternativa en el marco vigente, hoy convertidas 

en un debate muy importante, volveremos en la segunda parte de este 

trabajo. 

(l) BENEVOLO, Leonardo. Orígenes del Urbanismo t'.cdemo, H. Slll!lE Edicicnes. 
Priloora Reinpresién. t-13.drid, 1981. Pag. 168. 
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I,3. IA CltltWl1 ¿u; IlffNSO IMORA'IC&UO re ANALISIS? ... ,¿W MCJX) re VI!l11? ... 

CRI'l'ICA A IA tsC!lEtA !E oocroo. 

Si se tratara de identificar a los fundadores de la 1ociolo

gía urbana (1) los nombres de Robert Park, Richar Me. Kenzie y Er

nest Burgess serían de innegable menci6n. Pero no interesa buscar 

paternidad a las teoriás de la ciudad, importa, ante todo develar 

las poderosas razones hist6rica~ que fuerzan a estos cient1ficos -

sociales a?reocuparse, con verdadera dedicaci6n,por el estudio 

del acontecer urbano y de sus problemas: a empezar a considerar a 

la ciudad como un 'laboratorio de an4lisi1". A1! 1 nos interesa en-

tender y polemizar con el manejo metodol69ico de la Escuela de <ll!. 

cago y su indiscutible en 1Fo.cicllo901 1 urbaniatas, planificadores 

etcétera. 

Un poderoso impacto tiene la ciudad industrial de Chicago (USA) 

en los ide6logos sociales. Les preocupa que problemas como el cr! 

cimiento poblacional, el problema deficiU.rio de la vivienda, los -

conflictos laborales, la pujante criminalidad, la delincuencia, el 

problema de servicios, la presencia de 9rupo1 inmigrante & y su 

acci6n y otros tantos problemas de la ciudad, dejen de ser colat!_ 

ralea a la 'modernidad" para convertirse en amenaza' reales a la -

"organizaci6n social", Para frenar, advertir, o hacer menos peli9r2 

sa la cat!strofe de la'crisis urbana" pueda generar, 11 proponen -

estudiar Chicago como un "inmenso laboratorio' de la Sociologta ur-

(*) En 1925 la Sociología Urbana se ccrwierte "oficialJTente" en disciplina au~é.
nara de acuerdo a la Asociaciái Pmericana de Sociolog!a, . cerno expresiái de 
de recooocimiento al eouipo de investigadores de la Escuela de Olicago: Par!< 
(coordinador), Burgess; M!lc Kenzie, Wirth, Merril, Redfield, r-t.ad, Zorraugh 
y otros. 
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bana. Aunque el prop6sito expreso sea estudiar el conjunto de la 

ciudad, lo cierto es que el objeto de an!lisis exhaustivo es la 

8esorganizaci6n social" , la •anemia", la "desintegraci6n", "la 

"desviaci6n social", en definitiva, todos los procesos que se opo

nen al •equilibrio natural• de la sociedad industrial norteamerica

na. ta sociologta Urbana, termina convirti~ndose, dada su intencio-

nalidad Oltima, en una"sociologia de la integraci6n" (Castells]. 

La Escuela de Chicago construye su concepto de "lo urbano"-

siguiendo los fundamentos del darwinismo social y el organicismo -

spenceriano, estableciendo una analogía entre la ecolog1a humana y 

ecologia natural con la ecolog1a urbana. La ciudad es, entonces,un 

organismo equivalente a los organismos naturales y funciona, por.e~ 

de,regida por "leyes naturales" inmodificables 

Park expresa claramente que: 

"La cultura urbana, constelacl6n de Instituciones y organlzacl6n moral,no 
t lene carácter aut6nomo separado de las ' leyes natura les"'· ( 1) 

Las crisis sociales y urbanas se visltmbrar&i ,,por deducci6n, c2 

mo"crisis ambientales• , producto de desequilibrios bi6ticos o por 

fallas de interacci6n de los cinco €actores: poblaci6n, tecnolog!a, 

costumbres, creencias y recursos naturales ofrecidos por el habitat. 

Todo esto evidencia un profundo consevadurismo te6rico y politice -

que termina· convirtiendo, a nuestros ojos, a esta teoría .más que -

en U1l cuerpo cient1fico en discurso ideolClgico apologHico, que pu -

diera resumirse as!1 Las leyes naturales de la ciudad natural ti! 

(1) ?ARK, R. La citta En: Bl.TI'IN, G. Op. cit. Pag. 75 
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nen que respetarse! 

El recurso metodol69ico de la Sociologta Urbana Norteamerica

na, hab!amos dicho, e& analizar a la ciudad en t'rminos experime~ 

tales como una unidad ecológica autónoma, compue1ta a su vez por -

un conjunto de !reas naturales que, aumadas,son el mosaico urbano. 

En otras, palabras, establecer el corte aincr6nico de la •cosa so

cial" a efectos de hacer m4s menturable y manipulable el objeto de 

estudio. Estamos aqu! en presencia de una pos1c16n diametral111ente 

opuesta al m4todo marxista. La totalidad se parcela, la perspecti

va histórica se anula, la posición de clase se desconoce con una -

pretendida •neutralidad cientlfica•, el cambio se sustituye por el 

"orden". 

Un estudio de la •comunidad urbana• de esta naturaleza deleqa 

a la disciplina económica lo que concierna a la econom!a de la • 

ciudad y se concentra el an8li1ie del"comportamiento coltctivo•y -

del •control 1ocia1• • La perspectiva culturali1t1 de ••ta eacue

la se resume en eata d11cutible afirmaci6n1 

"La ciudad el .sobretodo un estado de "11mo, un conjU11to de eostuNbres y -
tradiciones, de actitudes y de s~ntlmlentos org1nludo1 dtntro de estu 
aost1111bru transml ti das mediante HU tradlcllln ... ; es un producto de la 
naturaleza y en p1rtleul1r de la ntturtftH h-•" (1) 

Una tal precisi6n que entiende la ciudad como un modo de vida 

(a way of life ,como literalmente.e1cribe Wirth) esta aceptando -

(11 Op. cít. pag. 75 



la supuesta existencia de una "cultura urbana", lá teoría muy di· 

fundida de anAliais qua confunde, de forma etnoc~trica las caract! 

r!1ticas de las sociedades capitalistas norteamericanas con un ti 

po ideal o modelo cumbre hacia el que transcurren evolutivamente 

la• sociedades, No le falta raz6n estonces a Castells cuando pone 

a la pseudo·noci6n y pseudo-teoría de la cultura urbana como un mi

.!:2.• como un recurso ideológico, detrls del cual se asocia moderni

dad con ciudad capitalista. 

Por encima d'31 cuestionamiento de Castells no se podría dejar 

de reconocer la enorme influencia de este pensamiento en te6ricos

pol!tico1 y tecnOcratas. La teor!a de Redfield del Continum Folk· 

Urbano no es mls que una muestra importante de la interpretación 

evolucionista ecolOgica cultural. Con esta construcción ideal·t~ 

pica ae enfoca la historia social dentro de una dnica linea de de-

1arrollo que va desda las formas atrasadas, seculares (lo rural), 

a las formas modernas, din&micas (lo urbano). En América Latina, 

autores como Gino Germani adaptan forzosamente el modelo a nuestrs 

sociedades, de características distintas a las norteamericanas, 

donde incluso encontramos ejemplos concretos de "ciudades de campe· 

sinos'; parafraseando a Brian Roberts ( 1), que contradicen los supue! 

tos polos 1eparados de los que nos hablan los ieguidores de la Es -

cuela Ecol69ica. 

(1) ROBERTS, Brian. Ciudades de Camoesinos. Siglo XXI. Prill'P.ra Edicién.P.exico,1978, 
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El convencimiento de los autores norteamericanos de la ejem· 

plaridad de la organizaci6n social americana, cuya ideologia corn· 

parten lleva a planteamientos como los de ~ quien asume· 

corno universal un proceso que tiene fronteras hist6ricas-sociales. 

Ciertamente muchas ciudades crecen a la manera del modelo de cin· 

co circuitos concéntricos que Burgess describe de la siguiente rn! 

nera1 

"Nos encontramos frente a un diagrama que condensa las tendencias de e• 
panslón de toda forma urbana, tendencias de ••panslón que u manlflestañ 
radlalmente a partir de un centro, El centro representa el asentamiento· 
originarlo. Contiene en si mismo, como un microcosmo, 11 ciudad tal como 
se 1 rá ennucleando sucesivamente en una serle de zonas di ferenciadn; ca 
da una de ellas cumple funciones particulares, lndlspensablu 11 conjun':" 
to'.' (1) 

"Alrededor del barrio comercial central (Central Busslneu Olstrlct) 
se encuentra normal mente un Area de tran1lcl6n que esfa ocupad• por em
presas comerciales y peque~as lndustrlu. Una tercera area esta• habita· 
da por los obreros de la Industria que h111 huido del &rea deter lorada pe 
ro que quieren vivir cerca del lugar de trabajo, Despues de esu zona':" 
está el &rea residencial ocupada por edificios de apartamentos de lujo, 
o barrios privilegiados y "restringidos" con viviendas. "h 1111 de los 
confines de la ciudad esti la zona de los trabajadores pendulares, cons
tituida por las &reas suburbanas o ciudades sadl ltes y situada a media 
o una hora del barrio comerclal."(2) 

A primera vista, con la experiencia cotidiana de nuestras ciE 

dades latinoamericanas sabemos que el modelo burqueaiano e1pacial· 

circular no se adapta a todas las. realidades, entre otra a raiones 

porque dentro de un mismo eapacio podemos encontrar representados 

una heteroqeniedad de formae de vida; porque en .101 ca1os de con•UE, 

baci6n el modelo se trastoca sustancialmente; porque al centro mu-

(1) 5E'I'l'IN, G. Gp. cit. pag. 98 

(2) BURGUESS, citado por BE'ITIN, G. Op. cit. pag. 88, 
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chas veces tiende a asumir formas irregularesi porque hay ciudades 

polic ~ntricas¡ y pare de contar, 

Un estudio mis riguroso confirma esta cr!tica. Los resultados 

de la ·1nvestigaoi6n de Leo Scnore en m!s de 60 ciudades latinoam~ 

ricanas intentando aplicar el diagrama de Burgess demuestran dos -

formas urbanas principal:és1 a ) el modelo"tradicional" que es un -

centro hist6rico rodeado de arrabales populares que sirve de asie~ 

to a las ·capas privilegiadas y a las funciones de direcci6n y¡ 

b) el modelo de crecimiento industrial que reproduce parcialmente

los rasgos fundamentales del desarrollo por zonas. (Castella) 

Esto no quiere decir que Burguesa haya elaborado un exhabrup

to te6dco. Su propuesta tiene validez 1610 si espec!fica su contoE_ 

no hi1t6rico y territorial que no es otro que las aglomeraciones U!_ 

banas,que por el impacto de la industrializaci6n capitalista, han -

crecido acelerad amente • Chicago, por ejemplo, Ademh hay que de

cir que Burguesa, aunque privilegia el esquema conc6ntrico no de~ 

conoce la existencia de ciudades "polinucleadas" y "sectorizadas". 

Por dltimo, debemos reconocer que estos trabajos ion un interesan

te esfuerzo en la construcci6n de una teor!a del espacio. 

Richard Me Kenzie respondiendo a la l!nea de anll isis funcion~ 

lista y entendiendo la ciudad como un sistema ecol6gico con un def~ 

nido funcionamiento org&nico, es otro autor con importante influen

cia, sobretodo, porque e1 uno de los primeros en ocuparse de la me

trópoli como unidad de an&lisis(la llama indistintamente ·"supercity, 
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supercomunity, metropolitan comunity, o city region), Me Kenzie -

observa el desarrollo de un modelo de asentamiento que por su --

complejidad, polarizaci6n e influencia en su contorno tiende a de-

finirse como un regionalismo urbano. 

"El crecimiento metropolitano consiste en la redlstrlbucl6n de la población 
de un determinado pafs alrededor de las ciudades dominantes, Esta redlstrl· 
bucldn causada, en primer lugar, por el desarrollo Industrial y, en segun· 
da fase del desarrollo del sector·,terclarlo se re1llza gracias 1 los moder· 
nos medlo1 de comunicacl6n. 'Reduciendo la escala de la dlst1ncla local el 
vehículo motor ensanchaba el horizonte comunitario e lntroducf1 una dlvlslái 
territorial del trabajo única en la historia de los uentamlentos. El gran 
centro puco extender el radio de Influencia; su pobl1cl6n y muchas de sus 
Instituciones liberadas gracias al dominio del transporte ferroviario'°·· 
dispersaron por todo el territorio clrcunaante 1 • Qesaparece, en consecuencia, 
la distinción precisa entre lo rural y urbano. Se desarrol 11 un sistema don 
de el espacio social se o.rganlza sobre nuevas bases en torno 1 un polo domT 
nante y propulsor: el sistema metropolitano que tiende a extenderse y 1 unT 
formar todos los demh asentamientos 'menores' existentes en su ¡reo terri'= 
tor.lal de Influencia," (1) 

Henos aqu1, con un cuerpo te6rico que, tra•paaando la• barreras 

estrictas de la ciudad plantea una hip6te•i• 1obre lo regional como 

extensi6n de la influencia del ndcleo urbano central, En primera 

instancia es correcta la de•cripciÓn, lo que parece no ser tan ace~ 

tado es la atribuci6n a efecto• de •natural de1tribuci6n" de la p~ 

blaci6n en al espacio territorial'¡ y mucho meno• lo ea la con•ide

raci6n de esta unidad como funcional. El c101 urbeno, la enajenac16n 

humana, la perdida total del 1entido de comunidad, 11 misma altera

ci6n ecol6qica de la1 metr6pol11 la hacen infuncional, no 1610 pa -

ra el conjunto poblacional 1ino para el mi1mo capital que la usa 

y crea. Y, ni hablar de las gravu duigualdadH que un modelo --

mcp. cit. pag. 94 
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econOmico concentrador genera. 

Realmente el mayor provecho que puede dejarnos esea perspec

tiva metodolOgica es su caudal de informaciOn empírica y la acumu

laciOn de experiencia en tAcnicas de mediciOn y recolecciOn de d~ 

tos. 

M!s alld"de aigunos aportes tdcnicos, el sistema te6rico de 

esta"sociolog!a urbana" como ciencia no nos ofrece mayores apor •· 

tes en lo metodol6gico propiamente dicho. Al contrario es el ---

triunfo·de la divisiOn progresiva de las ciencias sociales y de la 

1ociologla (divisiOn real de lo real) en infinitas ciencias nenores 

con supu~stos objetos cient1ficos que el estructural-funcionalismo 

impuso. 

Much1simos planes y proyectos de desarrollo se han basado en 

diagnOsticos elaborados en funciOn de e1ta metodolog!a, como el 

Sexto Plan FrancAs que ejemplifica ca1tells • O, para no ir muy 

lejOI la propuesta de la Oficina Metropolitana de Planeamiento Ur

bano (OMPU) de Veneiuela, la que concluye que para resolver los 

problemas de la capital caracas, hay que •acercarse a la imagen ur 

bana ideal", cual es la •conformaciOn concAntrica ndcleo perite . 
rias; diferenciaciOn de las unidades ambientales, especializadas 

e interrelacionadas fun~1vnalmente; "homogeneizar el casco hi1t6ri 

co y dar otras funciones corre1pondientes al 1ector de traneiciOn 

y sector periferia" (l) 

(1) OMPU. Area central de Caracas: Es'tUdio de Rehabilitación de un Centro Urba
no Y sus consecuencias dentro del Ma.r<.:o !.e2al Vigente. Mimeo, Caracas Vene
zuela. Julio, 1982. 
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I, 4. CXNTR.IBOCIOlES !E IA LfJll.Wll'. ESCUrIA FlWQ:SA A IA 'lmIA IW'XIS'rr. Cll 

IA CI!l!lAD• Lefebvre, castells, Tcpalov y IDjkine. 

No ocultamos un mayor acuerdo con 101 te6rico1 de la llama

da Escuela Francesa que, a partir de la dfcada de los 1e1enta,pr2 

pone modelos alternativos al urbanismo tradicional para e1tudiar• 

lo urbano mediante elementos marxista1. Aunque podamo1 di1crepar 

con algunas tesis no necesariamente validas para las realidades -

latinoamericanas es evidente que sus propo1icion~s repre•entan un 

avance teórico irrefutable. 

Henri Lefebvre e1 1 sin duda,el primer teórico marxi1ta que

se interesa sistem!ticamente por el e1tudio-de la •sociedad urbana• 

y, no sólo reune alguno• textos marxi1ta1 sino que realiza 1u re

lectura para proponer tesi1 concretas, en el cuadro t1órico del m! 

terialismo histórico. ta 1ociedad urbana es marco ideal para la -

aplicación del marxiamo , segdn ••te pen11dor •polif1c6tico• (fil~ 

sofo, sociólogo, politice). 

Son mt\ltiplea y variados los trabajo• producido1 por t.efebvre, 

pero en este ac!pite s6lo nos referiremos a tr111 •u Derecho a la 

Ciudad• (1), "La Revolución Urbana• (2)1 "LI producción del Espa

cio" (3). 

(1) U:FE&VPJ:, Henri. El terecho a la ciud4d. E.:l. Península. ~ta. ~die, Barcelooa,1978. 
(2) U:FEBVPI:, Henri. La ?.evoluci& Ui'baM Alianza Editorial.. Tercera Edición 

Fn El Libro del BO!S11Io, Hadfad, 1980. 
(3) U:FEBVru::, Henri. La producción del e$1?!Cio En BE'ITIN, G. ~· cit. 
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En primer ~ugar, debemos destacar que en los trabajos de es-· 

te autor están expl!citas cr!ticas implacables al urbanismo ofi -

cial. Por un lado, hace un agudo análisis de la Carta de Atenas, 

documento oficial del funcionalismo arquitect6nico y cuestiona a 

los criterios de planeamiento de las grandes urbanizaciones. Sos

tendrá que la vida es mu~ho m4s compleja que la1 cuatro funciones 

descritas por el lecorbusionarismo (habitar, trabajar, circular y 

cultivar el cuerpo y el esp!ritu) puesto que incluye tambidn as -

pectes lddicoa, deseos, a!mbolos, etcdtera , Justamente, por e! 

ta perspectiva estrecha de la ciudad las experiencias urban!stic111 

en Inglaterra, Francia, I1rael, son localidade1 urbana• que care

cen de vida citadina. El dirá.que •es m61 fScil construir ciuda

des que vida urbana• • 

En la miama !!nea critica a la ideolog!a urban!stica conver

tida en los dltimos tiempo• en una e1pecie de moda: 

"El urb1nl1mo como doctrina, es decl r corno ldeologh , en cuanto Inter
preta los conocimientos parciales y justifica 111 apl lcaclones elevAndo-
111 (por extropolocl6n) a una totalidad mil fundada o mal legltlm1d1"(l) 

Este urbani1mo "de tuber!a1, viale1 y c&lculo1" pretende im-

ponerse en •nombre de la ciencia", pero en realidad carece de r~ 

gor cient!fico • Aa1 Lefebvre irS contra el "urbani1mo• por 1u

car&cter de1criptivo, su2irficial, reduccionista. Esta. disciplina 

a su entender , es una estrategia ideolOgica para manipular.y con 

tribuir a la opresi6n. Olvidando la1 nece1idade1 1ociale1 es·vi: 

tima del tetichi1mo Hpacial y una 1uperHtructura de la •soci! 

(ll LEF!l!VRE, H. El derecho a la ciudad. Op. cit. Pag, S9. 
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dad burocr!tica de consumo dir1qido". 

Y, extender! la crítica a todos los fil6sofos y humanistas 

de la ciudad que entienden a lo urbano desde modelos ideales (co

mo es el caso de autores como Lewis , Munford, BardetV a posicio

nes f il4ntropicas y también a la falta de sentido de totalidad de 

análisis sobre lo urbano, producto de la multiplicaci6n de cien -

cias parcelarias. 

Creemos que en eata c1ta se res11111e gran parte de la posici6n 

anti-urbanI1tica de Lefebvre: 

"Existen varios urbanismos, el de lot hlMllanlstH, el de los promotores, 
el del Estado y de los teC116cr1t11. Los prlmtros proponen utophs ab1trac 
tas, 101 segundos venden urbanismo, es decir, felicidad, 'ntllo de vldaT 
standing : y los GltllllOI tienen ... a actividad que se dl1ocl1 ella misma 
como la del Estado en voluntld y representaelone1 en lnstltuclon11 e Ideo 
logias. Las presiones que sl.,..ltMe-nte ejercen· los dos HPtctos del -
urbanismo no le dan, ni mucho 1111nos, el c1r,cter i.iltarlo y la dlsposl •• 
el6n coherente que se atrlbuy•. Se puede obJet1r: 'si no 11tuvlenn Jos 
urbanlstu, 11rra el caos'. Pero preeh-nt• es el caos bajo 1.t1 orden 
Impuesto. El pensamiento urti.nlsltlco, por carecer de un mltodo apropia· 
do, (dhllctlcn), no ha l09rldo dcllllnar el doble proceso, tlll cOlllplejo y 
confl letual: lndu1trlallzael6n·urb111l11cJ&i-:-Apen .. si •yud6 a que los -
urbanistas perclbler., 1• urgencias y los proble1111s derivados de 111 nue 
vu eseueses, espacio, tiempo, lugares y "el ... ntos naturalu". (Z)° -

Por otro lado, Lafebvr• analiaa vario• tipo• de ciudad .. di! 

tin9uiendo hitos del tran1currir del !en&neno urbano para moatrar 

. la tendencia hacia la •urbanizac16n total de la ciudad• , hacia la 

•sociedad url:lana• (su hip6teei1 central), 

(ll LEFEBVFJ:, Henri. La ?.eV9luciáJ !Jd?ana. ~. cit. Pág. 156. 
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"El eje que describe el proceso se jalona asf: 

Ciudad Ciudad +Ciudad Zona 
Polftlc_a ___ .. Comercial lndustrlal~Crltlca 

. º-------------=--------+-------'ºº% 
lnflex16n de 
lo agrario 
hacl a lo urbano 

lmp los 16n·exp los i 6n 
(concentr1cl6n urbana, éxodo 
rural , extensl6n del téjldo 
urbano, subordlnacl6n completa 
de lo agrario a lo urbano)"(¡) 

En esta especie de tipolog!a donde describe la evoluci6n de 

las distintas formas de ciudades Lefebvre dar4 mayor enfasis al 

pasa que sucede de la ciudad comercial a la ciudad industrial. se

ñala que ai bien, a un comienzo la indu1trializaci6n, se ubicaba 

fuera de las ciudade1 en las zonas donde hubiera condiciones f!si-

cas, deapuGs la industria penetrar& en lo urbano y har! estallar 

a la ciudad. En este impacto H producid un "tejido urbano que 

recubrira 101 restos de la ciudad anterior y significara el triun

fo de la •no-ciudad" y la •anti-ciudad" y del predominio de la -

ciudad sobre el campo.. Entonc11, la ciudad industrial producto de 

la implosi6n•explosi6n resulta ser una inmensa &rea de concentra• 

ci6n (de agentea,de actividades, de riquezas, etc.) y de md1tip1es 

y disociadas treaa 'menores (periferias, extraradioa, residencia• -

secundarias, ciudades sat6lite1). (2) 

En efecto, aegdn d11cribe Lefebvre la ciudad indu1trial e1 una 

Ol U:FEBVRE, H. ?.evolucim Í.rrbana. Op. cit. Pág. 22. 
(2) U:FEBVRE, H. Op. cit. Pág. 20. 
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aglomeración apenas urbana, prefiere llamarla "conurbanizaci6n". 

En suma, se da una disolución morfológica de la ciudad: una so -

cialización de las fuerzas productivas, con lo que la extensión de 

la 9roblemática urbana 'se impone a escala mundial" y con esto se 

produce el anuncio de la"Zona Cr1tica", que en gran manera, es, -

para Lefebvre ta~biAn el anuncio de la •sociedad Urbana" 

Acabamos de arribar al concepto o hipótesis clave de Lefebvre. 

Descartando el uso de la.categor1a ciudad, que sólo designa a un•oa 

jeto definido y definido", se lanza hacia el concepto de 'lo urbano•, 

o "sociedad urbana• (de igual significado), porque construirá una 

hipótesis a partir de lo"real" , pero en función de un objeto vir· 

tual o posible, de un proceso global, de una tendencia. 

"Lo urbano, (abrevlacl6n de •ocled1d urbana) se define, pues, no corno rea· 
lldad consumida, •ltu1d1 en el tiempo con desface respecto 1 h rulldld • 
actual, sino, por el contrario, co"" horizonte y como virtualidad claslfl· 
~"(I) 

Esta es pues su con1trucci6n teórica , la que al mismo tiempo, 

implica una propuesta polltica1 la'prSctica urbana• y la 'revolu• 

ci6n urbana". 

L4 ciudad industrial refleja una organización 'di1criminato • 

ria, segregativa, la explotación del hombre por el hombre, la het! 

rodirección y la apat1a polltica, Con su cri1i•deviene una nueva 

•era urbana", construida sobre las ruinas de la anterior. En e1ta 

(l)lEFEBVFE, H. Op. ci't, ~. 22 Subrayado nU3st:ro. 
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fase, aun no existente, tendrá predominio la libertad, un nuevo h~ 

manismo y el disfrute de la ciudad como valor de uso, en otras p~ 

labras "el derecho a la ciudad". La nueva organización social ur 

bana implica como condici6n un fuerte crecimiento de la riqueza s2 

cial y centralidad y participación democrática, que sólo es posi' -

ble con una transformaci6n profunda de las relaciones sociales y -

del modo de producción capitalista. Categóricamente señala Lef~ 

bvre que la sociedad socialista será una sociedad urbana. (Esto no 

le impide objetar el modelo sovi~tico o chino de organización te -

rritorial porque no han suprimido importantes problemas de la es

tructura urbana) • 

Sólo en eate momento podrá ejercerse plenamente, el "derecho 

la ciudad• ,hoy negado por una " miseria irrisoria y sin tragedia 

de habitantes" ,por la "cotidianidad bien preparada" de esa canti

dad de j6venes, trabajadores, bur6cratas, provincianos, coloniza-

dos, etc. 

11E1 derecho a 11 ciudad no puede concebir!• como un simple derecho de vi· 
o ratorno hacia las ciudades tradicionales. Sólo puede formularse cOO'O de 
recho a la vida urbana, transformada, renovada. Poco Importa que el teJT 
do urbano encierre el campo y lo que subsiste de la vida campesina, con':' 
tal que 1 lo urbano' , lugar de encuentro, prioridad del valor de uso, ins 
crlpcl6n en el espacio de un tiempo promovido al rango de bien supremo ·eñ 
tre 101 bienes, encuentre su base morfol6glca , •u real izaci6n prictlco·
•enslbl1. Ello supone una teoría Integral de la ciudad y la sociedad urba 
na que utl l lce los recursos de la ciencia y del arte. Unlcamente la c ta': 
se obrera puede convertlru en agente, vehículo y apoyo social de esta • 
reallzacl6n" (1) 

(11 U:FEBVRE, H. El t:erecho a la ciudad. Op. cit. pág. 13B. Subrayado.ool 
autor. 

-43-



Esta cita muy declarativa y con grandes visos utopistas, 

contiene no obstante, una nueva posici6n hacia la ciudad del 

futuro. No plantea una actitud regresionista "al pasado mejor~. 

más bien sugiere una ciudad que,aprovechando los adelantos cien

tificos y privilegiando el arte, se convierta en un valor de uso, 

en sentido contrario a la ciudad mercantilizada. En e1ta ciudad 

"renovada" el sentido humano cobrar~ vigencia. Aun aa! Lefebre no 

sale de una posici6n humanista filos6fica y casi religiosa ("pro

movido al rango de bien supremo entre los bienes,,.). Po1ici6n que 

ha sido fuertemente criticada, especialmente por Castells. 

La importancia que da Lefebvre al •arte• ea tambidn caracter!st! 

ca de toda su obra. El mismo afirmar! que la ciudad es una "obra•, 

"la mSs bella obra de arte de la hi1toria de la humanidad" (l) 

Aqu! puede encontrase un elemento coincidente con la Escuela de V! 

necia (analizada en el 1iguiente sub-punto) dandi trascendiendo 

del anSJlai¡¡ económico y polttico, analizan ,tam1:>1•n, 1°1 upecifici

·dad arquitect6nica, eat4tica y perdurable de la ciudad. 

Por otra parte, con la 1ntroducc16n de la cateqor!a de "11pa

cio" como elemento central de an4liai1, Ltfebvre da continuidad a 

su trabajo, al tiempo que lo renueva. Rompiendo con otr11 e1cue

las que Humen al espacio como forma abatracta, qeom•trica y ahis

t6r1ca,el e"acio eed entendido como un producto 1ocial, en con1e

cuencia, cada modo de producci6n producirl su eapacio. Hi1t6rica -

-mente di1tinque algunas fa1es : "el abaoluto' (luqer natur~l pre

aeleccion_ado), el "hist6rico• (relativo a la ciudad occidental) , 

(1) OP. CIT. Pág. 12. 
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"el abstracto", "el contradictorio" y el "diferencial•. 

En esta lar9a cita está, a nuestro juicio, la totalidad de 

la teoría del espacio de Lefebvre (como reslJlllen)1 

"El espacio social: 

a) Figura entre las fuerzas productivas en el mismo plano que la natura· 
leza primigenia, a la que desplaza y suplanta; b) aparece como un produc 
to privilegiado, consumido bien simplemente (desplazamlentos,vlajes, tu:: 
rlsmo, tiempo l lbre ) como una gran mercanda, bien productivamente al 
mismo nivel que las m¡qulnu en los aglomeraciones humanas, en tanto que 
dispositivo productor de gran envergadura: c) se manifiesta polltlcamen· 
te Instrumental permitiendo el control de la sociedad, y al mismo tlem • 
po modo de producción por su ordenamiento (la ciudad y la aglomeración 
urbana no son ya solamente obras y productos, sino también medios de pro 
ducccl6n por el habltat, por el mantenimiento de la fuerza de trabajo, -
etc.)¡ d) es el soporte de la reproducción de las relaciones de roduc• 
cl6n de 11 1oc e a prop e a e sue o y e ;espac o , erarqu zac .6n 
de los lugares, org111lzacl6n de redes en funcl6n del capitalismo, estruc 
tur11 de clase, ulgencl11 pr,ctlcas); e) equivale prácticamente a un .
con unto de e!tructuras Institucionales e ldeolóol casque no se presentan 
como ta es: s m smos, s1gn 1cac1ones y so resr.gn flcaclones, o, al • 
contrario, de 1p1rente neutralidad, Insignificancia, sobrludad semlológl· 
ca y vaclo (ausencia) : f) es otenclalmente el terreno de la realización 
tanto de la obra coll'O de la reaprop1ac n,segun e mo e o e arte, y so
bretOdo segun las· exl gtncl as de 1 cuerpo11deportado11 fuera de s I mismo en 
el espacio, resistiendo y en consecuencia Imponiendo el proyecto de otro 
espacio, (ya sea espacio de una contracultúra, ya sea contraespaclo, o al 
ternatlva Inicialmente ut6plca, al espacio 'real' , 'existente')" (1) -

He aqu1·una minucio1a caracterizaci6n del espacio que contiene 

algunos elemento• importante• aobre la teorta del espacio en t6rmi· 

nos marxistas, pero que ain embargo 1e pierde en la exploraci6n fi· 

los6fica humanista donde el hombre aparece,· virtualmente como el • 

creador del espacio. Actualmente existen novedosa• teor!as solire 

esta tem&tica.(En América Latina1 Joaé Luis Coraggio(246e han pre· 

cisado con m&s rigor la definci6n del espacio, 

(1) .LEFEBVRE, H. la oroduccién del Esoacio, En: BITl'IN, G. Op. cit. pag. 139. 
Subrayado nuestro. 

(2) COF~mro, Jose I.uis. l.as bases teoricas r.e la ?lwficacién Re~ional-en 
Arrerica l.atina. Fn: Experiencias .1e ?lanificacién Regional en A.L. Canpila
ci6n de s. Boisier, F. Cepeda y otros. CEPAL/!L?ES/SIAP. Sep. 1981 
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Las tesis de Lefebvre son interesantes, no por ello no discuti· 

bles. Castells, por ejemplo, refutando a lo que considera •versi6n -

izquierdista" de tesis ideol6gicas similares a lu culturalistas, d! 

rá que Lefebvre ha producido una "curiosa teorizaci6n urban1stica -

de la problem6tica marxista", "una curiosa teor1a de la revoluci6n" 1 

La revoluai6n Urbana, una suerte de revoluci6n producida por una -

"lucha de clases urbana". Concluid: 

"Sus oerspectlvas se pierden en la marea de la meta•fllosoHa de la hlsto• 
ria" (1) 

N. o·sot~os pensamos que la suposici6n de ·tef1bvr1 u ciertamente 

pol~mica, P.ero como una posible tendencia tiene elemento• que la ha -

cen interesante como propuesta. Y, no s6lo como tendencia de la so-

ciedad (a urbanizarse) sino que importantes pol1t1ca1 de desarrollo 

urbano-regional en paises socialistas han tenido como base la •urba-

n1zaci6n del campo", con el fin de superar las de1i9ualdade1 campo -

ciudad. En al9unos campos 1ociali1ta1, la tendencia a la urbanizaci6n 

es tal que las zonas propiamente rurale• son cada vez menor••· 

El mi1mo Lojkine, en un an&lis11 paralelo, parece coincidir con 

Lefebvre. Sin ser en ab1oluto ideali1ta enfati1a que el an•li111 de -

la •revoluci6n urbana•, aunque no fuera abordada por Marx no es .un· 

fenemono menor. La urbanizaci6n deHmpeña un paptl tan relevante co

mo el que provoca la multiplicaci6n mtc4nica del trabajo en la unidad 

de producc16n. 

(1) CISTEU.5 1 M. La Cuestién Urbana. Editorial Siglo XXI. ~ptilra Edici&l .Meicii:o, 
1980. Pág. 116. . 
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Otros problemas de los trabajos de Lefebvre pueden mencionarse. 

La gran carga filos6fica existencialista en sus an~lisis1 la 

posici6n anarquista liberal en varios de sus planteamientos pol!ti

cos, la fluidez de ideas y propuestas, a veces sin mayor orden que 

dan la impresi6n que son un ctlmulo de ideas superpuestas, etc, Pero 

pard6gicamente en esta amplia posici6n radica también la riqueza de 

sus obras, ya que al no remitirse exclusivamente a las causales econ~ 

micas y pol!ticas le permite explorar en infinitos aspectos de este 

fen6meno complejo de lo urbano, entre ellos lo humano y lo estético, 

Los textos de Lefebvre son pues decisivos en el nuevo rumbo de 

urba.nismo y constituyen una "veta te6rica" de obligada revisiOn. 

-47-



Manuel Castells, es otro de los te6ricos notables de la escuela 

Francesa, a partir de cuyas investigaciones hay una práctica invest! 

gativa m!s sistemática, obedeciendo a ciertos preceptos metodol6g!. 

cos desde la perspectiva materialista histórica, 

Sobre las obras de Castells, muy particularmente sobre su tex-
( 1) ( 2) 

tos centrales "La Cuesti6n Urbana." y "Crisis urbana y Cambio Social" 

habr!a que distinguir tres aspectos1 En primer lugar la critica rig~ 

rosa a la Sociolog!a Urbana¡ en segundo lugar , el sistema te6rico 

conceptual-metodolog!co que diseña1 y, en tercer lug'ar, su experien

cia en investigaciones concretas en Europa, Estados Unidos y en Am! 
rica Latina. 

Como ya se hab!a adelantado, en el sub-punto correspondiente a 

la Escuela de Chicago castells impugna el carácter cient!fico y a~ 

t6nomo de la Sociolog!a Urbana. L a sociolog!a urbana ni posee obje-

to cient!fico propio, ni esta interesada en estudiar ni resolver la 

problemática urbana en su. conjunto. Las motivaciones de instaurar a 

la Sociolog!a Urbana como disciplina, responden a intenciones ideo• 

16gicas de las clases dominantes en su funci6n de reguladoras del'o! 

den socia 1". 

En otro sentido, somete a cr!tica al urbano-centrismo de Lef~ 

bvre que también hemos comentado con anterioridad, 

(l) C/\STELLS , Manuel. C?· cit. 
(2) CASTEL:.S, l'anuel, Crisís uroana y cantio scicialT !:e!: Síglo X:<I. 1'1$xico, 1981. 
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En su esfuerzo por adaptar el materialismo h1st6rico a la pr~ 

blem4tica urbana Castells elaborará, siguiendo algunas categorías 

marxistas modelos de análisis, aclarando que estas son herr~ 

mientas sujetas a reelaboraci6n en funci6n de aplicaciones concre-

tas, 

Una primera precisi6n es la definici6n de espacio: 

11
., .como un producto material en relacl6n con otros elementos materiales, .. 

entre el los los hombres, los cuales contraen determinadas relaciones socia 
les , que dan al espacio (y a los otros elementos de la comlbinacl6n) una
form1, una función, una slgniflcacl6n social. No es , por tanto, una mera oca 

, sm dedespllegue de la estructura social, sino la expresión concreta de cada -
conjun~o histórico en el cual una sociedad se especifica. Se trata por tan 
to , de establecer, al Igual que para cualquier otro objeto real, las leyes 
estructurales y coyunturales que rigen su existencia y su transformación, a 
si como su específica articulación con otros elementos de una realidad hls:
tórlca" ( 1) 

En otros tdrminos, el espacio está regido por leyes estructura

les que operan a travds de las instancias econ6micas, pol1ticas e -

ideol6gicas con combinaciones y prácticas derivadas de estas combina 

ciones. Entre cada sistema y sus componentes hay interdependencia. 

El sistema econ6mico es el resultado de la relaci6n entre Pro -

ducci6n (P) (expresi6n espacial de los medios de producci~nl , el -

Consumo (C) que es la expresi6n espacial de la fuerza de trabajo) y 

el Intercambio (especializaci6n de las transmisiones entre la produ~ 

ciOn y el Consumo , Ejemplos concretos de estos elementos son la 

industria y oficinas (P); residencias, los equipamientos colectivos 

(C), la cfrculaci6n y el comercio (I) y la gesti6n Municipal y los-

planes de urbanismo como Gesti6n (G). 

( l) CA37ELIS, Manuel. L3. r.uestión Urbana. Gp. cit. Pág. 142 

-49-



El sistema pol1tico está definido por la relación de dominaci61!_ 

regulaci6n y la relaci6n de integración-represión, La subdivisión -

administrativa <!el territorio (comunas, aglomeraciones) y el proceso 

de gesti6n expresa a este sistema pol1tico-institucional. 

El sútema ideol6gico,por su parte,se organiza a través de 

una red de signos que tienen en +ll'pacto sobre el conjunto social. 

Manuel Castells dedica un profundo análisis sobre el campo te~ 

rico de la política urbana para arribar a algunas conclusiones que 

podt!ll!l resumirse en: 

11 EJ estudio de la política urbana se descompone asl en dos campos analftlcos 
Indisolublemente !loados en la realidad social : la planlflcaci6n urbana,ba· 
jo sus diferentes formas y los movimientos sociales urbanosº 

Y más adelante definirá: 

"La planificación urbana: Intervención de lo político sobre la articulación· 
específica de las di fe rentes instancias de una formación social en el seno· 
de una unidad colectiva de reproducclóri de la fuerza de trabajo, con el fin 
de asegurar su repraduccl6n ampliada, de regular las contradlcclones n.o a~ 
tagónlcas, y de reprimir las antagónicas, asegurando así la reallzacldn de 
los intereses de la clase dominante en su conjunto y la reorganización del
sistema urbano, con vistas amante ner la reproducc16n estructural del modo 
de producción dominante. 
11El movimiento social urbano: Un sistema de prácticas que resultan de ia ar 
ticulaclón de una coyuntura del sistema de agentes urbanos y de las demás:
prácticas sociales, en forma tal que su desarrollo tiende objetivamente ha• 
cla la transformación estructural del sistema urbano o hacia una modifica • 
ci6n sustancial de· la relación de fuerzas en lucha de clases, es decir en 
última Instancia, en el poder de Estado" (1) 

Estas definiciones operacionales de castells tienen aciertos 

y, al mismo tiempo, limitaciones. Sobre lo primero resulta metodo

lógicamente acertado la unidad que se establece entre movimientos 

(ll Ci'.STELLS, M. Op. cit. ;:ágs. 310-312. 
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sociales urbanos y plani!icaci6n urbana. Rompe as! la perspectiva 

de analisis unilateral que se concentra en la acci6n del Estado, 

sin incluir la oontraparte1 la poblaci6n urbana organizada con 

capacidad de presi6n pol!tica y reinvindicativa. Entonces resul

ta que la planificaci6n urbana (como práctica pol!tica de la clase 

dominante en funci6n de la administraci6n de la ciudad parasuperar 

las contradicciones y atenuar los conflictos en su favor) y los mo

vimientos sociales (cuya práctica pol!tica se opone a la anterior 

en funci6n de la renovaci6n, cuando no para la revoluci6n de las -

estructuras mismas) son un sólo proceso indivisible por lo que.cas

tells concluirá que ambos deben ser "tratados en los mismos términos", 

aunque reconoce en en algunos tratamientos sea perfectamente válido 

profundizar en uno más que en otro. 

Pero; asimismo , estas definiciones resultan ser reduccionistas 

y limitadas en algunos aspectos. Plantear la que planificaci6n ur

bana está respondiendo al objetivo de "reproducir la fuerza de trab~ 

.io", es no s6lo estrechar el estudio lo econ6mico , sino que en m~ 

ches casos esto está lejos de cumplirse. Basta conocer las pol!t! 

cas urbanas en Latinoamérica o en otros paises del Tercer Mundo y 

en muchos de los paises capitalistas desarrollados para :verificar 

lo limitada de esta definici6n. Y mucho menos c~lza en lo que con

cierne a las planificaci6n urbana en los régimeres socialistas. El -

mismo castelis en. trabajos posteriores y, por su contacto como inve~ 

tigador en algunos paises latinoamericanos aclarará estas ideas. 

( como podrá verse en el sub-punto I.6. de esta primera parte). 
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Un aspecto dtil que remarca Castells es la forma como analizar 

las pol!ticas urbanas. En primer lugar, advierte que no hay que ce~ 

fundir planificación urbana con planes de urbanismo pues estos son 

ante todo"textos ideo16gicos" y no demuestran objetivamente una P2 

Utica real. Por esto se basa casi estrictamente en las"operaciones 

reales". Obviamente los planes en cuestión ne dejan de carecer de -

efectividad a nivel supercstruct~al. Esto en cierta forma tiene que 

ver con el an4lisis del horizonte de las prácticas urbanas, es de· 

cir interesa detectar cuando se opera una práctica de regulación , 

o de reforma, e de mantenimiento del orden, O , en otro sentido, -

cuando se opera una pr~ctica de transformaci6n por parte del mcvi-· 

miento social urbano, o m4s todav1a, cuando el efecto es simplemente 

ideol6gico. 

Sin embargo, esta diferenciaci6n le parece insuficiente a Loj

kine pues' en nada resuelve el desacierto de Castells de asociar 

pol!ticas urbanas con planificaci6n urbana. A su entender ambos as

pectos no son id4nticos, entre otras razones, porque tambi4n h~:: 

multitud de operaciones reales de cuidadosa reestructuraci6n del t! 

jido urbano que, por su impacte y porque e s t 4 n sometidas a 

permisos de construcciOn pueden tambi~n ser consideradas pol!ticas 

urbanas aunque no formen cuerpo explicito de los planes de urbani! 

mo oficiales. Esta critica de Lojkine nos parece muy imprecisa. 

Mh fundament.o tiene su cuestionamiento al excesivo 4nfasis que pone 

castells en la "instancia ideol69ica•, d!ndole , ademas, al tstado 

un car!cter voluntarista1 subordinando los mecanismos jur1dicos y ft 
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nancieros por medio de los cuales han intervenido tan.to el aparato 

de Estado como las colectividades locales". (l) 

Gran parte de las cr!ticas a Castells , no s6lo de Lojkine sino 

de otros estudiosos, que a nuestro entender son justas, se han c2n 

centrado justa111ente alrededor de el problema de la "divisiOn por ins 

tancias", y a las damas condicionantes te6ricas del "estructura-

lismo althusseriano" que esdn presentes en la construcci6n te6rica 

de castells. El desglose del an4lisis en instancias o regiones con 

"autonom!a relativa" y con"temporalidad diferencial" quiebra un e!:_ 

foque totalizador que es !nseparable del marxismo. Un elemento de la 

realidad urbana esta multideterminado, a un mismo tiempo por lo ec2 

n6mico, por lo político, por lo ideol6gico al punto que las front~ 

ras entre estos niveles resultan muchas veces imperceptibles. Por 

esto dif!cilmente puede hacerse alguna investigaci6n que designe 

un tiempo a una instancia y otro a la segunda·y, etc. De igual 

manera, la prioridad de lo sincr6nico sobre lo diacr6nico del estr~ 

turalismo moderno conduce a una versi6n positivista del marxismo, 

es decir a su negaci6n, que muchos estudiosos se han encargado de 

rebatir. Por Oltimo (y estamos mencionando las cr!ticas mas impor

tantes) se objeta al estructuralismo "el asesinato del sujeto", • 

de "los hombres reales" por la estructura, por las "relaciones de 

producci6n" • ( •) 

Interesant~s críticas al estructuralisrro oueden se realizan .:n los tex-tos 
"Sobre el XétOOo ?-4.cz..rxista" de Micha.al lrJi1, K, ~rair y otros. Ed. Grijalbo 
MéXJ.co, 1972 y en 1Sl P.ar:<is:mo, ::1 ::s':~Go v la ':uestién l.irbana'! de ·lean 
!.ojkine. Ed. Siglo Y.XI. 2dd . Edlc.i.cn. :·léxico :s;9 
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Pero si es posible encontrar debilidades te6ricas en el modelo 

propuesto por Castells, que resulta ademas d!ficil aplicarlo mecgni· 

camente a latinoamérica , no se puede dejar de'reconocer las -

excelentes aportaciones que hace en el campo de 101 anSlisis concr~ 

tos. Particularmente en nuestro trabajo la interpretaci6n 'de cas -

tells sobre la urbanizaci6n latinoamericana ( en un contexto depen· 

diente) ocupa una parte del subpunto I.6. Aun mSs , lo que result6 

sumamente atil en nuestro estudio: de la• Pol!ticaa Urbanas 

fue el cl!mulo de trahajos realizados por Castells sobre Francia, I!J. 

glaterra, Norteamérica, Mbico, Chile y Pera. E1to podrá distinguir

se permanente a lo largo de todo este trabajo en las referencias 

respectivas. 
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Part!cipes del mismo esfuerzo de la Escuela Marxista Francesa 

de teorizar, segGn el ma~erialismo histórico , sobre la cuestión -

urbana son Christian Topalov y Jean Lojkine. Rigurosas investiga

ciones sobre la ciudad de Paris y la ciudad de Londres (esta Glti-

ma sólo en el c1so de Topalov) los llevan a aplicar las principales 

categorias de 11nUisis marxistas , .a partir delas cuales construyen 

sus principales definiciones que las vamos a citar textualmente: 

La tesis central de Topalov se condensa as!: 

"La ciudad constituye una forma de la soclallzacl6n capitalista d.e las -
fuerzas productivas. Ella misma es el resultado de la dlvlsl6n del trabaja 
y es una forma desarrollada de la caoperacl6n entre unidades de praduccl6n 
En otros t&rmlnos, para el capital el valor de usa de la ciudad reside en
e! hecho de que es una Juerza productiva, parque concentra las condiciones 
generales de la producción capitalista. Estas condiciones generales, a su 
vez, son condiciones de la parducclón y de la clrculaclón del capl tal, y -
de la producción de la fuerza de trabaja. Son ademb resultado del sistema 

·espacial de los procesos de producción, de clrculacl6n, de consumo; prace 
sos que cuentan con soportes físicas, es decir, objetas materiales lncorpo 
radas al suelo (las Inmobiliarios)" (1) -

'Similares son las tesis de Lojkine: 

"Las formas de urbanización son ante todo formas de la división saclal(y te 
rrltarlal) del trabaja, están en el cogal la de la contradicción actual en- -
tre las nuevas exigencias del progreso técnica ·esencialmente en materia de 
formaclc5n ampl lada de las fuerzas productivas humanas· y las leyes de la a
cumulacl6n del capl tal" (2) 

"La ciudad, ·escribe Lojklne-, aparecra así como el efecto directa de la 
necesidad de economizar los gastos accesorias de producción, los gastos de 
clrculacl6n y los gastos de consuma con el fin de acelerar la velocidad de 
rataclc5n del capital, y, par ende, aumentar el período .en que el capital ·~ 
t~ produciendo" (3) 

(1) TOPA!.OV, Olristian. La Urbanizaci6n caoitalista. Ed. Colegio de flíxico (EDICOL) 
Pág. 20 

(2) LOJK!NE, Jean. El Marxismo, el Estado y la Cuesti6n Urbana. Editorial Siglo 
. . XXI, flíxico, 1981. Pag. 113. 
(3) lillKINE, Jean. Op. cit. pág 146 
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La introducci6n de abundantes citas no es un capricho arbitr! 

rio; por el contrario, es resultado de una cuidadosa l\:la:ci6n de 

los p~rrafos donde con mayor densidad se concentran las visi6n de

estos autores sobre nuestro objeto de estudio: La ciudad y la ur -

banizaci6n. 

Concretamente Topalov y Lojkine, cuyas coincidencias destacan, 

por lo que los vemos paralelame'~te, fomulan en terminoa de la ec~ 

nom!a marxista una te:ir!a de la ciudad. Esta actds ·caro fuerza pi:oductiVll! 82 

cializada, como condici6n general de la producci6n (de producci6n y 

circulaci6n del capital y de la reproducci6n de la fuerza de trabajo); 

Pero, en' este caso, ambos enriquecen el planteamiento marxista que 

se limitaba a mencionar a los medios .. de comunicaci6n y de tranapo!. 

te como condiciones generales de producci6n y amplian la categor!a 

a la ciudad misma como condiciO'n general de producci6n. Es ella -

misma marco hist6rico y objeto de ganancia (mercanc!a eri tanto vi· 

viendas, edificios, infraestructuras, etc.). 

Lojkine nos liabli, adem4s, de medios de consumo colectivo como 

la Enseñanza Colectiva, la Medicina Social, 101 Centros de Salud, 

la Vivienda Social, Los Restaurants, etc,.todos de baj!1ima renta· 

bilidad, y dificultosos para su realizaci6n como mercanc!as (al 

ser bi.enes indivisible• e intanqiblH); y de medio• de circulaci6n 

material que son tambi8n medios de consumo colectivo, pero cuyas 

caracter!sticas son responder directamente a las condiciones gene· 

rales y añadir valor al creado en el proceso de producci6n mismo. 
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La aglomeración urbana misma es una condici6n general de la -

producci6n1 segGn concluye Lojkine despuGs de establecer una anal! 

g!a entre el impulso que da la cooperación en la manufactura con 

la magnitud y densidad poblacional como fuerza impulsora de la -

acumulación capitalista de la sociedad, Por supuesto, sostendrá -

que la analog!a taller-sociedad, formulada originalmente por Marx

se cumple dentro de ciertos límites, En el primer caso la coopera

ción es planificada, en el segundo, an,rquica, regida por la compe

tencia de los productores independientes que aprovechan el espacio 

y todos aus recursos con el objetivo de ampliar sus ganancias. Esto 

a la po1tre,conduce a entender el carlcter contradictorio de la so

cialización capitalista de las condiciones generales da producción. 

Por esto as inseparable da las definiciones de Topalov y Loj

kine la puntual1zaci6n da que la reproducr.i6n misma de las condi

cionas generales generan problemas y plantean "la contradicción -

entre el movimiento de socializaci6n capitalista de las fuerzas -

productivas y las relaciones de producción capitalistas, lo que ~a 

a producir, asimismo , límites que se manifestarSn progresivamente 

en las aguda• crisis urbanas y en el acentuamiento de la lucha de 

clases en las cuidadas metropolitanas de los paises capitalistas. 

Contradicciones que se expresan fundamentalmente en los si -

·. guientes aspectos: 

a) La contradicción entre la necesidad (por razones pol!ticaa 

y económicas) de financiar los Medios de comunicación y de consumo 

colectivo o equipamientos de consumo colectivo; gastos considerados 
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"fondo perdido" o "no rentables", por lo que el capital privado se 

resiste a producirlo obligando a la intervenci6n estatal para su

plir estas deficiencias. En consecuencia se crea un "Sistema de 

Mantenimiento Püblico" para cubir •10 pertinente• a salud, educa -

ci6n, vivienda, transportes, etc1 intervenci6n que es siempre insE 

ficiente , pero indispensable como palanca de acumulación del sec

tor capitalista, por un lado, y ·fomo contenedora de los conflictos 

sociales, por otro. 

bl La contradicción originada por la competencia an&rquica e~ 

tre los diferentes ~gentes que ocupan o transforman el esceÁario -

urbano. o, en otras palabras, la persistencia de una crónica o cre

ciente anarquía en las ciudades, inversamente proporcional a la r! 

gurosa planificación interna en las empresas, Los autores demues -

tran como ciertas zonas de los paises se mantienen progresivamente 

deprimidas y deficientemente dotadas de infraestructuras, mientras 

que en pocos polos se desarrolla la corigesti6n urbana a nivel po

blacional y de servicios, y , por ende, esto crea en sentido es•• 

piral , mayores condiciones para que los capitalistas prefieran sus 

inversiones en el Smbito citadino, en especial en las zonas metro· 

politanas, As!, demuestran que al interior mismo de las aglomera• 

cienes urbanas se sucede tambi~n un proceso de diferenciaci6n, co· 

manmente llamado "proceso de segregación espacial". 

c) Una tercera y muy importante limitaci6n que incide en la 

urbanizaci6n capitalista es la renta territorial. Tanto Lojkine -

como Topalov intentan desarrolar, a partir de la compleja y aun -

-se-



inconclusa categoría marxista de la renta de la tierra, una teoría 

sobre la renta urbana y sus consecuencias en la dinámica de la 

ciudad, SegOn Lojkine en la concepci6n de Marx la tierra tiene -

dos funciones como valor de uso: instrumento de producci6n (minas, 

saltos de agua, terrenos agrícolas) y como soporte pasivo de medios 

de producci6n (fábrie~s),de circulaci6n (almacenes, bancos) o de -

consumo (vivienda, y otros), A esto agregará el autor un tercer -

valor de uso de creciente importancia: La capacidad de aglomerar,o 

111 combinar socialmente medios de producci6n y reproducci6n de -

una formaci6n social. Ahora bien, la tierra tiene como caracter!! 

ticas muy peculiares su existencia como un valor de cambio· que tiene 

precio pero no valor y. que dado que ,no es posible reproducir1a es 

monopolizable. Por esta raz6n la renta urbana se convierte en un 

obstáculo de primer orden en todo intento planificador , pero tam

·bien en un problema para el mismo sector inmobiliario o capitalis

ta urbano puesto que el principal elemento para emprender su oper! 

ci6n· permanece, en casi todos los casos, bajo el régimen de pro -

piedad privada.de diferentes sectores. De allí se derivan los in

tentos por liberar la renta de la tierra por parte de los sectores 

promotores y del propio Estado, lo que parcialmente ha sido logrado 

en la etapa monop6lica del capitalismo (F.ur~~n) donde se ha 

suprimido.la barrera de la renta que iba a manos del propietario de 

la tierra. Lo que , sin embargo, no impide que las contradicciones 

entre el capital y la renta de la tierra se supriman¡ perfectamente 

demostrable con los límites en las políticas de planificaci6n urba

na y la huella duradera que deja en el desarrollo urbano, siendo 

su principal manifestaci6n la segregac16n en sus tres formas:.: 
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a) oposici6n entre centro y periferia (renta de situaci6n)1 b) se

paraci6n creciente entre zonas y viviendas reservadas a estratos 

acomodados y las de viviendas populares ·YI e) fragmentaci6n gen~ 

ralizada en las "funciones urbanas•, diseminadas en zonas 9eogr~f! 

camente distintas y cada vez más especializadas (zona ¿~ Jficinas, 

zona industrial ., zona de viviendas, en otras palabras el Zo!2_ 

ning), 

Finalmente, son verdaderamente importantes para nosotros que 

intentamos conocer la naturaleza de la planificaci6n urbana desa

rrollada a partir del ~atado, las tesis que despliegan Lojkine y -

Topalov sobre el Estado y su intervenci6n en el proceso urban!sti• 

co . 

Para Lojkine la intervenci6n estatal es la mb elabora-

da y perfeccionada respuesta capitalista a la necesidad de social:!_ 

zar las fuerzas productivas. A su entender 'las políticas urbanas 

en.los estados capitalistas son contratendencias creadas por el 

modo de producci6n capitalista para regular, atenuar los efectos -

sociales, en el nivel del funcionamiento de conjunto de las forma

ciones sociales, de la scqregaci6n y la mutilact6n capitalista de 

los equipamientos urbanos. 

Al respecto analiza las características comunes a las pol!tf 

cas urbanas en estados capitalistas desarrollados, las 9ue est!n -

concebidas como remedios a corto plazo a procesos. anárquicos que -

minan el propio desarrollo individual y que los capitalistas partf 
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culares no pueden resolver sin ayuda estatal. Se producen,enton

ces, tres tipos de intervención: a) de financiamiento de los me

dios de comunicaci6n y de los medios de consumo colectivo. "no re!! 

ta bles"i b) de resolución de dificultades inmediatas, yo que al 

coordinar mejor la ocupación y utilizaci6n del terreno urbano y -

al aplicar medidas, leyes y otras disposiciones, hay una mejora -

en aspectos como higiene, condiciones de vida u otros problemas; 

c) de colectivizaci6n, como el caso de varios intentos que, sin -

sin eliminar la segregación, permitieron, gracias a reservas de 

predios ~unicipales, el triunfo de experiencias urbanísticas lim! 

· tadas (En Holanda 1 Alemania y Paises Escandinavos) • Intervención 1 

sin embargo contradictoria en todos sus aspectos. 

Este planteamiento es totalmente coincidente con Topalov quien 

observa que es la necesidad de resolver la contradicción inherente 

a la reproducción de la fuerza de trabajo y de las infraestructuras 

el motor de la creación de un Sistema POblico de tlantenimiento del 

Estado. Bas!ndose en la pol!tica de vivienda pOblica (de Inglaterra Y 

Francna) dir~ aue es un elemento socialmente necesario para la repr~ 

ducción de la fuerza de trabajo, (valor de uso), ¡;.croinaccesible a la 

mayor!a por su valor de cambio. En consecuencia, el Estado cubre i.~ 

suficientemente el d6f1cit de viviendas croado por la no dispo

sioiOn de los empresarios de producirlas 'por ser estas mercancías 

'no rentables. Valorizando de esta manera el capital del sector i~ 

mobiliario y, al mio :mo tiempo, modi'ficando el proceso concreto -

de consumo, (normas, costos, acceso, etc.). Aquí valdr!a la pena 
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aclarar dos aspectos. El objetivo de l~s pol!ticas urbanas en fu~ 

ci6n de reproducir la fuerza de trabajo no se cumple en todos los 

paises, por lo que la conclusión de los autores tiene limitaciones 

n~~ionales. En segundo lugar, no necesariamente, ni siempre los as• 

pectos que señalan como "no rentables• f.ueron "fondo perdido" para 

los capitalistas, En muchos momentos y a~n hoy en d!a el capital se 

reserva para s! algunos de los 99uipamientos colectivos (o partes 

de ellos), 

Topalov ta~bién desarrolla una análisis de;los sistemas de pr~ 

ducci6n capitalista de las mercanc!as inmobiliarias. Partiendo.de -

la premisa que la ciudad es marco y al mismo tiempo objeto de gana~ 

cia, explicara las especificidades estructurales del sector inrno-· 

biliario.Este sector productivo es una rama estructuralmente arcai· 

ca por el bajo nivel de utilización de la tecnolog!a y la alta -

composici6n orgánica de capital que posee. l\sijtismo confronta pro· 

blemas por el largo perrodo de realizaci6n de las mercanc!as pues 

en virtud de los bajos salarips de la poblaci6n las viviendas se 

adquieren en largos plazos.· Por esta raz6n dicho sector se ve en 

la necesidad de especializar a fracciones del capital que financien 

el per!odo de circulación (el capital inmobiliario rentista y el e~ 

pital de pr~stamo bancario). Otra traba importante con la que tr~ 

pieza es con el carácter privado y no reproducible del suelo. En 

esta investigación Topalov lograra reconocer al agente dominante 

en el sector inmobiliario que surge en el estadio monopolista. Es 

el promotor inmobiliario que na loqrado controlar el problema es

trat@gico1 ei mercado de la tierra urbana. Topalov demuestra en 
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~' un brillante •calculo hacia atr4s" (1) la forrnaci6n de la 

tasa de ganancia del capital de promoci6n. Este (el ,promotor) 

es 'una de las fracciones especializadas de capital que.inter

viene a lo largo de todo el' ciclo de producci6n y circulación 

de la mercancta inmobiliaria y se convierte en el eje domina~ 

te,. El promotor tiene la facultad de liberar la renta del sue

lo y proporcionarlo a la empresa y al controlar su transforma

ciOn se beneficiad de las oobreganancia logalizadas. A,demb 

Topalov demuestra que el promotor aunque tenga una sobreganancia 

en O siempre sale obteniendo un margen de ganancia media. 

A primera vista el estudio de Topalov sobre la urbaniza

ciOn capitalista aparenta ser demasiado económico, inclusive 

au referencia al surgimiento de las Pol!ticas Ur banaa la in! 

cribe como , originalmente una necesidad econ6mica del capital. , 

Esencialmente 41 esta en lo cierto, pe~o hay importantes ele

mentos ausentes en su trabajo. Por ejemplo el estudio de la 

lucha de clases de los movil",ientos urbanos, de la planifica-

ciOn como in1trumento ideol6gico de, la morfologh de las ciu -

dadea,ninguno expl!cito en sus an!lisia. Empero, ser!a inco

rrecto criticarlo como economicista. Su esfuerzo te6rico por 

explicar con rigor la econom!a urbana, los agentes principales, 

el problema de vivienda y del sector de la conatrucci6n, apli

cando las categor!a1 claves del marxismo es realmente exiatoso., 

No olvidemos que él ea un economista. 

(1) TOPALOV, Ch. Op. cit .. 113 
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Lojkine como investigador en sociolog1a del Centre de N~ 

tional de la Reserche Scientific¡oo no s6lo traspasa el nivel ec~ 

n6mico, sino que metodol6gicamente se introduce al estudio -

por la v1a de las pol1ticas estatales, dentro la cual lo urb~ 

no es un elemento clave ,•es una de las grandes determinantes 

del Estado". Con un acercamiento de tal naturaleza al objeto 

de estudio Lojkine evita cualquier estudio parcelario. Por e! 

ta raz6n puede calificarse a su texto principal· "El Marxismo, 

el Estado y la Cuesti6n Urbana• como un completo tratado de lo 

urbano, que partiendo de las conceptualizaciones ~As abstractas 

de Estado, política y lucha de clases: pasando por la precisi6n 

conceptual del proceso de urbanizaci6n capitalista y el papel 

del Estado en la mism~ (planificaci6n, segregaci6n social), --

llega hasta las expresiones m!s. poUticas analizando la rela

ci6n ·entre movimientos sociales urbanos y polttica urbana, In

vestigaci6n que se apoya en todo momento en el estudio de las 

políticas urbanas de Francia, 

La contribuci6n de la Escuela France1a a esclarecer la 

problem!tica urbana contempor4nea es muy 1iqnificativa. Se pu~ 

de incluso decir que se han sentado la• bases teOricas marxis

tas sobre la ciudad actual. 

Ahora bien, dichos cuerpos te6rico1, eaencialmente v4li

dos enfrentan algunas dificultades metodol6~lcaa en IU"apli

caci6n a sociedades no inscrita• en el capitalismo avanzado. 

-64-



El mismo Castells reconoce que aunque las teor!as no tie

nen fronteras nacionales existen problemas reales al traspo

ner algunas hipOtesia a la particularidad dependiente de La

tino llmdrica. Muy concretamente la gestión urbana del Estado 

y la estructura urbana en el contexto subdesarrollado difiere 

notablemente de los paises Europeos o Norteamericanos. 

De all! que nlll'lerosas investigaciones realizadas siguiendo 

el esquema de castells, para citar un ejemplo, hayan tropezado 

con rnQltiples inconvenientes metodolOgicos, En razOn de esto 

en los dltimos años se ha establecido una especie de ruptura 

con el pensamiento de la Escuela Francesa en muchos c!rculos iB 

telectuales y los urbanistas, sociolOgos, arquitectos y todos 

los profesionales especializados en el problema urbano est!n(rnos) 

en bdsqueda de interpretaciones nás id6neas. Esto no signifi· 

ca, sin embargo, la ruptura total con las importantes contribu· 

cienes del pensamiento urban!stico europeo que hemos analizado 

en este sub-punto, 
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I.5, 11FOUtm::ruPA '{ CIUll\ll. tN\. IN!'lmU:CICll A LOS ~ !E IA F.§. 

OJElA !E vma:IA. 

Como podrá haberse notado, hasta aqu! hemos hecho una revisi6n 

de las teor1as de la ciudad elaboradas desde la perspectiva de s2 

ciOlogos, historiadores, economistas y fil6sofos. En este punto i~ 

tentaremos abrir nuestro panorama con la introducci6n de enfoques 

sobre la urban!stica y la arquit~ctura realizado por arquitectos. 

Se trata del interesant1simo y nuevo esfuerzo de reformulaci6n 

te6rica que realizan Carlos Aymonino, Aldo Rossi, Marino Folin y 

Manfredo Tafuri, entre otros, recorriendo un camino inverso a 101 

autores anteriormente analizados, pues va desde la arquitectura a 

las explicaciones sociol6gicas, pol1ticas y econOmicae. Por lo n2 

vedosos que resultan ser para m1, estos trabajos y por la dedica· 

ci6n mas intensa a otros capítulos o temas, s6lo;se esbozan las -

propuestas centrales de esta escuela,refiriéndatl! fundamentalmente 

a algunos trabajos de Aymonino, y en menor medida a planteamie~ 

tos de Rossi y Folin. De all1 que este punto deba ser considera-

do como una introducción. 

Un rasgo comrtn en todos los autores es la reinvindicaci6n que -

hacen sobre el papel de la arquitectura en la repre1entaci6n de 101 

f.en6menos urbanos. Plantean la construcci6n de la arquitectura 

como disciplina especifica y aut6nomai autonom!a que no se da en -

abstracto sino en su relaci6n con la ciudad como totalidad, pero • 

de una ciudad hist6ricamente constituida, en este caso la ciudad 
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bajo el r~gimen capitalista. 

De esto se deriva otro rasgo comtln: la particular aplicaci6n 

del materialismo hist6rico a los "hechos urbanos•. con la excep -

ci6n de Folin,no resaltan la supremac!a total de la dimensión ec2 

nómica sobre la ciudad, al contrario se oponen al reduccionismo -

sociologista, positivista, estructuralista y tecnicista. En el a

nSlisis le dan importancia bSsica a la arquitectura como arte, co 

mo creaci6n dentro de una concepci6n de la praxis humana. Por tal 

raz6n la dimensión morfol6gica y tipol6gica contra jerarquía en 

los trabajos.· 

De igual manera, a la mayor!a de estos exponentes teóricos -

l~s asocia su militancia política, no simplemente porque pertene; 

can al partidismo de izquierda sino, por su ejercicio concreto en 

las políticas municipales de Italia, posible por las conquistas -

electorales del Partido Comunista en algunos estados del país. 

La posici6n pol1tica-te6rica que asumen determinar! el dise-

ño de proposiciones nuevas a los problemas urbanos, superando las 

restringida1 propuestas que atacan dificultade1 sectoriales y pu

ramente administrativas; y, adem!s reinvindicando la posición ar

quitect6nica se llega a sostener que esta es capaz de proponer -

•valores• genéricamente sociales, "democr!ticos•, o incluso •ao -

cialistas•, (1) 

(1) Fa.IN, Marino. La Ciudad éol Capital y otros escritos. Editorial 
Qistavo Gili, ~looa., 1976. Pág. 9 
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En el an&lisis individual partamos de los planteamientos de A¡: 

monino en 'Los Or!genes y Desarrollo de la Ciudad Moderna• (l), 

Desde, su •campo, el de la arquitectura y sus formas urbanas" 

(2) su inter~s teorico est4 dirigido a señalar algunas leyes gene

rales, algunos conceptos y a constatar esto con la realidad. En -

principio, parte haciendo algunas precisiones metodol6gicas sobre 

el t~rmino mismo de 'ciudad•. A' su entender, esta categor!a es inl~ 

ficiente para explicar los fenómenos urbanos dadas las relaciones 

cada wz m1s CO!plejas c¡ue so establecen en el espac::io urbtno. Por esto pun

tualiza que enmarca el uso del concepto "ciudad' dentro de 101 "lf 

mites históricos en 101 cuales se ha venido definiendo en la cult~ 

ra europea, en particulu en el período que va del siglo XVI al si

glo xx: Ante todo se propone analizar a la ciudad contemporánea: 

la ciudad industrial, su origen, orecimiénto, evolución y expansí6n. 

Difiriendo con la tradiciOn urbanlstica sociológica, que pro

pone un modelo de crecimiento de la ciudad mecSnico y exclusivo -

(el conocido diagrama circular) , Aymonino caracterizar• a la ciu -

dad industrial como inicialmente radioc~ntrica y,posteriormente -~ 

policéntrica, en muchos casos. 

Cuando se remonta a 101 ortgene1 do la ciudad moderna descu -

bre proc:~os importantes. La nueva ciudad rompe con loa confines -

(1) AYMJNJNO, Carlo, Orl'.~enes y Desarrollo de la CiOOad ti:x:lema. F.d. Gustavo 
Gili. Barcelona, 197 • 

(2) 0p; cit. p~. 17 . 
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pre-establecidoe· por la ciudad medieval, especialmente con la ci~ 

dad amurallada", para que su din~mica empiece a regirse por el des! 

rrollo productivo, La ciudad se somete entonces a la dirección de 

la burgue11a quien la organiza, resuelve y •usa• en función de sus

interesea económico pol1ticos. 

En su origen esta ciudad industrial muestra una relación cen--

tro periferia distinta a la actual: la ubicación de las industrias-

1e. da fuera de la ciudad en las nuevas v1as de comúnicaciOn o a lo 

largo de r101 Y la tierra posee el mismo valor en todas partes. 

Aa1. va deaarroll&ndoee la ciudad moderna siguiendo una tenden-

que Aymonino descubre: la tendencia general por la cual la ciudad -

burguesa se realiza y se expresa en la continuidad viaria (e n una

primera fase), y justamente, producto de la progresiva extensión y 

complicación. de los recorridos se llega a una segunda fase de des! 

rrollo de la ciudad moderna. 

Este sera un elemento clave del modelo de Aymonino. Los reco-
1 

rridos son pr&cticamente las columnas sobre las que se diseña la 

ciudad burguesa siendo, entre otras cosas, un elemento"funcional" y 

representativo, en tanto que, como continuidad, se convierte en un-

"sistema interno" de la nueva estructura urbana. Vale decir, que 

. el conjunto de v1as tiene funciongs especificas para la ciudad, -

perdiendo as1 su anterior función como un instrumento de las reladj> 

.nea extra-urbanas. T an intr1nsecas a la esencia de la ciudad mo-
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derna son las calles que la m~xima realizaci6n arquitectónica de 

la ciuda.lburguesa se ver~ con la coincidencia de los principales_ 

servicios pdblicos colectivos carriles, las cloacas, las redes-

de distribuci6n del gas y de la luz, etc,) con estos recorridos -

viales. La existencia de esta base organizada en la ciudad detei:_ 

mina, entonces, que la ciudad cobre importancia creciente para -

la localizaciOn capitalista, pu~s aunque el capitalismo est& en -

permanente huida de las restricciones de la que fuera ciudad me -

dieval, cada vez tienen m&s necesidad de ella por las condiciones 

que ofrece. 

"En terreno urbanístico esto significo predisponer la transformación y el 
desarrollo de la ciudad por'trozos' articulados alrededor o en torno de 
las Infraestructuras viarias; .,,con un Inicia! y genfrlco destino de uso 
del suelo (edlflcable o no edlflcable) y una especlflcacl6n de los servl· 
clos representativos o funcionales (Iglesias, teatros, ministerios, hospl 
tales, escuelas , cuarteles etc,) con formas y tipologías estrechamente 
arqu 1 tect6nl cas" ( 1) 

Este proceso conduce lentamente a la"forma can6nica•de la ci~ 

dad industrial en la que se dar4n notables diferenciaciones funci~ 

nales del espacio f1sico (oficinas, residencias, f4bricas, slwns , 

parques, etc.) organizados todav!a dentro del esquema radiocéntri· 

co. 

Y eri este sentido, Aymonino reconoce el valor te6rico de Haus 

sman, quien es capaz de codificar el modo de vida burguds y hacer

lo realidad en ·1a reconstrucci6n de Paris, modelo cuya influencia 

(1) AYMONINO, C. 0p. cit. pág. 34. 
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pesará en casi todas las reordenaciones urbanas de Europa y de _ 

otros continentes. (En la tercera parte de este trabajo vemos la 

influencia de esta experiencia en Arn6rica Latina). 

Coincidiendo con otros estudiosos marxistas sobre la ciudad 

Aymnonino capta el proceso contradictorio de la ciuda burguesa ,_ 

Al respecto señalara: 

" ... se ha desencadenado un proceso de soclallzacl6n de la ciudad que tle 
ne su contradicción en la misma apropiación por parte de pocos de qquel:: 
proceso mismo ... Por primera vez, una parte de la ciudad, porcentualmen 
te la más alta· sirve a la acumulación capitalista al Igual que en el.-: 
campo" ( 1) 

En los trabajos de este arquitecto hay un marcado inter6s por 

revisar los aportes teóricos del socialismo • As! establece algu -

nos comentarios sobre las propuestas marxistas , sobre algunas e~ 

periencias de la post-guerra en Paises Europeos y &obre l:a Uni6n 

Sovi6tica y China. 

El m¡!rito de Marx y de Engels consiste, segGn Ayrnonino, en qw 

enfrentan la urban!stica moderna a las tareas reales. Sin plantea

mientos utópicos demuestran que es posible predisponer una •nueva

forma urbana• a partir de las contradicciones de la actual ciu -

dad especulativa. Ademas el objetivo real respecto a la aboLidd.i 

de la contradicci6n campo-ciudad. En definitiva , ellos destruyen

el mito de las soluciones puramente urban!sticas. 

Sobre la experiencia de la"ciudad sovH!tica"(*) reconocer! --

(1) AYHONINO, C. a¡,. cit. Pág. 39 

(ñ) El aui:or prefiet':l utilizar el término "ciudada s<:JViética" pues sostiene 
que en este paf: , aunque se ha eliminado üi ciud&:l especulativa, aún 
no se han logrado ciudades propiamente socialistas. 
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el valor que tienen como "el primer banco de prueba de las hi 

pótesis del socialismo científico'\, En razón de esto, no puede• 

desestimarse la notable cantidad de esfuerzos y nuevas proposici~ 

nes implementadas desde el mismo inicio de la revolución rusa, Se 

intentó, entre otras cosas, una relación campo-ciudad distinta, -

experiencia que fracasa, pero que significa un primer embrión. En 

materia de vivienda, en las ciu~ades se logra la supresión de la 

segregación,(no as1 de los d6ficits) y se realizan interesantes -

ensayos tipológicos. 

Tambil!n hace comentarios sobre la propuesta "realista" de -

Tony Gardier quien interviene en la transformación de Lyon, cuyas 

propuestas son asumidas por la administración socialista de Herriot. 

Gardier propone una ciudad industrial como un socialismo ae tra~ 

sici6n, como premisa a un proyecto integro, buscando las. dispos.!, 

cienes que satisfagan mejor las necesidades materiales y rnorales

de los individuos, 

Igualmente Aymonino resalta la experiencia de la.administr! 

ci6n socialista de Viena de 1919-1929 que,influida por la pers

pectiva engeliana, es un caso dnico donde se afronta a la ciudad 

especulativa, sobre todo en lo que·respecta a la vivienda obrera 

(resolución de problema financiero con el cobro de impuestos a los 

inquilinos; medidas de expropiación de alojamientos vacios o sobr~ 

abundantes; innovaciones tipol6gicas con la imposición de 'grupos" 

constructivos; menor.superficie edificada; intento de excluir la 

degradación de la periferia , etc.) Obviamente reconoce que esta -
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es una alt:emativa parcial 1 pero no por ello menos real. 

Estas ejemplificaciones y otras que hace Aymonino no son in

cluidas con un esp!ritu historicista que quiera resaltar las no

vedosas experiencias arquitect6nicas. El objetivo es otro: 

"No se trata, porlo tanto, de a~adlr nuevas contribuciones académicas • 
a una hipotética' historia de la arquitectura moderna basada en 'los gran 
des ejemplos', sino de estudiar· através de una serle de análisis hlstó 
ricos espedflcos capaces de definir las transformaciones registradas eñ 
el curso del tiempo y, en especial, a partir de la conformación de la· 
sociedad burguesa·, los condicionamientos matedales (como la estructura 
de la propiedad, los modos de produccl6n, las decisiones políticas, etc) 
que subyacen a• las formas arqultect6n1cas y que estas expresan como tei 
tlmonlo f!slco" (1) 

Otro exponente central de la Escuela de Venecia es Aldo Rcssi 

~s, si se quiere, el autor que en su for!l'.UlaciOn e.e una "nue•1a --

ciencia urbana", da mayor preminencia a la dimensiOn arquite~tt'n~ 

ca de la ciudad como una •condiciOn imprescindible para la corra;:: 

ta formulaciOn de la teoriá de los hechos urbanos" (2) • Surge -

(o resurge) el elemento morfol6gico como uno de los ejes centra-

les de análisis. Desde esta perspectiva la ciudad se apreci.ad-

corno una construcciOn arqui tect6nica en· la que destacan varios -

componentes, principalmente las residencias y los elementos pr! 

marias. Entre estos Gltimos tienen particular papel los monumen -

tos. 

(1) A'MJMrno, Carlo. El Sürnifir.ado de las Ciudades • H. Blume Edicicnes. 
llidrid 1981. Pág. 18. Subrayado pcr el aui:or. 
Nota: Este libro fue tardÍam"Jlte l~Ído por la autora de este trabajo, razón 
por.la c1!al no se incluye la riqu~za de sus conclusiones, Sin embargo en 
lo lntrpctucido hasta ahora están presentes algunas de las fonr.ulacicnes 
centrales. 

(2) ROSSI, Aldo. La Amuitectura de la Ciutlad. Ed. Gustavo Giü. l'drcelona, 1981 
Pág. 7. 
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La ciudad será, entonces, una creaci6n humana con fines prá~ 

ticos (satisfacer necesidades y funcionalidades) pero también "! 

r! creada con una intencionalidad estética. Y la ciudad cons -

truida en el tiempo, será el "locus de la memoria colectiva de

los pueblos" (1), en tanto que es 'escena fija de las vicisitu -

des del hombre', de los'acontecimientos pGblicos", etcetera. 

Podr!a pensarse que Rossi, como arquitecto , es unilateral

en su análisis centrándose exclusivamente en la perspectiva •a~ 

t6noma" de su disciplina. Pensamos que esta no es la intenci6n -

al ser él un convencido de la no neutralidad de la teor!a y de 

la arquitectura. 

Yendo más all! de la versi6n formalista propone que la pr~ 

blem4tica urbana debe ser estudiada en su doble dimenai6n1 Arqu! 

tect6nica -art!stica (aspecto principal) e hi1t6rica-social, e! 

te Gltimo aspecto a través de la econom!a,de la aociolog!a y de

la hiStoria. 

Y todav!a va m!a lejos indicando que la ref lexi6n sobre el 

fen6meno urbano abarca •casi todo lo real•, es decir que aparte-

de la dimensi6n f!sica, pol!tica y social, tienencabida mGltiples: 

variables que den cuenta de la complejidad de la naturaleza urb! 

na , incluso elementos sanitarios, circulatorios, literarios o -

cualquier otro aspecto que tenga pertinencia en la ciudad. 

(1) ROSS!, Aldo. la Arouitecttn'a de la Ciudad. F.ditorial Gustavo Gili. Quin
ta Ediciái ~mpliada. Barcelona, 1981. Plig. 226. 
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~~ importantes comentarios sobre la propuesta rnetodol6gica 

de Rossi se condensan en las siguientes citas1 

Eál.Tador Tarago opina 1 

"La conslderacl6n de la ciudad como total ldad concreta (y por ello· 
forzosamente multldlmenslonal y polifacética) es una concepción de la 
realidad urbana que pretende ser omnicomprenslva, sin que quede ningún 
aspecto o variable fuera de su conslderaclOn" (1) 

Por su parte Rafael Lof>ez Rangel escribe: 

'"La arquitectura de la ciudad' ... y un buen número de los escritos de 
'Para una arquitectura de tendencia' de. Aldo Rossl, surgen en otro • 
espacio cultural, en el de la polémica Italiana en torno a la cultura 
de la Izquierda, rica en sucesos poi Ttlcos entre los cuales se cuenta· 
la luche por los municipios delOOcrátlcos, Rossi, con un discurso fuer 
temente personalizado, de artista analltlco que discretamente se re-: 
clama marxista, plantea 11 recuperación de la historia y la total ldad, 
al aflrm1r que la ciudad que es arquitectura, es obra manufacturada·· 
que se construye en el tiempo. El sistema econ6mlco, el polltlco, • 
son determinaciones urbanas, nos dice, pero la forma de la ciudad tle· 
ne sus'proplas' leyH que se manifiestan en el locus a través de ti· 
pologlas y las 100rgologlas arqultect6nlcas urbanH. ; ..... (2) . 

~ critica la verai6n conceptual de Rossi considerando 

que el entendimiento de la ciudad como "hecho colectivo•, ·•memo

ria colectiva• y a la arquitectura • corno fen6rneno urbano por -

excelencia son puras tautologlas y abstracciones hist6ricamente 

.indeterminadas. Y alternativamente propone que para hablar co -

rrectamente de autonornla de la arquitectura primero se debe --· 

dar una"fundamentaci6n materialista•a la misma y enfocarla den

tro de la lucha de clases. 

(llROSSI, A., Op. cit. Introduccién al libro por S. Tarago. Rág. 22. Subrayado 
del autor. 

(2)UlPEZ RMlGEL, Rafael. El Postmo:!ernismo Arauitectónico. (Gran Pastiche? 
En: Revista DISEflO UAM. Nro. 2 • Julllo, 1983. Pag. 53-54. Subrayado 
del autor. 
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En otras palabras, objeta a Rossi el marginamiento de la -

disciplina de las determinaciones de modo de producciOn. Esta -

critica resulta parcialmente infundada. Tanto Aymonino como Ro -

ssi no son ajenos a la necesidid de interpretar a la arquitectura 

dentro del contexto del régimen de producciOn capitalista, sin -

embargo rescatan la especificidad de su campo cient1fico. Para 

Folin, al parecer el
0 

problema ~adica en la necesidad de subordi

nar la arquitectu1-a la economta, respondiendo a su versi6n eco!!.o 

micista, dentro de la Escuela de Venecia. 

FoHn relee a Marx y lanza algunas hipOtesis para la compre!!_ 

siOn materialista de la arquitectua, observando'la utilizaciOn C! 

pitalista del espacio f!sico". 

UtilizaciOn que a su entender se da en dos dimensiones: •reutili

zaciOn de la naturaleza (hist6rica) o construcciOn del espacio f! 
sico, y esta construcci6n tiene lugar en la medida en que se tra

ta de productos del modo de producci6n capitalista (mercanc1as) 

y construcci6n en funci6n de la •:demanda planteada por el desarltl, 

llo de las fuerzas productivas y la totalidad del espacio fisico 

que tiende siempre a confirmarse como un elemento del capital fi

jo social" (1) 

Dentro de esta perspectiva vera• a la ciudad como una fuer-

( 1 l FOLIN, M , Op. cit. Pág. 10 
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za.productiva en contradicciOn con las relaciones de producciOn. 

y como una aglorr.eraciOn de medios de pre .ducciOn y fuerza de 

trabajo, [Esto nos recuerda los planteamientos de la escuela --

Francesa, sobretodo a Topalov y Lojkine l . En sentido genérico 

esta caracterizaciOn es v4lida, pero en Folin, la riqueza de la 

Escuela de Venecia que postulaba el libre juego de variables , 

trapasando lo meramente econ6mico, se pierde. 

Con estos breves comentarios sobre la Escuela de Venecia co~ 

cluimos el punto.No habiendo podido hacer una rigurosa revisiOn 

de los trabajos principales, al menos queremos dejar sentado que 

con esta escuela se habren interesantes direcciones de investiga

cion , importantes en la bQsqueda de nuevas metodolog!as de aná-

lisis, 

Con este punto cerrarnos también la revisi6n de las teor!as 

urbanas de autores europeos y norteamericanos para proceder en 

los siguientes puntos a estudiar algunas propuestas te6ricas 

sobre la realidad urbana latinoamericana de autores latinoamer~ 

canos en su mayoría, 
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I.6. CIUDAD y DEPENDENCIA EN Af'ERICA LATINA• Reflexiones sobre 
algunos planteamientos de Castells, Quijano, Singer, Haréby 
y Cardoso. 

Las teor!as sobre la ciudad latinoamericana son tan nuevas--

como lo es el problema urbano en en toda su magnitud, actual!re!!_ 

te calificado como "crisis urbana". 

Y las teorías urbar.1sticas no· sólo son nuev<1• sfao q~c se --· 

puede decir que todav1a el análisis de la"cuesti6n urbana" en ---

nuestro continente está en una fase incipiente, en sus forrnulaci2 

nes preliminares. Además, gran parte de lo realizado está muy -

vinculado al pensamiento europeo y norteamericano, lo que en si -

mismo no es criticable pues las teorías no tienen necesariamente 

"identidad nacional", no obst ante la especificidad latinoameric! 

na apenas se ha desarrolado , lo que s1 es cuestionable. Obvia -

mente las tesis han respondido a tendencias diferentes y, en bu~ 

na medida, han estado vinculadas a la escuela estructural-funcio-

nalista norteamericana y corrientes afines. Solamente desde co-

mienzos de la década del setenta hay una ,diversificaci6n del pen

damiento urbanísitico. 

Un interesante recorrido crítico por las diferentes interpr~ 

taciones prevalecientes en América Latina desde la década de los 

cuarentas hace Salvador Jury. (1) Ve!l!lls, pues a las mh destacadas .• 

· (1) JUFY, Salvador. li! urtanización en hnérica latina. Caoontarios críticos de 
algunas interoretacicnes. Mimeo • Méíi1co. 
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En los años cuarenta el enfoque predominante era el neo-ma! 

thusianismo que entiende que la urbanizaci6n es el resultado 16 -

gico de la explos16n demográfica. Esta tesin generada fundamen~l 

mente en el Club de Roma y por Robert Mac, Namara reduce el aná

lisis y las soluciones al problema ecodemográfico, e inclusive r! 

cial, proponiendo diversas modalidades de control de la natalidad 

y otras medidas que frenen el ~xodo rural-urbano .. , , que controlen 

la"contarninaci6n~, la "degradaci6n del medio ambiente social y f,f 

sico ", etc. De esta tendencia se deriv6 pdcticamente una ill1'pli! 

ltnea de trabajo empirista que empez6 .a cuantificar el "crecimie!! 

to exhorbitante" de nuestras ciudades y, hacer proyecciones para 

el año 2000 proponiendo previsiones estatales para evitar la"ec~ 

cat&strofe". Detr&s de estos planteamientos están las estrate -

gias geo-pol!ticas norteamericanas que ven como"foco de conf lic -

tos" a las crecientes "masas marginales", en un continente que 

les aporta importantes materias primas y mano de obra barata, en-

tre otras cosas. Esta corriente cobra nuevamente vigencia du-

rante la d~cada de los sesentas con los planes de la Alianza pa

ra el Progreso y persiste en gran parte de los planteamientos fu!! 

cionalistas y en los c1rculos gubernamentales latinoamericanos. 

En los años cincuentas surgen nuevas teortas motivados en-

tre otras razones por la fuerte m1grac16n y crecimiento urbano 

producida en esta etapa que genera desigualdades intra-urbanas e 

inter-regionales inocultables. La explicaci6n al problema enco~ 

tr6 su justificaci6n en las teor!as dualistas, tntimamente rala -

-79-



c·ionadas con la escuela de pensamiento nortel\11\ericana, especial 

mente con Redfie!:l. La "sociedad industrial" se opone a la Rso -

ciedad rural"/ la "modernidad" al " atraso .. : el "desarrollo" 

al "subdesarrollo": la "pobreza" a la "riqueza"; oposición que 

no se da en t~rminos contradictorios, sino en, polos separados 

que conforman un 'continuum lineal1 que toda sociedad recorrer!a 

para superar su retraso, En consecuencia, la urbanizaci6n no es -

necesariamente mala, en tanto responde a la industrialización ac~ 

lerada y con ella a la modernidad. El Estado asume segOn esta 

teor!a un papel relevante en el vencimiento del dualismo entre 

paises centrales y periféricos mediante el reforzamiento de la e

concr..ía nacional, de la cultura nacional y de la " independencia -

tecnológica; asimismo mediante la desconcentración de recursos. 

En la de~ada de los sesentas se produce una verdadera alar

ma por el crecimiento gigantesco de las ciudades, la prolifera -

ci6n de"cinturones de miseria" y por los conflictos; pol1ticos 

que constituyen una verdadera amenaza para el sistema. Alarma 

que se intensifica por el temor a los efectos que pudiera prevo--. 

car la influencia de la Revolución Cubana. Surgen entonces teo

r!as que privilegian 'la planificación•, como Onica v!a para re

solver estos problemas1 se desarrolla un aparato institucional -

impresionante con la creacUln de nuevos organismos, especial~ 

zación de técnicos, apertura de programas de docencia e investi

gación a nivel universitario¡ surge la teor1a de los•polos de de

sarrollo" para América Latina. Esto permitir& la elaboración 
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de decenas de "planos reguladores" , otra· serie de propuestas 

para las principales y secundarias ciudades latinoamericanas. En 

'realidad no se llega a constuir un modelo te6rico propiamente -

dicho pero se desarrolla , como nunca, un gran instrumental téc

nico e infinidad de investigaciones emp!ricas , donde el aspecto 

cuantitativo es el dominante, 

Pero como la problematica urbana no es un "problema técnico" 

esta corriente, demuestra sus contradici.ones· e incapacidad a fi

nales de los 60's, develdndo su car!cter netamente pol!tico, 

A partir de los años setentas surgen recién interpretaciones 

que cuestionan las tesis anteriores. En general estas nuevas -

teor!as apuntan hacia la caracterizaci6n de la urbanizaci6n

en latinoamérica como parte do un proceso hist6rico dentro del_ 

marco de la dependencia , Critican la concepci6n neutralista -

del Estado y 'de la planif icaci6n urbana y realizan muchas inve! 

tigaciones sobre casos concretos donde los "problemas urbanos" -

son entendidos a la luz de las contradicciones sociales. Ademas, 

por primera vez, empiezan a estudiarse los "movimientos sociales 

urbanos" y su papel dentro de la transformaci6n social. 

Estos estudios han trazado algunos caminos para mayores 

profundizaciones sobre este gran continente te6rico inexplorado. 

Hay quienes , empero , cuestionan yrestan validez a muchos de 

estos planteamientos por su estrecha vinculaci6n con la Escue-
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la Marxista Francesa (Castells mismo es también un te6rico para 

las realidades latinoamericanas), Sin embargo la postura 

acertada no pasa por negar dogmáticamente las influencias ex

tra-latinoamericanas sino superarlas y asimilar lo elementos que 

coincidan con la particularidad de nuestros paises. 

De todo esto se desprende que el camino hacia la construc-

ci6n te6rica de una interpreta$:i0n de "lo urbano" , en nuestras 

realidades todavía esta apenas esbozado. 

En el punto que desarrollaremos a continuaci6n nos limit! 

remos a comentar algunos trabajos de Castells, Singer, Quijano, 

Hardoy y Cardoso que nos parecen los más interesantes. 

Castells desarrolla en "La urbanizaci6n dependiente en Amé-

rica Latina• (1), en "Desarrollo y Dependencia en el proceso 

·de urbanizaci6n en Jl.rnérica Latina (2) y en "Crisis urbana, EGtado 

y M:lvllnientos Eociales urbanos en las Sociedades Cl!pcndientea L!lt1noamericanas" 

sus hip6tesis centrales sobre la cuesti6n urbana en el continen-

te latinoamericano. 

Parte de la premisa que "el proceso de urbanizac16n latinoa

mericano es el resultado de la sucesi6n hist6rica de las distin-

(1) OSTELLS, M. Imoerialisrro V Urbanizaciál en nrerica latina. E'.ditorial 
Gustavo Gili. íiarcelona, 1913 · 

(2) CASTELLS, M. t;i cuesti6n Urbana. Op •. cit. Cap. 3 

(3) CASTELLS, M. Crisis urllana v Cambio social. Gp. ci't. 
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tas formas de dependencia sobre.el espacio especifico de cadas~ 

ciedad" • Esta situaciOn de dependencia ser4 el rasgo comdn, lo 

que darS especificidad histOrica al proceso. As~alos estadios 

acumulaciOn primitiva, capitalismo 'competitivo, capital monopoli~ 

ta -imperialista sucesivamente corresponde en América Latina una 

dominaciOn colonial, una dominación capitalista comercial y una -

dominaciOn imperialista (industrial-financiera). 

En este contexto las ciudades tienen papeles y caracter1st~ 

ca1 propias. 

La ciudad colonial es dependiente pol!ticamente de la Corona, 

se encarga de administrar los territorios conquistados y garant1 

zar el comercio. La red urbana , en esta etapa ea muy d4bil y -

existe una clara macrocefalia de la ciudad directamente vincul! 

da a los poderes irnper iales. 

La ciudad post-colonial cambia su papel en func16n de la 

nueva dependencia comercial, esta vez con Inglaterra. Estas 

ciudades.acusarín un fuerte crecimiento demogr!fico y urbano. y 

tendrín una trama urbana m!s compleja. La diferente articulaci61 

respecto a la metro~ol! provoca una diversificación regional de

pendiendo del tipo de econom!a y su papel asignado dentro de la· 

nueva divisiOn del trabajo: sea e·conomia de encalve ( Bolivia, 

Venezuela, Chile) , econom!a de plantaciOn (Arn4rica Central y 

Brasil hasta los años 20's) o econom!a agrícola ganadera (Ar --
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gentina, Uruguay). Sólo en este dltimo caso, se dar4 una fuer

te urbanización y concentración en el centro principal. Además 

en general, la situación privilegiada la tienen los puertos, 

mientras que los paises de áreas interiores tienden a mantene~ 

se al m4rgen de la estructura económica. 

Finalmente, a partir del siglo XX se inicia en Latinoamér! 

ca un proceso de urbanizaciOn que ,a mitad de siglo, alcanzará -

su máxima aceleración y responder!, en gran medida, a la crisis-

de dominación capitalista. Sobre la base de la organización e~ 

pacial anterior se da una primera fase de industrialización con 

intervenciOn casi exclusiva de capital extranjero en Argentina, 

Uruguay, Chile, México, y Brasil. A partir de la gran crisis -

de 1929 y provocada la ruptura con los mecanismos del mercado 

mundial y las limitaciones de importación que se imponen , la i~ 

dustria nacional tendrá un gran impulso en estos paises , lo -

que reforzará la aglomeraciOn existente y se desarrollara• desme

suradamente el sector servicios y el mercado interior. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las econom1as nacionales " 

se ven"sepultadas" por las inversiones masivas de capitales ex

tranjeros (especialmente norteamericanos) y por la destrucción 

de antiguas formas de producción agr1cola. Esto provoca un pro

ceso de urbanizaciOn sin precedentes, cuyo factor básico no es 

necesariamente la industrialización sino la migración rural-ur• 

b~na. Con esto se inagura una nueva dependencia provocando la 

urbanización desequilibrada n!tidamente obaervable actualmente, 
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De esta manera la conformación urbana actual , es producto 

de un proceso histórico de sucesi'las dependencias y se carac

teriza , segGn castells de la siguiente manera: 

" ... población urbana que supera la correspondiente al nivel productivo 
del sistema; no relación directa entre el empleo industrial y urbanl· 
zacl6n, pero asociación entre producción Industrial y crecimiento urba 
no; fuerte desequll ibrlo en la red urbana en beneficio de una aglcme 
racl.ón preponderante; aceleracl6n creciente del proceso de urbanlzaclil'n 
Insuficiencia de empleo y servicios para las nuevas masas urbanas y, 
por consiguiente, acentuación del sistema de estratificación a nivel • 
de consumo" ( 1) 

La "nueva dependencia" que señala castells consiste en "la 

profundizaci6n mayor de la divisi6n internacional del trabajo .. y 

en la internalizaci6n del mercado interno en las sociedades de -

pendientes" (2). Las compañ1as multinacionales desplazan sus 

unidades productivas a los paises dependientes, donde encuentran 

mano de obra barata y pocas lirnitacio~eslegislativas (ecol6gi--

ca1, por ejemplo). Las· ciudades virtualmente dependen de -

las decisiones de la estrategia global de los centros financie-

ros, mientras que los gobiernos locales , muchos de ellos au -

toritarios garantizan este proceso denominado "industrializa --

ci6n periférica". Esto, segGn castells, agudiza los desequili-

brios regionales y el desequilibrio entre la distribución de

los medios de consumo colectivos y el aparato productivo, lo que 

trae grandes y irresueltos déficits de vivienda y otros equipa

mientos urbanos. 

( llCASTELLS, M. la Cuestién Urbana. Op. cit. pág. 71 
(2lCASTELLS, M. Crisis Urbana y Cambio Soci'1. Op. cit. pág. 112 
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Otro aspect'o importante de remarcar es que el capital , en 

el contexto latinoamericano, no asume los costos de urbanizaci6n 

y el Estado tiene una débil capacidad de respuesta , la que 

además está modelada por el proceso pol1tico de lo~ di:erentes 

paises. Asf ,el ej.·rdd~ •lel poder tendd en la g .. sti6n estatal 

en la gesti6n estatal en materia urbana uno de sus principales in

dicadores, Entonces, al tipo de gobierno le corresponderá un 

tipo de pol!ticas urbanas. (*) 

Dentro de este marco te6rico el autor har4 un interesant!si 

mo análisis de la Pol!tica Urbana del Estado Mexicano y sobre 

algunos w.ovimientos sociales urbanos como los de Chile en la 

época de Frei , de Pera y del mismo pais mexicano¡ los mismos -

son retomados en la parte dltirna de este trabajo. 

-ih) Eoia íntima conexión entre GEST!CH UJIBA.~.~-C.:.j1.AC!ERISTIC~S DE G~ 
BIEF.HO · :o,i:i.r:iéen enonrp..nente ccn la t!'pologí:l que hemos elaborado 
para prc<:eCer a '3!lalizar las ~li'ticas urbanas en r.rrerica Latina, en 
la parte tercera de esta tesis. 
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Coincidiendo en muchos aspectos con Castells, Anibal Ouija 

no el el trabajo "Dependencia, cambio social y Urbanizaci6n en 

América Latina" (1) intenta hacer un anUisis del proceso gen~ 

ral de urbanizaci6n , "como un proceso de con junto" y como con-

dicionado por una específica " situaci6n hist6rica". 

A (luijano le interesa, más que destacar las manifestaciones 

urbanas, desentrañar las causas de la situaci6n urbana actual, -

por lo que procede a explicar la problemática dentro de la situ~ 

ci6n de dependencia latinoamericana. Dependencia que,a su en-

tender, es parte de "un sistema de interdependencia, en el cual 

un sector domina a los demás"J dependencia, que además, varia en 

el tiempo y que no s6lo connota la dominaci6n de lo econ6mico -

sino que •afecta a todos los Ordenes institucionales y a todas 

las sociedades•: 

Dos aspectos le sirven al autor para mostrar el carác

ter dependiente del proceso de urbanizaci6n en América Latina: 

"I) Los cambios en el perfl 1 de la red urbana -v.gr., la dlstrlbucl6n 
de las localidades urbanas y su fluctuación el el territorio- en ca
da uno de los períodos destacados de modlflcac16n del sistema de de
pendencia; 

2) Los cambios en e 1 con ten 1 do de 1 a socl edad urbana que hab ira esa 
red ecol69lca-demográfica, en cada uno de tales perfodos"(I) 

En este sentido, mediante un análisis hist6rico revisará 

distintos momentos donde se observan cambios en el perfil de la 

(1) r~UIJNIO, :\nibal. Denendencia, Car'bic Sccial v Urbanización. En: 2TriE!!~

·~.RT, M3rtha. (ccr..pilacién> Urbarizacién y dependencia ::n .4rr.érica !.ati
na. Ediciones SIAF. Buenos Pi~1, 1::173. 
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red urbana. 

En primer lugar, entre los siglos )(VI y XVII la dominaci6n 

colonial se erige sobre la base urbana previa de las sociedades 

precolombinas más desarrolladas y en areas donde hay metales 

codiciados por la Corona. As1, la red urbana colonial se er.tt!n_ 

derá desde M~xico, y Guatemala hasta la Hoya del Pacifico su~ 

americano y las zonas meta11feras andinas. Mientras que la zo

na atlántida apenas tiene un débil desarrollo. 

Posteriormente, con la desintegración del sistema colonial 

y el inicio de una nueva dependencia con respecto a Inglaterra 

y, en menor medida con respecto a Francia y los Paises Bajos,so 

producirá un desarrollo notable de la "Banda Atlántica" y, en 

g:r~·lo r.cnor la "Banda del Pacifico y, prácticamente la red -

colonial precedente se debilitará produciertdose una casi com -

ple ta "agrari zación o estancamientos". Es ea modificaci6n se 

produce por el impacto que produce la intensidad de la activi

dad de comercio con el sistema metropolitanos inglés, lo que -

permite un amplio desarrollo de las ionas costeras del Atlán

tico en los paises Argentina, Chile, y Uruguay ("Banda del -

Plata") y .Brasil , México y Chile. Memás debido a la exist,!!l 

cia de una econom1a ganadera-comercial la inserci6n de esta zona 

fue mayor, 

'!Je lleg6 de 

Una prueba de ello es el enorme flujo de migrantes 

Los paises europeos a las zonas del sur. 
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A partir de la I Guerra l\undial se consolida un nuevo cen

tro hegemónico, es decir la dominación de Norteamérica. Esto -

trae como consecuencia nuevas relaciones de dependencia, sigui~ 

do las exigencias de la producci6n industrial. A la dependen

cia comercial y financiera se añade la dependencia mediante in

versiones directas e incluso de la introducci6n de enclaves. 

En esta fase se desarrolla en su máxima e:<presi6n las tenden -

cias de la red urbana vigente, pero habrá variaciones de acuer

do a las caracter!sticas econ6micas de los paises. As!, en el 

caso de los paises fuertemente conectados con la metropol! te~ 

drán la "aptitud" para promover el proceso de sustituci6n de im 

portaciones aprovechando las cayunturas criticas del sistema ca 

pitalista internacional (Crisis de los Jo's)¡ aptitud que les 

viene dada por tener un sistema pol!tico institucional m~s des~ 

rrollado, pero sobre todo por tener alguna base industrial ant~ 

rior. Esto tendrá efectos en el crecimiento urbano. 

Los paises que logran este proceso de industrializaci6n son 

los mismos pertenecientes a la Banda AtlSntida que describe ant~ 

riormente Quijano. Esto provocará un acelerado proceso de urb~ 

nizaci6n. Los otros paises al no estar .aptos para iniciar la 

sustituci6n de importaciones desarro llaran una base urbana más 

débil y, s~lo después de la Segunda Guerra Mundial lograrán ur

banizarse y cambiar la correlación urbano-rural. 

Después de plantear este diferencial proceso de urbaniza

ción relacionado con la mayor o menor integrac16n de los paises 

en e.l mercado capitalista internacional Quijano realiza una c~ 
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racterización del proceso de urbanización actual, 

En lo que el denominar! "estructura continental de la de

pendencia" caracterizada por relaciones de dependencia en ex

pansión y más sistemáticas, pues buscan la integración regional 

y sub-re.gional, distinguirá una tendencia fundamental: " La Ur-

banización de la Econon!a • , En esta fase se producen grandes 

cambios en los sectores urbanos y un gran desarrollo tecnológi

co de comunicación y transportar se alteran las relaciones urba

no-rurales, dada la tendencia del mercado de penetrar al campo 

y provocar la desintegración de las formas rurales, provocando 

modificaciones considerables a nivel ecológico-demogr!fico y, el 

consecuente aumento en el nainero y tamaño de las ciudadesr se 

perfila claramente la 'pr.imacta urbana• por la tendencia cre

ciente de concentración en determinadas zonas cuya importancia 

está relacionada con su papel corno •cabeceras de puente de las 

relaciones de dependencia de su pa!s con las metrópolis exter-

nas". 

Quijano, por otro lado, no .se conforma COl\c la afirmación 

simplista de que la urbanizaci6n precede la industrializaci6n 

en los casos de paises latinoamericanos. Señala que es obvio, 

-a menos.que se tenga •mala memoria histórica", que el desarro

llo urbano antecede a la industrialización, pero de ninguna ma

nera ocurre al márgen de este. Todo lo contrario, hay gran as~ 

ciaci6n entre industrializaci6n y urbanizaci6n, En lugar de 

negar esta relaci6n hay que buscar otros factores hist6ricos cpe 
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operan sobre el proceso eco-demogr!fico: 

"En otros t&rmlnos, las sociedades subdesarrolladas de la actual ldad 
no estln fuera del universo Industrial contempor4neo, sino que, por 
su condlcl6n dependiente participan, sin producirlos, de los bienes 
del mercado Industrial Internacional ... " (1) 

Y, ademSs puede probarse que justamente en el momento que 

1e introduce y expande la producci6n industrial en todos los 

paises ·se evidencia un importante cambio en la correlaci6n urba

no-rural, donde la primera adquiere la primac1a. 

Otro aspecto interesante de la caracterizaciOn de Quijano 

que ha merecido, 1in e~hargo muchas críticas fundamentadas, es 

su an!lisis de los rasgos del desequilibrio interregional y ur 

bano-rural, Haciendo una analog!a metrópolis externas-País d~ 

pendiente / metr6poli interna- localidades urbana y campo depe~ 

diente, dir~ que estas dltimas acusan una doble dependencia, 

en lo que da a llamar "colonialismo interno•. Esta adapta --

ci6n resulta, a nuestro jucio, y no corresponde necesariamen

te a una relaci6n contradictoria, misma que puede ser aupara-

ble. Adem!s , la lucha de clases reducida 1 una lucha espacial 

resulta una alteraciOn de la diall!ctica • 

. También ha sido sujéta a ·cr!ticas la posición "marginal!! 

ta" de Ouijano cuando establece que 1 

(1) QUIJANO, A. Op. cit. pag. 46 
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" ... esta lndustrlallzac16n dependiente es, por eso, excluyente; su 
16glca misma contiene la lnevltabllldad de la marglnallzacl6n de ere 
cientes sectores de la poblacl6n urbana, Esta marginal lzact6n en --= 
el dourrol lo ro·ae produce.~olaménte porque los nuevos pobladores 
de las areas urbanas Industriales no encuentran un lugar definido en 
la estructura de roles ocupacionales bhlcos, secundarios y subsidia 
rlos del nuevo sistema Industrial, sino también por la progresiva de
cllnacl6n de ciertas ramas de actividad productiva, frente a otras· de 
gran tecnología y de gran rentabl l ld1d para los monopol los extranje
ros~' ( 1) 

No vamos a detenernos en una cr!tica a esta posici6n, pues 

hay muchos estudios que han erobado la no existencia de rela -

cienes marginales en el sistema capitalista. La "llamada po

blaci6n marginal" adem4s de ser un producto mismo de las leyes 

capitalistas, no est! al márgen de el proceso productivo y co

n>ercial. El ejército industrial de reserva que en Amdrica L•ti 

na tiene algunas caracter!sticas propias, no obstante , es oc~ 

pado por los eMpresarios cuando lo ameritan. Uucha :':de la po-

blaci6n que habita en las llamadas•zonas marginalea• est! com

puesta por familias proletarias, y aquellos sectores que se d~ 

dican a las actividades terciarias, o a otras actividades de 

desempleo encubierto tambi~n participan, via la comercializa

ci6n en !"l ciclo de acumu1aci6n capitalista. 

Para finalizar la revisi6n del trabajo de Quijano queremos 

breve~ente incluir la opini6n del autor sobre las pol!ticas de 

desarrollo. El sostiene tajantemente que: 

" ••• toda planeac16n urbana se encontrar4 en un callej6n.de salida 
a menos que se• c1ncelad1, o por lo menos seriamente reducida y toler! 
da la sltuatl6n de dependencia" (2) 

(1) QUIJANO, A •. Op. cit. ~~· 60 
(2) Op. cit. Pág. 64 
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Paul Súp ha hecho varias cdticas a las posiciones de Cas -

tells y de Quijano en su libro "Econom1a Pol!tica de la Urban~ 

zaci6n" (1). 

r.obre la relaciOn For~a de Oependencia-Fot:rla de Urbaniza·

ciOn plantea que ademAs de ser esquem4tica, reduce a la hist~ 

ria de Am@rica Latina a una sucesi6n de dependencias. Sin ne

gar que este factor sea importante, advierte que no es exclu

sivo, Argumentar! esto refutando que Brasil tenga una d@bil -

urbanizaciOn anteriormente por haber pertenecido a una econom!a 

de plantaciOn. Justa~ente, dirA, sucede todo lo contrario1.no

hay urbanizaciOn porque la mayor!a esta fuera de este sistema 

econ6mico. Aei mismo sostiene, que . las determinaciOn de fr~n 

teras nacionales,dentro de la cual existe un centro urbano00cl~ 

ve, no se ha dado solamente en funciOn de las directrices de 

la dependencia sino que factores internoa han jugado un papel 

determinante, 

F.n cuanto a la relaci6n "1dilica" de Castells y Quijano -

sobre la industrializaciOn nacional aut6noma y urbanizaciOn 

equilibrada que se produjera antes de los cuarentas cuestiona 

la apologta hecha en funciOn da un supuesto "capitalismo na -

cional" y en contra del imperialismo a quien se le estarla 1!!! 

putando como Qnico responsable de la urbanizaci6n "descentro-

lada". 

( 1) SINGER, Paul. Econanía Política de la Urbanizacioo. Siglo XXI Ed. 
Quinta Edición, Wex.ico, 1981. 
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Tampoco comparte el l!nfasis de castells y Quijano en el 

•excesivo crecimiento demogr~fico" que acusa Latinoamérica 

Al contrario piensa que la urbanización nada tiene de excesi

va y tampoco tiene estrictamente que ver con la dependencia. 

Es, más bien, resultado de la presiOn demogr&fica sobre la -

tierra y de la introducciOn del capitalismo en el campo. Si~ 

ger se pregunta: "¿Qué parametros se usan para decir que un 

crecimiento es demasi 1rlo gr~nde?. ¿por qué se pone como ca

racter!stica de All'érica Latina el problema de la superconce~ 

traciOn cuando es una contradiccion· tambifn presente en los-

paises desarrollados? (contradicciOn adem!s superable) 

Singer, asimismo critica a Quijano la analogta que le si~ 

ve para proponer su concepto de •colonialismo interno", en los 

mismos términos que en la anterior p!gina comentabamos, Todos 

estos, son a su entender "falsos problemas" y pueden corregir• 

1e con planeamientos territorialea déntro de los limites mismos 

del sistema, como lo demuestra con el caso brasileño y sus po

l!ticas regionales en el Nordeste. 

Impugna tambidn la alternativa (supuesta 1 de Ouijano 

·sobre un desarrollo capitalista autOnomo, como v!a para sup~ 

rar los desequilibrios urbano-rurales.· Esto , ademas ·de ser 

.una utop!a , es una falacia, -did• pues ni siquiera los pai· 

ses desarrollados •aut6nomoa han tenido éxito en este aspec

to. 
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una Gltima crítica a Castel1s y Quijano se orienta a 

la •marginalización". Las formas capitaliatas han penetrado 

incluso en el sector subsistencia, por lo que la teoría de que 

sectores poblacionales quedan al rnárgen de la economía ha si

do superada, 

A parte de establecer esta crítica puntual a estos autores 

que compartirnos sólo parcialmente, Singer elabora ~na especie 

de tipología de ciudade1 existentes durante el proceso histór! 

co latinoarnericano1 y,a pesar de las distancias que quiere -

establecer con los autores criticados , puede encontrarse gra~ 

des similitudes, 

Esta tipolog!a vista dentro de una din4mica histOrica 

plantea la sucesiOn entre"ciudad de la conquista", "ciudad c~ 

mercial","ciudad industrial". 

La ciudad de la conquista tiene un papel preponderantern!n 

ternente político y un papel económico estdril. Es decir, su 

función esta en sostener ideológica y militarmente al siste

ma de explotación colonial. Estas ciudades se instalan, en -

general sobre la base urbana de las sociedades precolombianas, 

algunas de las cuales .Yª practicaban la transferencia de exc! 

dentes desde el campo. 

La ciudad comercial surge de la anterio, desde el mamen• 
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to en que se desarrollan las fuerza productivas con la diver

sif icaci6n y ampliac16n de funciones urbanas y la expansi6n del 

mercado externo, lo que provoca el desarrollo de la vida come! 

cial. Caracter!stica que termina de consolidarse con la inde

cia pol!tica (Singer recuerda el papel que juegan en la lucha 

independentista las clases urbanas comerciales). 

La ciudad comercial mantiene su carácter colonial, inclu

sive acentuado, Ahora, sin embargo es ªede del poder nacional, 

pero en lo económico sigue siendo un canal de intermediaci6n-

comercial-financiero, en funci6n de la nueva metropol! domina~ 

te inglesa. Con la difusi6n del mercado interno se produce la 

prosperidad de algunas ciudades, y ad.em!s se estimula el flu

jo de inmigrantes campesinos, sobre todo europeos. 

La ciudad industrial, surge producto de la crisis de la

ecónomia colonial, Esto provoca la tendencia a la industriali

zaci6n de algunos lugares, lo que permite la consolidaci6n de

algunas ciudades y el desarrollo de energ!a, transporte, ser

vicios, etc, en las mismas, 

Pero el proceso de urbanizaci6n es variable. En paises 

donde el mercado urbano es al'lplio y son territorialmente y 

demogr&ficamente m&a grandes (Argentina, llAxic, Brasil) se 

desarrollan las unidades fabriles. Otros pa!aea medios como 

Venezuela, Pert1 y Cuba, con mercado& urbanos menores, desarro~ 

llan una industria menos ex.tendida y un proceso de urbaniza-. 

ciOn correspondientemente mas d6bil. Los paises pequeños de-

-96-



finitivamente, se mantienen incapaces de lograr el proceso •• 

de sustituci6n de importaciones y en consecuencia se urbaniza

ran tard!amente. 

La ciudad industrial , es la primera ciudad que se vuelve 

productiva y sólo entonces es posible hablar de una división del 

trabajo campo-ciudad. La ciudad adquiere su poder al tender 

el capitalismo a "favorecer marcadamente a la ciudad en perjui 

cio del cair.po al' que despoja de ~u actividad productiva, redu-

ciendolo dnicamente a desempeñar actividades primarias, con lo 

que se produce •el vaciamiento demogr&fico del campo" e inver

samente el crecimiento de las ciudades• siguiendo una lógica -

del desequilibrio. veamos ahora otra posición. 

Jorge Hardoy es uno de los investigadores latinoameric! 

nos que ha realizado m&s estudios sobre la tem&tica urbana en 

y de nuestro continente. Estos tratan desde •cartograf!as ~r 

banas•, estudios históricos, an&lisis de casos, hasta ensayos 

teóricos propiamente dichos, El valor de dichas investigacio-

nes , en lo que respecta a la densidad informativa y a algunas 

conclusiones es indiscutible. Por esto Hardoy es un autor cuyo 

trabajo siempre puede resultar una buena fuente; En menor me

dida, sus aportacionei teóricas a la.compresión de la •cuestión 

urbana• en latinoamerica resultan interesantes, pe.ro en comp! 

ración con los anteriores autores , limitadas y mucho m&1 co~ 

trove rtidas. 
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Agu1 vamos a referir solamente tres trabajos suyos: 

"El proceso de urbanizaci6n de América Latina"(!), "Ensayo de 

Interpretaci6n del proceso de urbanizaci6n de All'érica Latina• 

(2) y "La construcci6n de las ciudades de América Latina a tr! 

v~s del tiempo" (3). Los trabajos son muy parecidos y de ellos 

extraemos las ideas m4s importantes. 

Hardoy parte de la cor.stderaciGn de que l\mérica Latina es 

un "bloque heterogeneo" y que si es denominada as1 solamente 

se debe al hecho de que tiene afinidades culturales y algunos 

intentos de integraci6n. No parte del criterio de la situaci6n 

de dependencia como lo hacen Quijano o Castells, s6lo se limita 

a señalar que desde la independencia han "gravitado algunos "i~ 

tereses econ6micos• europeos o for!neos en la orientaci6n eco-

nómica y pol!tica de cada pais; 

El proceso de urbanizaci6n significativo de la poblaci6n 

latinoamericana es, segan Hardoy, resultado de un "elevado y -

sostenicto crecimiento natural de la poblaci6n y de las migra-

' cienes originadas en las !reas y en los pueblos rurales", 

aunque el no explica las causas que determinan este proceso -

migratorio. La urbanizaci6n en el contexto del subdesarrollo 

no significa un proceso de "modernizaci6n", pues a su criterio, 

ésta se • realiza en un mundo geogr!ficamente empequeñecido 

(1) En: SEGPE, Roberto. Prnérica Latina y su a!suitectura.' Siglo Veinti~ci 
Editores, y UNESCO Cuarta Edici6ñ, WlXlco, 1982. 

(2) En: utlil<EL, Luis (corno.) Desarrolfo Urbano-Redcnal en .Arnénic11 Latina 
Fondo de Cultura Económica. l'IG.ico 1975. Cdo. 5 

(3) HAROOt, J. La construccién de las ciudades eñ hnérica Latina a través 
del tiemoo. Revista Interamel"lcana de Plan1f¡.caci1Sñ Nr. 5~.Junio, 1980, 
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y sujeto a· presiones pol!ticas y económicas enormes, y tam

bidn porque las demandas de servicios y viviendas que surgen 

en loa pa!ses subdesarrollados , por su magnitud, no son comp.!. 

rables a la de loa paises desarrollados. Además, la urbaniza

cidn, dirá coincidiendo con otros autores, no es una canse -

cuencia directa de la 1ndustrializacidn sino que se adelanta a 

ella, y no reduce las tasas de crecimiento poblacional, sino 

que al contrario las aumenta. En definitiva la urbanizaei6n 91 

Am4rica Latina tiene un desarrollo que difiere del gran pro

Ce!o industrializacidn-urbanizacidn que confrontó Europa en si 

glos pasados. 

Hasta aqu! el an&lisis de Hardoy resulta demasiado des -

criptivo, caracter!stica distinguible en casi todos sus traba

jos. Es cierto que la urbanizaci6n se da por migraciones ru

rales hacia la ciudad, pero ¿cuál es la raz6n pa·ra que este -

movimiento poblacional se produzca? ¿cuál es la causa de el -

crecimiento de las ciudades previo a la industrializacidn?. 

Hardoy no nos da mayores explicaciones a estas interrogantes. 

Asimismo, ¿qué quiere decir con la afirmacidn de que la urba

nizacidn se realiza en un mundo "geográficamente empequeñecido? 

Aqui parecen dete._ctarse ciertos atisboa malthusianista.s, de 

otra manera no podr!a entenderse el por qué de ~sta afirmación 

para un continente queproporcionalmente 

t~ subpoblado. 

a su territorio es-

Mas interesante resulta el analisis del proceso hist6rf. 

co que realiza Hardoy sobre Am!!rica Latina, en elqtalestaca 111 
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buen manejo documental. 

Segan este investigador las ciudades precolombinas surgen 

con el auge de las culturas clásicas. Las primeras ser4n funda

das en Mesoamgrica (Teotihuacan, Monte Alban, en México, Petén 

en Guatemala, para citar algunos ejemplos). M!s tarde aparece~ 

rán en Sudam~rica (Chan Chan, Cuzco, etc.). Las caracter1st! 

cas de estos nacleos urbanos.son• su centralidad pol!tica-admi

nistrativa-religiosa1 la {mportancia dada a las obras arquite~ 

t6nicas 1 la ca9acidad de organizar a grandes conti~grtes de ma

no de obra y su ubicaci6n geográfica al interior del continente. 

Hardoy sosteiene queenestas culturas urbanas lle garal ·a existir 

formas de planificac16n urbana de carácter espontaneo, en raz6n 

dela utilizaci6n de mOltiples criterios ordenadores. En un se~ 

tido amplio, esto puede ser cierto , pero como veremos mas ade

lante actualmente la llamada planificaci6n urbana tiene otras 

connotaciones. 

Con el descubrimiento de Arnérica en menos de un siglo (en-

tre 1520 y 1580 6 1600) fueron •formalmente fundadas o estable

cidas espontáneamente centenares, tal vez millares, de ciudades, 

aldeas y asentamientos de diferente clase"(l). Acto1 fundacio

cionales sin comparación en la historia de este continente. 

El eapacio se ocupa, b4sicamenta, en funci6n de la red urbana 

( 1) . HAROOY, Jorge. La CCl\strucción de las ciudades en Pmérica Latina 
a través del ti~. Gp. cit. pij. S4. · 
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preexistente, pero también en las zonas costeras obedeciendo 

al sistema de capitan!as (en Brasil), Las ciudades dominadas 

por los españoles utilizan el modelo arquitect6nico del "da

mero• siguiendo la experiencia urban!stica· española, En las 

colonias portuguesas no habr! un modelo tipológico definido,

aparte del que impone el carácter defensivo de las ciudades, 

La ciudad e&pailoln .e• segan Hardoy: 

•,..la forma de vida que adoptaron por conveniencia admlnlstratl· 
va y comercial, por seguridad y porque correspondra al espíritu gre· 
garlo de los espanoles" (1) 

Eate razonamiento resulta a todas luces subjetivo, La -

ciudad como "forma de vida" nos tralada a los planteamientos 

de 101 ecologistas urbanos, Asimismo, la omisi6n .de la fun

c16n pol!tica militar de la ciudad colonial reduce a que esta 

sea concebida con funciones meramente técnicas (de convenie~ 

cia administrativa y comercial). 

La estructura urbana durante el per!odo de la independe~ 

cia, por su parte, es caracterizada por el autor por su est! 

tica red urbana, predominio de la poblaciOn rural, ·1a no exi! 

tencia de grandes ciudades y las caracter!sticas coloniales -- · 

apena• modificadas •. únicamente las capitales pol!ticas, priE 

cipalmente aquellas que fueron al mismo tiempo puertos comer

ciales tendrán un mayor crecimiento y a esto añade Hardoy 1 

(1) ~ jorc;e • .op. cit. pág. 49 
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los crecimientos demográficos de mayor slgnlflcacl6n se pro· 
ducen en paises de clima templado y de poblacl6n blanca" (1) 

Bardoy parece sugerir en esta dltima aseveraci6n ciertos cri

terios raciales y determinismos geo-clim!ticos, que evidente

mente est!n fuera de lugar. 

Con la acentuación de l,os roles de los paises latinoame

ricanos como productores de materias primas para los paises -

europeos y, después, para Estados Onidos se van a producir 

cambios en la estructura espacial de varios países , que Har-

doy ~xplic.s •. 

Entre 1990 y comienzos de siglo se introducen redes fe

rroviar1as dirigidas a los puertos de exportación, el desarr~ 

llo de la navegación fluvial en los rios interiores, el desa

rrollo de algunos·espacios interiores donde se realiza la ex

plotación minera y el desarrollo de otras fuentes estractivas. 

En algunos paises se inicia inclusive una primera fase de sus~ 

titución de importaciones que marcan un proceso de urbanización 

que permite el reforzamiento de la estructura urbana anterior 

y la creación de numerosas ciudades. 

En esta etapa se. da un gran flujo de inversiones extran-· 

(1) HAFOOY, J, r.1 proceso de urbanizacién en Pmérica Latina. Op. cit. pág. 49 
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jeras canalizadas en buena medida a la creación de bancos, -

compañ!as de seguros, construcci6n de ferrocarriles y de 

puertos hacia la creaci6n de servicios urbanos. Asi mismo 

las ciudades reciben a un gran flujo de migrantes europeos 

que en algunos lugares llegan a alcanzar e 1 30% y hasta el 50% 

de la población, sobre todo en Argentina y Uruguay. 

Este proceso de urbanizaci6n sin precedentes es variable 

se~dn los paises. Asi, en Arq.entina, Uruguay, Chile y Cuba, 

Hardoy distingue un proceso temprano de urbanización, Otros -

paises como M4xico, Venezuela, Panam4 , Per11 y Colombia inician 

su urbanización a partir de Ú30. Con mayor retraso se da es

te proceso en Ecuador, Nicaragua, El Salvador y RepQblica Do

minicana. Y muy lentamente en paises como Paraguay, ·solivia, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras y Hait!, 

Muy relacionado con esto Hardoy va a ensayar una tipolo-

g!a con la intención de: 

11 ... clasificar a los paises latinoamericanos en func16n de su poten 
clal urbanfstlco, luego comparar a los grupos o clases. que se forma'.: 
ban con otros Indicadores socloecon6mlcos y tecnol6glcos que pudiesen 
explicar la fase de urbanlzac16n por la que atravesaba cada pah y 
sus posibles tendencias, y finalmente, demostrar que la estabilidad 
urbana de cada pals no es Independiente de sus aspectos sociales y -
econ6mlcos" ( 1) 

De esto derivad una clasificaci6n por grado de •estabili-

dad urbana• A mayor tasa de crecimiento de poblaci6n rural 

(l)HARJXlY, J. Ensayo de Una interpmtacién del proceso de uffilni;,;ci& de 
Am'lrica latina. Op. cit. p~. 83 
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y mayor tasa de crecimiento de poblaci6n urbana (esta rtltima 

medida en dos tiempos: i970 y prospecci6n 1985-1970) menor se

r! la estabilidad, por lo tanto los veinte y dos paises se 

clasifican as!: 

I ESTABLES: Argentina, Uruguay y Chile 

II MODERADAMENTE ESTABLES: Trinidad, Venezuela, Cuba, Jamai

ca y Brasil. 

III INESTABLES: Colombia, Pérrt, México y Bolivia. 

IV, MUY INESTABLES: Panam!, Reprtblica Dominicana, Ecuador, 

Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 

Honduras, y Hai t!. ( 1) 

A partir de esta clasificaci6n va a hacer un estudio por

menorizado de otras variables como grado de.desarrollo econ6-

mico, salud, ingreso, educaci6n, que no vamos a exponer aqu!. 

Como toda tipologia, este esquema anal!tico tiene sus li

mitaciones pero tiene también el valor de observar con deta

lle las caracteristicas de los paises enmarcados dentro de -

ciertas caracter!sticas comunes. Sin embargo, el mayor inco~ 

veniente de esta tipolog!a en espec!fico, est4 en el predominio 

de uria anUisis descriptivo sobre el nivel explicativo, 

Esto podremos ver, est! relacionado con una imprecisiOn 

metodol6gica y ideoldgica del autor. Es decir, a una clara 

. ( 1) Op. cit. Pág. 91 
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concepciOn·materialista del problema urbano y de la sociedad 

en su. conjunto. En un trabajo (1) reduce el problema a la -

falta de conciencia de la forma corno se produce la urbaniza-~ 1 

ci6n , a la no inserci6n de las pol1ticas urbanas en los pro

gramas pol1ticos de los gobiernos, a la falta de reales irnpl~ 

mentaciones de la Reforma Agraria y a la falta de participaci6n 

popular. Y, prácticamente, confiriéndole un rol neutro al E~ 

tado, sugiere algunas medias que debe tomar para solucionar 

1011 problemas, como son la adquisici6n de tierras para la ex -

pansiOn urbana y suburbana, el control de la especulación, la 

modernizaci6n de la industria de la construcci6n, la coordin~ 

ci6n de intereses privados, etc. 

Sin embargo, en trabajos más recientes se puede eviden

ciar una evoluci6n te6rico-pol1tica del autor, sin salirse de 

los cauces reformistas. En un análisis escrito conjuntamente 

con Óscar Moreno (2) encuentra que la principal causa del "de

sorden urbanos" es parte de"la :especificidad del desarrollo 

del capitalismo, basado en el provecho individual". Y, en otro 

trabajo hace una fuerte critica a la planificaci6n urbana la

tinoamericana por sus objetivos ideol6gicos, favorecedores de 

minor1as e insignificante en sus resultados. Para finalmente 

concluir: 

(1) HAil.DOY, J, El )?l'.'?CeSO de urbanización de ~mérica Latina. Op. cit. Pág. 
60-62 . 

(2) llARDOY, J,t'lJR!NO, o '.!'~~Jl~"!l-Y.?!~Eimativ1is de la Refonra Urbana. 
EN: Unikel, L. Op. cit. Pág. 691 · 
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"Lo que deberoos cuestionar no es entonces la ciudad actual de Amé· 
rica Latina, sino los valores y la estructura de la sociedad fati· 
noamerlcana actual. Lo que debe preocuparnos no son sus problemas 
ffslcos y ambientales, sino sus problemas soclopolltlcos 11 (1) 

En Oltimo lugar, es necesario referirse , aunque sea bre

vemente al pensamiento dualista y funcionalista de la reali

dad urbana latinoamericana. Para esto me centraré exclusiva-

rrente en el marco te6rico de un texto elaborado por Fernando 

Cardoso, Candido Ferreira de Camargo y Lucio Kowarich (2) que 

a nuestro juicio, contiene gran parte de esta interpretaci6n 

definidamente influenciada por la Escuela Norteamericana. 

El an!lisis histOrico no cabe dentro de esta perspectiva 

(sOlo hay referencias de algur.os "antecedentes' de la parti

cipaci6n estatal en el "planeamiento urbano") y el énfasis e! 

ta puesto en la descripci6n paico-social de la ciudad enmarca

da dentro del concepto de •cultura urbana•, 

"Es pos lb\e, en este sent Ido, hablar de una 'culturo urbana' de for 
ma esoeclf\ca, como un conjunto de patrones que dirigen las relaclo 
nes sociales,. La ciudad Impone un estilo de vida, Exige el desempe 
fto de funciones sociales cada vez mb especl1llzad11. Estas funciones 
sociales se distribuyen, obviamente, de modo diferenciado, según la 
poslcl6n quelos Individuos ocupan en la escala de estratlfic1cl6nso· 
clal. Es obvio también que las gratificaciones se distribuyen dlfe· 
renclalmente y de forma desl9ual, según la sltuacl6n de los lndlvl• 
duos en la escala social" (3), . 

(l)HARJJOY, J. La construcci6n de las ciudades ...... Op. cit. pág. 27 

(2 ) CAPDOSO, f. y o= Consideracicnes sobre el desarrollo 'de Sao Paolo. 
En Canpilación de Manuel Casteslis. f~r1allsrro y Urtian1zac16n en A. L. 
Op. cit.' Págs. 211-252. 
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Tal parece ser hay una traducción literal del pensamiento 

de la Escuela Ecológica de Chicago. La ciudad es un "modo de -

vida", un •organismo • con "funciones" especializadas, y la d~ 

sigualdad es parte de la •naturaleza" (v~ase el uso de Obvio 

en dos oportunidades), Tambidn es posible distinguir en algtln 

sentido, elementos de la caracterización weberiana de la ciudad 

como dominada por contactos m!s secundarios y formales ("factores 

macrosociales que forjan la conducta personal), producto de la 

complejización de la división del trabajo, 

Pero resulta que la ciudad que estos autores observan 

(Sao Paolo) nada tiene de armónica ni funcional, hecho que no 

les as desconocido, Ante esta realidad recurren al artificio 

teórico de explicar loa conflictos a travds de la aceptación 

de "inevitables disfuncionalidadea" provocadas por la 'ane

mia social" , En otros términos: 

"·.,determinados patrones dejan de ser Incorporados por causa de lne· 
flclenclas o disfunciones d_e las formas de producclc5n y distribución 
,de las riquezas econ6mlcas y sociales" (1) 

Aqu! se podr!a pensar que, finalmente, dar&n·una explic! 

ción socio-pol!tica de las diferencias en el espacio i¡rbano 

y los.problemas generados por la segregación. Esta explicación 

causal, empero no conforma parte de la perspectiva. Otra es 

(1) CAFJJOSO, F y otros. Op. cit. pág. 
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la óptica interpretativa y se reduce a entender la situación 

da acuerdo a la •incapacidad" de ciertos grupos para captar 

los patronea culturales de una "sociedad diversificada y com

pleja". La presencia de heterogenidad social, grupal, y étn! 

ca termina convirti8ndose en la causa central de los confli~ 

tos sociales. M!s adn, los grupos migrantes constituyen esa 

masa de desadaptadoa porque, su entender , tienen un particu 

lar desajuste con respecto a los patrones cultura les de la vi

da urbana. Sobre este comportamiento han creado una categoría 

eapec!fica1 la"cultura de la pobreza• La ciudad significa-

. rl durante mucho tiempo para estos grupos •una experiencia de 

perplejidad, una aventura cotidiana no comprendida", En pocas 

palabras la'marginalidad'y pobreza de las ciudades se inter

preta a la luz de una teoría psicologista pues el criterio de 

la 'capacidad de respuesta individual" se convierte en el pri~ 

cipal parSmetro de observación, 

La marginalidad, en definitiva, representa para esta es

cuela de pensa~iento un elemento paralelo a 1 dinamismo indus

trial urbano de la sociedad "moderna•. 

Es curioso señalar, adern4s, que la dnica critica distin

guible es aquella que acusa a la ciudad •urbana-industrial" 

de.romper con "la paz natural" en pro de la creación de un e! 

tilo de vida dominado por un ritmo agotador, donde el tiempo 

es un valor escaza. 
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SIGV•DA P A a T I! 

LA"PLANIFICACION URBANA, 'Ll'.S POLITICA9URBl\NASr "LA URBANISTICA MODERNA!' 

Revisi6n conceptual y l!'etodol6gica de una tem4tica contempor&nea 

(Algunas ref.erenoiaa 1hist6ricas) 



PLANIFICACION URBANA, POLITICAS URBANAS , URBANISTICA MODERNA. 

Revisi6n conceptual y metodológica de una temática contempo-

r Anea , 

No podemos introducirnos en el an~lisis de la planifica

ci6n urbana en P~érica Latina, sin intentar una puntualización 

conceptual de los términos'Planificaci6n ", "planificación U! 

bana", "poltticas urbanas• ,· "urbanismo", asi como de su con-

textualizac16n hist6rica, ReflexiOn conceptual que se hace 

sin intenci6n de rebuscar y extraviarse en disquisiciones e

timol6gicas o de proponer "EL" concepto universal y correcto, 

siendo , por el contrario el prop6sito reconocer las mdltiples 

interpretaciones, contradictorias en algunos casos, a objeto 

de asumir, en la medida de lo posible, una claridad sobre el 

tema que estamos trabajando. 

El problema de la relatividad del t!lrmino 

Pocos conceptos contempor&neos son tan difundidos y al 

mismo tiempo tan relativos como el de la "planificaci6n'. Hay 

un general e indiscriminado uso por parte de políticos, ide~ 

loqos, intelectuales, empresarios, tecn6cratas, militares, , ... 

organizaciones , e inclusive, comunidades enteras han proyes 

tado en la "planificación' sus principales reinvindicaciones. 

Los sentidos que adquieren en cada caso varian notable-

mente y los prop6sitos mucho m&s. Pero en todos los casos 

puede evidenciarse dos manejos corrientes : . El primero 
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parte de una acepci6n amplia, genérica e ilimitada· del término¡ 

es decir como toda ación de la mente urbana tendiente a progra

mar el futuro. Por lo tanto la noci6n se extender! en mdltiples 

sentidos copando desde las acciones m!s cotidianas hasta casos 

como la "planificación familiar", "planificaciOn empresarial" , 

"planificaci6n educativa• , en fin , cualquier 'rea de la acti-

vidad hufana donde se intente accionar con algan plan mediana-

mente preconcebido. En ••t~ ~~rspectiva se han inscrito men-

cienes sobre la "planificaci6n" en las sociedades(y ciudades) -

griegas, egipcias , precolombinas (*) • No podemos negar que e! 

tas sociedades poseyeran criterios de organizaci6n social, y 

esto es evidente si se considera que sOlamente en sus obras -

monumentales y arquitect6nicas requirieron de r!gidos niveles -

organizativos , pero no resulta precisamente acertado atribuir 

a este ejercicio el término de planificación urbana. Si as1 

fuera el mismo régimen capitalista practicar1a la planifica-

ciOn en virtud de que sus principales estrategas (los empresa

rios a través del Estado) practican desde los m!s remotos o

r1genes del ca?italismo un riguroso control al interior de sus 

entidades productivas • Nada de esto es falso, pero tampoco di-

ce nada , y nos encierra en un terreno conceptual movedizo. 

El segundo es el énfasis fetichista que se le ha otorgado 

muy particularmente en los dltimos decenios en los paises capi

talistas. La idea de la planificación, en su sentido genérico 

(") En f>lnér1ca ratina Hardoy es une de los autores que nos describe un 
pr~ctica de la "planificácién uri:;ana" en laS soci~des precolcll'binas, 
aunque tienen un carácter espontaneo, en su criterio. 
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ha sido incorporada a la pr4ctica y al diacurso estatal y, en con

sonancia con ello,difundida 'como la Gnica y gran solución" de 

los desequilibrios econ6micos. En gran parte esto Gltimo es cie! 

to, pero's6lo lo es a condición de que existan condiciones econ6m! 

ca-políticas especificas, donde dada la ruptura con los limites 

estructurales se ejerza la planificación en todos los niveles n~ 

cionales. Empero, la "moda" de la planificación en nuestros 

paises ha' sido manejada en térm.inos míticos y rebatida a cada paso 

por la realidad. 

Como puede apreciarse la ambigüedad del término nos hace pe! 

der en un infinito mundo ·de impresiciones y de apariencias . Esta 

falta de rigurosidad categórica se conv~erte en un obst!culo epi! 

temológico, ·s6lo superable si se demarcan mejor aus limites y se 

lo ubica dentro de perspectivas teóricas definidas y en momentos 

hist6ricos precisos. 
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La planificaci6n1 l. mlltodo , tllcnica, norma o proceso social? 

Una corriente generalmente asociada a los sectores ihstitucio· 

nales y gubernamentales ha predominado en los paises capitalist¡{;\ 

aquella que tiende a•considerar la planificación como un instru

mento que opera a nivel estrictamente tllcnico y bajo cuya acción -

los problemas del desarrollo latinoamericano podr!a resolverse con 

facilidad" (1), para citar textualmente una explicac16n de un 

organismo de planificaci6n latinoamericano. 

Veamos una primera definici6n1 

"La planlflcacl6n es una metodología para escoger entre alternativas que 
se caracteriza porque permite verificar la prioridad, factlbll ldad y com· 
patlbllldad de los objetivos y permite seleccionar l~s Instrumentos mols 
eficientes,." (2) 

Impl1cita en esta conc~ptualización est4 una visi6n "neutra

lista"de la planificación, pero si se va más allá a otra afir· 

m~.ci6n de l\hwnad!lo "tlUe señala r¡ue es necesario un sistema apropiado 

de sanciones y remuneraciones que corrija las desviaciones , J~nque 

el ejercicio del poder econ6mico requiera siempre de una institu

ción social: el mercado-,distinguiremos claramente su perfecta. ins

cripción te6rica- pol!tica (nada neutral) d~ntro de la corriente ke~ 

nesiana 

(1) 

(2) 

Nos referiremos fundamentalmente a los paises capitalista la
tinoamericanos. 
ILPES, Discusiones sobre planificacien. Ed. Siglo XXI l2ava. F.dici6n 
Wixico, 1981 pag. 19 
AIMWJA, Jorge. Notas cara una teoría general de planificacién, O.ladero 
nos de la Sociedad Venezolana de Ptamflcacilln. Vol IV Nr. 45. Marzo 
1966. Caracas Venezuela. Pág • 28 
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Una segunda definiciOn ~uy parecida a la anterior donde se 

remarca la neutralidad es aquella indicada por ILPES: 

"La planlflcaclón,entanto en su aspecto conceptual CO"'!' en cuando a su 
naturaleza como proceso social Implica una doble dinámica: se presenta 
a la vez cono un esfuerzo de maxlmlzacl6n de la racionalidad a nivel for 
mal, la planificación slgnlflCiiDllsicamente la oplimizac16n de las rela-
clones y fines dados. La cuantificación y el rigor de las técnicas lns· 
trumenta les ut 111 zados para suger 1 r 1 as Formas a iternat 1 vas de lograr ra
p 1 daménte y con menor costo lo5 fines perseguidos conSt1tuyen las carac
terísticas principales del razonmiendo planificador en lo formal. Un es· 
fuerzo de este tipo procura.los h'orlzontes ser neutro en cuanto a las me
tas a largo plazo. No caen en los horizontes Intrínsecos del proceso for 
mal de raclonallzacl&í las preguntas sobre el por qu!, el para qué y el 
para-QüieñOe 1 a p 1an1 f 1cae1 on 

Sobre esta definiciOn hemos subrayado tres aspectos. El pril"ero 

es el que plantea a la planificaci6n como un esfuerzo de maximiza

ciOn de la racionalidad1 es evidente que la racionalidad en términos 

capitalistas (aunque no lo.expliciten). En segundo lugar, la reduc

ciOn de la planificaciOn a un instrumental riguroso Útil para propo

ner alternativas., ubic4ndola como un artefacto ~anipulable y univer

salmente valedero, lo cual resulta objetable. Y por Oltimo la expl!· 

cita negaciOn de un enfoque explicativo, valorativo, hist6rico. Los 

planificadores aparecen entonces como individuos puros, que trabajan 

en el asc~ptico laboratorio de la neutralidad, En reswnen', la plani· 

ficaciOn resulta ser una •tecnologta•, lo cual esta cuestionado por 

la pr4ctica misma que ·ha demostrado que hasta las más "inofensivas. 

t~cnicas, inventos, etc. contienen en sí mismo fines precisos y ni 

(1) INSTITUTO 1ATINOA!1ERICANO DE PlANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL (I!PESl 
Discusiones· sobre ·Planificacifu. Siglo veint:iuno Editores. 12ava ediciái, 
México, 1981. Subrayado nuestro. 
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que decir de decir 'de SlB aplicaciones, 

De esta vis16n sobre la planificaci6n en general se derivan 

algunas conceptualizaciones sobre la planif icaci6n urbana y reqi~ 

nal. 

Seglln Ledrut la plan1ficaci6n urbana seria "un medio de control" 

social del orden urbano" (1), Por lo tanto interesan los medios, los 

mecanismos considetados'puros de ideolog!a" 1al margen de su conteni 

do social, en tanto que supuestamente los ciertos expertos(los pla

nificadores) median entre los fines particulares de los actores y 

ciertos objetivos.o grandes lineas generales que supuestamente se

'r:Can compartidas 11'1nimamente por todos, Con esta perspectiva volvemos 

a la ya tan criticada pretensi6n de neutralidad, y al reduccionismo 

de las pol1ticas a "los grandes problemas que a todos afectan•. 

Tall'bi~n Lausen define que la planificaci6n es. el "medio 

adecuado para logran una vida mejor • En este sentido algunos temas 

sedán: 

11 1) establecimiento de las estructuras optimas del sistema urbano, especial 
nen te concentrada en la determlnacl6n de s I las grandes areas netropol 1 tanas
son excesivamente grandes o no y de las correspondientes polltlcas correcto· 
ras ¡ 11) determlnacl6n del tama~o optimo de la ciudad y de las nedldas para 
garantizar su lmp1antacl6n: 111) desarrollo de zonas subdesarrolladas y re· 
conversl6n de zonas obsoletas¡ lv) correcl6n de los Impactos regionales de 
las polftl cas sectoriales y v) descentra 11 zacl6n de las decl s Iones polrt I· 
cas" ('2) 

Sin duda estas apreciaciones serian válidas de no ser porque 

(1) lEDRur, EN: Castells, Manuel. La cuestión urbana. Op. cit. pág. 296. Castells 
· critica a I.edrut y hace referencias cr1 ticas a Meyerson y E. Blanfield. Poli
(2) tics, Planning and the Public Interest, Gleonoce, The Free ~ss, 1955 

IASUEN, José Rarron, Citado en ORl'EGA, A rturo en Diccionario de Plarúficaciái 
Y planeacien, Mexico, 1983. P~. 264 
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tiene una gran limitaci6n, cual es la omisión de las determinan

tes socio-pol1ticas que dan un sello diferencial a cada uno de es

tos aspectos. El qulén planifica, para quién y para qué, vuelve a 

asomarse para mostrarnos la insuficiencia de esta definición. 

Veamos una Oltima definición de esta concepci6n tecnocrática. 

John Friedmann , uno de los te6ricos del urbanismo que ha te

nido importante influencia en América Latina, y llegado incluso 

a ser un artifice de la creación de Ciudad Guayana en Venezuela 

(sera• visto este en el ·punto IV. de la Tercera Parte), nos dice: 

" .. ,una do las tareas principales i:lel p'laneamlento·urbano -regional es o· 
frecer nuevas perspectivas y un marco objetivo para ordenar 111 preferen· 
clas de las comunidades locales dentro de un contexto de necesidades so· 
clales. 
Pueden Incluirse siete zonas de normas dentro del marco urbano·reglonal: 
a) normas de economla regional, b) norma de mlgracl6n y colonlzacl6n; c) 
norma de dcsarrol lo urbano; d) norma de vi vlenda,e)norma de tierras urba· 
nas; f) normas de desarrollo administrativo y politice en nlvele1 subna· 
clooales y, g) normas de desarrollo social". (1) 

El autor describe cada norma por separado pero nosotros sólo 

restJmiremos lo concerniente a las normas regionales, urbanas y de 

vivienda y tierra. 

tas normas de la economia regional se ocupan de 'qué inversio

nes deben ubicarse y en ddhde: Las normas urbano regionales se ocu

pan por la estructura interna y la forma de la 1 comunidades urba-" 

nas y metropolitanas y regionales. Con esto se har!a el intento de 

(1) FRIEDMANN . John. Urbanización Planificaciál Des l'di
torial Diana. l'bico, 1976. P • 155-156. (Esta publicaciál es hecha ccnjun
tainente cm el Centro Regicnal de Ayuda técnica de la AID, del Departamento 
de Estado de Estados Uiidos y se dedica a la p:ro:lucci&i de versicnes en espa
ñol de material filmico e impreso en los programas de cooperación téaiica 
de la Alianza para el Progreso (según referencia del libro). 
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resolver problemas como la adecuaci6n de caminos en la ciudad, el 

transporte, las instalaciones educativas, comerciales, sanitarias, 

el crecimiento de la ciudad, la suficiencia de los servicios ptlbli-

cos, etc. Las normas de vivienda por su parte se ocuparían de "el 

suministro de refugio y de servicios pl1blicos esenciales" . Final 

mente las normas de tierra urbanastendr!an como objetivos "controlar 

la especulaci6n y administrar la tierra en provecho de toda la comu-

nidad" ••• e inclusive , en el caso de los "colonos usurpadores" 

(migrantes) se les puede asignar una parcela de tierra .•. • 

Nuevamente enfrentamos a una corriEl!te de pensamiento que re-

duce el problema a "normas" , y cargada de un discurso ideol6gico 

sublima a las "preferencias de las co!l'unidades" 

Esta manera tan comdn en el pensamiento norteamericano de u-

tilizar las abstracciones m~s irreales en funci6n de lo que "debie

ra ser", lo acercan a una posici6n idealista y demag6gi.ca. Una 

comunidad en abstracto, un sistema normativo en abstracto ••• Ese es 

el estilo analítico. ¿06nde quedan las limitaciones estructurales 

que impiden, o al menos obstaculizan que la tierra pueda ser libre 

y legalll'ente ocupada por los migrantes , a quienes califica Fried

mann de "usurpadores",¿ Dónde se expresa el accionar de los agentes 

jJ\mobiliarios como principales elementos en la especulaci6n de la 

vivienda que impiden no s6lo la construcci6n de "un hogar adecuado" 

para el hombre", sino,a veces, la posibilidad de un espacio estable 

de vida? 
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Ser1a preferible que estos autores tuvieran más claridad ex· 

positiva y plantearan expresamente los fines que se proponen como 

bien lo hace Le Corbussier cuando dice: 

"Pienso, pues, con toda frialdad que hay que llegar a la Idea de demoler 
el centro de las grandes cludodes y reconstruirlo, y hay que suprimir el 
tinturan piojoso de los arrabales, trasladar estos mas lejos• a las ciudades 
jard!n ·y ,ensulugar, construir poco a poco una zona de proteccl6n libre 
que, en su dla, dará l lbertad perfecta de movimientos y perml tlrá constulr 
bajo un capital cuyo valor se duplicara y hasta se centupllcará"(l) 

Aunque el mismo Lecorbusier se autocalificara como "apol!tico" 

en sus 11neas se traduce objetivos muy "sinceros•, evidentemente bur-

gueses. Pero el discurso de los autores antes analizados esta lejos 

de plantear los problemas en sus justos términos, las intenciones ide 

16gicas los frenan. 

De estos primeros comentarios podemos arribar a una conclusi6n 

la planificaci6n no es simplemente técnica, o norma o instrumento , 

es mucho mAs y lejos de estar al m~rgen de la pol!tica y de la his

toria es parte impl!cita de esta;. La plan1ficac16n ea pues un proc~ 

so ; Hay que "ubicar a la idea de planif1caci6n dentro de un proceso, 

estudiarla en el contexto del desarrollo de sociedades especificas, 

teniendo que comprender, o buscando hacerlo al menos• la racionalidad 

de tales formaciones sociales para observar la actividad planificado

ra, las limitaciones que tiene, sus posibilidades y los supuestos que 

operan en ella!' (2) ExactaJrente eso es lo c¡ue vams a hacer iru!l!dJ.atar.lente. 

(1) i'A'ION, Femando. La ideología urban~stica. Ed. Alberto Corazón. 2da. F.dición 
M;drid, 1974 

(2)GIORDANI, Jorge. Introduccién a la Planificaciérl (Síntesis de planteamientos 
sobre el tema). CENDES, lln1vers1dad Central De Venezuela, Caracas -Venezuela, 
Julio, 1977. 
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La Planificación: categorta hist6rica 

Justamente al entender a la planificaci6n como un proceso so

cia· (que incluye obviamente un componente técnico) le estamos dando 

historicidad. Por lo tanto la afirmaci6n de Ouillén que sostiene 

que la planificaci6n es una•categor!a hist6rica"(é6cuadra perfecta-

mente con nuestro criterio. 

Concretamente, la planificación concebida en toda su dimensión 

como aquel proceso que abarca el conjunto de la economta en función 

de premisas sociales comienza, realmente, a ser implementada en h 

Unión Sovi8tica después de la Revoluci6n Rusa de 1917. Y, en los 

paises capitalistas surge progresivamente a partir de las crisis 

cíclicas , .hasta que en 1930, ante el impacto de la Gran Oepre-

sión, se institucionaliza totalmente. 

En todos los casos se intenta controlar el funcionamiento de 

la econom1a por la v!a de una importante o definitiva intervención 

del Estado. El carácter de la intervención (total ~ parcial, impo-

sitiva, o tentativa, etc,) y los fines (economico-ideol6gicos-poltti 

cos)varia, pero en todas las situaciones resultan ser las necesidades 

históricas las que imponen la utilización de controles, reglamen

taciones evaluaciones, etc. Las diferentes naturalezas de la plani

ficaci6n segOn las diferentes lógicas de racionalidad las veremos 

( ll G\JILUN, Arturo. Planificación Económica a 13 !1exicana. Sa. Edición. Ed. Nues
tro tiempo. México, 1982. 

-119-



en el punto siguiente, lo que nos interesa aqu! subrayar es la 

inscripció¡ . histOrica de la planificaci!Sn. 

Recordemos que la planificaci!Sn carec!a de aceptaci!Sn .y si 

se quiere de sentido en el largo período del libre mercado de los 

paises capitalistas. Toda tesis que planteara la necesidad de imp2 

ner cierta regulaciOn deliberada a la econom!a y contrarestar el l! 

bre arbitro de las fuerzas del rne'rcado era sospechosa y aun cornbat! 

da. "El dominio de laissez faire• es absoluto, Posteriormente en 

la fase monopOlica del capitalismo, una serie de grave1 problemas 

de sobreproducci6n de •crisis de realizaci6n, los problema• de la 

lera Guerra Mundial,y el establecimiento de la economía de guerra 

en consecuencia, adem!s de las presiones sociales obligaran a impoE 

ner ciertas restricciones y, en el caso de Rusia una modificaci6n 

total de la sociedad. Para no seguir generalizando observemos en 

base a realidades concretas el ejercicio de la planificaci6n en 

el socialismo (UPSS) y en el capitalismo, 

La planificaci6n en el Becialill\'o. 

La racionalidad socialista es diferente a la capitalista. 

En el primer caso se persigue la maximizaci6n del bien coman, en 

el segundo la maximizaci!Sn del beneficio empresarial. As!, se 

subordina a todas las empresas a un fin que abarca la totalidad 

el proceso productivo. Esto es posible por que se han dado condicio_ 

nes hist6ricas muy precisas1 se ha roto el ltmite de la propiedad 
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privada y se ha transformado el car4cter del Estado. 

11 •.• La economfa•soclallsta descanse en el conjunto de planes conncatenados 
y coordinados, extensivos a toda la economía nacional, lo mismo que a cada 
rama, región y empresa. El plan nacional constltuye··la base de los planes 
ramales y territoriales y se apoya en ellos y estos últimos se apoyan , a 
su vez, en los planes de las empresas" (1). 

El principio de la globalidad está presente en esta afirrnaci6n, 

la planificaci6n no resultan as1 sugerencias, ni se hace en sentido 
parcial,; implica más bien a un conjunto. 

"Planificar significa, en la economía socla'lsta, tomar en cuenta no sólo 
las numerosas proporciones Indispensables para un funcionamiento correcto 
de la economfa, el máximo aprovechamiento de las materias primas, combustl· 
bles, máquinas, materiales auxiliares, las rutas mis cortas de transporte, 
los conos mb bajos de explotacl6n, etc. sino sobre todo ahorrar al hom· 
bre un trabajo Improductivo •.. En la programac16n de las acciones corre· 
latlvu en el socialismo se debe pues, tomar en consldoracl6n tanto los as· 
pectes cuanlltatlvos como los cuantitativos de la vida económica" (2)· 

Y, aqu! esta presente el principio social de la planificaci6n. 

No es simplemente un mecanismo para perfeccionar la economta, es 

fundamental!T'6nte un proceso para mejorar las condiciones de trabajo 

y de· vida de ios hollibres, 

Vale la pena revisar muy brevemente la experiencia soviética(*) 

En la primera fase que va de 1917 a la segunda guerra mundial 

se parte del principio del "socialismo en un a6lo pais", • Atltes de 

la revoluci6n Lenin en las Tesis de l'.bril hab!a propuesto al nac.iona

liz~.í6n de la tierra, la fusi6n de los bancos sujeto a control so· 

cial, el control de la producciOn socialista y el destino de la pr2 

~1) EDITOAA POLJTICA. Planificación de la Economía Socialista. La Habana Cuba 
' l:tOO, 'f•,ío. 

(2) ZURAflICKI, Seweryn. F'robleJMs m;:tqdol6eicos, Ed. Nuestro Tiempo. lra. edi
ción Maxico, 1978. Pág. 137 

(•J Discrepamos en muchos sentidos con la· tendencia· que asumió 
el socialisno en Rusia, pero reconocemos la validez de su proceso de pla· 
nificacién. El primer elemento puede discutirse en otro !lXll'.ento, aquí pien
so que no corresponde. 
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ducción. Asi mismo propon!a la agrupación obligatoria de los indus• 

triales y comerciantes y la orqan1zaci6n de la poblacidn en cooper~ 

tivas. Igualmente le parec!a importante un más racional empleo de 

la mano de obra. Luego del triunfo,en 1918 se establece la pol!tica 

dual: socialismo para la industria y capita lismo para la agricultura 

El aparato pasa a ser controlado mediante el centralismo democr&tico 

y buena parte de las medidas que proponía len in empieza a hacerse 

efectivas recién a partir de 192~. En principio cabe destacar el 

Plan GCtLRO que tiene como objetivo la electrificacidn del pa!s, Y 

significa el •pri!fer plan de desarrollo a largo plazo de la historia 

de la humanidad" (1) Se realizan otros pl~nes pero son interrumpidos 

por la guerra, y el t.stado esta vez en manos de Stalin hace estric

to uso de la coacción. 

De 1921 a 1925 se traza una nueva politica económica.que 

contempla el Primer Pl<in Quinquenal de Metalurgia 11922-21) y el 

Estado acusa una mayor tendencia a la centralización en el Partido, 

Ej~rcito y Burocracia. Stalin le da una gran importancia a la co• 

lectivizaci6n. En esta etapa se discuten muchos problemas sobre 

el problema de la •acumulacidn socialista• , sobre el tuncionamien• 

to de la ley del valor, sobre las posibles alternativas (superindu! 

trializaci6n, desarrollo hacia afuera con base a9r!cola , etc.) 

La crisis de 1930 no afecta en absoluto a la Un~6n Soviftica. 

Justamente los primeros planes ·exitosos resultan ser aquellos 

diseñados . en esta ~poca (ler. Plan anual 1928-29 y 19.32•1933). 

(1) GIORDl'NI, J. Op. ci:t. Pág. ~5 
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Durante la Segunda Guerra Mundial el sistema soviético de ges

tiOn planificada también demostrO su poder en funci6n de la defensa 

del paia, En 1946 fuer trazado el plan quinquenal de restablecimierr 

to y desarrollo de la econom1a para los años (1946-50) reforzando -

una econom1a que en adelante convertirá a la UniOn Soviética en una 

potencia. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial se conso

lida el llamado Bloque Socialista con indiscutible predominio de la 

Uni6n Soviética. Estos se integran en el 'Programa complejo de pro-

fundizaciOn y perfeccionamiento de la co laboraciOn y de 1 desarrollo 

de la integraciOn econOmica socialista de los paises del CAME". 

Después de 1960 se 1' tiene capacidad de expansiOn a otras 

zonas periféricas, crece el campo socialista , ast a lo externo la 

URSS se convierte en un eje influyente y decisivo en la correlación 

de fuerzas internacionales y a lo interno consolida su econom1a 

y en la década de los setentas el XXIX Congreso del Partido Comuni! 

ta logra emprender la confección de un plan a largo plazo (Qnico en 

el mundo) que abarca una programaciOn desde 1975 a 1990. 

Los paises capitalistas, a pesar de haber emprendido desde 

1930 tareas planificadoras, dif1cilmente pueden realizar una pla

nificación a largo alcance, sus programas sOlo tienen efectividad 

para cortos per!odos, por esto se ha sugerido que m4s que planifica

ciOn existen sOlo ejercicios de "programaciOn''. 
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A nivel de planificaci6n urbana los paises socialistas, espe

cialmente la UFSS, Polonia y Hungr1a han implementado interesantes 

y extendidos planes urban1sticos. En la llRSS "la llamada urbaniza-

ci6n" del campo fracasa, pero indica los intentos de suprimir las 

desigualdades campo-ciudad. Ha desarroll ado una s6lida industria 

de la construcción , especialmente en todo el nivel de pre-fabrica

ci6n ,ensayado interesantes experiencias tipol6gicas, como es el 

caso de las ciudades en racimos, y organizado planes integrales i~ 

trustriales-urban!sticos en todo el territorio de la Uni6n Sovift! · 

ca.Polonia ha experimentado también importantes planes. Existen 

cuatro niveles de planificaci6n1 El estado (pol1tica nacional de or

denamiento del territorio)1 las 15 regiones 1 y 235 circunacripciones 

(escogidas de entre las 356),que poseen también una secci6n de urba

nismo cada una1 y finalmente laa comunas. Un ejemplo interesantlsi-

me resulta ser el plan de ordenamiento de la Alta Sile1ia, la 

conurbanizaci6n m~s importante del pai1, En 1950 se traza una impre-

sionante pol1tica de ciudades nuevas, aunque no fue totalmente reali

zado resulta destacable la participaci6n de las ramas industriales 

nacionales, las cooperativas y el consejo popular local , Algunas 

de ellas son Nowe tuchy, Stalowa Wola, Nowa Huta,, Ruda Sluka, Wo

dzislaw • La pol1tica actual de los urbanistas locales es favorecer 

el crecimiento de las ciudades pequeñas y medianas. En Hungr!a des

de 1971 la planif icaci6n urbana se basa en el documento •concepci6n 

nacional del desarrollo de la red urbana• • Antes, en la década de 

los SO's se hab1a hecho 4nfasis en la creaci6n de ciudades nuevas 

(Ounapentele, Komlo, Kazincbarcika , etc,) Actuamente la orientación 

va más bien en la renovaci6n de ciudades antiguas y pueblos y el de

sarrollo perifArico de las ciudades. (1) 

(l)MERLIN, P. Op. cit. varios capítulos. 
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En J\m~rica Latina, un sOlo pais, implementa la planificación 

socialista, muy influenciado por los esquemas soviéticos, aunque 

se haya intentado las adaptaciones locales, (Sobro esto hacemos un 

desarrollo relativamente extenso en el punto III.7. de la tercera 

parte) , Se trata de Cuba. 

La"planificación"en el capitalismo 

Se ha entrecomillado el termino planificación para sugerir 

que dicha categor!a no corresponde plenamente a las actividades org! 

nizativa1 de la econom!a y de las ciudades de los paises capitalis-

. tas, al menos no puede ser equiparada a la conceptualización que se 

ha venido manejando en el punto inmediatamente anterior. 

Hab!amo1 dicho que en el capitalismo la idea de la planifica

ción surge por presiones económicas y socio-pol!ticas, es decir que 

no es un medida que se tome en función de la organización de la eco

nom1aY en función de responder a las necesidades socialee • lls hist6-

r:l.camente la dnica opción a· la que se ven obligados :a tomar los em

presarios para continuar su proceso de acumulación y evitar, o mSs 

correctamente ~minorar las crisis económicas, Justamente esto ocu

rre cuando·se inicia la fase monopólica donde se implementa ciertos 

niveles de coordinación interempresariales ¡ durante la I Guerra Mun

dial se la implementa como una necesidad bélica, pero serS después 

del crack de 1920-30 como hab!amos señalado, que surgen· las teor1as 

de Keynes , Harrow , Rostow. Concretamente Keynes postula el aumen

to de los niveles de empleo, medidas a corto plazo de reajustes, 

y una importante intervención del Estado como eje de control Y ajus-

tes. -125-



El Estado tendrá en adelante la tarea de 'socializar las pérdi

das en funci6n de la privatizaci6n, por parte de la burgues!a , de 

los beneficios" (1) 

En Arn~rica Latina la planificación capitalista aparece en exten

sión , como un instrumento casi m!tico, en la década de los sesen

tas con la Alianza para El Progreso. Antes se hab!an hecho algunos 

intentos parciales. Pero en este caso privar! una naturaleza rela -

tivamente particular (fundamentalmente ser! ideológica). En unos e! 

quemas desarrollados en la parte II de la Tercera Parte puede apre

ciarse la evolución de las teor!as y pr!cticas de la planificaéi6n 

en esta !rea ñtl ll~~•do Tercer Mundo. 

La naturaleza de la planificación en el capitalismo , hab!amos 

dicho, difiere de la socialista, aunque en algunos aspectos, para

dógicamente se inspira en ella, No es casual que algunos autores 

señalen que esta no es m!s que un "remedo', o una "caricatura" de 

la planificaci6n socialista. 

Sin llegar a coincidir plenamente con estos calificativos,pues 

pensamos que aunque los efectos de la planificaci6n socialista tie

nen un radio de acción muy superior a los implementados en el capi

talismo, estos altimos no siempre son ineficaces. El problema radi

ca en que responde a otros objetivos y que !XJresta raz6n no le in

teresa aplicarlo en toda su dimensi6n. Por esto ser!a m!s correcto 

calificar a la suerte de planificaci6n occidental como 'planifica

ci6n indicativa" o"programación" o 'pol1ticas de organización de 

la econom!a capitalista•, etc. 

(1) GUILLEN, A. Op. cit. Referencia a una explicación de Serge Mallet. 
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En efecto, la planificaci6n es indicativa porque su funci6n 

es fundamentalmente orientadora, rnás'que impositiva. Un conjunto 

de !ndices, proyecciones, evaluaciones, diagn6sticos, ~studios 

do mercado, etc, señalan el camino (os) o un panorama en base a 

los cuales los sectores e~presariales en conjunci6n con el Estado 

proyectan sus rn~tas econ6micas. No se lesiona en absoluto el "libre 

mercado" , ni la "libertad de empresa", por lo tanto asume un ca-

racter opcional que no siempre se cumple. Esta planificaci6n a re

sultado muy atil en paises corno Francia, Alemania Federal, en menor 

medida en Estados Unidos, sin embargo ningan pais ha podido evitar 

, las situaciones de crisis, en incluso situaciones de pánico, que no 

se justificar1an en países donde se habla tanto de sus grandes nive

les de planificaci6n, como las que hace referencia esta inforrnaci6n 

period!stica 1 

"PARIS, 8 de agosto (AFP).- El alza del dólar y la evolución de las ta· 
sas de lnteres en Estados Unidos, que ponen en entredicho la reactivación 
de la economía mundial, provocaron esta semona un movimiento de pánico 
en las principales plazas financieras Internacionales" (1) 

Entonces la planificaci6n se reduce a una serie de anticip~ 

cienes y propuestas, muchas de las cuales son contrastadas por.la 

realidad que las contradice. Por esto ser!a más certero señalar 

que son sobretodo programaciones de corto alcance que no tienen la 

facultad de controlar las leyes del capitalismo. 

(1) rERIODICO UNO !'AS U?IO, Día dcmingo 7 de agosto de 1983. Pág. 10, México, DF. 

-127-



Asimismo la planificaci6n capitalista es parcial en tanto que 

no cubre ni la econom1a en su conjunto, ni satisface a las necesida

des de la poblaci6n, Antes bien, privilegia a sectores productivos 

y regiones puntales en la estructura econ6mica y reporta inmensos 

beneficios a las clases poderosas. Aun los Planes Nacionales pre-

tendidamente totalizadores son sumatorias de planes sectoriales y 

tegionales que dejan de lado aspectos vitales para las mayor1as na

cionales. 

¿Qu4 clase de planif icaci6n ea aquella que permite que ciertas 

empresas quemen o desechen libremente tonelada• de alimentos que 

son excedentes, s6lo con el fin de reducir la oferta para aumentar 

los precios? 

¿Qu6 tipo de planificaci6n es esta que dedica toda su aten

ci6n a ciertas zonas geogr&ficas (la1 mas rica1 en resursoa natu

rales o recursos materiales) y •ae olvida" en sus programaciones de 

otras areas territoriales? 

Es,a nuestro juicio, una planificaciOn que no sOl!lete a las 

leyes ~el mercado ni a la ley dt desarrollo desigual, 1ino que e1t&. 

sometida a ella&. La planificaci6n est& sometida a la esencia des

planiftcadora del capitalismo, para jugar con una ant1tesis. 

La planificaci6n capitalista ademh de indicativa, y parcial 

tiene un importante objetivo ideol6gico. Las m&s de las veces los 

"planes!', "proyectos•, etc. han sido presentados como los prodigio

sos inventos que contiene las'grandea aoluciones'en tunc16n del in-
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te:_lls soéial", de la "justicia social", "de la renovación" y toda 

una larga retórica discursiva • No pocos planes han sido incluso 

promocionados y publicitados para manipular las aspiraciones , lle

gándose incluso a incorporar las propuestas de las poblaciones (EJ: 

·consultas populares) a gruesos volúmenes, que las más de las ve-

ces se mantienen inutilizados. En resumen la planificación es casi 

un "fetiche", detds del cual sin embargo se esconden intereses del 

capital industrial, inmobiliarioa y/o comercial, que promueven los 

estudios y planes cuando necesitan legitimar una s1tuaci6ndada o_prc¡¡ectada 

o diñenar sus acciones con amplio conocimiento de la situaci6ri y del 

mercado .• En este sentido !d :>lanHicacil'.li resulta sumamente eficaz para los 

sectores capitalistas. 

Sin embargo hay que dejar claro, a la hora de analizar las po

líticas del Estado que siendo una premisa general que todas las me

didas están concebidas en funci6n de dominación, conforme al mode-

lo social hegemónico, por lo tanto no pueden ser contradictorias al 

sistema, esto no desdice el hecho que ante coyunturas determinadas 

(resolver problemas emergentes,,presiones políticas, etc.) la plan1-

nificaci6n tenga algunas variaciones, como veremos ~ás adelante. 

Esto de alguna manera pasa en los orígenes de la planificac16n 

urbana. .un' excelente texto de ·Leonardo Benevolo (1) nos demuestra 

como el urbanismo moderno es un remedio aplicado en la ciudad in

dustrial " a posteriori" de su proceso formativo. Es decir que las 

medidas para"planear las ciudades" están retrasadas con respecto 

a los acontecimientos y surgen cuando el nivel de conflicto y la 

evidencia de los problemas urbanos se hace casi intolerable. 

(1) BENEVOLO, Leonardo. Los orígo.nes de la Urbanística Moderna 
H. Blume Ediciones, ~!arid, 19 79, 
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La ciudad industrial crece , se desarrolla siguiendo una 16gica 

ciega del uso del espacio, Violentamente aparecen o crecen nuevas 

ciudades , crece la población, aumentan cuantitativamente las vi

viendas que se disponen siguiendo órdenes improvisados, se hacen 

caminos, calles, se producen y multiplican las iniciativas de es

peculaci6n concretadas sübitamente en caminos, canales, minas , al 

tos hornos, industrias. El esquema de la ciudad medieval se quie

bra en pedazos y con este los controles urbán!stico1 que ten!an. 

Él liberalismo se convierte en la norma Y la ciudad pr&cticarnente 

queda privada de planificaciOn y entregada a la iniciativa priva

da y al libre albedr!o de la población. Muy particularmente la fo! 

maci6n de los proletarios se ubican desordenadamente, en condicie 

nes de vida crecienternente antihigiénicas generalmente alrededor 

de las unidades productivas, al~s de estas viviendas han sido 

construidas, con criterios de m'ximo aprovechamiento del espacio y 

menor inversi6n por los propios industriales. 

Esto no tiene otro calificativo que anarqu!aurbana que pronto 

mostrar& s1ntomas graves, para que por dltimo estalle por la v!a de 

las epidemias de cOlera.u otros conflictos que conmueven la• estruc

turas urbanas, como es el caso del avance del movimiento social de 

las clases explotadas. 

El ~rigen de la urban!stica moderna justamente se puede ubicar 

en el momento, que forzado por graves problemas sanitarios que afec

tan a toda la ciudad y cuyo foco son las zonas de vivienda misera

bles, el gobierno inglés y el gobierno francés se ven obligados a 
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implementar algunas leyes después de 1830 como es concretamente 

la legislaci6n sanitaria: 

11 De tal maner1, la leglslac16n sanitaria se convierte en el precedente 
directo de la moderna leglslac16n urbanística y pronto lleg6 a ¡enera· 
llzar 11 noción de la exproplacl6n, ampliándola de las obras pabllcas a 

.todo el cuerpo de la ciudad" (1) 

En Inglaterra se dicta en 1844 la primera Ley para Londres y 

sus contornos que trata fundamentalmente de disposiciones higiénicas 

mínimas para viviendas arrendadas y prohibiciones de alquilar ioca

les subterr4ncnsiosteriormente se establecen leyes para lavaderos 

pnblicos y baños y a finales de agosto de 1844 se dicta una ley con 

'mnltiples artículos que instituye un organismo local de adminis

traci6n (lloard Health Local) a quien se comisiona resolver problemas 

como alcantarillas, aseo urbano, ordenamiento de viviendas, pavimen

taci6n , jardines pÚblicos,, abastecimiento de agua, sepultura de 

de muertos, mantenimiento de caminos, ordenamiento de mataderos, etc. 

En Francia desde 1840 la situaci6n de las ciudades era tan 

problemática con en Inglaterra y , en este caso, son dos movimientos 

fos que impulsarán las críticas y las presiones para resolverl1> .. 

Estos son los cat61icos y los socialistas. Un conjunto de estudios, 

de críticas pdblicas, de escritos, fuerzan a la legislaci6n 

urban1stica • Esto combinado con la c6lera que ataca en 1849 obl.f. 

gan a que se apruebe una ley en abril de 1950 , que contempla or

denamiento~ viviendas y las dependencias insalubres arrendadas. 

Desde 1848, las presiones pol!ticas del movimiento obrero 

no tienen el efecto anterior por el nuevo giro pol!tico que toman 

lás posiciones políticas de oposici6n que se desentienden de la pr2 
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posición de soluciones urban!sticas concéntrandose en las soluciones 

políticas, y la lucha por el poder político. La urban!atica adquiere 

un carácter más indqienliente de las presiones moralista• e izqui! 

distas y se concentra a reorganizar las ciudades en función de las 

nuevas exigencias del capitalismo industrial, enmarcada dentro de 

un nuevo consevadurismo. Se realizan en la segunda mitad del siglo 

los primeros grandes trabajos urbanístico• como la remodelaciOn 

emprendida en Paria por Haussmann y otros trabajos destacados en 

Vien" , Barcelona , Bruselas, etc. 

En eI siglo XX, pr!cticamente todos los paises capitalistas 

continuaran la elaboración de pol!ticas urbanas y en esto de1taca 

la gran influencia que tienen las propuestas de Leconrbusier , ere! 

dor del funcionalismo arquitectónico en la~ nueva; organización·. J 

de las ciudades, La Carta de Atenas producida en el VI Con\frHo 

Internacional de Arquitectura Moderna (CIAMI propone una planifica

ciOn de laa ciudades siguiendo los principios de la funcionalidad 

Es decir 1e propone la división espacial segtln la·:realizaciOn de 

actividades: habitar, trabajar , circular y recrearH. · l•nn ¡•ro::'llH

Lit. de c>.¡od-.U.zaci6n que nece1ariamente conduce a la 1egregaci6n 

socio-espacial, 

Vamos ahora a comentar brevemente •!oa ·experienciae de pla

nificación urbana en el capit aliamo,Concret11111ente las new towns 

ingleaas, alre,lc•~~r 1lo.Lon1lrc11, . y la :planificación urbanbtica en 

Estados Unidos, realizadas !'O~t.e~i"J:":ente a la ~ógunda .Guerra Mun

dial. 
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Las nue.vas ciudades inglesas son el resultado de un proyecto que 

parte germinalmente, a comienzos de siglo con el modelo de "ciudades 

jardines• propuesto por Ebenezcr Howard y se incribe dentro de una pol! 

tica nacional de planificación del territorio (InforMe Barlow-1940) 

y de una polttica regional (Plan Abercrombier-1944) (1) 

En 1946 se decretan las New Towns acts que son una propuesta urbanis 

tica. Estas ciudades resumen una necesidad histórica del capitalismo 

inqléa que ve agudizada su ya grave problema de hiperconcenúaci6n me

tropolitamlpor los efectos de la II Guerra Mundial • Son ¡arte compl!!_ 

mentaria del Plan Aber combie que proponta un "green-belt" y a su int!!. 

rior una corona de nuevas ciudades con el fin de detener el crecireie~ 

to de Londres, desplazar las industrias y redistribuir a la población. 

Se asume en el mismo el esquema radiocéntrico cl4sico postulan

lo la descongest ilin eel ~ril"..or .anillo, la estabilización del segundo 

(donde se ubican residencias e industrias) , la mantención de los green

belts en el tercer anillo (conservándose su car4cter natural y recrea

tivo) y la creación de nuevas ciudades en el cuarto c1rculo. 

Una serie de criterios muy rigurosos en relación a la densidad 

ubicación, infraestructura, funcionalidad, caracter!sticas sociales, 

zonas verdes, red vial, se sugieren en el Informe Reith. La responsa: 

bilidad de la gestión de estos poblados nuevos es .asumida por las 

Development Corporations , a quien se le atribuye desde la concepción 

de las ciudades, la realización, su gestidn adquisición de terrenos 

la construcción de viviendas, equipamientos, oficinas, fábricas, edi-
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ficiospdblicos (algunas de estas funciones las realiza subcontra

tando a empresas particulares), administrac16n y otras mdltiples 

funciones, 

La envergadura del Plan se concreta con la creaci6n en 20 años 

de 25 nuevas ciudades , 10 de las cuales se ubican en el contorno de 

Londres (BASILDON, Bracknell, Grawley, Harlow, Hatfield, Hempel, 

Stevenage, Hilton Keynes, Northtampton, etc.) 

Segdn Pierre Merlin (1) la concordancia entre los proyectos 

iniciales y las realizaciones es algo 1que impresiona, En a! mismas 

las ciudades reflejan una funci9nalidad aceptable, hay estabilidad 

empleo-poblaciOn y el componente poblacional ea predominantemente 

joven compuesto de clases y cuadros medios, t•cnicos y una aristocra 

cia obrera , todo lo cual refleja el modo de vida de laa cla1e1 me-

dias. La f.6rmula simple de administraciOn (CD) ha demostrado gran 

eficacia , dado el financiamiento a largo plazo. Sin embargo, el 

objetivo principal no ha sido cumplido "los resultados del censo de 

1961 revelan el crecimiento de la regi6n londinense contrariamente 

al plan•, el real desplazamiento de la poblaci6n no ha impedido la 

estabilizaciOn de las grandes aglomeraciones y, asimismo, la ciuda

des no son totalmente estables ni indipendientes, como se proponia. 

Contrariamente siguen nutriendo y nutri4ndoae de la ciudad-madre 

(la capital), ademb de la escaza vida social, del aislamiento y 

otros problemas de estas "New Towns Blues• como se lal ha dado 11! 

mar por la frialdad que aparentan. 

(1) MERLIN, Pierre. Op. cit. Pág. 60 
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A comienzos de los sesentas se replantea la pol!tica y con 

el estudio del SuC.cateY las correspondientes estrategias, se rompe 

de alguna manera con la planif icaci6n vigente, sin negarla plename~ 

te, 

castells afirma de esta experiencia 1 "La leyenda del urbanismo 

inqlds se diluye en la cotidianidad uniforme de los barrios reside~ 

ciales de la gran metr6poli~ (1) 

Al m~gen de las mdltiplea cr!tica que pueden hacerse a la 

experiencia brit&nica, queda por decir, sin embargo que son un 

importante esfuerzo con una planificaci6n urbana mas acorde con la 

formaci6n capitalista inglesa, de ah! su'rigurosidad. Este no es 

el caso de la. planificacion·. urban!stica .• norteamericanas, que 

a pesar de aer de programas de grandes dimensiones y tener una 

cuantiosa disponibilidad de recures financieros, muestra a todas 

luces su debilidad y total entrega al capital monopolista privado 

y a una pol!tica clasista y racista. 

Tal es el caso de la Renovaci6n Urbana, a partir de 194.9, 

programa ·que se d& a la tarea de eliminar las area s deterioradas 

de las zonas metropolitanas, sobretodo de viviendas, Cuatrocien

tos mil alojamientos de los tugurios fueron demolidos,seisientos 

nueve mil personas desplazadas y tres millones ochocientos mil· ocu

pantes desalojados (Segl!n Datos de Castells para 1968 y 1972 con 

el supuesto fin, segdn la promociOn de la casa Blanca,de luchar 

"contra la pobreza y discriminaciOn"), Sin embargo el programa ce~ 

plementario a las demoliciones que era en principio la construcc16n 

de viviendalj$>ara las personas desalojadas siguieron otra vía. 

(1) CASTELLS, M, La Cuestión Urbana, Op. cit. Pág. 337. 
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Y, Caatells demuestr~ seg<ln el Cenao de 74 ciudades, la dispareja 

relaci6n entre vivienda demolida y vivienda construida , demostr&n

dose un saldo negativo, Un examen mh detallado llega a concluir 

que los barrios sujetos a renovaci6n urbana fueron selectivamente 

escogidos y coinciden con "ghettoa• de negro• o de población no·

blanca, donde supuestamente se gesta • una cultura opositora•. Tal 

es el caso de !reas en New York, Baltimore, Washington y Chicego. 

La polttica de Renovaci6n Urbana norteamericana an.tonces si9-

nific6 la puesta en marcha de un proyecto de salvaguarda d• la cen

tralidad urbana, la retuncionaliaaciOn del •central Busaineu District" 

y sus beneficios culturales y recreativos y la segregaciOn social y 

racial de la poblaci6n negra,empujada a las periferias. 

Y signif ic6 adem&a un claro manejo ideol6qico gubernamental que se 

mostr6 como renovador y favorecedor de las claae1 a lu que despla· 

zaba. 

De menor importancia re1Ulta en 101 Eltados Unido• la poU

tica · r~qional· l.a '!\le virt~almf'• l ·1 se limita a dar reapuHtH a pr_2 

blemas locales, ma1 que a una pol!tica global. 

La creación de ciudade1 nueva• en E1tado1 Unido1, mueatran entonces 

un ca'r!z distinto a las europeas , en cuan to a dimensi6n de los pro· 

gramas como en su realización • En Hte dltimo caso obedecen a un 

sistema estrictamente lucrativo (la1 ciudade1 nuevas ion un "buen 

negocio para los promotores• ) y por la ausencia de poder de los 

organismos encargados de la planificaciOn regional, cuya existen

cia fue tardla y su acci6n emplrica y poco coordinada. 
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Algunos ejemplos de ciudades nuevas son: Foster City, Colum

bia, Resten, Valencia, Redwonnd Shores. Aunque esta iniciativa PªE 

ti6 ya desde 1924 con la con1trucci6n de Radbyrn (New Yersey),en 1 

1935 con el programa de Green Belt cities con el que se inician va

rias ciudades jardin cercanas a Washington, llilkwakee y Cincinatti 

que finalmente no pasan de ser barrios residenciales perifdricos. 

Estas ciudades intentan proponer algunos principios urbanos 

como la bQaqueda de comunidad.viviente, la inserci6n de sistemas de 

diversi6n y recreaci6n, prioridad al recorrido de peatones y un equ! 

,librio en transporta colectivo y privado y una bQaqueda de un al!'.bie!!. 

te de calidad, siguiendo un esquema organizativo zonificando el te

jido urbano. Pero dentro del contexto comercial estos no son m4s 

que recursos publicitarios de promotores para ofrecer un mejor 

"way of lifa• y realizar la• mercanc!as viviendas, equipamientos. 

No as casual que todas sus viviendas se orient<ll a una del!'.anda cuyas 

rentas son superiores a la media. 

Es importante destacar que de manera distinta a las ciudades 

inglesas la adminiatraci6n de las nuevas ciudades no est4n a cargo 

da organismos de poder como el Development Corporation • Contraria

mente, el poder econ6rnico de los promotores pesa 1obre las autori

dades locales y en los casos de una conformaci6n eventual de comuna 

los promoteres crean asociaciones donde sus representantes son ma

yoritarios. Por lo tanto todos los reglamentos ( uso del suelo, 

extensi6n de redes de agua y cloacas, zonificaci6n) no necesaria

mente se cumplen. 
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Estas ciudades nuevas norteamericanas están pues al arbitrio 

de las grandes cornpañias corno el caso de la Gulf Resten Incorporated 

(de la Gulf Oil Corp.) propietaria de los terrenos de la ciudad de 

. Restan, o California Land Ca, propietaria de la ciudad de Valencia, 

o la Leslie Salt Cornpany de Foster City, Y gozan del apoyo estatal 

en materia de préstamos. o subsidios a los equipamientos. de infra

estructura (El gobierno soporta dos terceras partes del d4ficit de 

operación) • 

Otro mito, -el orden, la limpieza, la organizaci6n de laa •·

ciudades nortearnericanas,tan elogiadas en nuestros paises latinoame

ricanos y de las cuales no pocos norteamericanos se siente orgullo

sos, se derrumba ante estas operaciones urbaQ,s que ¡ioco tiene de 

una auténtica planif icaci6n urbana - regional. 

¡La planificaci6n en crisU ? 

Los sucesivos fracasos de las experiencias de planificaci6n eco

nómica y urban!stica en los paises capitalistas a puesto en entre

dicho a los propios sitemas de planificaci6n y al Estado mismo. An-. 

te esta evidencia, se han buscado variadas explicaciones , entre las 

que sobresale la justificaci6n que proyecta en la falta de coordi-

naci6n, de decisiones pol!ticas, de presupuestos, de errores técni

cos la causa de los insuficientes resultados planificadores. 

As! se declara r¡ue la planificaci6n esta en crisis. Evidentemente 

lo está, pero las razones son otras. El problema cardinal reside 

en obst4culos estructurales corno son la propiedad privada, la com~ 

petencia empresarial que a pesar de la fase rnonopoltca , cont1naa 

presente, y por 'el uso clasista , en funci6n de intereses econ6mi

cos e ideolO~icos de las clases do~inantes de la planificaci6n. 
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Lo que es evidente COMO conclusión que las posibilidades de 

la planificaci6n en. el capitalisl"o so reducen a pocos sentidos, 

por lo tanto el mismo término de planif icaci6n podr1a sor cuestio

nado. En nuestro estudio de la tercera parte hel"OS pref,orido, por 

esto, referirnos l"~S bien a pol!ticas urbanas que a planificación 

urbana, porque esto da Mayor idea de la parcialidad de las acti

vidades organizativas y refiere la relación entre planificaci6n y 

objetivos ideol6gicos. -pol!ticos. 

¿ta neqaci6n de la planificaci6n? 

Podr1a derivarse de los anteriores planteamientos que se ha 

cancelado la posibilidad de toda planificaci6n en el Marco dominado 

por el capitalismo. Esto no es exactamente cierto. Si bien deben 

reconocerse las condiciones de la 'planificación en régimenes donde 

et 11'.ercado sigue siendo en t\ltil"a instancia el elerren to regulador 

existen un conjunto de variables· aue han perritido la realización 

de experiencias planificadoras, sobre todo urban1sticas con algu

nos resultados. ~o olvidemos ~ue el concepto de planificación con

tiene también el de movimientos sociales urbanos (Castells) y se 

inscribe en el contexto de la lucha de clases. En este sentido, 

existe en determinadas coyunturas ciertos espaciós para presionar 

por sotuciones o reformas aun en los l!rnites actuales. La orto

doxia marxista de subestimar las propuestas urban!sticas pór cons

treñirse ar problema pol!tico exclusivamente solat1'ente postorga 

las soluciones a la "futura sociedad socialista•. 
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POLITICAS URBANAS DE TIERM Y VIVIENDA Zll AHEltlCA LATINA 



l. PRECISIONES HETODOLOGICAS 

Nos ha parecido necesar~o iniciar esta tercera parte con 

algunas puntualizaciones metodol6gicas que a continuaci6n e~ 

ponemos. 

De la amplitud. El titulo del trabajo mismo llama la -

atenci6n porque evoca una amplitud dificilmente abordable en 

una investigaciOn individual, y que a la postre puede resul -

tar contraproducente por su falta de "delimitaci6n temática". 

Esto ea cierto parcialmente, pero la solucl.6n para 'ser más -

rigurosos", no pasa por reducir el estudio a pocos casos (o a 

uno s6lo), o a temáticas especificas, pues justamente nuestro 

objetivo es tener conocimiento global y, establecer, en la ID! 

dida de las posibilidades, comparaciones. Por esta raz6n, 

sin dejar de referirnos a· la mayorta de los pa!ses latinoame

ricanos y las pol1ticns implementadas por sus Estados en dif! 

rentes periodos hemos tratado de concentrarnos en.las estrat! 

gias fundamentales que pueden distinguirse en lo concerniente 

a tierra urbana y a la vivienda, porque gran parte de las po

l1ticas urbanas se concentran en estos dos aspectos interrel~ 

cionados. Aan ast, lo "ambicioso" del trabajo no pudo ser 

evitado y se reflejarS en el descuido de algunas realidades y 

demasiado linfas is en otras, y porque no en ali;unas apreciaciones. 

demasiado nipot:éticas. Pero creemos que en la amplitud del 
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trabajo está su riqueza y al mismo tiempo sus limitaciones. 

Del esquematismo. Todo estudio amerita por razones me-

todol6gicas dividir su análisis en al9unos niveles. Esto pu~ 

de traer, no obstante, separociones demasiado rigidas y exclu

yentes, y llevarnos por loo tan criticables caminos del funci~ 

nalismo. Este trabaje sigue cierto esquematismo, pero trata 

de no caer en la pa rcolaci6n del an&lisis, pues todo fen6meno 

está multideterminado. 

As!, en el primar capitulo se concibe a llrn~rica Latina como 

una unidad relativamente homo9én~~ a pesar de que el continente 

est~ compuesto por formaciones econ6mica y sociales variadas. -

E~ incuestionable que América est~ unida por estrechos v!nculos 

hist6ricos, culturales, econ6micos y pol!ticos, y por consiguie~ 

te sus problemas urbanos, las caractertsticas de las ciudades, 

la composición de clases urbanas, los procesos migratorios, el 

tipo de intervención por parte el Estado y por parte de los se~ 

tores populares (autoconstrucción) son a todas luces similares y 

no pocas pol!ticas u1·banas han tenido en coyunturas claves idén

tico car4cter. Por ejemplo, las que tienen el sello coman que -

la CEPAL asigna (en la postguerra) y, las directrices impuestas 

por la Alianza para el Progreso (en los años 60 s). En este -

sentido, se ha procedido a periodizar siguiendo algunas etapas 

relevantes que directa o indirectamente han tenido relación con 

nuestro tema de interés. La etapizaci6n, como sabemos, tiene 

sus limites por la rigidez de sus fechas,pero de momento es la -
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Gnica forma de distinguir las variaciones de algunos procesos. 

El segundo punto, cuando descendemos del nivel de qener~li 

dad para analizar casos m!s particulares enfre nt.'~~s mas proble

mas, Como podrá verse se ha elaborado una especie de tipolog!a 

segan los tipos de qobiernos, la caracter!stica de la formación 

social y los tipos de pol!tica urbana, Esta clasificaci6n es 

interesante pero guarda ta~~i~n importantes contradicciones. 

Much!simas veces dará la sensaci6n de que se encasilla forzada

rnente a algttn pa!s o coyuntura en un bloque, o se analiza a un 

mismo nivel a formaciones econ6mica-sociales distintas, o que -

hay drSsticas separaciones por "instancias". Y no faltará raz6n 

a algunas cr!ticas que puedan hacerse, sin embargo, la tipologia 

sigue siendo tttil. 

Corno bien dice Hardoy en otro intento de tipolog!a1 

'' '.foda tipologfa tiene. cierto grado de arbitrariedad. Su pro· 
pdsito es esencialmente ordenar un conjunto de factores de tal • 
modo que sirvan para explicar algo de manera mh sistem~tica. -
'Adem&s, toda tipologla conduce a simplificaciones inevitables", 
m. 

Este es un problema inevitable pero como se comprenderá pef 

rnite al mismo tiempo una mayor amplitud en el .an!llisis, con res

pecto a la periodización o con respecto a un an3lisis individual 

por pa[ses. 

(l) liARDOY, Jorge, MOSOVICH, Diana. Ensayo de interoretación del proceso de 
urbanización en América Latin•. En compilación de Luis UNIXEL, Op. cit. 
página 95, 
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Pero no solamente es un asunto de ventajas que ofrezca el 

análisis por "bloques", El criterio de que en América Latina 

la llamada planificación urbana ha desempeñado un papel funda

mentalmente ideológico-político y, en menor medida económico, 

está privando en la clasificación realizada. Como podrá com 

probarse en el análisis, pueden detectarse importantes coinci

dencias entre el tipo de gobierno y las políticas urbanas que 

implementan. Para citar dos casos extremos: las pol!ticas U! 

banas de las dictaduras neofascistas del llamado Cono sur tie~ 

den al control ciudadano y a la privatizaci6n de las solucio -

nes urbanas¡ por el contrario, los gobiernos de tendencia ºiz

quierdista" o definitivamente •socialistas" promueven soluci~ 

nes tendientes a eliminar la segregación socio-espacial y gen~ 

ralizar y estatizar las soluciones de las diferentes problemá

ticas urbanas, Claro est! que no queremos simplificar el -

análisis a una relación causa-efecto, ni de igualdad o parale

lismo, en tanto que la realidad y caracter!sticaa propias de -

cada pa!s presentan variaciones significativas, Pero como lo 

que nos interesa destacar son loa rasgos comunes de las estra

tegias urbanas de los gobiernos objeto de nuestra investigación 

hacemos algunas generalizaciones, con plena conciencia de las -

diferencias entre cada formación econ6mica social, Pero, si 

bien es cierto que en la mayoría de los paises y/o períodos las 

políticas urbanas tienen un propósito ideol6gico en algunos pa! 

ses como producto de su inserción específica en la divisi6n in

ternacional del trabajo, las políticas urbanas tendrán un rol -
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econ6mico, pero no en el sentido de Topalov, quien sostiene que 

el Sistema de Mantenimiento Pdblico actúa para suplir la defi -

ciencia de equipamientos básicos que el capitalista requiere P! 

ra sus obreros pero no las produce por su falta de rentabilidad·, 

En América Latina las cosas no suceden tan linealmente como en 

Europa. 

En Am~rica Latina, en efecto, la dotaci6n de vivienda y 

otros equipamientos colectivos no son necesariamente una res 

puesta del Estado para la reproducci6n de la fuerza de trabajo 

en favor del capitalista, Mucho menos que eso, el Estado a v~ 

ces ni siquiera garantiza la subsistencia del trabajador y, de 

su familia, Es bien sabido que el salario que reciben los -

trabajadores está, en buena parte de los pa!ses,por debajo de -

su valor real, y apenas cubre una aliraentaci6n insuficiente y -

otros gastos de transporte, S6lo en algunas empresas claves -

como las petroleras, se dota de vivienda obrera a obreros cali

ficados. Un salario de estas caracter!sficas impide la conse

cusi6n de viviendas en el mercado formal y el obrero opta por -

v1as alternativas mediante la inversi6n de fuerza de trabajo ad~ 

cional en la autoconstrucci6n, Por esto la mayor!a de las zo-

nas "marginales" resultan ser lugares donde el mayor porcentaje 

de habitantes lo constituyen los obreros, 

Si el Estado latinoamericano no atiende, o atiende insi~ 

nificativamente a la fuerza de trabajo, mucho menos se encarga 

de los problemas del gigantesco cuadro de desempleados cr6nicos 
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y del ej~rcito de reserva que, incluso en época de auge econ6mi 

co resulta superior a la oferta, por lo que en materia de vivie~ 

da este sector no s6lo no aspira a una vivienda, sino a un ped~ 

zo de tierra donde vivir, lo que conduce a la invasi6n, Ahora 

bien, el problema de equipamiento de vivienda, dotaci6n de tie

rras con o sin servicios, o simplemente la regularizaci6n de t! 

nencia cobra importancia cuando las presiones de los movimientos 

sociales amenazan el normal desenvolvimiento del sistema social, 

o cuando 17's gobiernos requieren coptar a los sectores urbanos 

como su base política, lo que puede comprobarse claramente en -

el caso de los gobiernos reformistas y/o populistas, o democrá-

tico-representativos, Mientras que si estas presiones no exi~ 

ten o son bien reprimidas, las políticas urbanas se dirigirán a 

estimular la producci6n de viviendas para las clases altas o -

clases medias exclusivamente por la rentabilidad que esto repr! 

sen ta para la industria de la construcci6n y· sectores afines, -

Aquí estará privando el factor "reproducci6n del capital•, an -

tes que el factor "reproducci6n de -la fuerza de trabajo", 

Es obvio que no puede hacerse un~ uivisi6n estricta por 

"instanc_ias" al modo estructuralista, pues "lo econ6mico" "lo 

pol1tico", "lo ideolOgico" son un mismo proceso. Pero si es 

posible destacar los aspectos que tienen mayor o menor prima

c1a segan sea el caso o coyuntura, lo que no desdice que en -

altima instancia la estructura econ6mica esté incidiendo' sobre 

el aparato superestructural, 

Encontramos en la siguiente afirmaci6n una gran coinci 

dencia con los criterios de nuestra tipolog!a1 
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la demanda de vivienda y equipamientos urbanos suscitada 
por este proceso es cada vez menos satisfecha por una inversión 
privada que exige tasas de ganancia fuera del alcance de la que 
el poder adquisitivo de la inmensa mayoria puede ofrecerle. Y 
esto es cierto, no sólo en los desempleados estructurales, sino 
para una inmensa mayoria de la población aslariada. Es decir, 
al no asumir el capital los costos de la urbanización y al ser 
éstos excesivos para el nivel de salarios obtenidos por una ma
yoria de los trabajadores, se produce un deterioro masivo de -
las candi ciones colectivas de la vida cotidiana en forma de la 
llamada ·~rbanización marginal" 

Y destacamos: 

Ciertamente e•iste el recurso al Estado, pero, como veremos, 
su intervención en la gestión urbana estará marcada por el con
junto del proceso politice que se expresa en su seno. En este 
sentido, sobre la base de la crisis urbna, la gestión de""TaCiü
dad por el Estado, aparece cada vez más como uno de los indica
dores más concretos de las formas de ejercicio del poder"· C1). 

Castells complementa este señalamiento ejemplificando con -

el caso brasileño, donde las pol!ticas urbanas del Estado se en

marcan dentro de lo que el llama un "modelo tecn6cratico-represJ:. 

vo", y con el caso del "reformismo asistencialista", nueva forma 

de populismo de la d~cada de los años setentas,. ejemplifica ca-

sos como el chileno, uruguayo y argentino, donde las pol!ticas -

urbanas se convierten en "moneda de cambio" para la bl1squeda de 

una clientela popular que se organiza a trav6s de mecanismos bu

rocdt:icos de control estatal". (2). 

(1) CASTELLS, M. Crisis urbana y cambio social. Op. cit. página 113, 

(2) Op. cit. página 114, 
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Sobre la delimitaci6n temooral.- Asimismo, siguiendo nue~ 

tra definición de la planificación como categoría histórica que -

en el socialismo se expresa mediante la organización total de la 

economía y el territorio, asumiendo un carácter obligatorio y, en 

el capitalismo, mediante la intervención estatal en algunas áreas 

de la economía y del espacio, asumiendo más un carácter indicati

vo y orientador¡ hemos iniciado nuestro análisis dellas políticas 

urbanas a oartir de las acciones.deliberadamente implementadas -

por el Estado para responder al impacto del capitalismo en la es-

tructura urbana. A nuestro entender la primera política de esta 

naturaleza aplicada en las ciudades lationamericanas puede ubicar 

se en la primera década del siglo XX con la renovación urbana, -

realizada en Buenos Aires, la Ciudad de M~xico y en R!o de Janei

ro, siguiendo el modelo del Barón Haussman, aplicado en Francia. 

Esto nos evita ser arrastrados por las interpretaciones gen~ 

ricas, que retoman como proceso auténtico de planificación ("aun-

que espontáneo") a todas las acciones más o menos organizadas que 

desde la etapa precolombina se realizan. Ciertamiente en las -

ciudades de Tenochtitlán o en el Cuzco, existían determinados cri 

terios de organización del espacio urbano dirigido por sus gober-

nantes (trazado de calles, organización de la construcción de te~ 

plos y viviendas, trabajos hidráulicos destinados a detener inun-

daciones, canalizar r!os, etc.), pero esto no puede calificarse 

como lo hace Hardov (1), como una planificación urbana, al me-

(1) HAJUiOY, Jorge. La construcción de la ciudades de América L~tina a través 
~iempo. Revista Interamericana de Planificación, número 54, junio .. 
de 1980, página 15. 
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nos en el sentido contemporáneo del urbanismo. Si aceptáramos 

estos criterios tan amplios, hasta el acto fundacional de los 

españoles, las Ordenanzas de Descubrimiento y Poblaci6n que el~ 

boran los estrictos controles al acceso a la ciudad que impleme~ 

tan (caso de ciudades amuralladas), podrtan ser considerados co-. 

mo planificaci6n urbana, lo cual ocultaría que en realidad son -

legitimaciones más de "hechos consumados" que de una organiza -

ci6n urbana expresa. 

Queda claro, pues, que nuestro análisis arranca desde las -

acciones urbanas implementadas a principios de siglo en algunas 

ciudades donde el modo de producción capitalista, vía la indus

trialización, empieza a ser dominante, independientemente que -

hasta los años 40 1 s y aan hoy mismo la "r.iano invisible" contin!ie 

siendo poderosa. 

Sobre el uso de tl!rminos "planificación" o "polJ:ticas,

Comopci:'.rá observarse, en la mayoda de los casos analizados· se 

habla de políticas urbanas, Esto tiene que ver con la discu

si6n que hacíamos en la segunda parte, A nuestro juicio en La

tinoamerica no existe, salvo la reciente experiencia cubana, un 

sistema de planificación integral, de toda la economía y socie-

dad y un ordenamiento territorial respectivo. Ciertamente, 

existe una fuerte organización institucional, donde la necesi -
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dad de la planificaci6n urbana ha cobrado en los dltimos años -

mucha importancia, pero en la prSctica real las ciudados latin~ 

americanas siguen creciendo sin controles, y sus problemas con-

tinuan agudiz4ndose. En realidad, los gobiernos han implemen-

tado medidas puntuales y, seguido en algunos casos, con mucha -

flexibilidad directrices de los Planes Reguladores, Planes Dire~· 

j:ores, etc. Ademb, lo que m!s recalt;i a nivel de la llamada 

Planificaci6n urbana son normas, ·decretos, instructivos, que tie!! 

den a aminorar problemas o a estimular a los sectores econ6mi -

cos interesados en la renta del suelo y la ganancia en la produ~ 

ci6n de viviendas. Pero no podemos confundir algunos instrume!! 

tos con planificaci6n urbana. Tambi~n existen un conjunto de 

políticas no diseñadas expresamente con fines urbanísticos, pero 

tienen un importante impacto en la estructura urbana, como por -

ejemplo, programas industriales o programas pol!ticos mismos, y 

aunque no se inscriben en planes urban!sticos debemos considera~ 

los. Y m!s aun, por nuestra condici6n de dependencia al imp~ 

rialismo norteamericano, muchos proyectos son elaborados incluso 

fuera de nuestras fronteras. As! el Programa para la Alianza -

para el Progreso no elaborado s6lo para programas de vivienda, -

define m4s el énfasis dado a la "planificaci6n urbana" por los -

gobiernos latinoamericanos que cualquier archielaborada propues

ta urban!stica generada por organismos locales. 

Por esta raz6n preferimos usar el término "políticas" en vez 

d.e"planificaci6n", aunque de todos modos ambas siguen siendo rel!!_ 

ti vas. 
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Sobre los paises incluidos en el análisis, Se ha tratado 

de tomar referencia de la mayor!a de los paises latinoamericanos. 

Sin embargo, podr! notarse que en varios casos el análisis es -

disparejo .. Esto tiene que ver con dos aspectos: 

Por un lado, en. algunos paises el proceso de urbanización 

ha sido más amplio y complejo que en otros y las pol!ticas que -

se han llevado a cabo tienen que ver con estas dimensiones, por 

esta raz6n en los casos como el chileno, mexicano, venezolano, -

brasileño, peruano, por ejemplo, tendrán m&s presencia en el tr~ 

bajo, 

Por otro lado, hay diferencia en cuanto a cantidad de mate-

rial·bibliográfico obtenido, En los paises mencionados, por -

el mismo hecho de existir un sistema institucional relativamente 

amplio (Ministerios de Urbanismo, Oficinas de Planeación, Carpo-

raciones de Desarrollo Urbano-Regional, sistemas financieros, -

fondos de desarrollo urbano y de vivienda, etc.), han generado -

mayor información que otros que han posibilitado investigaciones 

más completas. As!, mientras que de algunos pa1ses. encontramos 

informaci6n abundante, de otros apenas encontramos materiales, -

Esto hace que el análisis no resulte muy balanceado (*). Por s~ 

(*) Hay paises que ni siguiera han sido incluídos en el trabajo como es el 
caso de Hait!, Paraguay, República Dominicana, de los que tenemos total 
desinformaci6n. Colombia también es un país omitido en la investiga
ci6n y en este caso no ha sido por deficiencias bibliográficas .. Sim .. 
plerr.ente hab!atnos dejado un espacio especial para este caso de econo -
mh débil pero desarrollo urb.ino y planificación importante que no se 
pudo desarrollar por necesidad de concluir la tesis en un tiempo deli· 
mitado. La ausencia del Caso colombiano es notable y debe ser incluí 
da en la primera oportunidad, -
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puesto, la falta de informaci6n depende en mucho de las posibi

lidades de acceso a ella y, en nuestro caso, se limitan a libros 

sobre urbanismo, revistas y materiales de congresos, seminarios 

o cursillQ, 

Sobre este ~ltimo aspecto, hemos tratado de basarnos en bi-

bibliograf!a lo m&s actualizada.posible y, en este sentido, han 

tenido importante peso algunas investigaciones recientes o docu

mentos institucionales que han sido presentados en reviatas esp! 

cializadas y eventos, como es el ejemplo de las ponencias del -

XIV Congreso Interamericano de Planificaci6n realizado a finales 

del año de 1982, que condensa trabajos elaborados sobre m&a de -

16 paises, elaborados por los profesionales y organismos m&s re

presentativos, especializados en la cuesti6n urbana en Latino -

américa. 

De la reducci6n del an&lisis a las caeitales de los respec

tivos paises.- Como podr& notarse, la mayor!a de los paises son 

analizados a través de su.principal ciudad. La limitaci6n del 

estudio a estas unidades tiene que ver con dos razones, princi -

palmenta. Por un lado,se ha hecho absolutamente imprescindible 

hacer cortes en el objeto de estudio, por dem&s amplio. una por 

menorizaci6n de todo el sistema de ciudades de cada pa!s hubiera 

significado un es fuerzo imposible de realiza·r. Es decir, la 

limitaci6n tiene que ver con el.uso de muestras (las capitales) 

mds que con el universo total (la estructura urbana nacional) • 

Por otro lado, en estrecha relaci6n con lo anterior, pensamos -

que tampoco aportar!a mucho m&s teniendo en cuenta que nuestro 
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objetivo es destacar las estrategias pol!ticas de los Estados, 

extender nuestro estudio a todas (o las otras principales) ciu-

dades, Compartimos plenamente el criterio de Castells sobre 

el carácter megalop6Iico de las metr6polis, lo que implica no -· 

s6lo una jerarqu!a superior sobre las ciudades de interior y s2 

bre el campo, sino que significa que la capital nacional conde~ 

sa la mayor problemática urbana y el Estado centraliza sus may2 

res esfuerzos en esta área. La representatividad de ellas es 

pues, válida para utilizarlas como la principal unidad de análi 

sis. 

No quiere decir, sin embargo, que lo que ha ocurrido en las 

metr6polis sea suficiente para tener una aprehensión exacta de -

toda la dimensiOn nacional, Toda extensi6n mecánica es harto 

peligrosa, pero las generalizaciones o deducciones son recursos 

metodol6gicos que no podemos descartar. 

En definitiva, con esta introduccidn se ha querido·dejar el~ 

ro que los "cortes", "divisiones por etapas", las "clasificac.io

nes" se han hecho s6lo para facilitar mejor el análisis de la t~ 

talidad multideterminada de nuestro objeto de estudio, y no por-

que obedezcamos a esquemas inflexibles y excluyentes. Asimismo, 

las omisiones están relacionadas más con la falta de informaci6n 

que con premeditadas exclusiones, Aan as!, las contradiccio -

nes e insuficiencias tendrán que superarse en un estudio posterior 

por lo que se convierte en un compromiso darle continuidad a es

te trabajo, 
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Del car~cter hipot~tico de este trabajo. Finalmente es 

necesario aclarar que esta tercera parte tiene, en gran parte, 

un cadcter hipot~tico. En otras palabras, resulta un primer 

acercamiento a la realidad latinoamericana desde una perspecti 

va global y, al mismo tiempo, desde perspectivas particulariz! 

das. Se han concentrado muchas tesis de autores latinoarneri 

canos y no latinoamericanos, muchas de las cuales est!n total

mente comprobadas por diferentes·investigaciones, corno podr4 -

confirmarse en las abundantes referencias empíricas que inclui 

rnos. Otros tantos planteamientos son vertidos como supues -

tos basados en aproximaciones e "incluso en la intuici6n cien· 

tifica• dentro del principio ep~sternol6gico: 'El objeto se ce~ 

quista, se construye y se comprueba' (1). 

Por esta raz6n, esta tercer parte del trabajo es mucho rn! 

nos que un trabajo acabado, podriamos, por el contrario, decir 

que apenas est4n esbozadas sus lineas expositivas. 

(l) BORDIEU, J,, PASSEROO. ·El oficio del sociÓlo90. Editorial Siglo -
XXI,_. Pr~er~ parte, cuarta edici6n, M~xico, 1980. 
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11 • · D 1ST•I~C100 DE ALGUNAS ETAPAS DE LA"PLAN 1F1CAC1 O'l "URBA.'l A EN 

AHERI CA LATINA 

Hemos élaborado a continuación seis cuadros resumen de las 

diferentes etapas en las que se implementan pol!ticas tendien

tes a planificar la econom!a y las ciudades. 

J\.l respecto distinguimos seis etapas: 

-Per!odo 1900-1930: Predominio del •taissez Faire• y la im

plementación de algunas renovaciones ur
ban,.R. 

-Pertodo 1930-1940: Surgimiento de Atisbos de planificaci6n. 

-Per!odo 1940-19601 Primeras bases institucionales de la Pl! 
nff1caci6n. 

-Per!odo 1960-1967: "BOOM" DE LA PLANIFICACION 

-Per!odo 1968-19771 "CRISIS" de la Planificaci6n. 

-Per!odo 1977-1983: Crisis Econ6~ica-Privatizaci6n de las 
soluciones urban!sticas. 

Repitiendo los comentarios de las precisiones metodol6gicas 

debemos recordar los l!mites que tienen las esquematizaciones de 

esta naturaleza, por el encasillamiento forzado a· etapas. Además 

como son cuadros res<lmen tienden a ser muy generales. Esperamos 

que el punto III de esta parte (sigue a este punto) compense la 

inflexibilidad de estos esquemas. 
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rERIODO 1900 a 19¡1: PREDOHIN 10 OEl"LAISSEZ FAIRE" y LA IHrLlHE!HACl(lf DE ALG~IAS RWOVACIDfES URBJ\llAS 

CONTEXTO 

~ 
-Inicio de la Industrialización en algunos 
paises (México, Argentina, Uruguay, Orasll) 
-Presencia de cap! tal.is Ingleses y nortea
merl canos. 

ro lítico 

-TGu;;;:-Mundla 1 (1914·19) 

-Revolucl6n Rusa de 1917 

-Réglr11cncs oligárquico-burgueses como mod! 
l ldad de gobierno 

Urbano - Rural 
-Importante iiroclmlcnto de las ciudades que 

l11iclán 1 a lndustrlal lzacl6n 

-Migraciones europeas a p;ilses del sur· 
(Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Vene
zuela) 

.. Surgimiento de a 19unos problemas urbanos 
y muestras de lnad('cuacl6n de la estructu 
ra urbana anterl or con respecto a las exT 
genclas del nuevo proceso econ6mlco capi
tal lsta. 

·En los deriláspaíses se mant lene Ja estruc-
tura urbana sin mayores modificaciones. 

-Prlmern Reforma Agraria del Contlnente:Héxlco 

p LA N 1 f 1 e A e 1 (lf ECINOHICA 

-No hay !Jran Intervención del Estmlo en acllvl" 
dades prOduct 1vas 1 -

-Lalssci íalre de las Industrias nm:lonales y 
extranjeras. 

..lntervencl6n del estado en programas mixtos 
o privados de Infraestructura sobre fcrroca
rrl les y puertos. 

-Ningún Impacto de la Revolucl6n Rusa,nl de 

PLJ\11 IFICACIDf URBJ\llA 

·Renovac16n urbana en algunas ~pita 
les slgult-ndo el modelo de renova· -
cl6n apllcado en Parls por el Oaron 
de Haussman. 

Objet lvos: ·Adecuac16n de 1 .. ciudad 
a las nuevu repúbllcas burguesas 
(ccon6mlco) 

·Enmarcar s lmból 1 e.ente 
la vida de los burguesías nacientes 
lnspl radas en patrones europeos~ 
(ldeol6glco) 

los nuevos sistemas de plan! rlcac16n soviéticos 

Polltlcos de vivienda 

·Prtíctlcamcnte no e1dste Ja vivienda 
pública. 
•Algunas en~:iresas realizan Viviendas 
para su personal (r,oltclonado coo, la 
reproducción de fuerza de trabajo) 

.. Huy pocas construcciones de vlvlen" 
da en rcsput1sta a objetl~s polltlcoi¡ 
y di rlgldo a clase• altas y medias, ' 



PERIOOO 1930 • 1940. SURGIHIENTO OE ATISBOS 'OE PLA~IFICACION PROOUCTO DEL INICIO DE LA PLNllFICACION 
INDICATIVA EN LOS PAISES CAPITALISTAS DESARROLLADOS, 

CONTEXTO 

Econ6mlco 
·E 1 elemento mSs reso1tante es la Gran 
Crisis Econ6mlca que se produce en 101 
paises capl to listas 1 nivel mundial 

·Rusia (único pah soclal lsta) que no 
enfr1.rnta este 11crack11 econ6ml co 

'"Los pafses poseedores de una base lns 
tltuclonal y econilmlc• aprovechan 11 :
crisis mundial para Iniciar .el proceso 
de sustltucl6n de lmportaclónes:lmpul· 
sados por sus 11burguesras naclonale1 11 • 

.. Algunos paises sufren grandes trans .. 
formac Iones producto de 1 a e•p lo tac l 6n 
petrolera (Venezuela, He•lco), 

Poi ttlcos 
-Tendencia o concresl6n de h. ruptura 
con réglmene1 olfg¡rqulcos en pocos -
paises. , 
·Mantenimiento de los Rl!glmenes tradl·I 
clonales en 1.os demh paises. 
Urbano-Rurales 
Migraciones provocadas por la lndustrl! 
1 lzacl6n • 
Hlgraclones por la crisis ogrtcola en • 
paises afectados seriamente por la De • 
presl6n, 
Crecimiento de los paises lndustrlallz! 
dos. 

PLAN IFICACl<Ji ECONOHICA 

Surge la teoría tteyneslana sobre le In .. 
tervencl6n del Estado en 11 Economra • 
Esto se refleja muy levemente en Wrlca 
latina en algunos atisbos de planifica• 
c16n estatal, pero 11 1a mano Invisible 11 

del mercado contlnOa siendo predominante, 

El Estado realiza algunas obras de lnfra· 
estructura, caminos u otro1 equipamientos 
para la nueva coyuntura econ6mlca, 

H&xlco,durante el gobierno de Urdenas., e
labora el Primer Plan Se•enal. 

PLAN IFICACl<li URBIO 

Polltlcas de viviendo 
• Proo1Dcl6n ldeol6glc1. 
. Escazas realizaciones del 

Estado, 
.tonstrucc16n Privada de VI 
vlendas para sectores me·
dlos y al tos y para algu•· 
nos sectores aularlados. 

,!'olftlcas de Tierra 

Aceptoc16n de las lnva•lo 
nes en la mayoría de los
pa!ses, 



PERIODO DE 19~0 • 1960: PRIHERAS DASES INSTITUCIOffALES DE LA PLm IFICACIOff 

CONTE TO 

Económico 
:irr-termlnar la Segunda Guerra Mundial 
practlcarncnte todos los países latlnoamerlcanos 
Inician su lndustrlallzacl6n por sustltud6n de 
lmportaclon(ls. 
.. treclcnlc penetración de empresas transnaclo
nales nortcamerlcans e Inicio de una 11nucva de
pendenciaº, caracterizada por la "desnaclonall
zacl6n'! la rederlnlc16n de la división lutcrna
clonal del trabajo y el dominio polftlco·cultu· 
ral de Estados Unidos. 

·Real lzacl6n del Plan Harshal 1 en Europa 
-~upartlcl6n territorial en Base al Acuardo de 
Ya Ita. 

Polf t leos 
-Ruptura de la mayada de los países con las .. 
oligarquías terratenientes (e>ecepto en centro· 
am6rlca y Paraguay) en sus expresiones guber
nanicnta 1 os, 
-Auge del popul lsmo como gobierno otomo movl .. 
u:lentos poi rtlcos. 
·Proclamac16n de lo Doctrina Trumao dividiendo 
al mundo en dos bloques de poder, con lo que 
se Inicia la guerra fda, 
·Triunfo do la Revoluc16n Cubana al t~rmlno de 
este período 

Urbano· Rura 1 
Segundo proceso migratorio Intenso del s lglo 
que permite que en 20 afias el continente se ur 
banlce (1950: ~7% poblac16n urbana; 1960: ~Bi
pob. urbana). La poblacl6n se concentra en las 
ciudades principales. 
El proceso de lndustrlallzacl6n llnpulsa a los 
rrovlmlentos sociales migratorios.pero la crisis 
en el agro es un factor también determinante, 
·los problemas urbanos aparecen en toda su mag
nl tud: !1Harglnalldad1

,
1 deflclts de vivienda y 

servicios, Invasiones de tierras. 
00 Se acentúan los descqul l lbrlos regionales. 
'"Reforma Agrarl a en Bol lvla. 

PLAN IFICACIOO ECONOHICA PLAN 1F1CAC1 Off URB{l~ A 

A nivel de todos los paises capital lst115 Surgen los primeros orgnnlsmos 
se general Iza la Importancia en 1,1 plttnf .. encargados dlrec.tamente de la 
flcaclón econ6mlca. En tal raz6n varios atención efe lo!! problem11s mba• 
estados latinoamericanos Intervienen di r-- mos (antes se l111bla11 cread'1 ilh· 
rectamente en la economía y realizan pla:- lados orgt111lsmosh Hlnlstel'los 
ncs parciales o globales (estos Ciltlmos Juntas, Consejos, etc.-tto en 
en menor medida}. todos los paises. 

Continúan con éníasls l.1s Polftlcas de 
Obras Públ leas, crcacldn de complejos In 
dustrlales y otra Infraestructura lndus:' 
trio l. 

-Se elaboran algunos planes reylonalcs 
relaclonados con la Industrialización y 
con cierta atención a las 11zonas deprlml 
tlas" 

Aunque sus acciones son !Imita 
das 1 queda sentado que orlclal
mente se da Importancia al 11p11>
blema ha1Jltaclonal 11 

Políticas de Vivienda 
-'INUU reollza en 1956 el 1'Proyra 

ma de Financiamiento de la Vlvl'en 
da y Oesarrol lo Comunal en Am6- -
e.a Latina" (no rue real 1 zado) 

Surglmleolo de el Aparataje lnstltuclonal·la vivienda pública oun es als· 
que trazará algunas 11neas de desarrollo lada y rusponde a a niveles sec
y polftlcos de planlflcac16n en Am6rlca torl•les (vivienda para pensiona· 
Latln•: NACl<NES IHIDAS, ORGlllllACl<N dos, control d• alquileres) y 
DE ESTADOS AHERIClllOS (OEA) y la COHISl<Ndlrlglda a algunos 1ectores medios, 
EC<NOHICA f'AM AHERICA LATINA (Cepal) . Polftlcas de Tierra, En 11 m•· 
Partlcularmenlc la CEPAL promoverá un In· yorla de casos permlslbllldad 
f1uycnte proyecto de "el desarrol 11srro11 a la lnvasldn de t.lcrra1 por par-
asumido por la mayoría de los pahes lalf .. te de fra~clonadoras ! legales 
t1oamerlcanos. Y de la poblacf6n, 

Polfllcas G6bales : 
-Plan Director do Bs, Aires 
-Plan Director de Bogot~ 

Seclo!_l!!!!!'!!!J.1.!.!.'!.2 

·En Gestac16n, 



/ 

PERIODO 1960·1967 "BOOH DE LA PLA.~IFICACION 11 

CONTEXTO PLAN IFICACION ECONOHICA PLAN IFICAC ION URBANA 

·Exten116n y generollzac16n del deurro· Toda Amo!rlco Latino se unifica en torno Enfasls notable en 11 phnlflc1cl6n 
llo lndu1trl1I dentro do 101 canonu al "boom" de lo pl1nlflcacl611" urbana •regional y reallucl6n de 
"dourrolllstas" lol\1l1dos , ·L1 All1n11 para el Progreso el principal muchos,plen11 urbanos (Planes Regu· 
•Inicio de la Segunda Etapa de SuHltucl6n de ll'lltor de 11111 polltlc11 , siendo 101 ob· hdores, Piones Directores, Reíor· 
Importaciones. de Blenu Intermedios , e In• Jetlvo1 fundamentalmente ldeo16glco·poll· mas UrbanH, etc.) 
sumos. 

·Triunfo de la Revolucl6n Cuban1 
• Polftlc1 del H1cultl1mo (1ntlcomunl1mo) 
lnstltuclonallzado a nivel latlno1merlc1· 
no en la OEA, 1 putlr de 11 expuh16n de 
Cuba de dicha organl11cll5n. 

·Generacl6n de algunos movimientos· guerrl· 
lleros en Am6rlca Litina Influidos por la 
Revolucl6n Cub1n1, (todos frac1udo1) 
• Importancia ·de los movimiento• 1ocl1les 
urbanos en la dln,mlca soclo·polltlce, 
·lnstauracl6n del primer modelo de dicte· 
duro neofasclsta : Brasil (1964) 

tlco1, tendiente e detener le lnfluencl1 EJemplot1 
de la Revnlucl6n cubana. , Plan Regulador de Bs. Aires, 
·Hultlpllcac16n de 101 organl1mo1 de plan!· • Plan Dnxladl1 de Rlo de Janol• 
flcacl6n, con1ol ldándo11 todo 111 Instan- ro, 
clH gubernll!llntales comlslonadH paro a· , Pion Area Hetropolltana de Puer• 
tender el problema urbano y vlvlendlstlco', )la~l~~racas 1990, 

·Los Organismos lnternaclon1lu Impulsan 
mediante plan11 o financiamiento este 1' 

proyecto, Asl ,por ejemplo.N.~UU d1cl1r1 
Decenio de De11rrollo (promovido por 
11 CEPAL y poísu participantes en este 

. orgnl1rro. 
Adam•s 11 crea el Sistema Nacional e In· 

A pesar de que contemplaban ombl· 
clo1os objetivos 11 1111yorf1 de 
estoa •• limitan a al9un11 mM>· 
delaciones de ar111 c1nlr11es 1 
adocuocl6n del flujo vio! y loco
llzacl6n hobltaclonal. 
Polrtlcos de Vivienda 
. Algunas reail zaclónes ln1crl tu 

ternaclonal de Ahorro y Pr61t1mo con la : en las poHtlcH de ALPRO, quien 
Importante partlclpac16n financiera de to 6 tamo de 197 millones 
lnstl tuclonet Internacionales ConM> el BID, ºd ~g6•1 un pr s 1 lenda 
AID FHI BlllCO HlllDIAL. e ares para·v v • 

-se ~labor~n múltiples planes de desarrollo."Prop~:¡• 1 de~ Artl'c~d:truccl6n -~RrELWsg mrfle~Onta Cental de Pla· ~::'tttl~astd~·;,e;;: ,e • Urbeno·Rurol 
.. La Intensidad de las migraciones 
banas no se det lene. 

rural ur· nlflcac16n (JUCEPLlll) , organismos que en Otlllzacl6n de la poblaclon In· 
lo sucesivo dlrlglra"'toda la economía na .. -vasora de tierras co•flnes des 

-Graves problemas en la ciudad que adquiere 
el carecter de 11crlsh 11, 

.. Reforma Agraria en Venezuela, Chl le y Cuba, 

clono l.. movlllzadores. 

Reallzacl6n de Planes Re9lonales dentro 
del "boom'1 de la tcorla iJe los"polos 
de desarrollo!' 

Sector lnmobl l larlo 
-Se affanza el sector de la coos tlluc. 
cl6n y s.urge el "promotor lnmobl 11! 
rlo", 
En Cuba: Reforma Urbana, Dlfusl6n d 
Programas de Vivienda y reglooales 

En Brasl l y Venezuela: Croacl6n de 
Ciudad Drasllla y Ciudad Guayana res 
pectlvame11te, · 



PERIODO 1%8 • 1977 "CRISIS DE LA PLM IFICACIO'l" 

CONTEXTO 

1con6ml co 
:C'rlSlsreGeslva a nivel lnterna
clonal1que arecta a los países latinea .. 
merl canos , e;ic:cepto a los que rec 1 ben 
el auge petrolero, producto del aumen
to de precios de este recurso, 
·Reforzamiento de la dependencia tecno· 
lóqlca hacia Norteamerlca. 

·El modelo de sustitución de lmportaclo
clones empieza a mostrar su agotamiento. 

""Auge ocon6ri1lco en países como Brasil, 
Venezuela y Méxlcó 

Pollllco 

-Et•P• de au~e y reflujo (delplll!s) de 
la lucha de clasc!i, Gran1.movlmlento 
poi ltlco lnflul'do por la Revolucl6n cu 

\.'!na, y el roovlrnlcnto universitario fran
cés (Hayo Francesl 
.,Se concretan algunas experiencias guber
namentales de corte progresista: 

A PESAR DE ESTO IHPORTAHE INTERVE~CID~ ESTATAL EN LA VIVIENDA. 

LA~IFICACION PlA~ IFICACION URBMA 

Fracaso de la A11anza para el Progreso y Se amplia la red lnstltuclonal 
con ella de la casi totalldad de Programas relacionada con el deurrollo urba ... 
Econ6mlco y sociales propuestos esto perml- no regional. 
te en los mb variados niveles considerar Polftlcas de Vivienda 
la existencia de una"crlsls de la planlfJ.. ¡ ortantc Intervención del Estado 
catiónº. Como no se hace énfash enlas llml~ e': la producclOO y prnmo.:16n de 
taclónes estructurales a la planlflcac.lón se Viviendas de "lnter•s social" 
atribuye el problemn a aspee.los le~nlcos, faj (es lalmente en Chl lei México y 
la de coordlnac16n, de declsl6n pol!tlca, etc. V pee 

1 
) 

Se r'eal Iza una nueva reunl6n en Punta del Este enezue a ' 
y se trazan nt.levas estrategias de deHrrol lo: ·Polftlcas de Autocohstruccl6n di .. 

. lntegrac16n Reglonal 1 a trav&s de 1 1 ns tanc 1 as rcgl onnl es (ALAlC' PACTO rectamente finan el ad11 por e ~en .. 
/WDINO, SELA, Hercado Común Centro.. co Mundlal. 
americano, etc. PalTtlcas de Vivienda 

. l~ortancla a la especl allzac16n lec 
nlca en Planl flcac16n. 

·La CEPAL declara el 11 Decenio del Desarro· 
llo .. 
1la Economfa de la D~cada de los setentas 
parte de una estrategia de desarrollo basada 
en e 1 endeudaml en to. 

·Importante lntervenclOO del ettado 
en la legallzaf16n de tierras In· 
vadldas y en la transferencia de 
tierras a1 sector privado. 

Sector ln111>bl 1 larlo 
,El lioblerno de Vclazco Alvarado (Perú) 
, El gobllirno de lorrez en Bollvla .. Surgen las tesis llbcrales de la Escuela 

1 bl d s 1 n Ali de de Chlcago para ser apl lcadas en Am6rlc1 La· 
.. Gran auge const ruct lvo y favorec ¡ ... 
miento del sector privado por 11 s 
poHtlcH del Eludo. Este sector 
t lene una Importante lnserc16n en 
las ·instancias políticas. 

• ~hl ~~. erno e 0 va or en en tina y postuhn la no lnterveneldn estatal 

.. surgimiento de varios movimientos armados :n ::e~~~~omfa y el ejercicio del rl!glmen 

-Ápartlr de 1971y 1973 fracaso de todas e 
las experiencias a partir <le la lnstau'" 
ración de Rl!glmenes fascistas en el 

Cono Sur o de políticas de 11paclflcach'ln11 , 

Urbano~ tura 1 . 
·Exhacerbaclón de la problemhlca urbana y 
reg·fona l antes descrl to, 
.. Reforma Agrario en Perú 



PERIODO 1977 • 1983: CRISIS EClliOHICA • PRIVATIZACION DE LAS SOLUCIOOES URBA'llSTICAS 

CONTEXTO 

Econdm t co 

·Agotamiento del modelo ocon6mlco de· 
sarroll lsu. 

Gran deuda externa, lnflacl6n 1 devaluaciones 
-en lodos los países, 

·Crlils generalizada Incluso en los paises 
cons lderados es tab 1 es econiiml camente. 

~ 
·Triunfo de la Revolucllio Sandlnlsta en Nlca· 
ragua, 
·Proceso de Insurgencia en Centroairerlca (es· 
peclalmente Intensa en el Salvador) 
•Forta leclmlento de algunas dictaduras mi 11· 
tales "neofasclstal"y crisis en los dos Gltl· 
nos anos de las mismas. 
·Recrudecimiento de la G~erra Fria por parte 
de la Politice del presidente norteamerlca·h 
no Ronald Reagan, 

Urbano -Rural 
.. [mpeoramlcnto de las condiciones de vida 
urbanas. la crisis afecta Incluso a los sec· 
tares medios y altos. 
-Hayores dáflclts de vivienda 
·Limitaciones en el recurso tierra. 
·Tendencia a la megalopollzacl6n o coourbanl· 
zBcl6n en pa(scs como Hexlcó 1 Venezuela,Brasl1 
ycitros. 
-Reforma Agraria en Nicaragua. 

Pl/111FICAC1 OH ECONOHI CA 

Nuevas políticas econ6mlcas tendien
te• a rettrlnglr el G11to Pabl lco,los 
salarlos y el flnancl1111lento estatal. 

·Fracaso de las experiencias neollbera 
les de 1ost11Chlcagos Boys 11 , -

-El Fondo.Honetarlo lntern1clon1I, en 
virtud de la fuerte deuda externa de 
Jos paises latinoamericanos, define 
l lneaml entes econ6mlco• (restrl ctlvos) 
para ser aplicados por los qoblernos 
loco les. 

PLA'l IFICACION UIBMA 

Reduccl6n de la partlclpocldn es· 
total en los polltlcas de vivienda 
e, Inversamente, mayor participe• 
c16n del sector privado llnmobl 11,! 
rlo l' financiero) en esta •rea. 

Nuevo ~nfasls en la autocon1truc· 
con modalld1des distinto (lotes 
con o sin servicios, por ejemplo) 

Limitaciones a las Invasiones 1 que 
adq*leren un .car4cter represlvo,~as 
m~s de las veces. 

Nicaragua: Nuevo rumbo a las polltl• 
cas urbanas , coma tendencl a apunta 
a ciertas soluciones. de emergencia. 
SI~ embergo no e$capa a la crisis· 
continental. 



111. TIPOLOGIA SOBRE REGHiEtlES POL!TICOS Y POLITICAS URBANAS, 

11 I. l REGI mtES OLI GARQUI CDS-BURGUESES V LA 1 MI TAC ION DEPENDI EN· 

TE DE LA CIUDAD HAUSS~ANIANA, 

Como hemos podido constatar anteriormente, antes de la dé

cada del treinta, y aun todav!a antes de la Segunda Guerra Mun

dial, en América Latina el campo'de acci6n lo domina con exclu

sividad el "laissez faire". , En efecto, toda la economía y a~ 

ci6n urban!stica (léase adecuaci6n de infraestructuras, construE 

ci6n de viviendas, vialidad, etc,), segu!a una 16gica pragm4ti

ca. Sin salirse necesariamente de la regla, en los albores -

del siglo XX y en sus primeras décadas, algunas importantes ci~ 

dades de América Latina experimentan transformaciones urbanas -

deliberadamente concebidas, Nos interesa detenernos un poco -

en este primer ejercicio parcial de la planificaci6n·urbana en 

nuestro continente, 

Es el caso del modelo hauasmaniano, aplicado a la Renova-

ci6n Urbana de Par!s a finales del siglo pasado, que fue "impo! 

tado" casi en estado puro a Buenos Aires, R!o de Janeiro, Mont! 

video y parcialmente a Ml!xico, Lima y Bogota, por los Haussmans 

locales (Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires1 

Francisco Pereira, el perfecto·de R!o de Janeiro, entre otros). 

Retrocediendo en el tiempo a las etapas originarias del S! 
. glo XX, reconoceremos un conjunto de capitales que experimentan 
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un crecimiento poblacional y espacial sin parang6n, resultante 

del dinamt-amo agro-exportador y del proceso de industrializa -

ci6n incipiente (paises de industrializaci6n antigua, como ti-

pifica Vania Bambirria). La expresi6n pol!tica de estas es -

tructuras son, generalmente, las dictaduras olig4rquicas-bur -

gueaas, en las que se entrecruzan intereses de grupos de terr! 

tenientes, comerciantes y financistas de toda especie, de di -

rectores, pol!ticos, militares, nacientes industriales y capi-

talistas extranjeros, sobre todo ingleses. Sin duda, los C! 

sos mis representativos son el gobierno de Porfirio Diaz en M! 
xico, de Legu1a en Perd, liribcru en Argentina y varios gobier

nos militares en Brasil desde la proclamaci6n de la Repdblica 

en 1888. 

Con el advenimiento del siglo llegaron algunos cambios ec2 

n6micos notable• y la prosperidad de dichas ciudades, lo que d! 

termin6 la necesidad de ajustes funcionales e ideol6gicos del -

·espacio urbano, siguiendo el "principio de la modernidad". Las 

clases olig&rquicas quer!an "borrar el pasado tradicional" y e~ 

pezar su 'belle époque• en un contexto urbano mis adecuado a -

las necesidades del momento y que los igualara a sus prototipos 

europeos, El modelo haussmaniano respondi6 a esta aspiraci6n,· 

y as! se inician las.obras de remodelamiento que contemplan de

moliciones o significativas refracciones centradas, fundamental 

mente en el casco colonial de las capitales. El "aire colonial" 

de los mismos se pretende sustituir por un "aire burgu~s·. 
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¿En qué consiste esta remodelaci6n de envergadura? Pues 

bien, dentro del m4s refinado (o cursi) estilo francés se ini· 

cia una especie de "cirugfa estética" de los lugares centrales 

de las metr6polis. Una pol!tica de modernizaci6n del sistema -

de comunicaciones ensancha calles (Paseo de la Reforma, México1 

Avenida de Mayo en Buenos Aires) , traza diagonales que confluyen 

al renovado centro de la Plaza de Mayo en Buenos Aires o de la 

Plaza Maua de R!o de Janeiro, e incluso inaugura el primer sis

tema de transporte colectivo con el subterráneo de Buenos Aires, 

Una pol!tica constructiva privilegia la erecci6n de edificios -

pol!tico-administrativos y centros culturales de gran monument! 

lidad (Casa Rosada, Palacio del Congreso en suenos Aires, los -

edificioa legislativos de Montevideo, teatros como el Palacio -

de Bellas Artes en México, el Col6n en Buenos Aires y el Munici 

pal de R!o de Janeiro), Estas obras fueron, en su mayor!a de -

casos,realizadas con gran calidad estética por las burgues!as -

locales, aunque en algunos sitios se procediera,siguiendo esta 

obsesiva enajenaci6n europeizante 1 ·• levantar irrisorias répli

cas en pequeño de la Torre Eif f el o del Arco del Triunfo de 

Par!s en la aristocrática ciudad de sucre, Bolivia. 

En la pol1tica de remodelación del centro hubieron varia-

cienes segdn las ciudades. En muchos casos· fue .una desvastad~ 

ra demolición y en otras una readecuaci6n de las funciones. 

En algunos casos corno en Buenos Aires o R!o de Janeiro,las 

burgues!as se mantuvieron en el casco antiguo con todo el pres-
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tigio que esto significaba, En otros casos como en México y en 

Lima las clases pudientes se retiraron a las periferias residen

ciales. En los primeros casos se modernizó y refuncionaliz6 el 

centro. En los segundos, ~ste sucumbió ante el desplazamiento 

ecológico. Esto tuvo que ver con el deterioro del centro y los 

movimientos de sectores populares hacia las grandes residencias 

del centro y por la atracción que provocó la creación de nuevas 

zonas residenciales creadas sobre nuevas avenidas, fraccionamie~ 

tos de fincas o ciudades aledañas incorporadas a la ciudad (al~ 

nos ejemplos representativos son lascolonias Roma y Juárez en M! 
xico, Miraflores en Lima, La Alameda en Santiago), Estas na---

cientes sociedades capitalistas empezaron también a construir -

las bases materiales de su economía, vale decir puertos, obras -

de defensa, muelles, vtas férreas, al mismo tiempo, que obras de 

drenaje, canalizacidn de r!os y otras medidas sanitarias preven

tivas. En pocos años absorvieron los adelantos tecnol6gicos de 

los paises dominantes (sistema de luz, de telecomunicaciones, -

etc.), 

Es este, pues, el primer tipo de "planificaci6n urbana" den 

tro de una orientaci6n definidamente burguesa y esteticista que 

se experimenta en el continente latinoamericano. No obstante, -

el radio de BU accidn se limita a pocas metropolis cuyo brillo -

se contrapone a las inmodificadas ciudades que se mantienen al -

margen de esta •modernizaci6n" (a estas ciudades •coloniales", -

los ecos del ejemplo de Haussmann apenas llegaron con realizaci2 

nes aisladas como plazas o bulevardsl , carentes de toda planifi-
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caci6n, adn cuando fuera tan insuficiente en tdrminos de solu -

ci6n de la problemática urbana como la haussmaniana, Decimos 

insuficiente porque en dltima instancia una pol!tica de remode

laci6n y sus medidas complementarias aplicada en Buenos Aires, 

México, R!o de Jan~iro y otras ciudades latinoamericanas están 

lejos de responder a una organización urbana coordinada y la -

famosa •mano invisible" del capital continua imponiendo su di-

námica. No olvidemos que recién después de la Segunda Guerra 

Mundial se instrumentan algunas regulacio.nes urbanas estatales 

que adquieren ciertos rasgos de pla~J.l:aci6n, antes los secto-

res empresariales , comerciales y terratenientes ten!an en sus 

manos el control de 1 espacio urbano (esto lo hemos visto de al 

guna manera en el punto anterior). 

Esta suerte de·planificaci6n urbana manifiesta causales -

econ6micas, pero prevalecen los presupuestos ideol6gicos de las 

clases dominantes empeñadas en resaltar su poder social con for 

mas afrancesadas y celebrar con suntuosidad el inicio del siglo 

que les empieza a pertenecer. 

"Si la ipoca que transcurro entre 1880 y 1930 tuvo una definida e 
inconfundible fisonornh fue, sobre todo, porque las clases domina
tu de las ciudades que impusieron sus puntos de vista sobre el des 
arrollo de regiones y paises poseyeron una mentalidad muy organiza':' 
da y montada sobre unos pocos e inquebrantables principios que go•.!. 
ron de ntenso consentimiento, Eran ideas muy elaboradas y discu
tidas en el mundo, muy ajustadas a la realidad socioeconómica y po
L itica, y con ellas habla elaborado la burguesla europea, en su ép~ 
ca de mayor esplendor, una forma de mentalidad aue entrañaba una in 
terpretación del pasado, un proyecto para 1l futuro y todo un cua = 
dro de normas y valores: triunfante, la burguesia industrial ofre -
cia el espectAculo dtl apogeo de su mentalidad triunfadora. Era -
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inevitable que, entre tantas cosas, tambi'n aceptaran las burgueshs 
latinoamericanas ese modelo de pensamiento de eficacia probada, l'IJ
chos matices se introdujeron en H, pero su núcleo fue recibido in-
tacto y conservado fielmente hasta que las circunstancias demostraron 
que •111Pezaba 1 ser otra cosa del pasado" (1). 

(1) ROMERO, Jos! Luis •. Latlnoamorica1 las ciudados y las ideas.!. Editorial 
Siglo XXI, segunda edición, México, 1976. (tlotai la mayoría de la in
formaci6n de este punto se basa en este libro), 
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111,2 PRIMEROS GOBIERNOS POPULISTAS Y LA CIUDAD PARA EL CONCENSO 

Entre 101 años 1931 y 1958, despu~s de las crisis capitali§ 

tas, se intentan en algunos paises de Am~rica Latina estrategias 

de desarrollo propiamente capitalista que en la mayoría de los -

casos son impulsadas por fuerzas sociales y políticas emergentes. 

As! surgen las llamadas •revoluciones" democr&tico-burguesas de 

corte populista. Esto fue lo que acontenci6 en Argentina con 

el gobierno de Perdn (1946-1955)1 en Mdxico con el gobierno de -

Llzaro cardenas, (1934-1940)1 en Bolivia con el gobierno de Paz 

Estensoro•Siles Suazo (MNR)·, (1952·1958) ¡ en Brasil con los 90 -

biernoa de vargas (1930•1945 y 1951-1954) 1 en Ecuador, con el 9~ 

bierno de Velazco Ibarra y en Perd con el movimiento pol!tico de 

Haya de la Torre (APRA) que nunca llegcf a ocupar la presidencia 

pese a su importante influencia en el proceso pol!tico. 

Recordemos que este período siqnific6 en Amdrica Latina un 

proceso de industrializacidn, la expansi6n del sector terciario, 

el establecimiento o fortalecimiento de la primacra de las empr! 

sas norteamericanas en las relaciones econdmicas externas de ca

da pa!s, y expansidn de la hegemon!a de los Estados Unidos en -

América Latina. Y, traducido al efecto urbano, significd un ver 

dadero éxodo rural~urbano, formaci6n de periferias de clases "mar 

ginates•, incremento del sector de clases medias, definici6n de 

una clase obrera, que adem4s se comienza a sindir.nlizar, irrup

ción como clase din4rnica de las "burgues!as nacionales•, y sig-
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nificO,asimismo, el inicio de la crisis urbana con sus conno

taciones actuales, la segregación socio-espacial, los dáficit 

de vivienda, etcátera. 

Segan lanni l1l la ciudad sirve de base•a1 populismo (p.Sg. 

96) y tiene entre sus militantes a los movimientos sociales -

urbanos. La capacidad aglomeradora del populismo tiene que 

ver con la naturaleza misma del ien6meno. Tiene, al mismo -

tiempo, la capacidad de responder a las aspiraciones de dive~ 

sos sectores populares, nacionalistas y anti-imperialistas, y 

de las propias burgue1!as nativas sin neceaidad de proponer un 

orden econ6mico-pol!tico alternativo. Los partidos populis -

tas se definen como policlasista1, antioligarquicoa y reformi! 

tas, y aunque no poseen una doctrina preci1a, su pr.Sctica per-

manente es la conciliación de clases. Impertante papel de&elll' 

peña la manipulación ideol6gicft que en oca1ione1 llega a util! 

zar un lenguaje radical e inclusive socialista' (adn cuando -

se cuida de ser calificado como comunistal , y es esto lo· que 

vamos a destacar, pues escaparemos al tratamiento del populis

mo en si, brillantemente realizado por este autor:. 

Como podrá verse, solamente nos referimos a tres experie~ 

cias populistas: la del Movimiento Nacionalista Boliviano; la 

de L.Szaro c&rdenas en H@xico, y el proceso peruano donde suce

sivos gobiernos y la acción del apri~mo marcan un signo pol!-

(l) 

(*) 

IANNI, OC:tavi. La formaci6n del Estado populista en 1\11\~rica Latina, 
Serie Popular Era, sequnda edici6n, 1890, Mbico. 

Este aspecto urbano del populismo es discutible pues en México y en 
Bolivia las masas campesinas son el principal bastión del populismo. 
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tico a la actividad estatal como por ejemplo al gobierno de 

Odri'a (1948-1950). 

Revisemos el caso boliviano. El golpe de estado del 9 de 

abril no significa uno más en la larga cr6nica de golpes de es-

te Estado estructuralmente débil (*),es quizá el acontecimien

to más extraordinario de toda la historia de la Repdblica(ll, -

Una insurrecci6n popular que rebasa la& directrices del movimie~ 

to nacionalista revolucionario (MNRI pone fin al gobierno olí -

gSrquico - r.:inero , expresi6n de loa 'Reyes de 6ataño•, Pati 

ño, Hoschild y Amarayo y los latifundistas, destruyendo profun-

damente su aparato militar, Con la instauraci6n del gobierno 

revolucionario de Paz E1tensoro se inicia un conjunto de refor

mas radicales entre la1 que sobresalen la Reforma Agraria, la -

abolici6n del "pongeaje• (forma esclava-servil), la nacionaliz! 

ci6n de las minas de estaño y un conjunto de derechos civiles, 

y otras medidas complementarias. Pocos años mSs tarde, el --

proyecto se desvirtda y abre sus puertas al capital norteameri

cano y a una forma definidamente burguesa que mantendra, no ob! 

tante, su discurso populista, nacionalista y revolucionario, 

Las razones fundamentales de este giro tienen relaci6n con la -

naturaleza misma del •emenerismo• propulsor del cumplimiento de 

las tareas burguesas que en el caso boliviano, dada la crisis -

inflacioparia y el desabastecimiento de alimentos a partir de -

(*) 
(1) 

En el punto lII. 5. volver...,• 1 retQl\ar al 0110 boliviano, 
ZAVALETA, R••'· Consideracione1 qenerales sobre la historia de Boli
via, (1932-1971). En iiíiirica Latiru11 Historia di medio 1i9lo XXI. • 
Tercera edicidn, 1982, plqina 98. 
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1956, se ve poco a poco comprometida con los planes imperialis

tas, por la v!a de la •ayuda norteamericana" con alimentos, cr! 

ditos, concesiones que condicionan la reestructuraci6n del ejé! 

cito y el aislamiento de los sectores sindicales. 

En esta t6nica muy radical al inicio, pero ineficientedes

pués, se inscribe el Decreto Ley del 27 de agosto de 1954 sobre 

la Reforma de la Propiedad del Suelo Urbano que resulta ser la -

•primera iniciativa en América Latica" (1). La ley afecta a t2 

das las propiedades comprendidas en los radios urbanos de las C! 

pitales de Departamentos (Estadosl mayores de 10,000 m2• El Es

tado queda siendo propietario de las tierras que excedan ese nd

mero y/o se la1 transfiere a obreros y clase media, ya sea indi

vidualmente o agrupados en federaciones, sindicatos, asociacio -

nes o dependencias pdblicas. Asimismo, aboga por la afecta --

ci6n de las propiedades rdsticas en el radio urbano de las pro -

vincias, Una vez conclu!da la expropiaci6n se deb!a iniciar --

los estudios de planificaci6n urbana, costeados por los propiet! 

rios y, después, recibir!an el terreno que les pertenec!a en el 

cual deb!an edificar. 

Doce años después, el resultado es el siguiente1 s6lo fue 

aplicado parcialmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, hubo -

total insuficiencia presupuestaria y decisi6n de implementar pr2 

gramas de vivienda y los servicios previstos. Los planes m!s -

econ6micos resultaron inalcanzables para el 66\ de la poblaci6n, 

(l) ANDRAOE, Ximena y otros. ¡llol!ticas Agrarias y Urbanas en América La
tina. Edici6n preparada por SIAP. Editorial América Latina. Bogad, 
1981, p&gina 298-302. 
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los l!mites del radio urbano fueron imprecisos, trayendo como -

consecuencia la fragmentacidn y la especulacidn fuera de los 

mismosr las medidas de expropiacidn fueron insuficientemente 

complementadas por mecanismos operativos y modificadas por suc~ 

sivas administraciones¡ no existieron criterios coherentes so--

bre el uso de las propiedades expropiadas¡ no se prestd asisteu 

cia técnica a los sindicatos beneficiarios¡ hasta 1972, en La -

~az se hab!an expropiado 95 hect!reas y distribuido entre 26 --

agrupaci~nes de obreros y empleados pdblicos ••• No tiene ca-

so seguir adelante, solamente habr!a que reflexionar sobre el • 

contenido de esta afirmacidn, confirmada por un artifice pol!ti 

co de este proceso: 

" No sabe1110s las razones reales que impulsaron 1 la administración 
de Paz Estensoro a sancionar el Decreto-Ley. Nutstre l111PrHlón, • 
que estar ia confirmada por comentarios de uno dt los actores princi 
pales de esa administración es que el "4R trató de sathflctr las -= 
as i raciones de los sectores medios urbanos uno de los ruPOS rin-
eles oue apoyaron al lllR en a rtv_o_u~c-i_n_d_e ___ ~~-

En otras palabras: una concesidn polttica-ideol6gica. 

El populismo peruano, si bien no surge de un proceso insu

rreccional como el boliviano o como el mexicano, no llega ni s.!. 

quiera a ser qoterno (en otro per!odo desde 1968, otro sector· 

canalizar! los intentos populistas: el sector militar encabeza· 

dor por Velazco Alvarado), es tambi.\!n explicativo del poder del 

discurso ideol6gico en materia de urbanismo. Vemos, por e je!!! 

ple, que en 1940 se promulga una ley de Expropiacidn. Con e! 

to el Estado queda facultado para crear la infraestructura vial 

(ll ANORAOE, Ximena y otros. Op. cit. , p&qina 298, Subrayado nuestro. 
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y urbana, la conatrucci6n de viviendas para familias de bajos 

ingresos. Sin embargo, e1te decreto no fue aplicado hasta 1955 

y despuh de e1te año 1610 en casos especiales, (1) • 

Los beneficiarios de los pocos programas estatales de con! 

trucci6n de vivienda multifamiliar de bajo precio (o subsidia -

dos) , en la pr&ctica resultan ser clases media• o alta con co-

nexi6n pOl!tica o sectore1 con capacidad de presi6n p0l!tica, -

segdn refiere Gustavo Riofrio., al caracterizar las pcl!ticas -

de vivienda de este per!odo (ll , El mismo afirmar& que lo que -

aparece como planteamientos generales de aoluci6n al problema -

de la vivienda no es mi• que un "Qiscurso Pol!tico•. 

" Reci~n en la dfcada de lo1 años 40's, u empieza a hablar en 
Lima del problema de la vivienda, .. 

La in111igración mniva a la ciudad se inició hacia fines de -
los años 40's en que se inicia ttmidamente el proceso de "susti-
tución dt importaciones"• Con ella el probltml de la vivienda 
se convirtió en tna de discusión pol itica. Coll\O se señaló, -
la reacción de las Instituciones del Estado no tiene mucho de di 
fe rente de las pol itic11 llevadas a cabo por otros 11ctores de ':" 
bajos ingresos y dt 1ostentr que la actividad constructora coman 
dada· por el Estado resolverla los problemas de vivienda e• los -:_ 
sectores populares, Evidentemente, se trata de un discurso po 
litico que no se CUl!ple ... " (2) , -

Pero, m&s all& del discurso encontramos una verdadera pr&~ 

tica del pro1elitismo pol!tico con que se conduce a las barria

das limeñas surgidas como producto del fracaso eatatal en mate-

ria habitacional. Los aaentamientos •marginales• ilegales se-

(1) 

(2) 

Op, Cit,, página 371. 

RIOFRIO, Gustavo. Papel del Estado y de los poderes locales frente 
a las demandas populares de vivienda de los sectores populare11 el 
caso de Lima. Ponencia. en el tercer Encuentro del Grupo de Trabajo 
sobre Aaentamientoa Humanos Precarios ~frica-AmGrica Latina, Octu
bre de 1991. Qui to, 
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r8n aceptados con tolerancia toda vez que son objetivos pol!ti

cos de las distintas organizaciones y/o gobiernos. 

·"El proceso más espectacular es el iniciado por el general Odr1a 
en 1948-1950. En un contexto de represión política al Partido Co 
munista y, sobre todo, al APRA, Que amenazaba con tomar el poder':' 
sobre bases antiimperialistas, el populismo de Odria ts un intento 
directo de movilizar a Las masas populares en torno al clientisMo 
basado en la distribución de tierras y en la promesa de servicio• 
urbanos ••• " C1l. 

Castells explicara inmediatamente c6mo, en esta carrera com 

petitiva,los diferentes partidos pol!ticos se disputan el poder 

mediante la manipulaci6n de la conciencia y or9anizaci6n de es

tos pobladores. 

El populismo en el Per~ y en Arn~rica Latina toda, no es un 

fen6meno pasajero, al contrario, deja profundas marcas en el t! 

po de Estados, en los sindicatos, en los movimientos sociales -

urbanos, partidos pol!ticos y hasta en las Fuerzas Armadas. En 

efecto, como veremos en páginas posteriores en el periodo de 

1968-1972 un nuevo tipo de populismo entra en la escena pol!ti-

ca directamente desde el Estado. Estamos hablando del qobier-

no reformista y 'revolucionario' de las FFAA de Velazco Alvara-

do ( *). 

(1) CASTELLS, Manuel. Crisis urbana¡ cambio social, Editorial Siglo XXI 
Segunda Edici6n, junio de 1981. M xico. pigina 159. Subrayado del 
autor. 

(') Este per!odo lo analiz111oa en el otro punto porque tiene matices difo
rent11 al populismo cla:lico, pero m&1 de una vez e1tuvimo1 di1pue1tos 
a incluirlo en este apartado, Lo que evidenc!o una vez mh la rela 
tividad de nuestra tipolog!a, -
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Por dltimo veamos la relaci6n entre el gobierno populista 

de tazare C&rdenas en México y las pol!ticas urbanas. 

Con frecuencia se habla de la época cardenista como una et! 

pa de gobierno "socialistar en virtud de la posici6n anti·imperi! 

lista del presidente C&rdenas y transcendentes políticas como la 

Nacionalizaci6n Petrolera, la implantaci6n de una "educaci6n so

cialista" y el reparto de tierras a campesinos (el mayor después 

de la revoluci6n de 19101. sin embargo esta no es más que la -

panor4mica a primera vista, reforzada por auténticos cambios que 

se suceden en la base econdmico-social del pa!s, La realidad • 

es que con cardenas, México se inscribe nítidamente en las fron· 

teras capitalistas, aunque conservar! hasta nuestros d!as una p~ 

culiaridad muy propia. El proyecto económico era, entonces, el 

logro de la industrializacidn mediante el ensanchamiento del mer 

cado interno• contando con una definida intervenci6n del Estado 

en la econom!a. El proyecto pol!tico populista se basaba en -

una alianza de clases integrada por la pequeña y mediana burgue

sías industriales, oficiales progresistas del ejército, intelec

tuales, l!deres obreros y campesinos, campesinado, pequeños pro-

pietarios y proletariado. Con el cardenisrno se crea un aparato 

estatal sum.amente fuerte que, hasta hoy d!a, mantiene su l;legemo-

n!a absoluta, a la par que su ancha base social, El eje de e! 

te poder ser~ siempre la combinacidn sindicato (CTM)·partido(PRM 

hoy PRII y Estado, En los Qltimos años del sexenio cardenista 

se produjo un endurecimiento de los mecanismos de control, el ·· 

opacamiento de las aspiraciones de las masas trabajadoras que, -

de aliadas pasan a asumir el papel de subordinadas dentro de las 
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estructuras partidarias. Esta contradicci6n reivindicatoria-

represiva sellar! definitivamente el conjunto de medidas, pro· -

gramas y realizaciones urbanas de este per!odo. 

Ninguna investigaci6n tan espec!fica y completa encontra-

mos sobre la relación entre el populismo y lo urbano como la --

realizada por Manuel Perlo sobre la ciudad de México en la épo

ca cardenista (1), 

Perlo apunta su an~lisis en dos direcciones: laspol!ticas 

de promoción habitacional directa y laspol!ticas habitacionales 

reguladoras y refuncionalizadoras. 

Esta diferenciación anal!tica resulta sumamente rica por -

su capacidad cr!tica, pues le permite comparar la "mindscula" -

intervención directa del Estado en la soluci6n de los problemas 

de vivienda con la "vigorosa y novedosa" intervenci6n por cana

les fundamentalmente pol!ticos en la formaci6n, promoci6n y do

minación de las colonias populares a trav~s de sus reivindica-

ciones inquilinarias, dé servicios o simplemente de tierra urbj! 

na, (invasiones, autoconstrucci6nJ • 

Efectivamente, segan puede constatar en su investigaci6n, -

basada sobre todo en las Memorias de la Oirecci6n del Distrito 

Federal, algunas pocas construcciones, créditos y donaciones de 

viviendas obreras (ejemplo: 250 casas campesinas en Xochimilco) 

se realizan como continuaci6n de proyectos de anteriores gobier 

(1) PERLO, Manuel. titado, vivienda y estructura urbana en el Cardenismo. 
El ca.;o de la ciudad de México. Instituo de Investi9aciones Sociales 
de la U.N.A.M., cuadernos de Investiqaci6n Social J, México, 1981. 
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nos o con fines propagand!sticos. S6lo en este Qltimo aspecto 

resultaba exitoso para el gobierno pues "le brindaba oportuni-· 

dad de adornar todos sus documentos oficiales (véase por ejem-

plo las Memorias del Distrito Federal)." (1). Y solamente es, 

to justificaba la realizaci6n de estas construcciones, pues ec2 

n6micamente hablando no exist!a presi6n del sector privado de -

la construcci6n, los recursos eran preferiblemente canalizados 

hacia obras de infraestructura básica de la industria, agricul· 

tura y en servicios urbanos vitales1 ademas, de la total incape 

cidad de pago de los sectores trabajadores y campesinos. 

Muy distinta sera la intervenci6n estatal refuncionalizad~ 

ra (aquella que actaa sobre un subsistema habitacional que ya -

existe y/o se encuentra en proceso de formaci6n) • A ésta dedi 

cara el Estado todo su interés pol!tico, canalizará la fuerza -

de los movimiento de colonos, va a trasferir por la v!a autoge! 

tionaria su responsabilidad, y a partir de esto, conformará la 

poderosa base pol!tica-partidaria que hasta hoy posee el Estado 

mexicano. 

Con una inteligencia aguda y sin salirse de los postulados 

socializantes el gobierno populista de Cárdenas supo enfrentar -

el creciente y espont&neao proceso de formaci6n de colonias pop~ 

lares (de invasi6n, renta, y fraccionamientos fraudulentos), pr2 

ceso netamente coyuntural. Durante 1937 y 1938 (a tres años de 

(1) PERLO, Manuel, Op. Cit., p&9ina 68. 
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qobierno), el Departamento del Distrito Federal, a trav~s de un 

aparato administrativo creado a los efectos (Oficina de Cooper! 

ci6n), pasa de •una actitud meramente coyuntural de respuesta -

inmediata a una serie de problemas, a una pol!tica que no sólo 

reconoce la necesidad, lo positivo y el futuro de los asentamie~ 

tos sino que incluso los promueve" (1), Esta poHtica lo bene

ficia doblemente, Por un lado, ante la escasa respuesta a los 

problemas habitacionales por las pol!ticas de promoci6n habita

cional directa, la promoci6n de las colonias populares signifi

can la mejor alternativa en t6rminos econ6micos, pues como sol! 

mente se dan equipamientos m!nimos se reduce las inversiones, y 

en tanto se promueve la autoconstrucci6n, se loqra reducir el -

costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo. Por otro lado, 

pol!ticamente la institucionalizaci6n de las demandas de los co 

lonos significa la tooptaci6n del movimiento de colonos bajo.el 

control estatal, en virtud que a estos se los incluye dentro de 

los lineamientos del Partido de la Revoluci6n Mexicana y los d~ 

m's orqanismos dependientes. 

D~cadas despu~s, durante el qobierno de Luis Echeverr!a -

(1971-1978), el populismo ser!a resucitado en un contexto econ~ 

mico distinto, signado por J.1 cri~!:t' econ6mic a y la crisis de le-

9itimaci6n del sistema. La pol!tica de vivienda destacar' de~ 

tro de los programas de beneficio social. Pero esto es tema -

del punto III. 3 • 

(l) PERLO, Manuel. Op. Cit. página 73. 
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JI 1 , 3 GOBI ERNOS "REFORMI STAS-AS! STENCI ALI STAS": UNA MANERA DE 

RESPONDER A LOS CONFLICTOS SOCIALES, A LOS MOVMIENTOS 
SOCIALES URBANOS, 

Veamos a continuación tres tipos de regímenes que impleme~ 

tan impactantes medidas pol¡ticas y económicas, en los que re -

salta una pol!tica urbana sin pr~cedentes. Nos referimos al -

régimen de Luis Echeverr!a en México, (1970-1976); de Velazco 

Alvarado en PerO, (1968-1972); y de Frei en Chile, (1964-1970).* 

Antes, sin embargo, valsa la pena aclarar que est!n en con

sideración paises con caracter!sticas realmente distintas en su 

conformación econ6mica y naturaleza estatal, Por ejemplo, el 

gobierno de Frei es resultante de un modelo democr~tico-repre

sentativo con larga tradición en Chile y representa una coyun· 

tura pre-revolucionaria. El gobierno de Alvarado por su par-

te, es una dictadura militar de corte progresista, seg~~ algu-

nos analistas,que inclusive suelen analizarlos como modelo 

definidamente anticapitalista y con atisbos de socialiamo, po-

sici6n que no compartimos. El régimen de Echeverr!a, por su 

parte, se inscribe dentro de un estilo noriol!tico de qobernar, 

a través del partido hegemónico desde la época cardenista: el • 

PRI. Ciertamente también procede de un proceso electoral como 

(*) Corruponde tambifin a un ••tilo de gobierno refomista los casos de 
GUatemala durante el per!odo de Arbne1, el de Brasil durante el go
bierno de Goulart (1960•1964) , y en cierta manera el gobierno de To 
rrijos en Panam& y de Carlos Andds en Venezuela. El caso brasile:' 
ño no lo analizaremos por falta de información. Lo• otros hemos -
prefe"rido incluirlo1 en otro acápite,por su naturaleza econcS~ica d! 
ferente. 
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es el caso de la procedencia del gobierno chileno, empero las 
1 

características de este sistema elector al son desde lejos m! 

nos democráticas y representativas. Surge ademh, en un mo-

mento de crisis econ6mica-pol!tica como también sucede con el 

caso peruano, y, adem&s, se ha sucedido un crecimiento verti-

ginoso en algunas ciudades. 

Hecha esta salvedad, v~lida. también para todos los casos 

esquematizados en nuestra tipolog!a (ya hemos hablado de sus -

limitaciones) , vamos a puntualizar los elementos comunes que -

los entrelazan. El principal es el crecimiento y ascendente 

politizaci6n de las masas urbanas, cuya presi6n define, parcial 

mente las políticas del Estado:a) aparici6n de un verdadero pr2 

grama pdblico de amplias proporciones de vivienda para los tra

bajadores1 b) una política de regularizaci6n de la tenencia --

ilegal del suelo urbano1 c) una política de descentralizaci6n 

regional y de desconcentraci6n urbana: d) desarrollo de un nu! 

vo aparato institucional de decisi6n pol!tica y de control téc

nico1 ef intento de creaci6n de un marco jurídico global capaz 

de sustentar legalmente las iniciativas reformistas en materia 

de pol!tica del territorio. (1). 

El caso Mexicano es uno de los m~s interesantes y "exi to--

sos" pol!ticamente. En el per!odo de Echeverr!a el Estado se 

propone "combatir" las tensiones econ6micas y socio-pol!ticas, 

as! como el de superar una de sus peores crisis de légitimaci6n 

(1) CASTELLS, Manuel. Crisis urbana y cambio social. Op. Clt. , página 
135. Este esquema es .. fiecno por Castells para Mexlco, y nosotros lo .. 
extendemos, aunque parezca un poco torzado,'a los otros paisf!SJ e>eceE 
tuando el punto a) . 
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de loa treinta dltimoa años (1) • Sin romper necesariamente con 

el capital extranjero, con los monopolios privados , con el ca

r!cter capitalista del Estado, se implementa una estrategia -

que responde a la necesidad de recuperar la influencia en las -

masas populares y a redefinir el modelo econ6mico dependiente -

.frente al imperialismo. As! se ponen en práctica un vasto con 

junto de pol!ticas de "beneficio social•, pol!ticas salariales 

y otras tantas que no señalaremos aqu!, dentro de las cuales de! 

taca la pol!tica de vivienda que arranca con fuerza en 1972, a 

ra!z de la creaci6n de Fondos de Vivienda: Instituto del Fondo -

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y, po-

co despu~s, el FOVlSSSTE, organismo equivalente al anterior pero 

orientado a los empleados del Estado. 

La creaci6n e impulso de los Fondos tuvieron aceptaci6n --

pr!cticamente generalizada. Los industriales con más de cien 

obreros en sus empresas se libraron de la obligaci6n (XXI del -

art!culo 23 de la Constituci6n) ,de dotar de vivienda a sus tra

bajadores (articulo que no se cumpl!a de hecho pero que genera-

ba progresiva inconformidad en los asalariados), La fracci6n 

de la burgues!a ligada al sector de la construcci6n aplaudi6 -

con entusiasmo esta medida que les ofrec!a copiosas ganancias, 

pues la construcci6n de las viviendas pdblicas continuaba a car 

go de contratos a constructoras (*). La burocracia sindical la 

(1) SALDIVAR, llrn!irico, Ideología y política del Estado Méxic.~'11970-1976)
Siglo XXI Editores, primera edición, México, 1980, p.§gina 12. 

(*) El caso mexicano es vuelto a retomar en un punto que se desarrolla des
pués, destacando el aspecto económico de las políticas urbanas. 

-190-



acepto plenamente, entre otras cosas, por la v!a de este meca

nismo, la manipulaciOn, el control de los sindicalizados ser!a 

m~s eficiente. Y los derecho-habientes proyectaron en el pr~ 

grama sus aspiraciones de vivienda pues, mal que bien, el pe -

r!odo signific6 un incremento sustancial del nQmero de casas -

1101,000 hasta 1976) y el otorgamiento de préstamos (99,000 -

créditos hasta el mismo año). 

Sin embar901 

" ... las dimensiones del problema son tales que dicho esfuerzo apa
rece modesto con respecto a la masa de los derecho-habientes. En 
efecto, el estudio de COPEV! (1976), calcula que reuniendo los tres 
organismos públicos <INFONAV!T, FOV!SSSTE, y FOVI P'll, su demanda -
efectiva corresponde al 30X de la pobla.ción ••• ". (1). 

Habr!a que agregar que el INFONAVIT apenas satisface el -

3% de la demanda real y que, adem&s no olvidemos que la mayor 

limitaci6n del programa es que quedan al margen miles de fami

lias que no gozan siquiera del privilegio de un empleo asala -

riado y estable que ofrezca la seguridad social, por lo que e! 

ta pol!tica no los afecta en absoluto. Para ellos se diseñan 

otras medidas tales como la creaci6n de una·serie de fideicomi 

sos pdblicos que legalizan los terrenos producto de invasiones. 

Son los casos de FIDEURBE, AURIS y la entidad pdbliLa financi~ 

ra.NAFINSA. Hasta 1975, setecientos cincuenta y una colonias 

(1) CASTELLS, M. Op. Cit;, p&gina 136, 
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populares (751) estaban en proceso de regularizaci6n o total-

mente regularizadas. Esta pol!tica desencadenaba, por 16gica, 

.el· incremento de más ocupaciones ilegales de tierras por frac· 

cionadores o por colonos, siendo los primeros los más favoreci 

dos. Un ejemplo muy cercano basta para ilustrar la promoción 

gubernamental de la invasi6n, combinada con la disponibilidad 

de las masas urbanas. A cinco d!as del informe presidencial 

de Luis Echeverr!a (1° de septiembre de 1971), se produce una 

invasi6n en gran escala en los terrenos colindantes a la U.N.A.~ 

hoy Santo Domingo,: "Nosotros nos basarnos en lo que dijo el pre

sidente: todo mexicano tiene derecho a un pedazo de tierra". ( 1 l -

. Adn as!, no debemos pasar por alto que aquí no se da sólo una -

pol!tica asistencial desinteresada, también están presentes los 

beneficios para los fraccionadores mediante la incorporación de 

estas tierras al mercado capitalista y su correspondiente valo-

rización. Además, no todas las invasiones fueron toleradas, -

pues las que afectaban a zonas de valor o eran por sectores de 

izquierda o no alineados al PRI, fueron reprimidas. Las ciud!!_ 

des perdidas como Netzahualcoyotl levantadas sobre la deseca -

ci6n del lago de Texcoco, tierra carente de valor, son el ejem-

plo de las pol!ticas tolerantes. 

Con la llegada al poder de Velazco Alvarado se instaura el 

"gobierno revolucionario" de las FFAA y el Estado peruano asume 

un nuevo carácter populista, declarándose "anti-oligárquico", • 

"anti-imperialista", "nacionalista", "socialista", "anti-comu -

nista 11 y 11 corporativo 11
• Y no s6lo fueron declaraciones radi· 

(1) Testimonio de una habitante de esta colonia, entrevistada personalmen
te. 
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caloides, en la pr&ctica realizó la nacionalización del petróleo 

(IPC}, una importante Reforma Agraria, control de Empresas min! 

ras como .el complejo minero Cerro de Paseo o el yacimiento de -

hierro de Marcena, control del comercio exterior del cobre, ex

propiación de medios de comunicación, e intervención en los más 

diversos sectores de la econom!a1 medidas cuyo tono crearon in

clusive alarma en los sectores gobernantes estadounidenses que 

asomaron el comentario de •cubanización del proceso peruano". -

Sin embargo, en América Latina se ha probado que las nacionali

zaciones y otras medidas estatizantes no ncr;esariamente son cua

litativamente transformadoras; pueden representar un programa -

de modernización del aparato productivo capitalista, como bien 

lo han demostrado las nacionalizaciones (de petr6leo y hierro}, 

en Venezuela, México u otros paises. 

r.o evidente es que el Gobierno Revolucionario de las FFAA 

viene a llenar un vac!o político importante en un momento de -

crisis social y política bastante grave. En este &mbito el -

problema urbano va a ser de primer!simo,Srden y las políticas -

del Estado se dirigir&n, ante todo, a las Barriadas, focos con

testatarios importantes. 

As!, el gobierno no sólo será tolerante con las invasiones 

y barriadas, sino que a partir de éstas diseñará una pol!tica -

que las acepte "como modalidades del desarrollo urbano•. Se Pª! 

te del criterio que hay que prevenir las barriadas antes de su 

surgimiento,por lo que se plantean procesos masivos de ocupa 

ci6n, fomentados directa o indirectamente por el Estado. 

-193-



Pero esta no es una particularidad del régimen militar, el 

proceso de .ocupaci6n "permisible" tiene sus antecedentes en an

teriores gobiernos (como hab!amos visto anteriormente), sobre -

todo desde la promulgaci6n de la Ley de Barriadas en 1961 con -

·el gobierno de Belaunde Terry. Y parad6jicamente, la primera 

actitud gubernamental al iniciar el g~bierno fue la represi6n -

de invasiones y a los organismos que las impulsaban, no obstan

te la resistencia y su fracaso inmediato lo llevan a definirse 

y descubrir que para encontrar apoyo al proyecto pol!tico, no -

s6lo hay que apoyar dichos procesos, sino iniciar un proceso de 

asimilaci6n de los pobladores. 

Es i.nteresante destacar que el Estado no se ve obligado a 

oponerse a los sectores dominantes, pues todo el proceso se rea 

liza en sus extensas 4reas, expresamente zonificadas para ser -

utilizadas coma urbanizaciones populares de interés social, y -

en tierras de baj!sima calidad (eriazos) no ligados especialmeE 

te ii los 11'1lcaniszros de n1arc¡1do ni " ln !'royio1fod ptivada. 

A los efectos de organizar y controlar este procesa de oc~ 

paci6n, se crea la Oficina Nacional de Pueblos J6venes con atr! 

buciones directas en las barriadas, se perfecciona el Ministerio 

de Fomento y Obras P~blicas y el Instituto Nacional de la VivieE 

da, se crea el Ministerio de Vivienda el que, obviamente, respoE 

de a otras exigencias m4s. Pero en esta conformaci6n institu -

cional destaca la creaci6n del sistema Nacional de Movilizaci6n 
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Social (SINAMOS) , aparato pol!tico-ideol6gico cuyos objetivos • 

son encuadrar verticalmente a los pobladores, conectarlos al -

Estado, coordinar y dar capacidad jur!dica a la red de aso • 

ciaciones y organismos privados, nacionales o internacionales • 

preexistentes. SINAMOS actda en diversos sentidos, promovien-

do a nivel econ6nico los sistemas de ahorro y cooperativas¡ a -

nivel jur!dico, la legalizaci6n de tierras ocupadas1a nivel po• 

l!tico, la canalizaci6n de la participaci6n pol!tica, con tal -

éxito que en 1970 nucleaba al mill6n de habitantes. No obsta!)_ 

te, al final del periodo entra en crisis, producto de los l!mi 

tes estructurales de las iniciativas reformistas y loa brotes -

de movilizaci6n espontanea que pese a la represi6n, no pueden • 

ser contenidas (1). 

Un conjunto de disposiciones legales y medidas complement! 

rias apoyan la pol!tica, como es el caso de la Eliminaci6n de -

Juicios y Desahucios hasta que las zonas sean calificadas como 

"barrios marginales•, (Ley 16 762) ¡ la Ley contra la especula -

ci6n (Ley l 459). Esto afect6 negativamente a los fraccionad2 

res ilegales y positivamente a los pobladores quienes dejaron -

de pagar alquileres y se aceler6 la calificaci6n de barrios ma! 

ginales, pues la mayor!a de los asentamientos de barriadas fue

ron reconocidos o estan en proceso de serlo. 

Como puede constata~se, la tierra no ha sido un obst4culo 

para la realizaci6n de una pol!tica de vivienda(!). Practica--

(11 CASTELLS, M., Op. Cit •• p'agina !965. 

(2} RIO FRIO, Gustavo. gl g11tado y las poltticas de tierra urbana. Pone!! 
cia presentada al XV congreso Interamericano de Planificaci6R. Morelia, 
Michoacán. Octubre de 1982. 
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mente no es posible una comparaci6n entre las acciones viviend!! 

tfcas del gobierno de Echeverr!a con el de Velazco. Evidente -

mente, existe un desfase notorio entre la jerarqu!a dada a la PE 

l!tica de tierra y a los asentamientos que la ocupan y a la pol! 

tica de vivienda, Los prop6sitos explicitas ("lograr una vivie~ 

da digna para cada familia", "ofrecer una amplia gama de soluciE 

nes habitacionales", "promover la autoconstrucci6n para familias 

de bajo ingreso", dándoles apoyo técnico (como planes, créditos, 

exoneraciones), etcétera, difieren de la realidad. 

El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano creado por d~ 

creta ley el 21 de marzo de 1969 no acomete, en toda su dimen -

si6n, el problema ni el equipamiento básico ni mucho menos la -

construcci6n de viviendas para los sectores populares. La au-

toconstrucci6n sigue siendo pues una iniciativa total del pobl! 

dar, favorecida, claro est!, por la seguridad en la tenencia -

ofrecida por el Estado, 

De manera general, puede decirse que el desarrollo de las barria
das limeñas, es el fruto del esfuerzo de la población que alll habita 
encuadrada politica y dcnicamente por la acción estatal, Los resul
tados y perspectivas de dicho proceso dependen del resultado del en -
cuentro de intereses contradictorios, derivados de la pobreza de la -
población, su organización y demandas al Estado, por un lado, y por -
el otro, de los intereses generales arbitrados por el Estado. La pr!. 
servación de los mecanismos de segregación espacial y de mercado de -
tierra urbana, el menor gasto en subsidiar La vivienda, asi como la -
preservación de lo industria de la construcción orientada a sectores 
medios y altos". C1l. 

(1) Op. cit. página 22. 
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Si hasta 1976 las pollticas urbanas tuvieron un tono cene! 

liador, clientista, reformista, por la vla del reconocimiento a 

las barriadas y a sus movimientos, despuds de 1976, con la ina~ 

guraci6n de una segunda fase de la dictadura militar, dentro de 

un nuevo contexto de crisis econdmica y polltica , la relaci6n 

de Estado y barriadas cobrar! la forma de conflicto. El Esta

do, por una parte, implementar& la represi6n y se desentender& 

del problema de viv.ienda y tierra; desapareced SltlAMOS y se 

producir& el resquebrajamiento de la organizacidn vecinal. En 

1980-81 con el inicio de un r8c¡imen 'democr&tico' representati

vo (segundo gobierno de Bel&unde), se producir& •implemente un 

cambio de tono polltico ante laa expectativas del proceso que -

se inicia, sin embargo, las reepuestu .no pasaran de ser 1uper

estructurale1 mediante la creacidn de diversos organismos urba-

nos. 

Esta evolucidn resulta muy original puu parad6jicamente 

una dictadura militar como la de Velazco Alvarado resulta m&s -

amplia en 1u acci6n urbanlstica que un gobierno 'democr4tico• -

como al de Beladnde Terry, la que depende enormemente de la pr!_ 

silln social. Es por dem&s claro este comentario1 

El Perú que vió llegar al gobierno de Bel1unde Terry vió, al 
miSlo tit11Po, Ull retroceso en lo• pesos en favor dtl pueblo, dados 
por Vel11co Al virado -l i1itados a l1 pastre por lt>ralts Btrmudu-; 
bajo el ax losa ·de que los 1il itarts nunca fueron buenos en sus u
didH co.., gobernantes. Eltl pudo str generalMnte una regla acer 
tad1, pero nhten excepciones co110 el CH? de c'rdenu en lllxico'; 
el dtl General Torres en Bol ivi1 y, precisamente, Velazco en Perll 
que no pueden ser obviados. · · 
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L• rtpriv1ttucidn dt diversos centros laboroles did que decir 
de B1l1unde, asi como v .. tu decisiones de corte mb patronal que 
popul1r, .. <1>. 

Analicemos,por dltimo, el gobierno dem6crata cristiano de 

!!!! (pertodo 1964-19701. En principio hay que puntualizar -

que este rtgimen opta por la estrategia desarrollista, la mo -

dernizacidn del aparato productivo y la participacidn crecien-

te del Estado en las actividades econ6micas. su programa de 

desarrollo contempla la reorientacidn de la produccidn, revit! 

lizacidn del aector exportador, impulso a la Reforma Agraria, 

la "chilenizacidn' del cobre, el incentivo en el Pacto Andino 

y ALAC, incentivo a la industria de bienes de uso y de consumo 

.duradero ( 21 y otras medid11 que no se enumeran · . 

En tanto que el momento econdmico·pol!tico est4 signado -

por una crisis integral de estructuras, ·alta inflacidn y ende~ 

damiento, alto nivel de politizacidn y crecimiento de la pre -

sit5n de. lH organizaciones de izquierda, el gobierno intentar& 

responder en lo polttico con una actitud pluriclasista refor -

mista, siguiendo el principio de la "Integracidn Nacional de -

los sectores y zonas marginales", cuidando mucho su imagen de 

estado "benefactor•, para mantener su base social, y en proye~ 

cidn hacia el proceso electoral siguiente (19701 • Esta poai• 

cien es definida por Segre como un a pcl!tica •no intransigente 

y paternalista" (31 • 

(11 

(21 

(3) 

P!RIODICO EL DIA, domingo 20 de agosto de 1903, página 13, 

WRA, Pedro. E&tiloe de desarrollo y la práctica de la planificaci6n 
urbano-regional en Amirica Latina: el caso de Chile, 1964-1900, Revi• 
ta Interamericana de Planificaci6n, Vol, XVI, No, 62, pÍgina 44. -

SEGRE, Roberto, Estructuras ambientales en Am~rica Latina. Editorial 
Sigfo XXI, p&gina 
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En este sentido el gobierno de Frei impulsar& la creación 

del Ministerio de Vivienda (1965), y la1 corporaciones depen -

dientes como las corporaciones CORVI. 1 cou, CORMO, CORHABIT. El 

Ministerio de Vivienda es poseedor de un gran presupuesto que 

le hubiera permitido (si hubiera habido intención de hacerlo) 

construir 40 000 unidades de vivienda anuales, sin embargo, en 

toda la década de 101 años 60's, durante los dos gobierno• de

mócrata-cristiano• apenas se con1truyen de 12 a 14 mil vivien

das, orientadas 11141 bien a sectore1 medios (vivienda1 de blo -

ques y torres relidenciales), etapa constructiva de gran empu

je que beneficia altamente a laa empresaa con1tructora1 mono~ 

licas (40 de las 600 empresa1 ab1orven el 70\ de la1 obras). -

Igualmente crea loa Planea de Ahorro·Popular (PAP) que po1ibi

lita que en seis año• 1e entreguen ochenta mil lotea y vivien

das que, por sus caracterlaticaa viene a ser una solución hab! 

tacional insuficiente dada la precariedad, carencia de servi -

cios y lreaa verde• de e1to1 conjunto• de viviendas. 

Los .llmitea 11tructurale1 del gobierno hacen qua la expe -

riencia reformi1ta fracase con 1u consiguiente desbordamiento 

y en respue1ta a la• preaione1 de la pobiación y con miras al 

VOTO electoral amena11do, se tra1an algunos proc¡ramaa. E1tos 

son el Programa de Di1trlbución de Tierras Urbanas, •operación· 

Sitio• u •operación Ti1a•, u •opsración Techo 1in servicios•, 

u otorgamiento de viviendas de emergencia ("111 mediaguas-•),* 

(*) Eltoa nombreo refleja euct-nto ol limite do lH 1ccion11 puH ae r! 
duce a d•limitar con tiza 101 terr1no1, como 1n el ca10 de la Opera -
cidn Tiza, · 
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Asimismo se impulsa el desarrollo de organizaciones de ma-

111 de los pobladores y toda una serie de aparatos de integra

ci6n, al igual que ae tranforman las instituciones de poder 12 

cal cuandÓ en 1968 se crean las Juntas de Vecinos directamente 

elegidas por los habitantes. Este proceso que pretendi6 ser 

controlado por la democracia cristiana en su favor, fue ampli! 

mente rebaaado por las fuerzas de izquierda y reestructuradas 

por parta de la poblaci6n, esta vez en la modalidad de "Comi -

tb de Pobladores" que reivindicaban vivienda y servicios, y -

101 •comitaa 1in Casa• que iniciaron un proceso masivo de inv! 

1ione1 organizadas y politizadas, sin precedente en la historia 

chilena. Lo• aaentamientos producto de la1 ocupaciones ile-

gales recibieron el nombre de "Campamentos de Pobladores• y, -

en 1970, alcanzaba 300 000 habitantes, La primera actitud g~ 

bernamental fue la represi6n, con saldo de muertos en algunos 

ca1os, posteriormente ante al avecinamiento del proceso elect2 

ral disminuye la represi6n y se paaa, vtrtualmente, a la acep

táci6n matizada con promesas de t!tulos, servicios, infraestru2 

turas, etc,, claro e1tl que se canaliza la ocupacidn en zona1 

de poco valor urbano. 

Si en el c~so de los gobiernos de Echeverr!a y Velazco Alvar! 

do el reformismo cosecha. dxitos poUticos, aunque 1as solucio

nes habitacionales no tuvieran el alcance suficiente para cu -

brir los ddficit reales, en el caso del gobierno de Frei el -

grueso de la cosecha revertir& para los sectores opositores. -

Tan es as! que gran parte de los movimientos sociales urbanos, 
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dirigidos por or~anizaciones pol!ticas centralizadas en la U.P 

u otros partidos anti-gubernamentales, impulaar•an el triunfo 

del gobierno socialista de Allende y, al menea. en los primeros 

momentos, ser4n su principal base de apoyo, 

con mayor claridad en el punto III • 7, 
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111, 4 DICTADURAS NEO·FACISTAs• Y LA CIUDAD DE LA DISCIPLINA1
• 

Como es sabido, en 1964 con el derrocamiento del gobierno 

populista de Goulart, se implanta en el Brasil el primer régi· 

men dictatorial propiamente •neo-facista sui géneris" de Amér! 

ca Latina (2). Una década después, con el golpe militar de -

Videla en Argentina (1976), se terminar! de configurar el blo

que militar del llamado Cono Sur, integrado, adem4s de los meE 

cionadoa, por el r@gimen banzeristas en Bolivia (1971-1977), -

el régimen militar uruguayo, desde 1973; y el régimen "pinoch~ 

tiata• en Chile, desde 1973**· 

Econ6micamente, los paises mencionados tienen el rasgo c2 

man de ser paises con un proceso de industrializaci6n bastante 

s6lido que arranca, pr4cticamente desde comienzos del siglo 

(excepto Bolivia) pero en este an!lisis lo que m!s interesa r! 

saltar es sus coincidencias en el ó los modelos econ6mico-pol1 

tico·militar que se intentan aplicar desde esa época. Todos 

(*) También ha recibido otra• definiciones como "autoritarismo burocr&ti· 
co 11

, !'dictadura militar de nuevo tipo", "rligimen de excepci6n", "neo .. 
liberalismo autoritarioº. 

(l) RODRIGUEZ, Alfredo, Cómo 72bernar las ciudades o principados que ae • 
req!an por sus propias leyes antes de ser ocupados. Revista. Inter-
americana de Planificación. SIAP. Vol<imon XVII, nilmero 65, marzo de 
1983, p&gina 140. 

(2) KAPLM, Marco1. Para un balance de la crisis en el Cono ·sur. Trabajo 
presentado en la Mesa Redonda 11Visi6n actual de 1urt&rica Latinan, Cua
derno del Instituto or. José Hada Luis Mora, primera edici6n, 1983, 
M6xico, p&ginas 7-9. 

(O) En los últimos años se ha sugerido la inclusión dentro de esta carac 
terización de paises que han modernizado impresionantemente el apara': 
to gubernamental sobre todo en lo militar, actuando consecuentemente 
contra los movimientos de insurgencia. Estos casos han sido los de -
Honduras y Guatemala. Sin embargo, no los estudiaremos por falta de .. 
definici"on de nuestra parte y escasa inf~nnacidn. 
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· los régimenes son la respuesta represiva a la agudización de la 

lucha de clases que iba desde la intensificación de las luchas 

reformistas, populistas hasta empezar a tomar un giro francame~ 

te socialista, dada la presencia del movimiento obrero y popu -

lar en estos procesos, Como sabemos, es el bloqu~a procesos 

socialistas constitucionalistas como el de Allende donde hab!a

mos señalado que los movimientos sociales urbanos ten!an un pe

so importante¡ como el argentino; donde desde 1968 hasta 1973 -

se vive un proceso de ascenso de la lucha pol!tica y militar de. 

los grupos peronistas y/o izquierdistas; al ascenso de la lucha 

uruguaya por el movimiento guerrillero urbano "Tupamaros•; y c~ 

mo una respuesta al proceso revolucionario boliviano, en el --

cual la Central Obrero Boliviana (COBI y loa sectores populares 

gobiernan virtualmente con el General Juan Josd Torrea en la 

Asamblea Popular (organismo popular equivalente al Congreaol, y 

como una respuesta al proceso populista que en la 4poca de Gou

lar (1960-19641 alcanza en Brasil su mayor expresividad. 

Es as! que llm4rica Latina,donde el º90lpis1110" y las "dicta

duras• ·eran desde hace mucho parte sustancial de su historia, ve 

llegar un nuevo modelo de dictadura cuyas principales caracter!! 

ticas describiremos inmediatamente, 

El seguimiento de la Doctrina de Seguridad Nacional y la -

conformación de un Estado de Excepción¡ la modernización del -

aparato militar y paramilitar y su acción de represión aistem4-

tica; el establecimiento de la hegemon!a que se restringe a las 
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FFAA y a las nuevas élites econ6micas (capitalistas agrarios, ~ 

financieros e industriales ligados a las transnacionales, y en 

menor medida la tecnocra~ia burocr4tica-civil y la pequeña bur

gues!al 1 la supresi6n de todas las garant!as de la democracia -

representativa (libertad de prensa, sistema parlamentario, sis

tema dt partidos, organizaci6n gremial, derechos humanos, etc.). 

Complementando la coacci6n pol!tica se intenta la legitima

ci6n mediante la estrategia ideol6gica que usa "en grado sin 

precedentes las formas simb6licas del Poder", utilizando las 

t@cnicas y 101 mecanismos informativos para adoctrinar compulsi 

vamente sobre un conjunto de valores anti-comunistas, la difu -

si•on de la extrema ideolog!a desarrollista liberal y el discur 

10 apologético del •orden",la "libertad", la •seguridad nacio -

nal", el nacionalismo, etc. Adem4s,los gobiernos del Cono --

sur han actuado coordinadamente como un bloque en distintas ta

reas represivas asumiento, sobre todo Brasil y Argentina, pape

les de •gendarmes", en lo que ser!a una especie de regionaliza

ci6n de la represi6n y, en el plano escon6mico, actuando como -

subimperialismos con afanes expansionistas, (el caso brasileño 

es en este dltimo aspecto el m!s representativo), 

A la •manu militari" del "totalitarismo•, le correspondi6 -

a nivel econ6mico, "la mano invisible del libre mercado" (1). " 

Hl VILUllEM., René. Monetarismo e ideolog{a, Art!culo en la Revista -
Comercio Exterior, vo!Wnen 32, nllmero 10, México, octubre de 1982, p.S
gina 1 067, 
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Este nuevo liberalismo econ6mico teorizado por el economista 

monetarista Milton F~iedman, es llevado a Chile, Arqentina y 

Uruquay por los "Chicaqo's Boys•, reformulando radicalmente 

el papel del Estado •, La receca conaisti6 en eliminar al -

Estado Keynesiano (Nuevo Leviathan) y retornar al Estado Nat~ 

ral v!a la reducci6n de tasas de impueatos a 101 'ricos•, es 

decir, v!a la reducci6n del "Estado impositivo•, en la di1mi

nuci6n de los qaatoa sociales, o' sea, eliminaci6n del Estado 

'benefactor•1 en la supresi6n de los controles y raqulaci6n -

del mercado, en otra• palabras eliminaci6n del "E1t1do requl! 

dor•. El modelo neo-liberal del Cono sur es pue1, contrario 

a toda acci6n planificadora del E1tado, pues 1a orienta a de

bilitar. su papel, postulando la libertad de empre1a, el libre 

mercado y el libre comerci~, sin restricciones. El papel -

del Estado debe ser, en este contexto, solamente el garante -

pol!tico de la aplicaci6n y continuidad del modelo, 

En el caso brasileño no fue aplicado propiamente el es -

quema de 101 "Chicaqo'a.Boya•, sino el modelo desarrollist1-

tacnocr&tico-repre1ivo mas exacerbado que, parad6jicamentt r1 

fuerza el intervencionismo estatal y, al mismo tiempo, retro-

. cede ante la planificaci6n dsmocr&tica del per!odo anterior. 

Contradicci6n oficiali1ada en lo que define el presidente Medi-
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ci en 1969, como "planeaci6n sin plan• (ll, 

El Estado brasileño re1ulta fuerte, represor y centraliza

dor y mantiene su continuidad como importante interventor en la 

creaci6n de una modern!sima base inf raestructural para la pene

traci6n de los oligopolios multinacionales. 

En Bolivia, el r~gimen banzerista no est& en condiciones -

de aplicar un modelo econ6mico del tipo friedrnaniano o brasile

ño porque la econom!a del pa!s es sumamente d6bil, ponidndose -

en cueati6n inclusive la existencia de un sector consolidado de 

la"burgues!a nacional•, y porque la fuerza del movimiento obre

ro organizado impide crear condiciones para medidas econ6micas 

tan repr11ivas como las friadmanianas, Sin embargo, varias de 

sus pol!ticas est4n en concordancia con el bloque del Cono Sur, 

sobre todo en lo pol!tico, y su fuerza queda demostrada en el h! 

cho que gobern6 siete años, lo que en un pa!s como Bolivia con 

inestabilidad gubernamental continua, significa un largo per!o

do, Adn as!, su.fuerza es relativa y la realizaci6n de una -

Huelga de Hambre (1967) lo corroe en poco tiempo, (Los casos -

boliviano y brasileño los analizamos también en los puntos III. 5. 
y III. 6, respectivamente. 

Hoy d!a, casi todos estos modelos est4n profundamente cue! 

tionadoa por la prlctica misma, El "milagro chileno• derrumb! 

do y sujeto a las protestas que desde mayo de 1983 se realizan -

(1) !IONTEIRO, L., Celso, Tres d6cadae de alguna planeaci6n en Brasil - -
(19S0-19BO), Revista Interamericana de Planificaci6n, volumen '11/I, nd 
~ (dedicados enterair.ente al Brasil) , septieinbre-diciembre de-
1982, pSgina as. 
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mensualmente. La dictadura argentina empieza a resquebrajarse 

desde la crisis de las Malvinas y por la crisis econ6mica del 

pa!s, El "milagro brasileño• (que arranca antes de 1964 pero 

se consolida en los setentas) muestra hoy su fracaso y las co~ 

secuencias de la artif icilidad del gran crecimiento econ6mico 

brasileño, que result6 ser incluso un importante exportador, -

se resumen ahora en el hecho de ser junto con México y Venezu! 

la, el pata con una mayor deuda externa. 

No vamos a ir mas all! de esta caracterizaci6n, pues nue! 

tro interds es analizar las pol!ticas urbanas, en estas condi

ciones de dictadura neofacista.* 

Haciendo una analog!a entre los postuladosde Maquiavelo -

en su 'arte para gobernar" y la pol!tica urbana represiva del ré

gimen chileno, Alfredo Dominguez escribe: 

La polftica urbana que l'.oquiavelo presenta en el Principe, tiene 
una actualidad y vigencia que nos sorprende. No son 1c110 esas reco 
mendaciones muy si1H1res, Lo que ha ocurrido en nuutrH ciudadts.-r' 

Y continua m!s adelante: 

La pobl1ción fue disperuda, separada al haber sido socialmente 
atomizada tn sus poblaciones y en sus (ugar11 de trabajo. La ciu
d1d, el escenario urbano se ha convertido en tl espacio de la discj_ 
plina. Represión y mercado, si1ultjn11 y compl1111entari1n11nte dh -
greg1n y segregan a· la población. La di1cipl ina y tl Mrcado di -
suelven 1 la poblacidn tn indivi.duos control1do1,110ld11blu, ubic1-
bles y ubicados." (1) 

(*) Me referid e1pecialmente al coso chileno y medionamente al brasileño, 
en virtud da limitación en la infoniación. 

(1) DOHINGUEZ, Al(redo. Op. Cit.' p'qinas 135-136. 
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Si recordamos la situaciOn urbana de la dpoca de Frei y de 

salvador Allende vendr&n a la memoria la presencia de los movi

mientos sociales urbanos, irrumpiendo libremente en al escena -

rio urbano, y un notable intervencionismo estatal en materia de 

planificaciOn urbana y regional. Chile es uno de los paises -

que, a nivel institucional y en algunas experiencias prácticas, 

intentara desarrollar un sistema de planificaci6n nacional. ¡1 
1 

gobierno de Pinochet rompera radicalmente con estos estilos de 

acciOn urbana y la •planificaciOn urbana• ceder& el paso al •co~ 

trol urbano•. 

Las pol!ticas urbanas que, en el caso de la democracia cri! 

ti·ana, obedec!an a una respuesta reformista a la presiOn de las 

masas, y en el caso de Allende a una satisfacci6n (muy limitada) 

de las a1piraciones del movimiento popular, que era el bastiOn -

gubernamental. En el gobierno dictatorial ser&n exclusivamente 

el "di1curso del poder• y, cuando se implementan algunas pol!ti

cas, eatar&n orientadas a dar respuestas de emergencia, como es 

el caso de los planes para sectores extremamente empobrecidos, -

por un lado, y por otro a transferir el papel del Estado en la -

regulaciOn de tierra, vivienda, etc, al sector privado, siguie~ 

do el proceso de privatizaciOn y dcsnacionalizaci6n de toda la 

econom1a chilena. 

Veamos con m4s detenimiento lo enunciado. 

El territorio y la ciudad se convierten en un "objetivo mi

·Utar" en un •teatro de guerra", porque para asumir el control -
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la ciudad es dividida en zonas militares en las cuales se manti~ 

nen unidades vecinales controladas, directamente, por el poder -

central 1 por supuesto, se ha destruido previamente a las organiz! 

cienes de barrios y, "erradicando" a los Campamentos de Poblado-

res, otra hora sumamente activos. Los municipios son interve-

nidos y se nombran en sustitución de los Alcaldes a Delegados m! 

litares que se encargan, a parte de sus tareas represivas, de --

traspasar algunas tareas municipales al sector privado. La ate!! 

ci6n poblacional de estos organismos se reduce al m!nimo: centr! 

lizar los recursos para programas de tratamiento de •extrema po

breza urbana• y los programas de 'empleo m!nimo•. En Chile, en 

el esfuerzo por romper con el pasado y el •totalitarismo marxis

ta•, se borran hasta los nombres de las calles y se loqra mante

ner un r!gido control ciudadano con la aplicación de diversas m! 

didas como el estado de sitio, la suspensión de derechos ciudad! 

nos, y el cerco econ6mico-pol!tico total a las &reas de vivienda 

popular., permanentemente amenazadas de erradicación, desalojo u 

otras necesidades que poco a poco hab!an conquistado en periodos 

anteriores, 

Controlada la ciudad, pol!tica y militarmente, lo urbano va 

a ser estregado al arbitrio del libre mercado. En otras pala -

bras, la ciudad y sus elementos se convertirán en un objetivo -

económico. El régimen pinochetista a través del Ministerio de 

Vivienda implementa una pol!tica de vivienda que contrasta enor

memente con la de los gobiernos anteriores, oponi~ndose a lo que 

ellos califican como 'excesivos controles" de ta 'planificación 

urbana tradicional". 
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace expl!cita su p~ 

11tica en relación a la vivienda, señalando que: 

La pol ltica habitaeional busca utablecer las condiciones ne• 
cosarias para que el mecanismo que canalice el conjunto de la ofer· 
ta y dtmanda habitacional sea un amplio mercado inmobiliario priva 
do". C1l -

Es decir, se plantea el traspaso de las funciones de NINVU 

a las empresas privadas, lo que significa el abandono total a -

los sectores que no pueden acceder al mercado de la vivienda y 

el aumento de las soluciones habitacionales para los sectores -

económicamente de mayores ingresos. 

Seqtln datos de Francisco Sabatini (2), en diciembre de 1979 

el 58\ de las viviendas ofertadas pdblicamente en el mercado de 

Santiago, estaban localizadas en el !rea Oriente, donde se ubi -

can las tres comunas de mayores ingresos de Santiago, lo que con 

trasta con el 20\ que en el período 1965-1973 se concentró en e! 

ta misma !rea, 

El sector inmobiliario se nutre fuertemente del Estado (su~ 

sidiador) y del gran flujo de créditos de la banca privada inter 

nacional que, a partir de 1973, tiene las "puertas abiertas•; o~ 

viamente estar! sujeto a las variaciones de este' sector financi~ 

(1) 

(2) 

MINVU, declaración de 1977, 

SABATINI, Francisco. Precio del suelo y tendencias 9lobales de la eco .. 
nom!a1 el caso de Santiago, 1980-1981. Ponencia especialmente solicitada 
al autor, para ser presentada al XIV Congreso Interamericano de Planifi
.cación de la S!AP, Morolia,. Michoadn, México. Octubre de 1982. 
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ro. Desde 1981 la econom!a y el sector inmobiliario, en cons! 

cuencia, entran en una fase recesiva disminuyendo el ritmo de -

construcci6n. 

La privatizacidn que acusa el suelo urbano no es menos deci 

dida que la pol!tica de la privatizaci6n de la vivienda. En pr! 

mer lugar, el Estado pr~cticamente se desentiende de las inversi2 

nes en infraestructuras para incorporar suelo a la ciudad, pero 

a! es muy r!9ido en las pollticas de erradicaci6n de •campamentos" 

y otros asentamientos con el objeto de liberar dichas tierras y 

ponerlas al mercado, No es casu~l que los principales campamen 

tos erradicados sean los ubicados en greas residenciales; compl! 

menta estos desalojos o reubicacion.es con una ¡:olftica de requl! 

rizaci6ri de la propiedad en favor de los antiguos propietarios -

de terrenos invadidos por loa pobladores. Asimismo, el Estado 

suprime los "l!mites urbanos•, flexibiliza la zonificacidn, per

mite la indiscriminada subdivisidn de predios aqr!colas por par-

te del sector inmobiliario. S6lo la primera medida (eliminar 

lfmites urbanos),.permite incorporar 64 000 hect4reas en la per! 

feria de Santiago. Con esto y con otras medida1 1 el E1tado li

·quida sus reservas estatales y las transfiere al sector privado. 

El mismo autor dir4: 

En suma, la actual. polftica del suelo busca adecuar el funcio
namiento de este mercado Co 111ercados dtl suelola tu nec11fdad11 -
planteadas por el d11arrollo urb1no, 11p1cial•ntt a tos rtQutri -
mientas del sector di construccidn di .viviend11, El 11tabteci -
miento de un ampl fo mtrcado fo11abll iario privado -11 plantea- no -
.sdto requiere del libre Juego de la oferta y ta desanda en e( mer
cado de viviendas, sino tambiln de los de sus Insumos. . Las medl-
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dn de pr1vat1zac1ón y de liberación del uso, subd1vis16n y transaccio 
nes dtl suelo, en defin1t iva, que la demanda del suelo pueda proyec· -
tarse llbreÍllente sobre el espacio urbano (incluidas las áreas "de ex 
pansión"l y que la oferta pueda ajustarse rápida y flexiblemente a -: 
los requerimientos de la demanda, Por lo mismo, las restricciones 
tanto a la demanda como a la oferta del suelo son minimas, En gene· 
ral, se busca aplicar regulaciones y normas de car!cter flexible -
que se vayan ajustando a las tendencias del mercado," (1) 

A lo que habr!a que agregar que esto requiere, y s6lo puede 

darse a esta escala, de un riguroso ejercicio de la represión, -

evitando cualquier intento de ocupación ilegal de terrenos o --

cualquier oposición a la sesión de terrenos u otros bienes al --

sector privado nacional o internacional. Ast, la pareja Liber 

tad de empresa-Coacción pol1tica corresponde a nivel urbano, a 

la pareja Ciudad mercado-Ciudad de la disciplina. 

El caso brasileño es también una muestra del autoritarismo 

manifiesto en la conformación y vida urbana. Debemos, al res-

pecto distinguir dos nivles1 el autoritarismo del capital y el 

autoritarismo del Estado, que aunque son un mismo aspecto se re

flejan de manera sutilmente diferente. 

En el primer caso, observamos que nadie prohibe a la pobla

ción su ingreso a la ciudad, sin embargo "el despotismo del cap_! 

tal" es tal que no sólo impide a los sectores proletario, camp! 

sinos inmigrantes, o capas populares de la población el derecho 

a la vivienda, sino el mismo«lerecho a un espacio. en el escena--

rio urbano. La causa principal es la especulación inm?bilia -

(1) SAB~TINI, Francisco. Op, Cit. página 14. 



ria de tierra t\lral de las inmediaciones de la ciudad y de tie· 

rra urbana. Seqdn Pedro Jacobi (1), s6lo en el caso de Sao -

Paolo, llamada ºla ciudad del capitalº por Singer, el 30\ de -

la superficie del municipio permanece bald!a (24 000 hect4reas) 

con fines especulativos, mientras tanto l 000 000 de personas 

viven en favelas. Aunado.a otras medidas seqreqativas como el 

reajuste de rentas, la creciente •proletarizaci6n interna en la 

ciudadº, la expulsi6n de la poblaci6n de la ciudad o la imposi-

bilidad de acceder a ella, dada la creciente 'reproducci6n espe 

cial del proce10 elitista nacional de desarrollo' adquiere tal 

maqnitud que hoy se habla de que : 

El vivir en lu ciud1dts es c1da vu 141 dificil p1r1 LIS cl1· 
ses medias urb1nu, y especi1l11tnte, par• loa trabajldores''. (2) 

as! CJJOO: 

Atender el !Mrecho 1fni110 dtl ciudld1no urb1no, que IS el dt • 
habitar con dignfd1d, se esU convirtitndo tn un1 i~ortante rei • 
vindicación politic1 dt los 1ovi1i1ntos sociales urbanos", (3) 

En Brasil, pues, la contradicci6n entre la neceaidad de un 

espacio que habitar 'aunque aean en las favelas'(*) o 'barracos" 

y el acaparamiento proqresivo se aqudiza a un ritmo impresionan 

te. Por un lado, esas oleadas de campesinos desplazados de -

sus tierra'&, por efectos de la capitalizacidn del campo, el im· 

(1) JACOBI, Pedro. Ocupaciones ,de tierra en la ciudad de Sao Paolot la lu
cha por los derechos de la habitaci6n, Revista Intenmericana de Plani· 
ficaci6n, No. especial 63·64 dedicado a la Planeaci6n y duarrollo de -
BrasÜ, Vol. XVI, 1aptietllbre•dicielllbro de 1982, páginu 273.·274. 

(2) .Y (3) MALTA, C6ndido. El proceso de urbanizaci6n visto deade el interior 
de las ciudades brasileñas. Ponencia ••pecial al Congreso Interameric! 
no do PlanificacilSn. Morolia, Michoac•n, Octubre de 1982, p'ginas 1•2, 

(h)"favelas", nombre dado. a viviendas precarias y sin servicios. 
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pacto' de la construcci6n de la carretera transamaz6nica y por 

las sequ!as y/o indundaciones (se calcula que m&s de 2 000 000 

de familias viven dispersas por todo el Brasil en bdsqueda de 

una tierra d6nde vivir y producir, JACOBI, Pedro, 1982) irru~ 

penen la• ciudades invadiendo tierras bald1as y, no s6lo eso, 

procediendo inclusive a "saqueos de hambre• como lo registran 

las dltimas informaciones period1sticas (desde junio de 1983 

intensamente) , La contraparte, •el Estado-, responde en corr 

secuencia a su condici6n autoritaria 1 reprimiendo con lujo de 

violencia en muchos casos, Segdn el mismo autor, en '6lo dos 

mea es: en 1961, se procedieron a 16 desalojos violentos cumpll:_ 

dos por oficiales de la Justicia, en favor de los grandes pro

pietarios protegidos plenamente por el gobierno. 

Al Estado brasileño no le han faltado recursos para fina~ 

ciar algunas soluciones urbanas indispensables, sin embargo, • 

se ha observado su desatenci6n total, 

Como dice Paul Singar sobre la metr6poli pauliata1 

Su probl1111,t1ca, qut oc.11ion1 incontables sufrimientos a· la 
poblac1dn, largas colas de espera en espera en el transporte ca 
lectivo, malas condiciones de saneamiento en las ireas de pobla 
clón cuyos alojamientos son precarios y alejados de los serv1 -: 
cios esenciales, pues de acuerdo al poder adquisitivo de los in 
dividuos), proviene antes por el atraso en 1á adopcion de medi':" 
das que por la ausench de recursos para financiarlas '~1> • 

(1) SINGER, Paul. Economta pol!tica de la urbanizaci6n. Editorial siglo 
XXI, quinta edici6n, Hbico 1961, página 149. 
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M!s bien se ha observado una tendencia de restringir las 

soluciones urbanas a los municipios y re9ione1 metropolitanas 

quienes actdan s6lo en una l!nea correctiva, atendiendo acti

vidades sectoriales. 

Y el autoritarismo del capital en las ciudades brasileñas 

se complementa con un tipo de •autoritarismo arquitect6nico", 

cuya m4xima expresi6n es la famosa capital BRASILIA. Paree! 

r!a un poco fuera de lugar analizar el caso de la ciudad de -

Brasilia dentro de este punto, esta ciudad fue creada con ant! 

rioridad al per!odo que .analizamos (creada en 1956 y conclu!da 

en 19601, sin embargo, en tanto que se conjuga plenamente con 

el modelo de desarrollo neofar.ci1ta que estamo1 analizando pa

rece imprescindible incluirla. No olvidemos que ai bien Bra

silia ya exist!a durante e 1 . gobierno de Cuadros y el gobierno 

populista de Goulart, ellos no mostraron mayor interds en impu! 

sar su desarrollo, mientras que "los militares gorilas aaumir!n 

con entusiasmo esta tarea • En efecto, Castelo Branco, Costa 

y Silva, Garrastazu y Medici completaron y desarrollaron las d! 

m!s estructuras y actividades pcl!tica• de la nueva capital" (l). 

La experiencia urban!stica de Brasilia la desarrollaremos 

más detalladamente en el acápite pero, de momento, lo que nos -

interesa es destacar es que Brasilia: 

jl) SEGRE, Roberto. Las estructutas ambientalea de Am•rica Latina, Op. 
Cit., p&gina lOB. 

-215· 



" .. ,exterioriza el el ima de orden, rigor y 1l mis•o tiempo de fria 
IOOdernidad tecnocr&tica faschtl que identifica ideiógica y cultu
rllmentt 1 los gobernantes brasileños'' (1), 

Esta monumental ciudad, dnica en el continente por su orig.!_ 

nalidad y pureza formal de sus volumenes arquitectónicos, tan -

elogiada y mistificada mundialmente oculta tras de s!, el m4s -

puro esp!ritu segregativo de Le Corbussier que en un contexto -

subdesarrollado, como el latinoamericano, muestra la violencia 

de los s!mbolos y, porque no, el fracaso de las soluciones mer_! 

mente esteticistas, en realidade1 donde la urgencia es, inclusi 

ve, la 'supervivencia', y ni que decir de "la tierra• y la 'vi-

vienda'. 

La segregación en Brasilia se da en función del cl!sico ª.!! 

quema de trabajar, habitar, recrear y circular que en lo de la 

ciudad ae expresa en zonas de las residencias de los tdcnicos, 

(supermanzanasl, zonas residenciales de los gobernantes, pol!t.!_ 

cos y comerciantes, zonas del poder administrativo y comercial, 

zona estratdgica de las instituciones represivas, &rea de recre! 

ción exclusiva de deportes, clubes, etc. Adn as!, estos gr): 

pos sociales diferenciados resultan ser los "ciudadanos• al te

ner el privilegio de vivir en la ciudadi. pero la segregación tra~ 

ciende las fronteras del plano piloto y se da excluyendo de la -

"ciudad establecida" a los ndcleos de trabajadores de bajos ingr~ 

sos, v!a la formación de "ciudades sat~lites" alejadas a m4s de -

(1) Op. Cit., página 108. 
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20, 30 ó 40 kilómetros del centro. Lo que en la mayor!a de las 

ciudades latinoamericanao constituye el "cinturón marginal" en -

los límites dltimos de la ciudad, ser& en Brasilia un 'anillo --

proletario" tornado por asentamientos aislados entre si y lo su

ficientemente alejados para no poder ser reconocidos a simple --

vista. En 1970, de un total de 538 351 habitantes del Distrito 

Federal, el 60\ habitaba en estas !reas periféricas, segdn datos 

de Segre. 

Adem~s de esto, la concepci6n autoritaria de la vida urbana 

(autoritaria en lo simbólico fundamentalmente y también en el 

ejercicio de la violencia cuando lo amerite) ha producido una 

ciudad aséptica, fria y antihumana. Cuestionando la superespe-

cialización de funciones urbanas, Francisco Bullrich señala: 

Liquidada l1 concepción dt recinto v lr•9"'entados los contenidos 
que le daban vida, l• conc111cidn urbanhtica racionalista ruulta im 
potente para crear un1 at116sftra urb1na, La medni ca división de-· 
la ciudad por 'reas funcionalts unidas a la utoph automovilhtica y 
a la alegórica pasajista, conduce inexorablemente a l1 tl i1in1cidn -
del putón, histórico prot1gonista dt la ciudad. Con H muere la 
ciudad. El peatón no tiene cabida en Brasilia ••• " (1) 

No vamos a analizar los dem&s casos por las siguientes raz~ 

nes1 De Argentina y Uruguay tenemos limitada información¡ el C! 

so boliviano, por su parte, aunque en lo pol! tico-mili tar se ·en

marca dentro del llamado.bloque militar del Cono Sur, sus carac

ter!sticas económicas y políticas acusan particularidades disti~ 

tas por lo que más bien la analizaremos en el punto III.5. 

{l) BULLRICH, Francisco, Ciudades creadas en el siglo XX. Brasilia. En1 
béric~ Latina en su Arquitectura. Relator Roberto .segre. Edieorial 
Siglo XXI~ cuarta edici6n, México, 1982, página 137, 
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• 
111,5 TRI LOGIA ESTADO DEBI L -'- ECONO~fJS AG~O-EXPQBTADP.BAS Y/O 

COJIERCIALES Y POL!TICAS URBANAS_ D~BILES, 

En los anteriores subcap!tulos hab!amos dado mayor Anfasis 

al factor pol!tico-ideol6qico en la determinaci6n del carácter 

de las pol!ticas urbanas. En este punto, observaremos más --

bien las dificultades estructurales de paises con base econ6mi

ca débil para lo que condiciona un tratamiento de lo urbano por 

parte de loa req!menes menos relevantes que en casos anteriores. 

En este apartado revisaremos un conjunto de paises perten! 

cientes todos a la matriz econ6mica de acumulaci6n capitalista 

pero de estructuras particulares dada su especial ubicaci6n de~ 

·tro de la divisi6n internacional del trabajo, siqnada por la -

ley de desarrollo desigual. 

No1 referireme a Guatemala, Honduras, Ecuador, Panamá, Co! 

ta Rica, Bolivia, Hait!, El. Salvador, Paraquay y Nicaraqua (en 

la Apoca somocista) , Si bien estos paises no tienen caracte-

r!sticas id~nticas, conservan much!simos elementos comunes, a 

saber Íldvenimiento tard!o del desarrollo t!picarrente capitalista;se industrializ~ 

·•.:odos, despub de la segunda Guerra Mundial y.'mantienen adn 

extendidas formas precapitalistas de producci6n. 

(•) Un autor defin!a a estos Estados como de "estabilidad inestable 11 puesto, 
que aunqu6 ejercieran una fuerte represilSn y se mantuvieran en el poder· 
durante muchos años, hasta décadas enteras, su estabilidad depende casi 
directam1mte de Estados Unidos. · 
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(1) 

Son paises eminentemente agrarios (los centroamericanos y 

el ecuatoriano), donde "prácticamente todo el producto i~ 

terno bruto se origina en la reactivaci6n del sector a9r2 

exportador• (l). Bolivia aunque tambi4n es un pa!s pr2 

fundamente agrario, el sector din!mico de la econom!a es 

la monoproducci6n de estaño, 

El crecimiento del sector industrial no revierte hacia un 

proceso de acumulaci6n interna, o a la creaci6n de burgue

s!aa nacionales, sino que 'reproduce al capital interna -

cional, casi ain intervenci6n del capital eatatal'. Esto 

se da, sobretodo, en Centroaml!rica, donde, inclusive, exi! 

ten econom!a• de enclave (las United Fruit de Costa Rica, 

Guatemala, Nicaragua y Ecuador), Esta condici6n los so-

mete a las vicisitudes del capital imperialista a nivel ec2 

n6mico, y a las decisiones pol!ticas norteamericanas, a n! 

vel pol!tico. Por ejemplo, las crisis internacionales • 

repercuten casi directamente en la situaci6n econOmica (s~ 

bidas y bajas de precios de productos agr!colas en loa mar 

cados internacionales). 

Desarrollo del capital comercial (sistema bancario) y del -

sector terciario en las ciudades: 'la ciudad es m&s mercado 

que centro de desarrollo de la producciOn •, 

Son sociedades menos urbanizadas que el resto de América L! 

tina, dado que el eje econ6mico se concentra en lo agr!cola, 

Si· 
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o en zonas mineras y las regiones o ciudades absorvedoras de -

la poblaci6n tienen una base econ6mica ligada a este mismo 

proceso de agroexportaci6n. 

El sistema pol!tico de estos paises se ha caracterizado por 

el predominio de reg!menes dictatoriales, caudillistas e i~ 

clusive dinSsticos de tipo tradicional altamente represivos 

y extraordinariamente vinculados a Estados Unidos. Es el 

caso de las tres generaciones somocistas, del gobierno de -

Strossner de Paraguay, de ouvalier en Hait!, o las dictadu

ras de Maximiliano HernSndez y de Romero en El Salvador, de 

reg!menea militares como el de Lucas Garc!a, Rios Montt en 

Guatemala, Barrientos en Bolivia. En algunos casos se han 

dado frSgiles procesos democrSticos o populistas como el de 

Arbenz en Guatemala, Torrijas en PanamS, la socialdemocra -

cia en Costa Rica1 cortoa pcr!odos en Bolivia con Torres, -

Padilla, Ovando, Siles Suazo; Velazco en Ecuador, etc. T~ 

do caracterizado por la inestabilidad y derrocados sea por 

la intervenci6n norteamericana directa,Guatemala, o indire~ 

ta como es el ejemplo de los golpes.militares pro-fascistas 

en Bolivia (a Torres y a Lidia Gueller) con apoyo brasileño 

y argentino, respectivamente , 

No se trata aqu! de resumir en un simple esquema toda la co~ 

pleja historia de estos paises, ni de meterlos forzadamente en un 

"mismo saco", lo que interesa es evidenciar que r.n to•lo~ all"s 1 • 

respondiendo a formaciones econ6mico-sociales con grandes debili

dades estructurales, sus gobiernos han hecho poco o nada en mate-
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ria de planificacii5n urbana. En tod ai, o al menos la mayor!a 

el Estado no asume ias pol!ticas de vivienda y tierra ni para -

reproducir la fuerza de trabajo (todo redunda en el esfuerzo de 

la autoconstrucci6n) , y si5lo interviene en términos ideoli5gicos, 

en algunas coyunturas o emergencias, y obviamente para privile

giar a las clases dominantes y a "la casta gobernante". 

Est4 sobreentendido que paises que desarrollan pol!ticas 

urbanas y regionales insignificantes no tienen una organizacii5n 

institucional que haga ~nfasis en la elaboracii5n de investiga -

cienes urbanas o planes respectivos. Eato se traduce en la -

limitaciÓl"de material sobre estos casos, lo que se evidencia con 

el hecho de que, por ejemplo, en Paraguay,Hait!, Honduras no -

tengamos absolutamente ningdn trabajo y de loa otros paises muy 

pocos. Por esta razón este ac5pite no podr& ir m.ts all4 de -

algunos indicios por lo que mostrar& un estilo bastante superf! 

cial y sdlo tocara los casos de Guatemala, El Salvador, Nicara

gua, Ecuador, Panam4 y Bolvia. 

Tambi~n existe el problema de la inclusii5n de muchos per!2 

dos de cada pa!s. No quiere decir· esto que todos obedezcan l! 

nealmente a procesos similares, ni que no se hayan producido m2 

dificaciones importantes en algunos casos (volvemos a los l!mi-

tes de nuestra tipolog1al • Esperamos que esta limitacidn met2 

doldgica no altere significativamente la exposicidn de algunas 

ideas, sobre estos casos. 
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Hasta 1944, Guatemala es virtualmente un enclave bananero y 

un productor de café, manteniendo el predominio la oligarqu!a -

tradicional. 

Oespu•s de la Revoluci6n de Octubre de este año, se d4 una 

trasformaci6n cualitativa con el inicio del desarrollo capitali! 

ta de producción y el surgimiento de un gobierno de corte popu

lista que inicia la Reforma Agraria y la Expropiación de las ti! 

rras de la Unitad Fruit, dentro del .contexto de una revoluci6n -

domocrático-burguesa, contando con apoyo campesino. El exper! 

mento d• Arbenz es truncado en lo pol1tico, con la invasi6n nor

teamericana y la recuperación del enclave por parte de ·1a United 

Fruit pero, en lo económico, lo que hace es seguir otras v!as de 

desarrollo capitalista dirigido por un regimen antidemocr4tico y 

pro-imperialista formado por la oligarqu!a tradicional y la bur

gues!a agro-exportadora. 

En los años 60's esta burgues!a se ve reformada por el Mer

cado Canán Centroamericano (MCC), ligado a la ampliación del me! 

cado capitalista. En 1977, se incorpora a la producci6n de P! 

tr6leo cuyos resultados no se aprecian·s¡u.t, Con el gobierno de 

tucas Garc1a se posesiona del poder la burgues!a monopólica pro

imperialista,después los gobiernos sucesivos de Rios Montt y Me

j !a (actualmente)refuerzan su papel pro-imperialista, esta vez -

en el contexto de la conversi6n de Centroam@rica en una zona crf 

tica pol1ticamente después del triunfo de la Revolución Sandini! 

ta y por el surgimiento de un vasto movimiento de insurgencia en 

El Salvador. 
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Durante esta evoluci6n econ6mico·pol!tica no ha existido 

una política urbana ni a nivel nacional y ni siquiera a nivel • 

metropolitano. No sólo no hay políticas de vivienda y tierra, 

sino que la misma creaci6n de las condiciones generales de pr2 

ducci6n de la ciudad para el capitalismo han sido limitadas c2 

mo bien señala Luis Alvarado: 

En tal sentido, el papel del ·.irea mttropolit1n1 en la crHctón 
de las condiciones para la acumulación-reproducción de capital, no 
necesita ser potenciado en toda su capacidad (dotación dt servicios 
energfa, transporte, ttc,) Es decir, entendida lt ciudad como • 
un• ·~uerza productiva" no es utilizada por tl duarrollo capital is 
u. Las condiciones adecuadas que presenta son m.ls bien aprovecha 
das por el capital transnacional que integra las .!rus mttr01>olita:; 
nas centroamericanas como mercado amplio" C1). 

Obviamente de la pol1tica de vivienda no puede esperarse 

más Los programas de vivienda son considerados como improvis! 

ciones a largo plazo. En Guatemala s6lo se construye de 4 a St 

de las viviendas necesarias dentro de un sector de la construc -

ción in~~ficiente (por ejemplo, la producción del cemento es -

controlada por una sola empresa) • 

Solamente en la década de los años 60's se registra un int! 

rés mayor por el programa pQblico debido a la pol!tica aplicada 

en América Latina por la Alianza para el Progreso. La AIO, BID 

el Banco Mundial y el Fomento de Hipotecas Aseguradas financian 

algunas construcciones de vivienda. El Instituto de Vivienda y 

el Bl\NV (Banco Nacional de Vivienda) inyectar&n al sector de la 

(1) COMPILACION DE EMILIO PADILLA, Ensayos sobre el problema de la vivienda 
en 1\11\Grica Latina, Op, Cit., pSqina 51. 



construcci6n de capitales produciendo 1,800 viviendas entre 1965 

a 1975. Por su parte el Banco Grarai Towson y Banco Inmobili! 

rio realizar&n la producci6n de viviendas para sectores medios 

y altos. 

De todos modos, este incremento constructivo no es tal, -

pues el 70\ de la vivienda continda siendo fruto de la autocon! 

trucci6n y la situaci6n de precariedad se patenta en las perif! 

rias urbanas, compuestas por barrancos donde se ubica la pobla-

c~6n explotada por parte de los fraccionadores ilegales, 

Espor4dicamente, el Estado ha optado por otras soluciones 

urbanas en cuanto a la tierra, ofreciendo lotes sin servicios, 

pero han sido descontinuados, 

L1 situación de la vivienda se agrava y a principios de 1975 
no encontramos signo alguno de que se pensase cambiar la politi
c1 seguida. Es tan baja la producción de viviendas en. genera L, 
que aún en la ciudad capital, que en la práctica es la única be
neficiario del programa público y privado actual, la producción 
de unidades apenas si representa un ZOX a un 25X de las necesi
dades por crecimiento demográfico entre 1970-1975, Ningún téc
nico consultado cree que el Gobierno tenga la intención de enca
rar con seriedad del problema de la vivienda, Las inversiones 
son notablemente deficitarias y las que se rtalizan esdn dirigi 
das a satisfacer sólo parcialmente necesidades de los estratos:: 
medios y altos que tienen la capacidad de pago. Creemos que -
la pal ftica de vivienda de Guatemala se sintetizo con una frase: 
se construye para quien tiene capacidad de pago, Podria agregar 
se: en el área metropolitana de Guatemala. Este cuadro fue aún
más deteriorado por el terremoto de febrero de 1976" C1l. 

(1) AND!WlE, ximena y otros. Op. cit., página 350, 
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La situaci6n no var!a mucho en el caso nicaragtlense, aun 

que en éste existe una "estabilidad" mayor, dada la permanen

cia durante cuatro d~cadas de una dinast!a somocista, cuya -

presencia en toda Centroam~rica es determinante, en raz6n a -

su ubicaci6n estrat~gica y por el poder econ6mico de esta fa

milia con inversiones extra-nacionales y decisi6n pol!tica, -

incluso fuera de sus fronteras. 

Hasta los años SO's la econom!a nicaragüense gira alred! 

dor de una estructura agro-exportadora que tiene al caf• como 

producto central. Despub de esta ddcada se produce cier-

ta diversificaci6n en la econom!a agr!cola y se inicia un pr~ 

ceso de industrializaci6n, dentro de los marcos del Mercado -

Comen Centroamericano. 

La familia Somoza y sus allegados controlan virtualmente 

toda la econom!a. Sus monopolios abarcan desde tierras, in-

dustrias, bancos, l!neas aéreas, puertos, aduanaa, edificios, 

hasta empres.as constructoras y propiedades fuera del pa!s, --

etc. Esta poderosa base econ6mica 101 convierte de hecho, 

en dueños. absolutos del poder pol!tico, el poder militar (Guar 

dia Nacionall, dejando inclusive muy poca cobertura a la bur-

gues!a local. La forma de gobierno combina permanentemente 

la dualidad represidn-corrupci6n. 

Es de esperarse, entonces, que las pol!ticas urbanas sean 

limitadas al poder desp6tico somocista y a los sectore~ priva-

dos conectados con 41. Efectivamente, la construcci6n de in 
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fraeatructura vial s6lo se realiza en re··.laci6n a laa propied!_ 

des de los sectores dominantes para valorizar la renta, y con 

el mismo fin se construye en Managua la infraestructura fbica 

y aocial, Los planes reguladores, si los hay, son vanos y -

de carScter eminentemente clasista. Pero uno de los pap~les 

m!s destacados del Estado ea justamente transferir los recur -

1os al sector inmobiliario, donde también la familia Somoza -

cuenta con empresas constructoras monop6licas. Incluso, dcs

pub de 101 de111trea urbanos producido& por el terremoto de -

1972, le e1peraba una m!nima pol!tica de recon1trucci6n de las 

ciudadea afecta1, utilizando los inmensos recursos financiero• 

frute¡ de la ayu~a internacional. , Burlando al mundo entero, -

y 1obre la dea9racia de la poblaci6n, el 'Grupo somoza• capt6 

todos loa recursos en su provecho, lo que le permitid, entre -

otras coaa1, realizar un gran negocio constructivo, No es ca

sual que los cuatro años posteriores al terremoto sean conside 

radas como una dpoca del "b oom constructivo" y el momento que 

permite la modernizaci6n del sector construcci6n que pasa de -

formas pre-capitalistas a formas capitalistas de producci6n. 

Pero este ,auge con1tructivo nci se dirige a la construccidn 

de viviendas y de las zonas destruidas, sino que se centraliza 

en las clases medias y altas con capacidad de pago, y siete años 

deapu4!s 119791 , todav!a much!simas zonas afectadas por el terr~ 

moto continuaban sin atencidn y hasta 1980, el 72.51 de la po

blaci<5n viv!a en asentamientos populares con vivienda deterior! 

da y carentes de servicios. 
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Las pol!ticas de tierra urbana no son menos controladas 

por el Grupo Somocista. En principio, habr!a que recordar 

que s6lo en Managua el 1.6\ de los propietarios controlaba el 

24\ de la superficie, una parte de la cual se manten!a bald!a 

(48\ sin urbanizar y sin utilizaci6nl. Las tierras son ac! 

paradas por lotificadores particulares,muchas veces promovi -

dos ~or el mismo Estado, lo cual revela una situaci6n de mon2 

polio total. Las tornas de tierras por parte de la pobla --

ci6n urbana se han sucedido en consecuencia, siendo la mayo -

r!a reprimidas o s6lo tolerados los casos que no afectan al -

capital privado (1). 

~· por su parte, es tambi~n una econom!a cuya prin 

cipal actividad es la a9roexportaci6n, aunque en los añoa 60 1& 

se haya producido la su~t.it:>!Cilin de importaciones, li9ada al -

capitalismo internacional y en los años 70 1&, se inicie la e~ 

plotaci6n petrolera, 

La crisis de los años 30 1 1 afecta ne9ativamente y entra 

en un largo per!odo de depresi6n. A partir de los año& SO's 

la United Fruit penetra en el Ecuador para explotar bananos, 

a partir de este momento se generalizan las relaciones de pro

ducci6n capitalista y la intervenci6n directa del capital nor-

tearnericano. El Estado asume un papel de mediador. Los 90-

(l)MINVAH, (Ministerio de Vivienda y Asentrunientos Humano•). L• tierra en el 
desarrollo urbano. Caso Hicaraqua. Ponencia presentada en el XIV _ ... 
Congreso Interamericano de Planificaci6n en Morelia,Michoac&n, M3xico, 
octubre de 1982, 
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biernos han sido alternativamente caudillistas (Velazquismol 

o populistas (CFP) y democrático-representativos en la Oltima 

época, ninguno de los cuales ha abandonado su carácter autor! 

ta'rio. 

En términos urbanos, Ecuador ha tenido un crecimiento bi 

polar dado el desarrollo paralelo de Quito como capital y Gu! 

yaquil como puerto. Este 61timo, el más dinámico, dado que 

desde muy temprano es el centro finaciero y comercial, confi! 

mándose el carácter de mercado de las ciudades en los paises 

que analizamos en este apartado (al irenos de la !1'ayor1a ) • 

. Las pol!ticas urbanas son realmente insignificantes, pre

valeciendo una falta de coherencia en todos los sentidos, 

En los años 60's, por ejemplo, se realizaron algunos pr2 

gramas de desarrollo comunal (relleno de calles, donaci6n de -

solares), y se reforzaron algunas entidades crediticias anti -

guas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ba~ 

co Ecuatoriano de Vivienda (privado) y la Junta Nacional de la 

Vivienda (p6blico), todas inscritas en el programa de la Alia~ 

za para el Progreso, cuyo fracaso es conocido. En 1973, se -

realiza el Plan Integral de Transferencia y Desarrollo cuyo o~ 

jetivo.te6rico era "elevar el nivel habitacional de los saeto-

res populares" • Sin embargo, todas estas iniciativas descri-

tas se expresan en estos casi risibles resultados: se recons -

truyeron 22 casas de 16 años1en el área de suburbios de 40 000 
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solares que debertan regularizarse s6lo se resuelven 1 200 casas 

Toda la construcci6n se dirige a la demanda solvente. 

El Estado no ha realizado adquisici6n masiva de tierras, ni 

ftmooco tiene caoacidad institucional para el. control v uso de 

las tierras municipales v de expansi6n urbana,que actualmente ªª 
ministra. Y ante la falta de soluciones no ha tenido m~s rem~ 

dio que permitir la invasi6n de terrenos de renta casi nula, don 

de todo corre por cuenta de la autoconstrucci6n. En Guayaquil. 

el 60% de la poblaci6n urbana vive en tugurios o suburbios, 

El Fondo de Desarrollo Urbano Marginal, dependiente del Mi-

nisterio de Bienestar Social, ha atendido algunos requerimientos 

de emergencia de equipamieto comunitario, pero esta pr4ctica es 

aislada, 

Naciones Unidas auspici6 un Plan de Desarrollo Urbano, 

para Guayaquil, pero el mismo no fue acogido por el Consejo Can-

tonal, Esta falta total de acci6n y continuidad tiene que ver 

tambidn con la inestabilidad gubernamentalz "ha habido un tr4fi 

co de nueve alcaldes en 12 años• (1). 

Los movimientos urbanos han sido continuamente manipulados 

por los diferentes re9!menes, (exceptuando en 1959, donde salen 

a la calle espontfoeamen.te por reivindicaciones mtnimas) (21. -

Especialmente desde. 1960, los movimientos urbanos son objeto de 

control y .desmovilizaci6n. 

(l) SIAP. Pol!ticaa aqurias y urbanas en Am&rica Latina, Op. cit. 

(2) RODRIGUEZ, Alfredo1 VII.LAVICENCIO, Gait&n •. En:u problema de la Vivienda 
en Am~rica Latina. Universidad Aut6noma Metropolitana, op.cit. p!qi-
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El Salvador es el pa!s m!s ~rbanizado y denso de Centroa

mdrica, y en la capital se ha hecho más ~nfasis en pol!ticas -

urbanas que en otras ciudades de la regi6n. Sin embargo, e! 

t4n lejos de ser suficientes y populares y, en general, respo~ 

den a objetivos ideol6gicos o a las necesidades de las clases 

con demanda solvente. 

El Salvador, hasta 1948, tuvo una econom!a estrictamente 

cafetalera tradicional y, desde 1931 se inician los reg!menes 

represivos de corte tradicional en principio. A partir del 

golpe militar de 1948. se realiza una parcial modernizaci6n -

del Estado, diversificándose la producci6n agropecuaria y eK -

pandiéndose los sectores manufactureros (textiles}. El Esta

do interviene mas en la econom!a y crea una reé institucional 

correspondiente. También intervienen varias agencias imperi! 

listas en programas de "desarrollo". En la década de los ~-

años SO's hasta 1961, rompe con los reg!menes caudillistas y 

empieza a experimentar la v!a electoral como forma de la;¡iti

mar a los gobiernos militares, la cual sufrirá permanentes -

fracasos durante los años siguientes, 

Desde 1961 hasta 1972, se readecrta el aparato de estado -

por cambios producidos en la base econ6mica, el auge de la lu

cha de clases y la crisis que motiva los efectos de la Revolu

ci6n Cubana. El gobierno se compone por un directorio c!vico 

-militar y el Estado pretende asumir un papel "reformista" ,as!!_ 

miendo el carácter de dictadura militar represiva-reformista. 
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En ésta época se produce una crisis de la econom!a algodonera. 

Desde 1972 hasta 1978, se entra en una etapa de crisis ec2 

n6mica (del MCC y pol!ticaly agudizaci6n de la lucha de clases. 

En principio, se intenta consolidar las medidas reformistas de 

la anterior década y abrir nuevamente el proceso democr&tico. -

Ambos aspectos fracasan y se opta por una pol!tica profundamen

te represiva y antipopular. Desde 1978, El Salvador vive una 

situaci6n de guerra y se intentan implementar con fines pol!ti-· 

ce-militares algunas reformas como la Reforma Agraria, para mi

litarizar el campo o las aldeas estratdgicas con un fin similar. 

Siguiendo esta periodizacii5n, .Mario Lungo (1), distingue 4 

tipos de pol!ticas de vivienda •. 

La primera, entre 1931-1950, es la creacii5n de programas -

de vivienda reducidlsirnas para sectores medios con prop6sitos -

polltico-ideoli5gicos, o sea, para encontrar consenso. En· esta 

época, se lanza el decreto N.111 que crea el Instituto de la Vi 

vienda Urbana. 

De 1950 a 1961, el "Estado protector• habla de fomentar la 

·vivienda para familias de eacasos recursos. Hay una diferen -

cia entre este discurso ideoli5gico y la pr&ctica real, pues la 

nueva polltica de vivienda favorece solamente a la demanda sol-

vente. 

(1) LtlNG0 1 llaiio, en compilaci6n do PRADILLA, Emilio. Op. cit., plqina 
370 a 414. 
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En 1961, con el impulso de la Alianza para el progreso· y 

utilizando los prbtamos de AID y BID,. se cona ti tu ye la Finan

ciera Nacional de la Vivienda (estatal) y se crean Asociaciones 

de Ahorro y Préstamos. En esta ~poca el capital privado gara,!2 

tiza su reproducci6n con la producci6n de vivienda, La funci6n 

de esta tercera pol!tica de vivienda es econ6mica y se dirige -

claramente a la demanda solvente, 

De 1972 a 1978, aparece una cuarta pol!tica de vivienda --

con el Plan Quinquenal. Se da la rápida expanai6n del Sistema 

de Financiera Nacional de Vivienda y florecimiento de otras in! 

tituciones. Adem4a, se ampl!a el Sistema de Ahorro y Préstamo. 

En este per!odo ae produce un auge del sector de la construc -

ci6n. 

En 1973 se crea el Fondo Social de la Vivienda, declaránd2 

se de "interés social" la producci6n de unidades habitacionales. 

En el capital de este Fondo participan patrones, trabajadores y 

Estado. Este organismo otorga créditos a empresarios para que 

construyan y tambi€n a asociaciones o cooperativas para adquis! 

ci6n de mobiliario, Tambi~n da recursos para comprar terrenos. 

Conviene tambUn hacer un análisis breve del caso paname

ño. que posee una matriz nacional at!picn en relaci6n a otros -

pa!ses latinoamericanos, pero que, sin embargo, refleja una de 

las más evidentes dominaciones de Norteamérica en nuestro cont! 
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nente, y la imposibilidad tetar de planificaci6n, 

Como sabemos, la •parte vertebral de~ territorio nacional 

es objeto de manipulaci6n por su posici6n geoqr!fica• (1) , en 

virtud de la localizaci6n del Canal de Panam! y la zona mili -

tar, situaci6n que determina toda la vida y el espacio nacio -

nal. Panam! est! encargada dentro de la divisi6n internacio

nal del trabajo, de servir de zona de tr4nsito dentro de una -

econom!a de fletes. Si bien la industria aparece en la d~ca-

da de los años SO's y 60 1s, siempre tendr4 una segunda jerar -

qu!a urbana pues el comercio y servicios motorizan la vida ci~ 

dadana, desarrollada en el eje urbano Panam4 - Col6n, donde -

se concentra el SO\ poblacional, general el 70\ del producto -

bruto interno, y el 70\ de los establecimientos industriales -

se concentran en esta !rea. 

A Panam! pude consider4rsele tcdav!a, pese a los tratados 

Carter-Torrijos, como un pa!s ocupado y mutilado, 

La ciudad •ncuentra tn los l111itu d• la zona del Canal un obs 
táculo a su desarrollo por lo que toma una configuración alargada
bordeando los limites y siguiendo la dirección de las vias inter
americanas y transistmica" CZl. 

As!mismo, existen !reas urbanas yuxtapuestas al sistema -

Panam! - Col6n quo eran de la zona del Canal y luego fueron r!!_ 

(1) !!ENDEZ D'Avila. Panamá1 Renta territorial por posici6n 9eo9rlfica e 
imbricaciones en la re .ita del suelo urbano y estrueturaci~n del con
junto urbano central (Eje Panamci-Col6n) .Ponencia presentada en el Con-
9reso lnteramcricano de Planificación de Morelia, Michoacln, M&xico, 
octubre de 1992. 

(2) Op. eit,, página 25. 
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vertidas, en 1979, manteniéndose totalmente desarticuladas del 

conjunto panameño. Estas áreas están subutilizadas al igual 

que las tierras ocupadas por las bases militares. 

Como puede comprobarse, existe una imposibilidad de esta

blecer un sistema de gobierno capaz de impulsar el ordenamien

to urbano. 

~ es otro de los países con una debilidad estatal a~ 

pliamente demostrada por la cr6nica inestabilidad de los regím! 

nes. De su pobreza económica y del discontinuo proceso polí

tico que alterna regímenes reformistas, dictatoriales, democrá

ticos, fascistas de corta duraci6n se deriva también una falta 

total de coherencia e implementaci6n de pol!ticas urbanas. 

Hasta 1952, como se había señalado anteriormente, predomi

na un regimen oligárquico-minero-feudal que desatiende los pro

blemas urbanos, más allá del equipamiento básico. (Hay que r! 

cordar el poco desarrollo urbanístico de Bolivia). Después de 

la·revoluci6n de abril de 1952, la estructura econ6mica-sociop2 

lítica se ve pronfundamente alterada por una revolución democr! 

tica-burguesa que intenta poner algrtn interés en los problemas 

urbanos, sobre todo en la tierra se decretan algunas legislaci2 

nes que, sin embargo, resultan inoperantes y revelan el inter~s 

ideol6gico del populismo 'emonerista'' (MNR) • En 1964, se lanza 

el decreto Ley namero 06916 donde se establecen algunas normas 
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para resolver el problema habitacional para la construcción -

de intereses sociales y se crea el consejo Nacional de la Vi-

vienda (CONAVl) . Dado que el periodo que enmarca dentro de 

la estrategia de la Alianza para el Progreso se movilizan al

gunos recursos para estos efectos, por los resultados son irr! 

levantes y la represi6n de la 6ictadura de Barrientos cancela 

toda protesta relativa a necesidades urbanas y demandas obre-

ras. 

Durante los siete años de gobierno de Banzer, "dispuso de 

recursos financieros en cantidades y condiciones que no aon 

comparables con ninguna otra ~poca de la historia nacional. 

Incluso en los tiempos de mayor auge de las explotaciones est! 

ñ!f eras que sirvieron de base para la colosal fortuna de Pati 

ño, la situaci6n no fue tan favorable como la que el pa!s tuvo 

ante s! entre 1973 y 1976. Sin embar90, los resultados del -

balance final fueron adversos para Bolivia" (1). 

Durante este per!odo, La Paz, pero sobre todo la ciudad -

Oriental de Santa Cruz, presentan un crecimiento urbano nota

ble. Esta dltima fue fruto de la pol!tica'qubernamental ban

zerista que privilegia a los sectores aqro-industriales del --

oriente del pa!s y porque en esta zona se concentra una poder2 

sa red de comercializaci6n de coca!na que a partir del gobierno 

(1) MMOS, Pablo. siete años de econ001la boliviana. Número 1 1 La Pa•, 
Bolivia, 1979; p¡gina 217, 
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banzerista y muy especialmente con el •qolpe de los cocad6la

res • de Garc!a Meza moviliza en Bolivia m!s recursos que el -

propio Banco Central de Bolivia. En 1976, s6lo santa Cruz 

y Montero (otra ciudad del mismo departamento de Santa Cruz) , 

pose!an algunos instrumentos de planificaci6n. 

Pero esto resulta evidentemente aislado con respecto a -

la falta de planificaci6n nacional. 

Según el Ministerio do Vivienda y Urbanismo, ·no existe un Plan 
Nacional de Vivienda que contemple y compatibilice aspectos socio 
les, económicos y Ucnicos, 1Si como incentivos adecuados a la --= 
construcción, y lo que es mh importante, la coordinación entre -
los sectores púbt leo y privado'·, Et problema de la vivienda es 
abordado mediante estudios especificos de 'reas urbanas encarga
dos a empresu consultoras privadas" C1). 

La desarticulaci6n queda evidenciada ademas, en el mante

nimiento de sectores sin conexi6n que asumen el problema de l.a 

vivienda como es el caso de el de los cuatro Consejos Naciona

les de Vivienda (minera, petrolera, para trabajadores fabriles, 

constructores y gr!f icos y para el magisterio) , todos aut6no -

mos y poco eficientes, 

(1) SIAP. Pol!ticas agrarias y urbanas en llm~rica Latina. Op, cit, p4gi
na 
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111.6 TRILOGÍA ESTADO FUERTE, ECONOMÍA FUERTE Y POLÍTICAS UR~ 

BANAS PRO-BURGUESAS: LA CIUDAD PARA EL CAPITAL INDUS 

TRIAL, FINANCIERO E INMOBILIARIO, 

En este subcap!tulo hemos incluido a tres países en los que 

se ha podido evidenciar una relación directa, casi lineal, entre 

las políticas de planificación urbana y los intereses económicos. 

El Estado en todos _ellos ha servido de palanca de acumulaci6n. -

Obviamente, esto sucede en gran parte, si no en todoa los paises 

latinoarner~canos, pero en estos tres casos ha sido la motivación 

nl!mero uno de los planes, progr11.111as, construcci6n de viviendas, 

pol!ticas de tierra, pol!ticas de reqionalizaci6n, etc. /\Simi,!! 

mo, no significa que restemos importancia a lo ideológico, este 

factor ha funcionado tambiAn de manera importante en "abombar" 

los proyectos, d&ndoles un car4cter social, ecol6gico y utiliza~ 

do las realizaciones, (por ejemplo, el nl!mero de viviendas cons

truidas resulta ser caai un elemento competitivo de los gobier

nosl para.fortalecer o recuperar el consenso o simplemente para 

"ganar votos", 

·en concreto, nos referimos a los casos de Venezuela, desde 

la dAcada de los años so•s·, muy. especialmente en su •periodo d! 

mocr4tico• de 20 años y con 4nfasis en el gobierno de Carlos ~ 

drés PGrez (1973-19_7811 cln. Mdxico, deade la d4cada de los años 
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40's, haciendo comentarios sobre varios per!odos presidenci! 

les (Miguel Alem&n, Avila Camacho, Diaz'ordaz, Echeverr!a, -

L6pez Portillo, todos pertenecientes al Partido Revoluciona

rio Institucional -PRI-), y el caso brasileño a partir del -

gobierno de Kubitchek en la década de los años SO's (*), 

A pesar de sus grandes diferencias, algunas similitudes 

acercan a estos paisea, a saber1 

Son paises con una base econ6mica bastante fuerte, pro• 

dueto de su diversificaci6n industrial y/o de ser producto -

rea de fuentes energdticae (excepto Brasil, en este dltimo -

rengl6n). Esta situaci6n les ha permitido negociar (adn de~ 

tro del sistema capitalista)·, un nuevo orden econ6mico (no 

logrado) dada la fuerza que llegan a tener durante la ddcada 

de los años 70'a, con el auge del precio petrolero. 

Aunque de diferente naturaleza y origen, loa Estados an! 

lizados tienen la caracter!stica de ser estructuras pol!ticaa 

bastante s6lidas y no tienen problemas de permanente inestabi 

lidad pol!tica como otros paises latinoamericanos. Venezue-

la ha construido en 22 años un r~gimen democr&tico-represent! 

tivo bipartidista (socialdemocracia y democracia cristiana) -

cuya ruptura se torna todav!a lejana, a pesar de la crisis --

('*) En algún momento pensamos incluir al caso colombiano en este qrupo, 
pues en eate pa!s se ha desarrollado un sector inmobiliario muy simi 
lar a los otros casos, sin embargo, el tipo de organizacidn social Y 
pol!tica tiene grandes diferencias, por lo que optamo1 por analizar
lo en otro momento. 
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económica por la cual atravieza el país. M6xico, por su parte 

posee uno de los Estados más fuertes y s6lidos de América Lati

na, funcionando a través del mono-partidismo cuyas tendencias -

se legitiman sexenalmente y teniendo una gran capacidad por co~ 

binar el autoritarismo con populismo. Brasil, por su parte, 

tiene un aparato estatal bastante consolidado sea por regímenes 

democr&ticos y solidificado desde hace casi 20 año1 por reg!me-

nes de fuerza. 

Pero, lo que más fuerza da a estoa Estados ea au poaibilidad 

de intervenir en la economía directamente. Muy evidente es e! 

ta intervención en el ca10 mexicano, que controla el petróleo -

desde la d~cada de los treintas y dltimamente la banca naciona-

lizada, en menor medida. Venezuela, donde se han nacionaliz! 

do los principales recursos energéticos. Brasil, por su parte -

interviene fuertemente en toda la base de infraestructuras sid! 

rdrgicas, hidroel~ctricas, polos petroquímicos, etc. 

Estos Estados captan cuantio.aa rentas po_r su deHrrollada 

base econ6mica (hay quienes 101 califican incorrectamente como 
. . 

•en v!as de desarrollo"), lo que les permite tranaferir capita-

les al sector privado y crear condicione& general•• de produc -

ción muy desarrolaldu y tecliificadu en 111 ciudades. No es 

casual que en eatos paise• ae hayan desarrollado,para citar al

gunos ejemplos, importantes 1iatemas viales (destacan las auto

pistas) , medios masivos de tran1portes (metro&) , grandes compl! 
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jos comerciales, modernas ,,l.}f iwdo::et. para el sector pdbli

co o privado, considerable desarrollo de urbanizaciones para 

las clases medias y altas (que en dichos paises son numérica

mente importantes}, etcétera. 

En este mismo sentido, en estos países se ha hecho mucho 

hincapÚ! en el desarrollo de sistemas de planificaci6n y, es-

peciálmente en la planificaci6n regional y urbana. Al punto 

que son loa dnicos paises latinoamericanos que han logrado -

construir ciudades enteras como es el caso de Lázaro C!rdenas 

en México, Ciudad Guayana en Venezuela y Brasilia en Brasil -

(analizadas en el dltimo punto de este trabajo}, Aparte de 

programas urban!sticos y otras pol!ticas de desarrollo desigual 

que aqu! no analizaremos. 

Por otra parte, pueden considerarse pa!sea pol!ticamente 

estables. El Estado en estos paises no tiene presiones polf 

ticas de los sectores populares (*I que amenacen peligrosamerr 

te su poder, por lo que, en general, no est!n forzados a sa -

tisfacer reivindicaciones urbanas m!s all! de las acciones 

elementales que en la mayor!a de los casos responden a fines 

electorales o a reforzamiento del consenso y de las bases or

ganizadas (si las hay} , durante la 4poca de las dictaduras la 

(*) Salvo en coyunturas dif!.ciles como a finales de la dl!icada de los se
sentas y principios de los setentas en MExico, donde al gobierno de
bo cambiar parcialmente de actitud, o en la ~poca de guerrilla (1963 
-1968) en Venezuela, o en 1%0-1964 durante el gobierno de Goulart -
en Brasil, país que en los dos últimos años confronta nuevamente pro 
blemas políticos y económicos. -
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represi6n sustituye al consenso. 

Pero lo que m&s los hace coincidir y, de all! que los ane 

licemos en un mismo punto, es c6mo el Estado ha estimulado fue! 

temente a un mercado capitalista rentable en el sector inmobi

liario, y como fracciones importantes del bloque en el poder -

(financieros, industriales, bur6cra.tas, sindicalismo oficial, 

etc.) tienen grandes intereses en la construcci6n y en la pro

moci6n inmobiliaria. 

Procedamos ahora a particularizar el an&lisis para cada -

pa!s. 

Las principales ciudades venezolanas -caracas, la capital 

y Maracaibo, la principal ciudad petrolera- son conocidas, ju~ 

to con algunas ciudades brasileñas por su "modernidad" y 'opu

lencia". 

En efecto, su compleja trill!la urbana se compone, entre otras 

cosas, de una imponente armadura de edificacionea en altura -

(triunfo de la verticalidad ••• y tambidn del cemento); por un 

sistema de autopistas intra e inter-urbanas de una complejidad 

y extensi6n que asombran (triunfo del autom6vil particular ••• 
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y también del cemento) 1 por la diversificaci6n de lujos!simos 

e inmensos centros comerciales (triunfo de la sociedad de co!! 

sumo) 1 por un sistema de transporte colectivo "El metro de C!~ 

racas• recién inaugurado en enero de 1983 (triunfo de la infl! 

ción, pues resulta ser el metro m4s caro del mundo), lujosas 

zonas residenciales (triunfo del "nuevo riquismo"I (*), etc. En 

Caracas, por ejemplo, destacan a nivel edificatorio los com -

plejos urban!sticos como el Centro Simón Bolivar, distinguible 

por sus dos Torres del Silencio en pleno casco central de la 

ciudad (edificios que para 1941, fecha de su realización, eran 

pr&cticamente unos rascacielos) y el Parque Central, ambos ce!! 

tros multlfun;;ionales compuestos de apartamentos, oficinas gu-

bernamentales o privadas, negocios, hoteles, centros de conve!! 

ciones, etc. La red de autopistas caraqueñas no es menos e! 

pectacular 1 las intersecciones o bifurcamientos reciben nombres 

como Distribuidor "La Araf1a•, "Ciempies", "El Pulpo", la auto

pista del Este con un "segundo piso", "La Cota Mil•, autopi! 

ta que bordea toda la ciudad por las faldas del cerro El Avila, 

tiene 14 distribuidores, ••• etc., etc. Grandes centros co-

merciales como el de Chacaito, "La Condesa", y la cadena de S)¿ 

permecados "CADA", muestran también la im!gen de esta ciudad -

profundamente mercantilizada, Las zonas residenciales del E_! 

te d.: h ciudad, sobre todo, "terminan• de conformar este cua-

dro de una de las ciudades "m4s ricas" de América Latina. 

(*) Esta expresi6n se utiliza para calificar a un gran sector de las capas 
medias y altas que, procedentes de diversos estrato& sociales accedie 
ron a altos niveles económicos producto del auge petrolero del pa!a. ': 
También connota un tipo de comportamiento consumista, desclasado e in
culto que el antrop6lo90 Rodolfo QUintero ha definido como "la cultura 
del petr6leo". -242-



Sin embargo, decir "termina" es sdlo cerrar el c!rculo de 

la 'ciudad del capital". Caracas y todas las ciudades vene-

zolanas también están conformadas por grandes !reas donde la -

•modernidad', cuando llega, llega de una manera desvirtuada o 

en calidad de desecho (*). Así, en los cerros que bordean el 

Valle de Caracas, en el Oeste o Suroeste y en el Sur (Petare), 

vive en condiciones muy precarias la poblacidn de los "ranche-

r!os' (**),aproximadamente un milldn de habitantes (el 50\ de 

la poblacidn capitalina) ,o msuperbloques (***). Si en el Es-

te las 'quintas' (residencias) mostraran los adelantos arquiteE 

tdnicos mas novedosos, en estas zonas los •ranchos• mostrarán 

la improvisacidn y fragilidad constructiva. Si en el Este y 

centro las ·autopistas tendrán hasta do1 pisos y las familias -

hasta m4s de tres carros por vivienda, en las zonas pobres el 

acceso a los •cerros' estar4 dado por escalinatas de mas de 80 

e.scalones y un sistema de transporte de bus o microbus altame!)_ 

te deficiente. Lo que si termina de conformar la estructura 

urbana compuesta en definitiva de dos espacios contradictorios. 

(*) 

(*•) 

( ... , 

ta población "marginal" venezolana, no 1610 no es marqinal porque par
ticipa en al aparato productivo y de servicios del modo de producci6n 
capitalista, sino porque es una importante consumidora de bienes como 
t1leviaore1, y otros artefacto• 11actricos, indumentaria relacionada .. 
con la moda, materialee de duecho 1t11ú.indu1trial11 o industriales pa
ra la producción de IU• •ranchos", como ea el ca•o del cart.Sn, zinc, -
madera, etc. 
Este JQlbre viene de la denominaci6n •rancho" a la vivienda precaria 
y autoconatruida con los 11b variado• .. terialos. 
se refiere sobre todo a 9rande1 urb&nizacion11 con edific'ioa de a.parta 
mentol del Banco Obrero entre9ad11 o invadida• por poblaci6n carente :
de vivienda localizada sobre todo en el O.te (Ej. Urb., 23 de enero) -
que acusa un gran deterioro fhico y social. 
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Uno se preguntar& ¿por qué en este análisis, de manera di! 

tinta a los anteriores ·casos, se hace énfasis en la descripci6n 

morfol6gica de la ciudad? La raz6n es muy clara, en Venezue-

la, sobre todo en Caracas, la estructura f!sica ha sido uno de 

los más preciados objetos de acumulaci6n de capital y la repr~ 

sentaci6n m!s clara de la formac.i6n econ6mica-social venezola-

na en su fase petrolera. 

Esther Elena Marcano1 

Exactamente corno dice la urbanista 

Caracas ha crecido como expresión de las contradicciones del 
modo de producción capitalista, su sistema urbano es su m'xima -
representación. Petróleo, Estado y Politica Urbana son la tri
logia necesaria para la producción de la estructura urbana de Ca 
ricas. Esta estructura refleja las contradicciones de un mode': 
lo de urbanización y de transporte que satisface las necesidades 
de la clase alta y que contradice las de las clases dominadas. -
La crisis de la vivienda, de los servicios y del transporte son 
algunas de las expresiones m's visibles" C1l, 

Por esto, el rápido cambio de fisonorn!a de las ciudades en 

apenas cuatro décadas no s6lo ser& producto del triunfo del --

"funcionalismo arquitect6nico", sino de un tipo caracteristico 

de Estado que obtiene grandes ingresos fiscales por concepto de 

petr6leo, especialmente durante los primeros años de gobierno -

de Carlos Andrh Pérez (1974-1978), en el que sea un "b .oom" -

econ6mico producto del incremento de los precios del petr6leo a 

nivel mundial, y que transfiere dicha renta al sector privado -

(l) :~='d;s¡~~~mg;rr~· J::i~t::u;~;:ca!f"1~:€1t~r~0J: o:c:~~s~~rde e= 
la Universidad Cr.ntr1Jl da Venezuela, nCimero 3, p&gina 140, 
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dentro del cual el sector de la construcción y •afines" tienen 

una posición de primer orden. 

La relación entre pol!ticas urbanas (en este caso de pro

ducci6n de viviendas) y las caracter!sticas del Estado venezo

lano esta muy bien condensada en esta afirmación: 

"· •• se hace necesario insertar la producción de viviendas dentro 
de las caracteristicas estructuralos del modelo de acumulación del 
pa1s, que Infante califica de tipo ''rentista". Dicho modelo ha • 
rePosado en' la existencia de un "Estldo rentista" que ''opera como 
un receptor del ingreso petrol•ro, que luego transfiere a la eco· 
nomh privada". L1 reproducción se ha caracterizado, durantt tl 
periodo anal izado, Por la reducción dt la porticipac1ón dtl Esta· 
do •n la formación do capital, al pasar el porctntaje del gasto • 
de inversión sobre el gasto público dt 31% en 1970 a 14X en 1975. 
Esto indi.ca que tl Estado h1 venido entregando la conducción del 
proceso do reproducción a l1 economia privada, la cual ha dhpues 
to del financia<iento público <transferencia), adecuado para ello. 
Aunado a esto, la alta participación do la inversión en infraes -
tructura, vivienda y otras edicicacionu dentro de l1 inversión • 
bruta ha permitido que en el proceso de reproducción se haya esta 
blecido un dominio creciente de l1 construcción y sectores "•fi :; 
nes" cuyo comportHitnto es altHente especulativo y st refleja -
en el uso del excedente privado con baja propensión a la inversión, 
ocasionando una "evapor1Ción" creciente de ese e.cedente" (1). 

La presencia del sect cr de la construcción en la econom!a 

venezolana es tal que la.mayor!a de los 9rupos monopólicos po

seen empresas constructoras, inmobiliarias e fodustrias de ma

teriales, porque la •rentabilidad de la construcción supera a 

la del resto de los sectores de la economía considerados por -

rama de actividad" (2). Lo que puede verificarse en los datos 

(1) NICULESCU, Irene. Renta urbana/propiedad de la tierra y st.t relaci6n con 
el capital promocional financiero. El caso caracas. Revista URBANA nllm! 
ro 3, op. cit., página 19. 

(2) tl\NDER, L.i URDANETA, A.¡ MORENO, o. La tierra y la vivienda en la po· 
l!tica del Estado Venezolano desde 1974. Revista Interamericano de Pla
nificaci6n, volGmen XII, nGmero 46, junio de 1978, página 9 .. 
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de Marcano sobre los que deducimos que en 1970 en Caracas el 

sector privado invirtió en la construcción casi cien millones 

de bolívares m!s que en la industria y m4s de doscientos mi -

llenes de bolívares que en el comercio (1). Esto permite una 

fuerte inserción de los grupos relacionados con el sector de 

la construcción en el bloque gobernante, teniendo representa~ 

tes directos en los organismos gubernamentales, y, al mismo 

tiempo, genera a partir del Estado la formaci6n de m4s agentes 

sociales articulados a la producción de edificncSones que sur

gen "al calor" de sus posiciones de poder o "influencias polf 

ticas" (•), 

As! veremos pues que en el caso venezolano, las políticas 

de tie.rra, vivienda, vialidad, renovación urbana, etc. son mu

cho m!s que un "recursos ideológico• o una acción tendiente a 

"reproducir la. fuerza de trabajo", 

de la "reproducción del capital". 

Son instrumentos b!sicos 

Empecemos desde la política de "desarrollo vial" ¡••¡, En 

Caracas,. por ejemplo, se desarrolla un sistema vial r4pido al 

Este Y Suroeste conformado por las ·ya mencionadas autopistas a 

partir del cual se organiza el espacio urbano en función del -

(1) MARCl\NO, Esther, Op. Cit., página 146. 
(•) En el perlado de 1974 a 1978 concejales, gobernadores, bur6cratas y 

hasta individualidades con algGn capital crearon sus pequeñas, media 
nas o grandes constructoras. -

(**) Incluimos la pol!tica de Desarrollo Vial pues en ol caso venezolano 
es clave para explicar las políticas de tierra y vivienda mismas, 
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consumo. Las inversiones pdblicas en vialidad representan el 

49\ de las inversiones fiscales del Estado, lo que contrasta -

con un l\ invertido en la accesibilidad de las zonas pobres. -

La industria del cemento· encontrará as! un gran cliente en el 

Estado (la cantidad de cemento de estas obras viales es irunen

surable, pero es evidente que son las consumidoras más grandes 

de l\marica Latina), lo que permite duplicar entre 1960 a 1975 

su producci6n de cemento. 

Asimismo, las autopistas conforman un binomio con el aut~ 

m6vil, por lo que ante esta inmensa infraestructura creada los 

capitales extranjeros y nacionales en el sector transporte y co

mercio de autom6viles obtendrán grandes ganancias. Un s6lo 

dato es representativo• Caracas es una ciudad de dos millones 

de.habitantes (el 12\ con respecto a la Ciudad de M~xico), pe

ro. en ella circulan la mitad de autom6viles del ndmero total -

de la capital Mexicana. Además, el 49% de los habitantes ut! 

liza uno o varios carros particulares. Finalmente, las auto

pistas y vías rápidas favorecen a la industria de la construc

ci6n pues valoriza las tierras adyacentes y permite el fo men

to del desarrollo urbanístico al Este de la ciudad, que ha re

presentado una "mina" para los inversionista en la construcción 

(1). 

Eri lo que respecta a la tierra urbana, a parte de que en 

(1) Esta informaci6n se basa sobre todo en el texto citado de Ester Marca.no. 
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algunas ciudades existen limitaciones ~eogr4ficas (ejemplo, Car! 

cas tiene un valle espacialmente limitado) , se ha operado un -

proceso de especulaci6n con la tierra con fines de •engorde" , 

as!mismo, las tierras ejidales han ido pasando a manos de par

ticulares y, en la contraparte, se han producido una mayor s.e

gregaci6n espacial. 

' La pol!tica estatal ha consolidado con varios instrumentos 

(ordenanzas de arquitectura y construcci6n, zonificaci6n, etc.) 

el proceso de apropiaci6n de la renta urbana por parte de 1os 

agentes del mercado inmobiliario, Como lo demueatra el an4li 

sis crítico del hecho por el equipo de investigaci6n del CEN -

DES (1), sobre el Instructivo 22 de la Presidencia relativo a 

una serie de normas de incorporaci6n de áreas suburbanas y ru-

ralea a las actividades urbanas. Revisando cada cap!tulo (12 

bre principios generales, programaa, conv~nioa a partir de pl! 

nes del Minsterio de Desarrollo Urbano y modos de incorpora -

ci6n de las &reas suburbanas y ruralea) , demuestra que :a). los i!! 

centivos del ejecutivo garantizan al urbanizador y al inversi2 

nista tanto el capital como los intereses y laa utilidades, en 

definitiva para ellos desaparece el riesgo; bJ que el Estado -

no puede vender en competencia con el urbanizador; c) que la -

apropiaci6n de la renta no es una posibilidad igualitaria de -

todos los ciudadanos, pues no todos tienen capacidad financie

ra para realizar el desarrollo urbano en los.cinco años previ! 

tos por esta norrnativa1 d) que muchos aspectos son declaracio-

(l) UINDER, URDMETA, MORENO, Op. cit. ,p!gina ·14-15. 
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nes insuficientes, pues aunque se fijan precios a las obras re! 

!izadas, no se dice nada con referencia a los valores iniciales 

o las afirmaciones de prevenir la especulación son generales¡ -

para citar lo m~s resaltante de la cr1tica. Y, evidentemente, 

la falta de control en el precio del suelo ha conducido a nive

les tales de encarecimiento que s6lo en los sectores servidos -

por la autopista Cota Mil, el suelo aument6 de 1970 a 1977 en -

tre 800 bol!vares el metro cuadrado (200 d6lares aproximadamen

te) a 2,600 m2 (aproximadamente 700 dólares) antes de la infla-

ción (l), 

Asimismo, se ha destacado que el Estado aplica la pol!tica 

del "laissez faire• en zonas no rentables donde la población i~ 

vade terrenos, pero cuando las tierras se valorizan procede a -

los desalojos, usando diversas modalidades (represi6n, chanta -

jes, presiones) . Seg(ln Hugo Manzanilla (2), el 42% de la fue~ 

za de trabajo de las zonas periféricas y deprimidas proviene de 

la propia estructura urbana, producto de la expulsi6n por parte 

de las "renovaciones urbanas" o por las dificultades de habitar 

zonas centrales, dado el aumento de precios, La • recuperaci6n 

de barrios" en la pdctica ha servido para adecuar estas zonas 

para ser ocupadas por sectores medios exclusivos del mercado -

privado de viviendas. 

(1) NISCELAU, Irene. Op. cit .. p&gina 

(2) MANZANILI/I,. HUgQ1 INFAHTE, Ricardo¡ SANCHEZ, Magaly. El papel de 1• 
ron ta urbana en la economía venezolana en al Gl tima d6cada, Ponencia 
especial.mente solicitada a los autores para el XIV Con9reso I~terame
ricano de Planificaci6n. Morolia, Michoac&n, H~xico, octubre de 1982, 
página 29. 
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Pero el problema fundamental en relaci6n a la política de. 

tierra urbana es que el Estado no plantea ni implementa una p~ 

l!tica contra la propiedad privada de la tierra, el principal 

obst4culo de todo programa urbano. Es cierto que existen al-

qunos documentos oficiales que advierten sobre este problema -

como el ca~o de informe de la Comisión para el Desarrollo Ur

bano y la Vivienda, as! como el Instructivo 12 sobre Desarrollo 

Urbano y Areas Residenciales, el V Plan de la Naciona y el In! 

tructivo 22 mismo, los que plantean afectación y/o adquisici6n 

de tierras por parte del Estado, sin embargo estas recomenda -

cione1 o normas no han sido implementadas. El Estado actaa -

fundamentalmente como un liberador de la renta urbana, como -

un urbanizador y como un promotor. De a 11! no pasa, pues no 

esta en sus prop6sitos cuestionar la prnrt.edad privada. 

Esta actitud "paternalista•. en funci6n del sector privado 

puede distinguirse n!tidamente, tambi6n, en su pol!tica de vi

vienda. El actaa mediante incentivos, regulaci6n o directa -

mente mediante la adquisici6n de tierras y la construccidn de 

viviendas. 

Algunas de las pol!ticas de vivienda se explicitan en el -

Instructivo nómero 12 y en los Decretos 346 (20. 08. 74) , decre

to 1 540 (27.04.76), en la Ley de la Creación del Fondo Nacio

nal de Desarrollo Urbano (09.09,75) y en el Reglamento del In! 

tituto Nac.ional de la Vivienda (INAVI) que antes de 1975 era -

el Banco Obrero. 
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Esta notas pol!ticas contemplan, entre otras cosas, progr! 

mas de construcci6n pdblica o mixta de vivienda: programas de -

construcci6n de vivienda para sectores "desfavorecidos" a través 

del INAVI1 programas de autoconstrucci6n y programas de equipa

miento de barrios y promoci6n popular y la "estabilizaci6n de -

áreas marginales. Todas estas englobadas dentro del principio 

"de dar vivienda c6moda e higiénica a cada familia", y con el -

objetivo de "superar en diez años el problema habitacionalm su 

aspecto cuantitativo". La realidad se ha encargado de contra-

decir estas 'intenciones" y demostrar que el déficit no s6lo no 

ha decrecido sino aumentado (800,000 unidades, segdn datos de -

1981 de COROIPLAN) , que los sectores beneficiarios no ha sido -

precisamente los •desfavorecidos" y que, .finalmente, estas pol,! 

ticas se han traducido en importantes est!mulos para la ganan -

cia del sector inmobiliario como prueba Lander: 

Los estimulos son para los promotores y para quienes financian 
las operaciones y se concretan en el caso de los primeros y de las 
viviendas del grupo A -viviendas cuyo precio de venta no exceda de 
75 000 bol ivares. 
al Exoneración total de impuestos sobre l1 renta; b) ,1isttncia -

ticnic1 •;,ara la •l1boraci3n.proy1cto; el fin1nchmitnto direc
to o indirecto par• l• 1d9uhicldn dt terrenos, hasta el 80X • 
de su precio; dl finondamiento hasu el 100!1 para obras ae ur 
banismo; el financiamiento directo o indirecto hasta 100X para 
la construcción de Las viviendas; f) financiamiento parcial -
hasta el 20X dol precio d• venta, de la cuota inicial. Este -
financiemiento lo hara ol !NAVI u otro organismo que duigne -
el ejecutivo; g) Adquisicidn por porte del Fondo Nacional de -
Desarrollo Urbano o de cualquier otro organu•o que designe el 
ejecutivo, d• las viviondu no vondidas en un plazo· de dos - -
años. El precio de adqunic1Ón seri el 95X do precio fijado 
de venta (1), 

(1) LANDER, y otros. Op. cit., páqina 16. 
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Otros tantos est!mulos se dan a las financiadores y prom~ 

tores que construyan viviendas de precios superiores, los cua-

les no vamos a citar porque las "facilidades" arriba señaladas 

hablan por s! mismas. 

Ademas, el Estado implementa una pol!tica con respecto al 

sector privado de tipo keynesiano, es decir, utilizando diver

sos mecanismos para estimular la demanda y reanimar la produc-

ci6n. En efecto, se 9enera una "gran demanda solvente" que -

es posible, dados los ingresos petroleros mediante el increme~ 

to de la liquidez monetaria en poder del p6blico. Se produce 

as! un incremento violento de préstamos hipotecarios que de --

1,211 millones de bol!vares en 1972 escala a 4, 315 millones -

de bol!vares en 1976 para vivienda (!). 

Como resultado de estos incentivos,en pocos años la produf 

ci6n de vivienda desde apartamentos de vivienda multifamiliar -

de lujo (80\ del &rea total de construcción entre 1971-1977), -

hasta viviendas de "interés social" y viviendas del INAVt, casas 

obreras o barracas y trailers (*) (en los que se reubica a la -

población desalojada) ser4 impresionante. 

Y con el ritmo de construcción y dotación de créditos ere-

ce también el ritmo de precios que alcanza en 1977 l!mites int~ 

lerables incluso para los sectores medios, por lo que el Estado 

(1) NISCELAU. Irene. Op. cit. 

(') Dos dos modalidades "viviendas" 
son un s6lo espacio cerrado con 
como unos vagones con ruedas de 
trilluci6n del espacio. 

(si así puede llamarse}. Las barracas 
zinc y sin servicios. Los trai.lers son 
zinc en cuyo interior hJ.y agluna dis .. 
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dicta una serie de medidas antiinflacionarias mediante los decr! 

tos 2288 y la resoluci6n 77-7-03 del Banco Central opta por "de

tener' la inflaci6n, la liquidez monetaria y la especulaci6n in

mobiliaria afectando por primera vez a la industria de la cons -

trucci6n y sectores relacionados con ella. Esto produce casi -

una paralizaci6n de obras y desde 1978 empieza la fase de contr!9. 

ci6n que termina de desencadenar la crisis de la industria de la 

construcción y de la economia venezolana misma con la dev.aluaci6n 

delBolivar en 1983, primera devaluaci6n en 20 años de democracia 

representativa y grave para una economía tan dependiente del pe

tr6leo como la de este pals. 

Por otra parte, el Estado venezolano llev6 adelante una e~ 

periencia de creaci6n de una ciudad nueva: Guayana. La misma -

está analizada en el punto IV.2. Sin embargo, aquí queremos -

destacar que con ella se sigue la misma 16gica de favorecimiento 

al capital privado, en este caso a las transnacionales de hierro 

y otros recursos minerales. 

En los Oltimos años ha empozado a discutirse en círculos g~ 

bernamentales y acad~micos la posibilidad de 'MUDAR A CARACAS", 

total o parcialmente. Inclusive la Oficina Metropolitana de -

Planeamiento Urbano (OMPUI ha realizado pruebas sobre los posibles 

efectos de la mudanza de la capital. Lamentablemente no inclui 

mos un análisis sobre esta posible 'nueva política' por falta de 

informaci6n. 
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Finalmente, es imprescindible mencionar que en las pol!t! 

cas urbanas de Venezuela, a pesar de estar detert:tinadas funda

mentalmente por causales económicas, el factor pol!tico-ideol~ 

9ico también es importante, Para la captaci6n de "VOTOS", en 

este pa!s en donde el proceso electoral es decisivo en el encu~ 

bramiento de uno de los dos sectores he9em6nicos de la vida p~ 

l!tica (Al> o COPEY) , el elemento vivienda y tierra cobra rele-

vancia tanto en la competencia por "obras realizadas" como en 

los diacuraos de los candidatos, as! lo señala Teolinda Bol! -

var: 

En el lapso considerado, podemos notar como en los años electo 
rales (1968·1973) hay un aumento en la construcción que contrasta
con lH baju 1n esa rama de los aiios pose lector a les (1968-1974); 
ello H la expresión d1 lo que se ha lla111ado 'el ciclo polltico '' -
de la Industria de la construcción, coll¡lortamlento que remite su -
aparicidn a ln formas polltlcas democr~tico-burguesas en los años 
60 11. Durante los años electorales, las obras promovidas por el 
estado lt llevan en dimensiones cuantitativas de consideración, el 
•Un de realur la gntión realizada y de buscar apoyo para el par 
tido del gobierno en turno lleva, incluso, a comprender el presu :
punto de los años siguientes C1l. 

A lo que podr!a agre9arse que por proselitismo pol!tico al 

gunos 0ncejos ~1Jnic'pales reparten materiales de construccidn -

(cemento, planchas de asbesto, etc.), 

Y la poblacidn beneficiada en general capta esta propagan

da pol1tica (que durante meses se repite en los medios de comu

nicación social), por lo que no es extraño que el sector del --

(1) BOLIVAR, Teolinda. La industria de la construcci6n en Venezuela, En 
Ensayes sobre el problema. de la vivienda en América Latina. Op,' cit. 
pSgina 93. 
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electorado justifique su voto en funci6n de la casa que le "di6 

el gobierno•. 

Con excepci6n de las ciudades petroleras, las ~randes ur

bes mexicanas no pueden ser mec~nicamente equiparables f !sica, 

poblacional y econ6micamente a las ciudades venezolanas, ante

riormente analizadas. 

Mientras que en el primer caso estamos hablando de una --

"m1gal6poli de 16 millone1 de habitantes", en el segundo caso 

se trata de una ciudad de dos millones de habitantes, ubicada 

en un estrecho valle, cuya• dimensiones son much!simo menores 

que las del Valle de la Ciudad de Mdxico (l 000 km2 urbaniza

dos). 

Ftsicamente la Ciudad de Mdxico resulta m&s heterogdnea -

que la Capital Venezolana, donde "la modernidad" es el eleme!!. 

to resaltante. Ciudad de Ml!xico.es una "conurbanci6n" que -

ha incor¡íorado en su acelerado crecimiento a pueblos perifdri 

cos y 4reas ejidales y ha mantenido una buena parte de las z2 

nas coloniales o zonas construidas en diferentes per!odos, y 

mantenido, adem4s, su centro hiet6rico-colonial (hoy revalori 

zado para el capital comercial y la industria del turismo) --

que en comparaci6n con el venezolano es cuantitativa y cuali-

tativamente m4s importante. 

-255-



Pero la diferencia mayor deviene de su estructura econ~ 

mica urbana. En la Ciudad de México ha crecido y se ha co~ 

centrado gran parte del proceso de industrializaci6n del 

pa!s, dentro de una cconom!a diversificada. Caracas no co~ 

tiene un desarrollo industrial de esta magnitud y su economía 

gira ante todo, alrededor de las rentas petroleras, cuya ex

plotaci6n se realiza en otras 4reas¡y en menor medida, alre

dedor del desarrollo del sector comercial y del productivo -

(industrias textiles, cerveceras, electricidad, cementaras, 

etc.). 

Sin embargo, aunque hay muchas diferencias, algunos as

pectos son similares, Como en el caso venezolano podr!a ha

blarse tarnbi~n de una 'modernidad' en la Ciudad de M@xico, 

Posee tambi~n un sistema de autopistas y vialidad impor-

tan te Para citar algunos ejemplos tenemos el Anillo Perifi 

rico, los ejes viales, la larga Avenida de los Insurgentes, -

en cuyos bordes se ubica una red comercial, bancaria, restau

rants de lujo, centros culturales, atravieza a la misma Ciu -

dad Universitaria y va a confluir, conjuntamente. con el Peri 

f~riéo al inmenso y lujos!aimo complejo comercial •centro Co-

mercial Perisur'. A1!mismo, en el 4rea central y a lo lar-

go del Paseo de la Reforma, ae ubica una moderna zona hotale

ra,comerc.ial , financiera y tur!atica entre la que destaca la 

•zona Rosa•, la zona de museos (gran atractivo del turismo i~ 
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ternacional), las embajadas y las zonas residenciales •tomas de 

Chapultepec•, "Polanco", para citar apenas dos ejemplos. otras 

zonas residenciales y de condominios o mansiones se ubican, fu~ 

damentalmente, en el sur de la Ciudad, obedeciendo a las clases 

alta y medias y a diversos estilos modernistas, Adem4s en to

da la ciudad y el país se distribuyen las grandes cadenas de s~ 

permercados, restaurantes, grandes tiendas (SUBURBIA, LIVERPOOL, 

AURRERA, COMERCIAL MEXICANA, VIPS, TOKS, SANBORN'S, DENNIS, etc.) 

de capital de monopolioM mexicanos y/o norteamericanos • Todo 

lo que contrasta (como contrastaba en el caso venezolano con los 

'cerros de ranchos") con las tambH!n inmensas •colonias popula

res• y ºciudades perdidas•, (no tan superpuesta• o visibles co

mo en el caso venezolano). 

No vamos a seguir describiendo ni estableciendo analog!as, 

lo que vamos a destacar ahora es la importancia del sector con! 

tructivo y promocional en la confiquraci6n de esta Ciudad y el 

papel de las políticas de Estado en su impulso, dentro de con

textos diferentes, en los que la intervenci6n estatal ha sido 

siempre decisiva. 

En primer lugar, hay que recordar que el E1tado mexicano -

tiene características atípicas con respecto.a los dem4s Estados 

Latinoamericanos. Formado desde la Revoluci6n de 1910, forta

lecido durante el período de LSzaro C4rdenas (ya vimos la impor 

tancia de las políticas urbanas en su solidificaci6nl y conaer-
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vando un poder incuestionable hasta la fecha. Esto entre otras 

cosas ,le ha permitido una intervenci6n excepcional en toda la 

din4mica social y econ6mica del pa!s (se habla con frecuencia 

de que es un "capitalismo de Estado") y, en lo referente a la 

urbanizaci6n y a la planficaci6n urbana regional, su interve~ 

ci6n es considerable. l~. Gltimo informe de la esfera guber-

namental, informa que en el año en curso (1983) "se planific! 

r4 el crecimiento de las 160 ciudades m~s importantes del ·--

pa!s"(l), Adem&s el Distrito Federal tiene su Plan Director 

de Desarrollo Urbano y cada una de las 16 delegaciones tiene -

su Plan Parcial. 5610 en 1981 se hab!an elaborado 964 progr! 

mas de barrio (2). Todo esto nos dS una idea de sus dimen -

siones participativas, aunque no necesariamente de sus result! 

dos que, como veremos después, est!n lejos de resolver la anaE 

qu!a que prevalece en el proceso de urbanizaci6n. 

En segundo lugar, hay que partir de una premisa hoy com -

probada en todos los estudios cr!ticos sobre México: las pol!

ticas urbanas regionales del Estado Mexicano,desde los años --

40's y reforzadas en los Gltimos años, han favorecido fundame~ 

talmente a la acumulacidn de capital de fraccionadores, cons -

tructores y/o promotores inmobiliarios, con énfasis en este Gl 

timo sector que es parte de la fracci6n dominante econ6mica y 

( 1) Peri5dico UNO MAS UNO, 4 de octubre de 1963. Informe del Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecolog!a, Marcelo Javelly Girard, páginas l y 9. 

(2) COULOMB, René. Luchas populares por el control social de la tierra .. 
urbana. Ponencia presentada al XIV Congreso Interamericano de Planifi 
caci6n (referido varias veces). página 15. -
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políticamente d.e México. Como bien dice Martha Steinghart: 

El desarrollo de la promoción inmobiliaria ha imp\ icado \a 
formación y consolidación de un sector donde actúan grandes ca 
pita les ligados a grupos financieros, que tienen un gran poder 
económico y polltico, y para quienes \a producción inmobi\ia • 
rh se ha constituido en un pur.to estratégico para su acumula
ción" (1), 

Aqu! la similitud con el caso venezolano es impresionante. 

Vemos como se ha dado este proceso en favor del sector privado, 

analizando las pol!ticas de tierra y de vivienda del Estado, Me

xicano, Refiriéndonos casi exclusivamente a la Ciudad de Méxi-

co. 

Una minuciosa investigaci6n de Martha Steinghart sobre el 

manejo de la tierra ejidal y comunal de los diferentes agentes 

sociales urbanos (2) muestra la manera como ha crecido la Ciu-

dad de México, obedeciendo a los intereses dominantes, en esp! 

cial al sector promocional y no a usos de utilidad pdblica o -

interés social. 

(1) >TEINGl!ART, Martha y JARAMILLO, Manuel. Acumulaci6n de capital y pro· 
ducción de vivienda en América Latina, (1960-1970) (Análisis de casos). 
Ponencia presentada al X Congreso Mundial de Sociolog!a, agosto de --
1982, México, Distrito Federal. Himeo, 
NOTA1En esta ponencia se hacen importantes compraciones y se estable
~grandes semejanzas entre el caso mexicano y el colombiano (Jaram!, 
llo es un investigador de Colombia especializado en asuntos urbanos) . 
Lamentablemente en nuestro trabajo hay una ausencia notable del estu .. 
dio de las políticas urbanas de Colombia. La raz6n la hemos expuesto 
anteriormente. 

(2) STEING!!ART, ~artha. La incorporación de la tierra rural de propiedad 
social a la lógica capitalista del desarrollo urbano. El caso de Mé· 
xico. Ponencia especialmente solicitada a la autora al XIV Congreso 

·de"Planificación (referido anteriormente); · 
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La autora distingue dos mecanismos de incorporaci6n de la 

tierra ( •) 1 legales e ilegales, 

En el primer caso se puede distinguir dos formas de tran! 

ferencia de tierra pllblica al sector privado, 

La primera consiste en la expropiaci6n, mecanismo muy co

mlln, especialmente desde los setentas y fortalecido en los lllt! 

mos años, segdn steighart, entre 1938-1976, el 60% de tierras 

comprende la actual mancha urbana fueron tierras ejidales e>< -

propiadas. Gran parte de estas tierras fueron transferidas a -

la industria privada localizada, sobre todo, en el Estado de M~ 

><ico y transferida al sector privado para la construcci6n para 

que urbanizara con viviendas para las clases media y al ta. Es-

. ta acci6n estA perfectamente legalizada en el art!culo 59 de la 

Ley General de Asentamientos Humanos que contempla la transfe-

rencia de tierras pllblicas a bajos precios a entidades privadas 

que construyan viviendas para sectores cuyo salario sea hasta -

seis veces mayor que el salario m!nimo (es decir, cubre a pers~ 

nas con altas remuneraciones). Este art!culo funcion6 como e~ 

t!mulo, bien aprovechado por los promotores). 

Como vemos, esta política es de una naturaleza impresiona

temente paradoja!. las tierras destinadas originalmente a pro -

gramas de vivienda de interés social sirven, finalmente a usos 

domiciliarios de las clases altas. Y peor alln, los organismos 

(*) En Hgxico, de manera distinta a otros paises, la expansi6n ha sido me
noS conflictiva por las dimensiones del valle, pero sobre todo, por el 
predominio de tierras públicas o comunales sobre tierras privadas. 
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pdblicos de vivienda compran tierras, vendidas por el propio E! 

tado a bajos precios a agentes privados a precios altos, Son -

innumerables los ejemplos que hay al respecto: tierras en el E! 

tado de Mdxico expropiadas por AURIS de Cuautitl4n Izcalli, ex-

priados por ODEM, vendidas a bajo precio¡ y en aentido inverso, 

tierras compradas por parte del INFONAVIT a agentes privados a 

precios "inflados•, tambi!!n en el Estado de México. 

La segunda forma "ilegal" ha sido por la v!a de la •permu

ta•, mecanismo muy comdn en la década de los cincuenta• y sesen 

tas hasta 1971, cuando se deroga esta ley, En tanto que era -

permitido intercambiar ejidos por tierras ubicada• en ---

otras zonas del pa!s que poseyeran el mismo valor y productivi

dad, se produjo un proceso especulativo de grandes dimensiones 

en las &reas perif4ricas urbanas. La zona residencial de lujo 

del Pedregal de San Angel surge gracia• a este mecanilllllO. 

Pero si es muy f&cil reconocer la1 pol!ticas expl!citaa y 

jur!dicamente concebidas o utilizadas para transferencia de ti! 

rras, también resulta factible detectar un extendido proceso de 

ocupaci6n "ilegal• de tierras ej idales y comunales que se da --

con mayores conflictos, pero no con menos intensidad. Adem&s, 

su car&cter de "ilegal" ea cuestionable pues muchas veces han -

sido promovidos por agentes vinculados a caciques o delegados -

pol!ticos. 

" ~as invasiones de terrenas son 11cas1Mtntt espontáneas. Son di 
rigidas por profesionales, en relacidn directa con autoridadtS loca 
lts o estatales y en nombre de fraccianadores que entreg1n un ttrr! 
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~o para autoconstrucción a cambio de un pago mensual de un precio 
que no estipula si se trata de alquiler u operación de compra. Da 
da la ilegalidad del conjunto de la operación, lo que el colono :
paga es en realidad la capacidad de maniobra institucional y fi • 

· nanciera del fraccionador en cuestión. La consecuencia de su in 
defensión es que, a menudo, los colonos son upulsados sin recupe 
rar los pagos efectuados, a fin de recomenzar la operación con -= 
nuevas victimas de la crisis urbana" (1l. 

Como vemos, la población no ha sido favorecida por la expr2 

piaci6n o transferencia de estas tierras y no sólo no ha podido 

ocupar "ilegalmente" con tanta hcilidad, vii!ndose obligada a -

escoger terrenos de mala calidad e insalubre (por ejemplo, Ciu

dad Nezahualcoyotl o Ecatepec) , sino que mucha• veces ha debido 

someterse a los fraccionadores y a sus 'chantaje•"· 

! no han sido s6lo pequeñas operaciones, Un ejemplo cita

do por Castells, muestra el enriquecimiento de un gran capita -

lista dueño de la inmobiliaria FRISA, a partir de los fraccion! 

mientes populares,en gran parte ilegales, realizados en la zona 

de Ecatepec (2). 

Paradójicamente (volvemos con las paradojas), estas accio

nes fraudulentas han servido temporalmente para frenar el con -

flicto sobre la tierra, pues la población, a pesar de la irreg~ 

laridad, há podido instalarse "en alqdn lugar", pero las contr! 

dicciones vuelven a aflorar intensamente cuando se exhacerban -

(1) CAS'!'ELLS, M. Crisis urbana y cambio social. Op, cit. página 124. 

(2) Cl\STELLS, M. Op. cit. p!gina 121. 
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las relaciones de dominaci6n y se incurren en desalojos. El E~ 

tado siempre ha intervenido en favor de los fraccionadores. 

Por esto resulta poco preciso como hace Steinghart,distin

guir entre acciones "legales" e "ilegales•. Creemos que ambos 

aspectos se cruzan. Es una especie de "semi-legalidad" que --

las m4s de las veces es tolerada por el Estado o inclusive ins

crita apriori o a posteriori en alg~n "plan•, motorizado o no -

por personeros p~blicos. 

En el artículo reciente de Leqorreta (sobre la crisis de -

la planificaci6nl, utilizando como ejemplo las ciudades petrol2 

ras, nos comprueba como la tierra y los planes han sido objeto 

de manipulaci6n de intereses privados en combinaciones con per

soneros políticos. 

(1) 

" De osta manera, tl suelo, sustento de la planificación .urban1, 
se acapara por particulares y la txp1nsión de l• eludid queda a• 
merced del especulador. Pr¡ctlcamente todOs los terrenos perifi· 
ricos de reciente crecimiento en lH ciudades petroleras se encuen 
tran bajo control de estos agentts. En algun11 ciudades co~o Coit 
zacoalcos, la tierra urbana en la periferia 11 1l1va 1n los últi--
mos a~os su precio 9,7 vects. Y 1l terreno ilegal sin 11rvicio1 
se vende entre los 30 y 40 ~il p1101 Cc11i trtl v1c11 tl Hlario • 
minimo>. El fenómeno es común y aceptado. Lid1r11 y pro110tort1 • 
bajo el ropaje de 'or anizacionH popularll" otlonan uf la urba 
n1zac n al margen de cua qu er p ano pro;r1111 o e 1 • En 11uchos 
casos, ante la lnev11161 l ldad di los hechos la alternativa 11 la 
near as uturas reas de ocUQaci n •td11ntt acuerdos l t cos ':: 
entre los l 1deres y autorid•dH locales que sust tuyen dt •anera 
mh efectiva cualquier propuesta dí pl1nfici1ción urbana" (1). 

LEGORRETA, Jorge. Art!culo en el periódico UNO MAS UNO. ~ 
en crisis. El ejemplo de la• ciudades petrolera1. 11 de octubre de 
1983. Subrayado propio. 
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Muchas de las tierras ejidales y comunales transferidas a 

los sectores promotores han sido mantenidas sin urbanizar o ur 

banizadas por etapas durante mucho tiempo (6 a 10 años) convi! 

ti4ndose la especulaci6n misma en un gran negocio. En esto --

han participado inclusive empresas norteamericanas y una ita -

liana y la Banca somex. Sobre este Qltimo punto hay que decir 

que los banc9s en las Qltimas d~cadas, muy especialmente en el 

Qltimo sexenio, han intervenido no s6lo en el otorgamiento de 

créditos sino tambi~n corno dueños de tierras (por ejemplo, BA-

NAMEX, relacionado con la constructora ICA y Bancorner, relaci2 

nado con COFRACO, otra constructora) • 

Las tierras ya urbanizadas o semi urbanizadas tambi~n han 

sido objeto de interés de las pol!ticas del Estado, siempre rna~ 

teniendo su papel intermediario, en favor del capital inmobili! 

rio y financiero. Se han realizado un conjunto de planes, bu2 

na parte de ellos llevados a la práctica con el prop6sito impl! 

cito de liberar y apropiarse de las rentas del suelo de zonas -

como el centro u otras 4rea de interés, aunque todas ellas amp! 

radas por un discurso legitimador que va desde "la necesidad de 

planificar la ciudad", la •renovacidn urbana", el •sane ... 

urbano", el "rescate del Centro Hist6rico•, "planes de mejora -

miento de colonias populares", etc. 

Algunos de estos planes o acciones son los programas de ejes 

viales, el traslado del mercado de La Merced, el "Plan Tepi to" 

(*),."el plan de mejoramiento de la colonia Guerret~I,, el pro-

(*) No concretados por resistencia de los colonos, 
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yecto del Templo Mayor y la restauración de los monumentos que 

rodean el Z6calo, la construcción del Palacio Legislativo, del 

Centro Bancario, del Hotel Holiday Inn y de la Torre de Pemex, 

Sobre cada uno de estos planes se pod!a hacer un an!lisis 

cr!tico minucioso, No lo podemos hacer de momento 1 s6lo nos. re! 

ta reafirmar que la planificacidn urbana ha sido en los dlti -

mos años el mejor mecanismo para.legitimar el proceso de cap

tación de tierras y ganancias al sector privado y deportar a -

la poblacidn a la periferia. Claramente expresa Ren~ Coulomb 

al hacer referencia a las pol!ticas de tierra del Estado Mexi-

cano. 

L• lntervonción dol Estado en ol terreno de loa conflictos 
sochles por la apropiación do la tierra urb•n• busca una ltgl· 
timacidn en el recltnto desarrollo del Sistema Nacional de Pl1· 
neación do los Asentamientos Humanos. Los colonos puode. ol r,hoy 
on dia, a un funcion1rio local Cdologado pol itlco) apelar a los 
'niveles de plantación para explicar el por qu' y el cómo do un 
dosalojo o do un reacomodo, o par• justificar un progroma de •• 
autoconstruccidn" C1 l. 

Y Coulomb demuestra el nuevo car!cter represivo de estas 

acciones, señalando que, actualmente, la figura abs~racta del 

plan ("El plan dicé que .. ,") ha sustitu!do a los desalojos por· 

parte de los "granaderos• y por parte del Jefe de Obras Pdbli

cas o la Oficina de Colonias Populares, 

(1) COULOMB, Roné, Luchas popularea por el control social de la tierra 
urbana. Ponencia presentada en el XIV Congreso Interamericano de .. 
Piiñ"ITicación, Morelia, Hichoac&n, México, octubre de 1982, p&qinas 
17-18. 
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Por dltimo, la pol!tica estatal con respecto a las inva

siones de los sectores populares hab!a sido hasta fines de -

los años setentas, aceptada y ajustada incluso· al •.a tilo clie!!_ 

te lista del Estado. A finales de la década pasada en un 

contexto de cr!sis econ6mica y ee limitaci6n creciente de tie

rras, aparece una nueva pol!tica1 "No se tolerar4n nuevas in

vasiones", "hay que frenar la "industria" de la invasi6n" (1), 

En el misrr.o sentido, y tal vez con más intensidad pese a 

la mayor participaci6n del Estado como promotor, las pol!ticas 

de vivienda han _tendido a favorecer al sector inmobiliario pri 

vado, en especial al promotor, agente dominante en los dltimos 

tiempo, Aqu! conviene distinguir algunos per!odos, 

En la etapa que va de 1940 a 1960, coincidiendo con la su! 

tituci6n de importaciones durante el per!odo de los presidentes 

Miguel Alem4n y Avila Camacho, se trazan algunos programas de -

obras pdblicas que tienen que ver sobre todo con la producci6n 

de las condiciones generales de producci6n. A nivel ~e pol!

ticas de vivienda, las acciones son limitadas. Los organismos 

pdblicos promovieron entre 1947 y 1964, viviendas para la dema!!, 

da solvente y empleados pdblicos (77,000 viviendas) que se su

pone son construidas por constructores privados mediante contr! 

tos del Estado, Tenemos poco informaci6n de este per!odo, P! 

ro lo que resalta es la formaci6n de la primera base de organi! 

mos directamente encargados de la vivienda (Banco Nacional Hi-

(l) Peri6dico UNO MAS UNO. Advertencia del director general de Recursos Te 
rritoriales del Distrito Federal, Carlos Hidalgo Cortés, aparecida eC 
domingo 2 de octubre de 1983. Por pura coincidencia esta fecha coinci
de con el nombre de un Campamento 2 de octubre, desalojado con viole!! 
cia en dos oportunidades. -266-



tecario y Fundación del Jn~titu'"..n Nacional de la Vivienda - - -

(1959) • 

Será a partir de 1960 cuando las pol!ticas del Estado den 

mayor importancia a la problem~tica habitacional, que coincid! 

ra con la inyección de recursos internacionales de AID, BID den 

tro del Programa de la Alianza para el Progreso. Se crea el 

Programa de Financiamiento de Vivienda que produce 8 340 vivien 

das anuales. Justamente en esta época el sector privado esta 

en capacidad de aprovechar estos fondos para su inter6a y asi! 

tira en M6xico a la creación de el •promotor inmobiliario" y a 

la generalización de· las formas capitalistas de producción de 

la vi vianda, 

A travo!s de los cro!ditos 'puente" se d' por priHr• vn en 
el pah, la po1ibilid1d de l1 promoción en gran 11c1l1 y por -
tanto, tl surgimiento dt un 11ctor promocional privado, que -
ta•bUn en una priHra 1t1p1 proouev1 viviendo en 11ri1 en gran 
dts fraccionamientos perif•rico1, QUI extienden 1norHMnt1 li 
•ancha urbana de la Ciudad de N•ico, Dt HU Hner1, tn lol 
años ststntas, apoyada por tl Progr11a Financiero di la Viviln 
da, la producción pro•ocional co•ien11 a crectr di un1r1 decT 
siva, •ientras la producción por 1nc1r¡¡o rttr11 considlrablt = 
Mntt, L• industria de l• construcción, Qut co•itnu 1 afian 
zarst sobre todo en los cu1nnt11, 1lc1n11 en los 11sent11 un
particulsr de11rrollo qut 11 1plic1 yt no sólo 1 lu obras pll
blicu de infraestructura sino ul!lbUn 1 la viviendt" C1l, 

A•! el fracaso de los programas de la ALPRO para solucionar 

los problemas de vivienda, (que se expresa en el circulo vicioso 

•a mayor esfuerzo constructivo de vivienda, mayor crecimiento -

(1) STEINGHART, Hartha. Acumulaci6n de capital y producci6n do vivienda en 
A!Ñrica Latina~ (1960-1970), (Anlliaia da Caso1). Op, cit, pigina 10. 
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del ddficit habitacional "), contrasta con el dxi to "vicioso" 

(a mayor producci6n de viviendas producidas por programas del 

Estado, mayor acumulaci6n capitalista) • 

Pudiera pensarse que, en la ddcada de los setentas, du

rante el per!odo presidencial de EcDeverr!a -analizado en el 

punto III.3 sobre los gobiernos reformistas-asiatencialistas-, 

la concentraci6n de soluciones habitacionales en el Estado r~ 

presenta un fuerte golpe a la iniciativa privada. Esto no es 

exactamente cierto. Si bien el proyecto reformista de la dp2 

ca respondiendo a una coyuntura pol!tica muy dif !cil privile

gia medianamente a 101 sectore1 populares y medios con la 

creacidn de los Fondos de Vivienda y la Legalizaci6n de tie -

rras, la empresa privada no sale desfavorecida, pues ya no e! 

t& forzada a poner el 10% de su1 utilidades para vivienda, p~ 

ro mucho mis que eso, la fracci6n relacionada con el sector -

constructivo y promocional obtiene grandes ganancias por ser 

los principales encargados de la construcci6n de viviendas de 

"interl!s social". Adem&s, se produce una especie de "boom" 

constructivo de grandes conjuntos habitacionales o residencias 

individuales debido al incremento de la demanda solvente, pr2 

vocada en una coyuntura econdmica donde se estimula el fina!!. 

ciamiento bancario. 

Claro está que no podemos negar que la pol!tica interven

cionista del Estado surbordin6 de alguna manera al sector em -

presarial. 
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Segdn Castells, en este per!odo se da por primera vez -

•un esfuerzo sistem4tico por parte del Estado para reproducir 

la fuerza de trabajo", sin embargo, esto resulta relativo, -

pues como vieramos en el punto III.3, dichas pol!ticas tuvie

ron un radio de acci6n limitado, comparativamente a las nece-

sidades de vivienda del sector obrero y el productor m4s im -

portante sigue siendo la autoconstrucci6n, (este dltimo as -

pecto incorporado como parte de laspol!ticas de vivienda des

de finales de los sesentas, promocionado directamente por el 

Banco Mundial). 

A mediados de los setentas, durante el gobierno de L6pez 

Portillo, se inicia una fase recesiva que en 1982 alcanzara -

su m4xima dimensi6n. Se producen serias contracciones del -

gasto pdblico·entre ellas la ruptura con laa "l!neas estatales 

de producci6n de vivienda" y, complementariamente, se da mla G~ 

fasis a las pol!ticas de autocon1trucci6n, en la modalidad "12 

tes con o sin servicios•. A pesar del "boom" petrolero, se 

estanca la producci6n de viviendas y se produce una evoluci6n 

hacia la banca privada. En eate per!odo ae observa la con-

aolidaci6n de empresas vinculada• a grandes constructores y a 

los principales grupos industriales y financieros. 

Manuel Perlo'en un Salance sobre las Pol!ticas Habitacio

nales del sexenio de L6pez Portillo (1), demuestra como baja -

(1) PERLO, Manuel1 GARCIA, Beatriz, La• pol!ticas habitacionales del 
sexenio, un balance 'inicial. Revilta Habitaci6n, ndííiero 2-3, H4x_! 
ca, 1981. 
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el interés de estado en conocer el problema de la vivienda y -

darle solución, Entre 1973 y 1976 se construyeron 171 874 Vi 

viendas, mientras que entre 1977 y 1980, habidndose increment! 

'do la demanda, se construyó un nQmero similar 171 081, que ad! 

mas cubre apenas un 13l de la demanda. 

El Estado adquiere un nuevo papel en la acción habitacional 

se convierte de promotor en agente financiero (las promociones 

externas se incrementaron de ~7.3\ en 1976 al 100% en 1980). -

La Dirección dé Habitación Popular, para sectores no asalaria

doa, de1aparece1 inversamente se da un crecimiento fuerte de -

programas combinados de la banca privada y of ical dentro del -

Programa Financiero de la Vivienda, lo que implica un gran ap~ 

yo a la promoción privada, quien maneja directamente los prds

tamos. 

Adem&s, el Estado hace hincapiA en la descentralización de 

.las inversiones hacia zonas petroleras, tur!sticas y puertos -

industriales. 

" ••• 1i tr1dicion1lm1nte el Estado mexicano h• jugado un papel poco 
significativo en l• resolución del problema de la •ivienda, en este 
aexenio se redujo su p1rticipación. 

A calllbio de lo anterior, 11 1bri eron mayores espacios y m'rge -
nes de acción par• l1 intervención del capital, especialmente de ~ 

· los promotores in•obili1rios y de la banca privada. ,Ad1m¡5 de ha
ber generado esta derrama de beneficios sobre el sector privado, -
la transformación de lol organismos pllblicos (de promotores de vi· 
vienda a financieros) ha 1bierto Las puertas para que las grandes 
centrales obreru oficillts no sólo conquisten un control absoluto 
sobre las asignacion11 de vivienda, sino que incluso intervengan • 
en los procesos y concesiones de producción de la misma ••• "(1). 

(1) PERLO, Manuel. Op, cit,, pggina 45. Subrayado propio. 
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La reciente nacionalizaci6n de la banca, realizada en la 

culminaci6n del per!odo de L6pez Portillo, afectando al sector 

financiero considerado la principal fracci6n monop6lica impul• 

sada justamente en este sexenio, altera profundamente la situ! 

ci6n. ¡Una nueva paradoja! México y su aparato Estatal es en 

relación a los paises latinoamericanos, un caso sumamente origi

nal. Si lo hel:IOa inclu!do en este bloque ha sido por sus sem! 

janzas en algunos aspectos con otros procesos, sin embarqo, -· 

pensamos que posiblemente convendr!a analizarlo individualmen· 

te, por su naturaleza excepcional. 

La "ciudad del capital• (l) • .El qran Sao Paolo y otras • 

metrópolis brasileñas aunque estaban contempladas en el estu -

dio, no pudieron ser analizadas por encontrar, a dltirna hora, 

deficiencias en la información.· 

(1) SINGER, Paul. Op. cit. 
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111, 7 GOBI ERllOS 'POPU!..ARES 1 
• 'REVOLUCl.PNARI OS'_ V 'SOCI ALIS· 

TAS' (º): LA LUCHA COtlTRf. LA SEGREGf.CION URBAllA, 

Finalmente, procederemos a analizar tres experiencias lati 

noamericanas que, a pesar de sus diferencias contextuales y pr~ 

gram!ticas, han tenido una "filosof!a" urbana comQn: "el dere -

cho a la ciudad de las clases populares•. En efecto, este ra!_ 

go pol!tico es distin9uible en la• pol!ticas urbanas que se in· 

tentaron aplicar o se aplicaron parcialmente en el periodo del 

gobierno de Salvador Allende en Chile (1970-1973), que se empi~ 

zan a aplicar con 9randes esfuerzos y limitaciones de diversos 

tipo, en lo que transcurre el proceso dirigido por el gobierno 

sandinista en Nicaragua (desde 1979) y, se han aplicado y se -· 

aplican ·con mayor o menor ~xito, dependiendo del objetivo- en 

los 23 años del gobierno socialista' de Fidel Castro en Cuba 

(desde 1959), 

Como en los otros casos, esperamos no incurrir en la torp~ 

za de considerar a las tres formaciones econ6mico-~ociales como 

un bloque homogéneo, equiparando los tres procesos a un mismo -

nivel. Grandes distancias econ6mico-poltticas hay entre estos 

tres paises, El gobierno socialista se desenvuelve dentro de -

una intacta estructura capitalista-dependiente, a pesar de· las 

(*l Se han entrecomillado estos técminos para remitirse a las definiciones 
que los gobiernos respectivos dan de s! mismos y evitar entrar en con
troversias. 
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nacionalizaciones y en el marco de un proyecto político de la 

"vía constitucional y pac!fica del socialismo". M~s todavía, 

no s61o la coalición gobernante (Unidad Popular) no detenta -

el poder pol!tico sirogobierna dentro de una r!gida oposicidn. 

siendo minor!a en el Congreso con la inicialmente velada opo

sici6n de sectores militares de las FFAA (en 1973, conducidas 

por el Comandante en Jefe, Augusto Pinochet abortar~n la pri

mera experiencia socialista por la v!a electoral de América -

Latina). Lo interesante del caso chileno es, el impresionan

te auqe que adquiere la lucha de clases, en el cual los movi

mientos sociales urbanos jugaron un rol mucho más importante 

que los otros dos procesos. La •revoluci6n nicaragüense•, 

por su parte, es resultante dP. una guerra insurreccional con -

tra una tiranía, como lo es la cubana tambi~n. No obstante, -

las estrategias econ6mico-pol!ticas de lllllbas, sin ser contra -

dictorias, tienen otras dimensiones (algunos analistas sostie

nen que a largo plazo se esta siguiendo la •v!a cubana•, otros 

sostienen la originalidad de proyecto, aspecto que no vamos a 

discutir). Nicaragua opta en esta primera fase de •recons

trucci6n nacional", por una economía mixta qua no trastoca, en 

sus bases m.fs profundas, la l6gica capitalista, . ;• por .al plu-

ralis~o político •. De manera diferente, al caso chileno, el 

movimiento armado sandinista logra tomar el poder político, -

adn cuando la constitución .heterog•nea de la Junta de Gobier

no y del mismo FSLN hace qua hasta hoy se estfn dilucidando -

los problemas de la heqemonía. Lo que es indiscutible es --

que el Frente Sandinista, principal ejecutor de la revolucidn 
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y ndcleo central del nuevo ejército y gobierno es la vanguardia 

del proceso. Presiones norteamericanas y contrarevoluciona -

rios somocistas y de otras tendencias amenazan, hoy en d!a, la 

estabilidad de la revoluci6n nicaragüense. El futuro de este 

proceso podr! ser discutido en otro momento, lo que nos inter~ 

ea mostrar aqu! es la participaci6n de los movimientos popula

res (entre ellos los urbanosl no s6lo en la etapa pre-revolu -

cionaria, sino como la base organizada (civil y militarmente) 

de la R1voluci6n Popular Sandinista. 

El cdmulo de medidas tomadas y sus alcances, dado .lo recie~ 

te del proceso, pueden ser analizadas m&s como tendencias que -

como resultados. Lo que es distinto en lo que se refiere al -

proceso Cubano, del cual puede hacerse una evaluación por ser -

esta una revolución "virtualmente consolidada", aunque hoy exi! 

ten serios intentos de desestabilizaci6n. En efecto, la revo

luci6n cubana es m&s definida en lo pol!tico pues desde 1962 se 

declara socialista, opta por la "dictadura del proletariado" y 

el centralismo democrático expresada.estrictamente en el Parti

do Comunista Cubano. En lo econ6mico, socializa los medios de 

producci6n, opta por el sistema de planificaci6n centralizada, 

establece v!nculos directos con la Uni6n Soviética y otros pai

ses socialista.; y en lo social, responde de inmediato a las de

mandas campesinas, principal apoyo del movimiento guerrillero -

y/o progresivamente a las demandas de los dem4s sectores popul! 

res, 
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Ahora bien, si muchas son las diferencias no son pocas las 

coincidencias. Digamos por ejemplo: 

- Radicales Reformas Agrarias (en el caso de Chile se re

fuerza a la reforma iniciada en el proceso de Freira). 

- Nacionalizaciones en mayor o menor medida de los secto

res claves de la econom!a: sistema bancario, servicios, 

empresas transnacionales y/o monop6licas explotadoras -

de las riquezas b&sicas (ejemplo: Anaconda y Teniente en 

Chile: cobre¡ propiedades de Somoza en Nicaragua que aba! 

can qran parte de los sectores econ6micos o toda la in

dustria del turismo y qrandes empresas, aqroindustria -

de Cuba). 

- Proyecci6n de.los procesos hacia la resoluci6n de las n! 

·cesidades b&sicas de la poblaci6n (vivienda, salud, ali

mentaci6n, educaci6n) que resultan ser no s6lo.discursos 

ideol6gicos o de "buena intenci6n", sino que se expresan 

en medidas concretas, con distintos alcances en los pai

ses correspondientes y truncado en el caso chileno. En 

particular, en lo que respecta a lo urbano reqional, ve

remos m4s adelante las estrategias, sin embargo hay que 

destacar el diseño de la Reforma Urbana cubana y la inc! 

piente Reforma Urbana Nicaragilense y las importantes me

didas inquilinarias, habitacionales, de tierra urbana y 

de. desarrollo regional implementadas, 
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- Participacidn de la poblacidn en lo pol!tico y en pro

~ramas espec!ficos, a través de distinto• canales orga 

nizativos. En Chile: organizaciones pol!ticas, comi -

tés de pobladores, sindicatos, etc. En Nicaragua1 di 

ferentes organizaciones sandinistas del campo, aindie! 

les, de barrios, milicia, etc. En Cuba: diferentes 

organismos de base conectados al Partido Comunista, 

- Proyectos e implementaciones pol!tico-econdmicas que -

-en menor o mayor medida, con menor o mayor radicalidad-

propugan la socializacidn de la produccidn y de 101 be

neficios, entre ellos, impl!cito o expl!cito, como ha -

b!amos dicho, la socializacidrt de la ciudad, que en el 

capitalismo representa justamente la apropiacidn privada 

del espacio,la sagregacidn 1ocial, la privatizacidn de 

las soluciones habitacioneles, los desequilibrios del -

uso de servicios, etc, 

Para no continuar en esta l!nea, demasiado general y alqo 

apologética, vayamos a la concreaidn. 

Empecemos por la corta experiencia durante el Gobierno de 

la Unidad Popular en Chile, no sdlo evitando "alimentar la abu~ 

dante mitolog!a" (1) aobre los movimientos aocialea urbano• ch! 

lenca, aino evitando también hacer una mitolog!a de las pol!ti

caa urbanas del gobierno de Allende. 

(1) CASTELLS, M. Crisis urbana y cambio 10cial. Op, cit., p!gina .166, 
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Con anterioridad, analizando el gobierno de Frei, hab!amos 

tenido oportunidad de apreciar la importancia de la presión po

pular urbana en la modalidad de las políticas urbanas: general! 

zación de las tomas de tierras que el Estado tiene que aceptar 

e, incluso, asistir; extensi6n de los derechos organizativos -

de los pobladores, aumento de las soluciones de vivienda¡ ere -

ciente poli ti2aci6n de la poblaci6n popular, etc, 

Esta característica no s6lo se mantiene con el triunfo de 

Allende sino que se multiplica poderosamente con acuerdo guber

tal tácito o explícito. 

En un primer momento, el Estado no tiene más respuesta -en 

tanto esU organizando acción y programas- que asumir la pol!t.f. 

ca de la tolerancia y asistencia a la oleada de invasiones que 

se producen con el triunfo de la coalición popular. !::;tos 

~~vimientos de pobladores (•) colaboran con el gobierno pero -

mantienen su autonomía relativa y dependen más de las organiza

ciones partidarias, lo que impide una unificación prociram.1tica. 

Este ser& uno de sus grandes l!mites, aunque les permite logros 

inmediatos, pues organizados bajo una conducción partidista con 

inserci6n gubernamental.dispusieron r&pidamente de equipos, ma

teriales y viviendas y otros servicios. 

(') A los barrios de invasión se les llama en Chile •campamentos de pobla
dores". 
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En 1971, el 9obierno ya ha estructurado medianamente sus 

eatrategias y acciones, en las que destacan tres caracter!st! 

cas: prioridad a la vivienda popular, importancia que se otor 

ga a la construcci~n como sector dinamizador de la econom!a y 

aparici6n de nuevos conceptos de remodelaci6n urbana. 

As!, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

reformula sus objetivos en funci6n de1 

- Localizar espacialmente la vivienda y equipamientos U! 

banas en el territorio nacional 

- Promover la paulatina sustituci6n de m~todos construc

tivos artesanales por la prefabricaci6n y la utilizaci6n 

.de tecnolog!as nacionales. 

- Diversificaci6n tipol6gica mediante el incremento de -

vivfenda en altura. 

- Eliminar la identificaci6n clase social-tipolog!a edili

cia1 romper con la segregaci6n urbana-constructiva, ~ •• 

promover la vivienda en altura para trabajadores e inser

tar barrios proletarios en ~reas de la burgues!a (*). 

{*) se subraya por la importancia del objetivo y su oriqinalidad, 
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- Experimentar soluciones para acelerar la absorci6n del 

déficit habitacional para sectores en condiciones de -

vida infrahumana. Se implementará entonces la •solu -

ci6n progresiva o' masiva•, el nivel básico de urbaniz! 

ci6n mediante equipamiento progresivo y paquetes pre -

fabricados. 

- Por 6ltimo, promover la participaci6n poblacional (l), 

Estos objetivos que en otras condiciones resµltar!an ser -

repeticiones del discurso oficial, -(Tambil!n el gobierno de Ba~ 

ser en la Ley Fundamental de la.Vivienda de septiembre de 1973, 

asequraba "uno de los postulados sociales m&1 importantes de su 

gobierno es el de facilitar a todas las familiar bolivianas, e! 

pecialmente a aquellas pertenecientes a loa sectores de escasos 

recursos econ6micos, la obtenci6n 'de viviendas que eatl!n encua

dradas en los modernos conceptos urban!sticos• (2), y sin embaf 

go, como sabemos, responde a un modelo pol!tico diametralmente 

opuesto al de Chile de la Unidad Popular) -esta respaldado por 

acciones concretas. 

Por ejemplo, se establece en Velloto, Valpara!so una plan

ta de prefabricaci6n de grandes paneles KDP de tecnologta sovi! 

tica, sé nacionalizan las empresas productoras de materiales y 

se crean nuevas industrias, a pesar de lo cual la mayor parte -

de la ·estructura productiva de vivienda continua siendo' de la -

(l) llGRI, R. O!>· cit. Pág. 222-2.2.3. (Resl.lll!O nuestro) 

(2) .SIAP, Op. cit., p&gina 296. 
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iniciativa privada. Segdn Segre (1), a pesar de la creaci6n de 

organismos estatales para la generaci6n de viviendas pdblicas, -

el Estado tuvo que entregar a la iniciativa privada gran parte -

de las obras, lo que en gran parte signific6 el sometimiento al 

opositor sector de la construcci6n: la C&mara Chilena de la Con~ 

trucci6n. Esta 1 adem~s de oponerse a cualquier conformaci6n -

de 4rea mixta en el sector de la construcci6n, obstaculiz6 la -

formaci6n de brigadas de trabajadores de la construcci6n cesan -

teados, cre6 precios monop6licos, encareció los materiales de la 

construcci6n, retardó o cancel6 o definitivamente abandon6 algu

nas obras, cre6 tensiones laborales con los trabajadores, frie-

cienes con los usuarios de las viviendas e incluso presiones Pª! 

lamentadas. 

Ad~ con todas estas limitaciones, a.part~ de otras tantas, -

en 1971 se cumple con un 90l el plan anual previsto en materia -

de construcci6n de viviendas con la entrega de 89 000 unidades -

(el plan se proponía 100 ooo·viviendas anuales) y adem4s se en -

trega 40 000 "mediaguaa". Tambi~n se realizan inversiones pa-

ra mejorar infraestructuras y servicios de las "operaciones si -

tia". Proporcionalmente al escaso tiempo, :11 •abotaje económi-

co (encarecimiento, precios de monopolio, acaparamiento, etc,), 

y ·los obst4culos presupuestales puestos por el Parlamento, con -

trolado por la oposición democrata cristiana, las dimensiones de 

la acci6n habitacional del gobierno de la Unidad Popular son no

tables, sobre tod,o en la perspectiva que apuntan, como bien lo -

(1) SEGR!l, R. Op. cit. p&gina 220-221. 
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confirma Segre : 

'' Durante tos seis primeros meses de 1971, ta construcción 
alcanzo et mayor nivel en la historia del pafs, al iniciar
se 565 viviendas financiadas en su totalidad por el Estado 
(87:1)" (1). 

En 1972 se sostiene este ritmo constructivo con el inicio 

de 153 000 viviendas y 400 "mediaguas•, esta dltima soluci6n -

todavia muy precaria, orientada solamente a resolver problemas 

urgentes originados por desastres s!smicos y climáticos. 

Pero una de las acciones urban!sticas que más llama la a

tenci6n es la construcci6n de un conjunto residencial (San - -

-Luisl, ubicado en una zona tradici:inalmente reservada para la -

burguesía y cuyas viviendas se destinarán a los trabajadores y 

pobladores de campamentos. La inserci6n de esta construcci6n 

contraponiendo la 16gica de localización segregativa es un in

dicio de la disposición del gobierno socialista de romper con 

la desigualdad en el espacio por las clases sociales. 

Contrario a lo que podría esperarse el flujo de dotación 

de viviendas y otras acciones urbanísticas no crean satisfac

ción poblacional amplia y general, más bien fricciones e in -

cluso oposici6n. A lo interno, las pugnas interpartidistas 

complican el proceso que, finalmente, será.una de las contra-

(1) Op. cit. pSgina 220. 
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dicciones no resueltas que debilitan una respuesta al golpismo 

que se los viene encima casi sin resistencia, y con éste la -

desarticulaci6n de los movimientos . ~ insuficiencia de las d~ 

taciones aunado a la crisis econ6mica y al sectarismo político 

que vi6 en algunas concesiones privilegios partidistas cre6 e~ 

te estado de descontento. 

Pero hay que poner las cosas en su justo término. El go

bierno de Salvador Allende lleva implícitas contradicciones i~ 

superables por la naturaleza misma del proyecto de transici6n 

pac!fica "v!a chilena" al socialismo, que se reflejan en los -

bloqueos sistemáticos a todas sus medidas, entre ellas la urb! 

na. Y ¡il constreñirse al respet" ·a la legitimidad burguesa, el -

gobierno no puede radicalizar el proceso por temor de atentar 

contra la formalidad de~ocratica. Algunos sectores de las -

masas y organizaciones políticas presionan para la profundiza

ci6n del proceso socialista, incluso para "armar al pueblo", -

lo que lejos de proponer salidas genera m!s contradicciones al 

interior del frente gobernante. Por lo que las pol!ticas U! 

banas no van (o no pueden) ir m&s all! de lo que hemos apunta

do,· no se llega a conformar un sistema de planificaci6n nacio

nal ni urbano ni regional y la improvisaci6n caracteriza en m~ 

cho las respuestas, As!, el caso chileno es interesante por 

lo que experimenta, pero sobre todo por lo que sugiere en cua~ 

to a modificaciones en el espacio urbano. 

En tres años se da una verdadera irrupci6n de los secto

res urbanos en la escena citadina. La ubicaci6n de 400 000 -

personas 
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en los Campamentos de Pobladores a través de las tomas, no sólo 

significaban un cuestionamiento a la propiedad privada urbana, 

sino que estas masas politizadas reivindican el uso de la ciu-

dad como ciudadano 2 de •primera clase•, Hay una verdadera l~ 

cha contra la segregación espacial y·social, contra el control 

de la ciudad exclusivamente por las clases dominantes (paulati 

namente se las va atrincherando). Una nueva racionalidad del 

espacio urbano se empieza a gestar. Dos citas sonopor demSs 

elocuentes: 

La ciudad pres•ntaba un rostro dif•ronte al del pando antr 
rior. Los sectores populares tradicionalmonte ro legados 1 l1 pt 
;:neria, t•nian una presencie •n cu! todo •l conjunto de la cTu 
dad. El centro habla perdido su car6cur oer111tnte 1dministr·a·
tivo o courcial para tr1nsfor.arse en el espacio de ln mani • 
!estaciones, en tl lugar dond• los sectores popul1rt1 tlpres1ban 
su respaldo al gobi•rno. La ciudad ent•ra, •n sus •uros, soña
lab1 l1 presencia de los nuevos actores sociales: dibujos, con • 
signas, banderas,. <1>. 

Y en algunos momentos de m4xima participación unitaria: 

·~ •• las masas hicieron funclon1r l• ciudad tn un sentido nuevo, 
seglÍI\ un ritmo articulado con l1 relación dt tu•rzas efectivas 
i•puestas por la Unidad Popular en el aparato del Estado. En • 
estu ocasiones el movimiento de pobladores fut 1 l1 vez, movi
•i•nto de •••as y llOVi•i•nto social" <2>. 

En Nicarac¡ua, la toma de las ciudades de Eatelt, de León y 

finalmente el ingreso de los contigentes guerrilleros y la po· 

blación que los acompaña a Managua no significa solamente el • 

(1) RODRIGUEZ, A. Op. cit. plgina 139. 

(2) CASTELLS,_ H. Op. cit. plgina 173, Subrayado propio, 
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momento de la toma del poder pol!tico. Representa, a un mismo 

tiempo, la ruptura de las barreras de la ciudad represiva. Si 

años o meses atr&s la manifestaci6n ciudadana se organizaba en 

la"clandestinidad, conectando las casas por el interior, desa -

fiando todos los riesgos del estricto control militar somocis

ta (estado de sitio, restricciones de circulaci6n, requisa de -

personas y de viviendas, represi6n de todo opositor pdblico, -

etc.), a partir del 19 de julio de 1979, la poblaci6n se volcar4 

·a las calles, har& suya la plaza central, llenar& de banderas -

el Congreso y los edificios gubernamentales como s!mbolo de la 

toma &andinista. Pero esta no es una ~pica m&s en f\rn~rica La-

tina. El hecho que la poblaci6n nicaragüense se vuelque perm! 

~ente a las plazas para apoyar a sus l!deres, para manifestar -

sus repudios a las presiones norteamericanas, o para escuchar -

los informes o medidas de los gobernantes, no son simples actos 

de masas en una determinada coyuntura, es el inicio del domi -

nio de las masas sobre su ciudad y su proceso pol!tico. Es un 

momento clave en el que la poblaci6n marca un ritmo cualitativ! 

mente distinto a la ciudad, irreversible hasta el momento. En 

efecto, un conjunto de medidas y acciones empiezan a alterar la 

estructura urbana somocista, interviniendo los repartos ilega -

le1 en los que viv!an m&s del 50\ de la poblaci6n de Managua, -

expropiando tierras y posesiones somocistas predominantes en la 

ciudad y el territorio nacional, dando cause al derecho de la -

poblaci6n carente incluso de tierras, de organizarse en "asent! 

mientes espontáneo!', desarticulando el poder de los sectores u! 

banas dominantes cuyo poder econ6mico ven!a del usufl'"]!·cto del -

-284-



espacio urbano mediante la especulaci6n 1 los fraccionamientos 

ilegales o "legales', el arrendamiento de cuarter!as u otros 

sistemas de inquilinato y contra el sector de la construcci6n 

inmobiliaria, Asimismo, capas urbanas adquieren el derecho 

de organizaci6n, de partici~aci6n en sus soluciones y en las 

instancias pol!ticas por la v!a de las unidades vecinales u -

otros organismos de base, Como lo prueba el Ministerio de -

Vivienda y Asentamientos Humanos (MINVAH) en un reciente doc!!_ 

mento .de 19821 

La participación popular en el desarrollo del proceso de 
estas formas de producción y distribucidn del espacio, consti 
tuye un elemento clave de tas pollticas urbanas como compl1:: 
Mnto indispensable 1 la acción tstaul. 

Los co•iUs de Defensa Civil <organización circunscrita -
al iru de residencial, surgidos como organizaciones clandes
tinas en abril de 1978 en et fragar de ta lucha, posteriorm1n· 
te llamados Co•ith de Defensa Sandinlst1 CCDSl, han ido co= 
brando una mayor importancia y adquiriendo ruponsabil idades 
en una serie de fuociones relativas al entorno d1t habitat en 
que residen; su prictica, que u una pr6ctic1 integradora pues 
to que abarca tareas de indote económica, potftica 1 idlológi
ca, homogeneiza a tos intereses de clases e internes dt po-;: 
bladores y contribuye a resolver las contradicciones sochles 
que se plantean en el imbito de los asentamientos humanos. Ha 
sido fundamental la participación de estos co•ith en l• ui1 
nación de lotes, su ordenamiento, la ubicación de ln familiu 
y en todos los trabajos de 1condicion1Miento del terreno y la 
autoconstruccidn tanto en et duarrollo y ad•inistración do -
programas de vivienda co•o de equipHitnto urbano y aún de i~ 
f.raestructura" (1l, 

Estt claro que a cuatro años de.la Revolucién,los m&s gr! 

ves proble111as urbanos continuan vigentes, la diudad semi-destru! 

da todav!a por los efectos de la guerra popular y el terremot·o 

(1) MINVAJ!, La tierra en el desarrollo urbano, caso Nicaragua, Op. cit. 
plqina 24, 
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de 1972 1 d€ficit de servicios, serios problemas habita~ionales, 

desatres manifiestos de las inundaciones del año 1982. Y no s~ 

lo esto, otros problemas como el desabastecimiento alimentario 

por el bloqueo norteamericano, dificultades de eregir una base -

industrial sólida manifiesta de una grave crisis econ6mica, para 

no hablar de los problemas pol!tico-militares como resultado de 

las agresiones externas y la inevitable oposici6n interna.. P~ 

ro, sin intención de sobreestimar las pol!ticas urbanas hay que 

reconocer que en en poco tiempo han intentado resolver progresi 

vamente las situaciones mas emergentes y problemAticas del esp! 

cio urbano, lo que no tiene precedentes en la historia de este 

pa!s centroamericano, sumido durante ddcadas en una tiran!a re-

tardataria. 

Propocionalmente hablando, nunca un pah habrA realizado tanto 
tn ·tan poco tiempo y con tan precarios recursos financieros" C1'. 

Vamos a tratar de resumir y analizar las principales !reas 

que cubren las pol!ticas urbanas del gobierno sandinista, 

En primer lugar, hay que precisar que actualmente no exis

te un sistema organico de planificaci6n urbano-regional, pues -

virtualmente todo esta en estado de desarrollo, lo que es expli 

cable en un proceso reciente, que además debe marchar a un rit

mo mayor que la elaboración de planes, dadas las exigencias in-

mediatas. Adn as!, se ha podido comprobar que hay un seriO i~ 

(1) BOILS, Guillermo. Nicaragua construye su casa. Revista Territoriós 
página SS. 
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tente de enmarcar estas pol!ticas dentro de un sistema de pla

nif icaci6n econ6mico que contempla tres niveles; Reconstrucci6n 

Nacional, reactivaci6n econ6mica, satisfacci6n de las necesida

des de la poblaci6n. 

En este sentido, el gobierno ha definido que "el proceso -

de transformaci6n nacional y reconstrucci6n tiene dos condicio

nes fundamentales: la reforma agraria y la reforma urbana• - -

(MINVAH, 1980), 

Por esta raz6n, la creaci6n del Ministerio de Vivienda y -

Asentamientos Humanos,(MINVAH), se dará desde el momento mismo 

de la constituci6n de la Junta Provisional, ante1 la instaura -

ci6n del gobierno sandinista, y tendr& un papel relevante den -

tro de la puesta en pr,ctica de un conjunto de medidas de emer

gencia. Esta dependencia resulta de la fusi6n del ex-Banco de 

Vivienda, del Viceministerio de Planificaci6n y de la Oficina -

de Inquilinato, organismos que antes de la revoluci6n funciona

ban desarticulados y respondiendo a una orientaci6n selectiva y 

lucrativa como pudimos ver en el punto III. 5 • 

La medida m4s emergente parece ser la que traza el progra

ma de Reconstrucci6n Municipal de ·las cinco ciudades m4s · destr_!!i 

das durante la guerra revolucionaria y no reparadas· por Somoza 

después del terremoto de 1972, que ademas son laa m's importan

tes. Son éstas: Chinandega, Maaaya, Le6n, Managua y Rivas. Se 

trata pr,cticamente de reponer las condiciones generales de la 

producci6n'y de la estructura f!sica de la ciudad. Es as! que 
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se propone la reconstrucci6n o remodelaci6n de al menos 19 edi 

ficios pdblicos (talleres, mercado, oficinas municipales), de 

obras de infraestructura (drenajes, alcantarillado y obras hi

dr4ulicas en general), obras de infraestructura vial (construE 

ci6n de calles, reparaci6n de puentes), reparaci6n y amplia 

ci6n de redes de energ!a eléctrica, as! como la adquisici6n de 

mantenimiento y seguridad pdblica (1). 

La Reforma Urbana tiene dos vertientes fundamentales: la 

requlaci6n del suelo urbano y suburbano y la resoluci6n de las 

necesidades de vivienda inmediatas a los sectores populares. 

Sobre el primer aspecto, se parte del principio que la ti~ 

rra es una necesidad social y en consecuencia el Estado debe -

fortalecer au control en lo que respecta a tenencia, uso y tran! 

ferencia. Para efectivizar en la :·~&ctica este principio, se 

trazan varias pol!ticas de las que podemos destacar algunas di! 

posiciones como: 

Para iniciar el proceso de transformaci6n de la estructura 

de tenencia y del régimen de propiedad territorial urbana alta

mente desiqual, se llevan a cabo medidas de expropiaci6n que -

afectan fundamentalmente a las tierras de Somoza y sus seguido

res (por medio de los decretos 3 y 8) y la expropiaci6n de tie-

rras bald!as para interés pdblico. Asimismo, se transfieren -

las tierras del ex-Banco de Vivr nda al Banco de Tierras n·l --

(l) BOILS, Guillermo. Op. •Cit., pá9in• 48 
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MINVAH y a las tierras ya urbanizadas a la Corporación de Bienes 

Ratees. La ley de donaciones de inmuebles del caso urbano cen-

tral de la ciudad de Managua viene a demostrar también como se -

da este proceso de inversión propiedad privada-propiedad pOblica. 

Dicha ley tiene como objetivo implementar programas de desarrollo 

urbano y comunitario (ejemplo, complejo habitacional de 550 vi -

viendas construidas en edificios multifamiliares para los emple! 

dos que trabajen en la zona central y el parque Luis Alfonso 

Velazques (1), Esta ley sólo se cumplió en un 1.0\ pues, en ge-

neral, no fueron donaeiones sino casas confiscadas (3 sao, la m_!: 

yor!a de Somoza) (2). Esta medidas tienen una implicación im-

portant1sima, en virtud de que la obtención de tierras por parte 

del Estado significar1a empezar a romper con una de las limita -

cienes básicas que han hecho fracazar los intentos de ordenamie~ 

to urbano en Am~rica Latina1 la prcpiedad privada del suelo urb! 

no y con esto la renta del monopolio, pues, por ejemplo, en el -

casco Central Urbano dé Managua, el Estado "logra un control ca

si total del !rea" ( 3) • 

En las ciudades nicaraguenses, como en toda Latinoam@rica, 

existen grandes áreas donde se ubican asentamientos irregulares, 

tendencia que se incrementó con la multitud de familian que que

daron sin casa después del terremoto de 1972. En estas zonas --

(l) H/\RVEY, Williams. Cilemmas of Housing Policy Cevelopment in ~ Post-revo
lutionary contcxt: The case of Nicaragua. Ponencia presentada en .el X -
Congreso Mundial de Sociolog{a realizado en la Ciudad de H&xico en agos
to de 1982. página 7. 

(2) LANDA, Jorge. La vivienda en Nicaragua, Arttculo de la revista Habita -
ci6n, Número 2-3, abril-septiembre de 1981. Mfixico, 

(3) MINV.i\H 1 Op. cit. página 21, 
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los fraccionadores, con o sin.el consentimiento estatal, habían 

obtenido durante el período sornocista, grandes ganancias vendien 

do tierras con el ofrecimiento, nunca cumplido, de dotarlas de 

servicios, Contra esto, el gobierno y la presi6n popular impl! 

mentan una medida importante, complementada con otro conjunto de 

asistencia.y la disposici6n de los ocupantes se da as! un cambio 

en este regirnen de tenencia. As! la Ley de Intervenci6n de Re

partos Ilegales (septiembre de 1970), complementada con la Ley -

de Titulaci6n de Lotes en Repartos Intervenidos (enero de 1982) , 

viene a responder a este problema muy agudo, pues hay que consi

derar que mas del 50% de la poblaci6n capitalina vive· en estos -

repartos que ocupan un 30\ de la superficie urbanizada. Cuatr~ 

cientos repartos ilegales pasan al control del Estado, y, por S_!! 

puesto, el Estado se convierte en receptor de la renta del 1uelo 

que antes disfrutaban los fraccionadores, revirtiendo estos ingr! 

sos a la realizaci6n de obra1 de infraeatructura. 

La admin1•traci6n del Estado se complementa con la participaci6n 

comunitaria a objeto de legalizar la tenencia (en el segundo año 

se entregan 10 000 t!tulo1I, y la con1trucci6n de equipamientos. 

De igual manera, el Estado reaponde a las reivindicaciones 

populares por un espacio de tierra y vivienda con la aceptaci6n 

de los •asentamientos espontaneas' ya existentes (36) y los que 

se forman masivamente a partir de 1979. La pequeña propiedad 

privada se refuerza y se da un gran cause de libertad a las t2 

mas de tierra inclusive las que·al Estado pudieran interesarle 

con otila fines de mayor interGs social, y esto, a la larga pue-
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de dificultar un ordenamiento urbano más coherente. Por esto, 

la medida de prohibir la toma de tierras en 1960, aunque con• 

flictiva y no suficientemente eficaz parece ser acertada, sie~ 

pre y cuando se comp<mse o complemente con otras medidas, 

El problema de la propiedad privada de la casa es un asun 

to muy discutible en los pa!ses socialistas o revolucionarios, 

porque tendería a reforzar la ideolog!a individualista pequeño-

burquesa. Este debate es interesante, no obtante entendernos -

que un nuevo modo de producciOn se centra fundamentalmente en -

la socializaciOn de los medios de producciOn y en al social! 

zacilln de la producciOn y distribucilln de la \•tvi~"~.a sin que -

se contre:!!iga con la tenencia privada del ftomicilio. 

Vista la pol!tica de tierra urbana del MINVAH, analicemos 

ahora las políticas destinadas.a solucionar el grave problema -

de vivienda. 

Por un lado, un conjunto de medidas inciden en el control 

del proceso de comercializacilln· de los inmuebles urbanos (vivien 

das, oficinas, centros comercialesl. El libre juego.del mere! 

do, característico en la ~poca somocista, se ve seriamente afe~ 

tado con disposiciones gubernamentales como: la rebaja o conge

lamiento de alquileres mediante la Ley de Inquilinato y u pr2 

puesta "Ley de cuarterías•1 por los gravamene1 fiscales irnpues~ 

tos a las propiedades de alto valor catastral 1 por. la reestruc-
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turaci6n de las cuotas y plazos de amortizaci6n de las viviendas 

del Sistema Financiero Nacional y del MINVAH, mediante una ley -

diseñada al respecto; por el control de la comercialización de • 

locales comerciales, y por dltimo, por la restricci6n de vender -

las viviendas que pasan al control estatal mediante la Ley Regu

ladora de Vivienda, 

M!s importante adn resulta la pol!tica de construcci6n de -

vivienda, siguiendo los principios de satisfacci6n de las neces! 

dades de la poblaci6n urbana. 

A nivel financie.ro, el Banco Inmobiliario se encarga de ab

sorber las funciones del antiguo Sistema Nacional de Ahorro y -

Préstamo y financiar la construcci6n y adquisici6n de viviendas 

as! como los proyectos de construcci6n del desarrollo urbano y -

de otros sectores. 

A nivel de promoci6n, la Corporaci6n Nicaraguense de Bienes 

Raices será la que predominantemente efecte!e y coordine operaci2 

nes, administre el patrimonio inmobiliario y desarrolle proyec -

tos de vivienda , empero también el MINVAH, el Ministerio de la -

construcci6n y las Juntas de Reconstrucci6n Municpales asumen ª! 

tas funciones de promoci6n, 

Como puede verse, el Estado hegemoniza el proceso financie

ro y de promoci6n y esto no se hubiera dado si no hubera occuri 

do un cambio importante en la sociedad nicaragüense. La crea -
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ci6n del Banco Inmobiliario es posible porque se ha nacionalizado 

la banca y la centralizaci6n de la promoci6n en organismos estat! 

les es posible porque, virtualmente, se corta la acci6n de las a~ 

tigüas compaftias privadas, la,;m!s importantes, !sto s6lo puede 

dar si en definitiva se tiene el poder pol!tico. 

Pero en el caso del nivel constructivo, la pol!tica resulta 

ser algo distinta. El Estado pudo nacionalizar todo el sector 

de la industria de la construcci6n casi en t¡w.br:a en el interva-· 

lo de la guerra popular y el primer año de gobierno, pero no le 

interes6 hacerlo. Esto evidenc!a el caracter mixto de la eco-

nom!a nicaraguilense que no romp e con 101 empre1ario1 privados -

de la construcci6n sino que los promueve v!a las licitaciones y 

contratos. No tenemos.mucha informaci6n de esta participaci6n 

pero pensamos que deben ser las empresas constructoras privadas 

medianas y pequeñas las que mantienen estos estrechos v!nculoa -

con· el Estado. Las grandes empresas eran anteriormente somo -

cistas y fueron expropiadas. Adem5a es evidente que el gobier-

no revolucionario no estaba en capacidad de ab9ar9lr · por a! mi! 

mo la• grandes tareas constructivas que de inmediato tuvo que -

afrontar, sobre todo en lo que a reconstrucci6n se refiere. Por 

esto no resulta extraño que las empresas privadas tengan •una rel! 

ci6n contraactual mayor que la·que ten!a con el gobierno somoci! 

ta• (11. Y la responsabilidad de la edificaci6n de viviendas, 

. no la reparten sólo con este sector, sino que promueven deliber! 

(i) MINVNI, Op. cit. p'gina 23. 
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damente la autoconstrucci6n como una manera de enfrentar las li

mitaciones de recursos técnicos y materiales y por esto el recur 

so de la autoconstrucci6n se convierte en una de las más impor -

tantes maneras de viabilizar la dotaci6n de viviendas y servicios, 

a parte del alto valor pol!tico que significa nuclear a la pobl! 

ci6n alrededor de sus problemas, Adn as!, el Estado ha aument! 

do su capacidad constructora mediante la Corporaci6n constructo

ra de Vivienda y ha absorvido también empresas de prefabricaci6n 

y el mismo Ministerio de la Construcci6n ha aumentado su volumen 

de operaciones. 

Algunos resultados de las pol!ticas de vivienda son la con! 

trucci6n de conjuntos habitacionales integrales: 

Managua: Unidad Bathahola, Proyecto Luis Isais G6mez, Villa 

Jacinto, complejo habitacional de 550 viviendas en 

edificios multifamiliares. 

Ciuqad Le6n: Proyecto multifamiliar el Paraíso y el Recreo, 

Chinandega: Proyecto rural Paredo. 

Masaya: Proyecto integral Monimbo. 

Otros : Proyecto integral Sinna, Rosita, Bonanza. 

COVIN construy6 en tres años 6 135 viviendas en todo el pa!s. 

Si hacemos comparaciones cuantitativas con otros paises la cifra 

resulta minrtscula, pero si nos.ubicamos en una realidad econ6mi

ca casi en bancarrota, la cifra adquiere significaci6n, más adn 

si se considera que "dltimamente esta corporaci6n ha ampliado su 

capacidad constructiva con la absorci6n e instalaci6n de nuevas 



empresas de prefabricaci6n, con las cuales est4 en capacidad de 

duplicar el narnero de viviendas que construye anualmente• (1), 

Por a1timo, hay que referirse al programa del MINVAH sobre 

las urbanizaciones progresivas que, a partir de 1982, represen

tan una de las medidas m4s acordes con la situacidn econdmica y 

pol!tica que impide soluciones habitacionales completas a corto 

plazo. La idea es la realizaci6n de un proceso gradual que -

parta de la asignacidn de lotes y· las vaya consolidando en equi 

pamiento, vialidad, drenaje y vivienda progresivamente. En --

1982, ante la ~mergencia del desa·ttreiausado por las inundacio-

nes se acelera la irnplementaci6n, Hasta junio del mismo año -

se dota de 

personas. (2) 

300 lotes que benefician a·una poblaci6n de 1 300 

Hasta aqu! hemos realzado las realizaciones del gobierno -

sandinista en lo que se refiere a una orientacidn m4s popular s~ 

bre los lineamientos del desarrollo urbano, Y esta t6nica, tal 

vez demasiado optimista, se debe a la valoraci6n de los esfuer -

zos realizados en condiciones tan de1ventajosas. Pero no por -

ello habda que dejarse llevar por subjetivos criterios fuera de 

la realidad, Muchas cosas preocupan sobre el curso de la Revo-

·1uci6n Sandinista y los alcances y proyecciones de las pol!ticas 

urbanas. 

(l) MillVlU!, . Op. cit, página 23. 
(2) Op. cit. pág. 29 
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Danilo L6pez (1), en una investigaci6n realizada sobre el 

problema urbano nicaragüense (control de las rentas urbanas) ~ 

hace una serie de cuestionamientos que habr!a que considerar. 

Tal. es el caso del mantenimiento de la generaci6n-apropiaci6n 

de la renta, pues el régimen de econom!a mixta adoptado garan

tiza la propiedad privada (artn con algunas expropiaciones) ¡ de 

la falta de evaluaciones de las acciones de la reforma urbana; 

la existencia de fallas administrativas en los repartos inter

venidos, sobre todo en lo que se refiere a la recaudaci6n de -

pago, para ser utilizados en infraestructuras de la misma com~ 

nidad1 la falta de contenci6n de las tornas de tierras, las que 

pese a la prohibici6n sigu_en siendo una de las más importantes 

salidas al problema de tierra y vivienda¡ la insuficiencia de 

la Ley de Inquilinato, pues s6lo controla los alquileres, pero 

no otros aspectos complementarios corno son el deterioro in.ten

cional y hasta desalojos por parte de los propietarios, 

Resulta dif!cil, sin embargo, levantar un juicio definitl 

vo sobre el curso de estas políticas en un proceso artn indefi

nido donde la continuidad de la misma revoluci6n es artn una i~ 

c6gnita,si se considera la cada vez menos descartable posibili 

dad.de intervenci6n norteamericana, iniciada a trav~s de v1as 

indirectas, Hoy es tan legitimo dedicar esfuerzos presupuest! 

rios y humanos a las tareas de la defensa corno a la edif icaci6n 

de viviendas, 

(1) LOPEZ R., oanilo, ·control de las rentas urbanas. caso de Nicaragua. 
Ponencia presentada al XIV Congreso Interamericano da Planificaci6n 
pSgino 14-18, 
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Habr4 que esperar la evoluci6n de la sitauci6n nicaragüen

se para que confirme esta optimista proyecci6n del MINVAH1 

La critica situación económica y social, asi como la magn.ltud 
de los problemas sochles que ha tenido que enfrentar el Gobierno 
Revolucionario limitan las posibilidades de acción en ·el· corto pla 
zo. -

Sin embargo, la tranformación de los bues del poder pol 1tico 
han posibilitado ya implementar las 11tdidas para iniciar un proce 
so de planificación del desarrollo conjug1ndo las pol iticn econo 
mico-sociales con las del desarrollo urbano y region1l. Estas po 
liticas tienden a que se de una mejor estructuración inttrna tn :' 
los centros poblados y dt la rtd nacional de ellos" (1). 

Si revisamos casi al azar investigaciones sobre el problema 

urbano regional latinoamericano, encontraremos que en casi todos 

estos trabajos responden inclusive a orientaciones te6ricas dis

tintas, hay un tratamiento del caso CUbano como •excepci6n". 

En AHrica Latina'"'° en muchos otros p1ises dtl mundo, lt vi
vienda jueg1 en tl mercado el papel dt un bien· costoso, ucaso 111-
nerador de renta y susceptible dt toda sutrtt dt transaccionts co
••rcilles. La ncepción en este ~litllO aspecto la constituye Cu
ba" (2). 

" De los paises latinoamericanos sólo Cuba tscapa a la situación 
antes analizada. Alli la revolución socillista y la h1plant1ción 
de la .dictadura.del prolttarildo han creado las condicjonts hvora
bles para la paulatina solución del problna dt v1viand1" C3l. 

• ••• puede decirse que en el bbito l'atinoa11ric1no, Cuba ts 1l -
único caso en que se han superado mucho los problomls •h úr111ntes 
en •lteria dt desarrollo urbano, •h1101 qua durante 111 periodo se 
hin ido agravando en el resto de la región" C4>. 

· (l) MINVAH, ap. cit. p&gina27. 
(2) lJNiltEL y NEC.\COCHEA; l\lldrh. compilador•• DHarrollo urbano y regional 

en Am&rica Latina. Fondo de cultura Econ6mica, p&gina 464. 
(3) llUllEZ, o., P!WlILLA, E.1 S'IZillGIWIT, M. Notas acerca del problema de -

· la vivianda en Am6dca Latina. Ponencia presentada al Comiti de. Invea-
tigaci6n "Sociologl:a del delarroloo regional y urbano'. Suecia, agosto 
de 1978. 

(4) BOILS, Guillermo, La producci6n social ·del espacio en Cuba. 20 año• de 
revolución. Revista Habitaci6n, Nilílíero 4, enero-marzo de 1981, p&gina 49. 
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No tiene sentido seguir incluyendo citas, lo que habr!a que 

hacer es prequntarse ¿quA hace que Cuba sea la excepci6n? Esto 

coincide, y no por casualidad, con el hecho de que Cuba es, tam~ 

bi~n, la dnica excepci6n socialista en el continente latinoameri 

cano. Si en el caso Nicaragua y, en una medida mucho menor, en 

el caso Chile habfamos percibido importantes tendencias hacia la 

aoluci6n del ·problema urbano, en Cuba las tendencias se harán re! 

lidades. 

Eat& virtualmente comprobado que los factores de la vida ur 

bana burquesa han sido contrarestados por la revoluci6n sociali! 

ta. No imperan ya las fuerzas del mercado, la construcci6n y el 

beneficio del 1ector privado, la segreqaci6n en las ciudades'· la 

marginalidad en la habitaci6n. De igual manera aunque existen 

todav!a importantes dAficits habitacionales y desequilibrios re

gionales, (La Habana sigue siendo el polo dominante), hay facto

res que apuntan hacia la pArdida del poder macrocef&lico de La -

Habana. 

Inmediatamente después de la toma del poder, en enero de --. 

1959, el gobierno de Fidel Castro lanza una serie de medidas ra

dicales entre las que resaltan la Primera Reforma Agraria (com -

plementada un año despu~s con la Segunda Reforma Agraria); la·N! 

cionalizaci6n de empresas norteamericanas y nacionales y la Ley 

de Reforma Urbana. 

Como preámbulo a la sanci6n de la Ley de Reforma Urbana se 

disponen las primeras medidas legislativas en un intento de poner 
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fin a la especulación sobre la tierra y sobre inmobiliarias ur

banas que reportaban ganancias a la burgues!a, y someter a con

trol el desordenado crecimiento de las ciudades, de transformar 

la estrúctura de tenencia de la tierra y de la vivienda y solu

cionar las serias dificultades de la población sometida al régl 

men inquilinario, destacan, por su trascendencia: l) la suspen

ci6n de los juicios de desahucio mediante la ley ndmero 20, en~ 

ro de 1959; 21 la ley de rebaja de alquileres en un SO\, 40\ o 

30\ en las "ciudadelas, casas de vecindas, cuaterias o soleres" 

mediante la ley namero 35, marzo de 19591 3) la re9ularización 

del precio y venta forzosa de los solares bald!os urbanos con -

el propósito de homogeneizar e iqualar las zonas de la ciudad -

(precio unitario del metro cuadrado en todas las 4reasJ, median 

te la i"ey namero 691, diciembre de 19591 4llos per!metros urba

nos pasan a .ser definidos por la Junta Nacional de Planificación, 

La imperiosa necesidad de contar con un orqanism~ planifi

cador y financiero hace que en febrero de 1959, a un mes del 

triunfo , se cree el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda 

(INAV) a quien se transfieren la renta de la Loter!a Nacional. 

El propósito es reorientar los fondos de este organismos, aho

rrando lo que "el pueblo invierte en el jue90 para dar solución 

al ºproblema de la vivienda" y terminar con el sistema de lucro 

y corrupci6n, El INAV emit!a bonos en sustituc16n de billetes de 

loter!a y otorgaba premios semanales para adquirir vivienda o -

para incrementar el ahorro para acceder a ~sta. Los no qanad2 

res ten!an el derecho de recuperar su inversión. Puede verse -
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entonces que la pol!tica de vivienda cubana arranca en princi

pio sobre una base financiera considerable, de manera muy dis

tint.a al caso nicaragUense, pr4cticamente en bancarrota fina~ 

ciara. Pero lo m4s notable es la nueva orientaci6n que se da 

a la sociedad. Si la caracter!stica principal de las ciuda -

des cubanas y toda la isla era. ser centros de juego, prostitu

ci6n, orientados especialmente al turismo norteamericano, con 

esta medida q!le afecta a los princ:t,pales sectores del juego in_! 

titucionalizado, subordinando el capital de especulaci6n a las 

necesidades habitacionale1 de la poblaci6n de los "bohios", ª! 

ñalá un evidente cambio en el curao de la din4mica urbana. 

Pero, sin duda, la Ley de Reforma Urbana sancionada el 14 

de octubre de 1960, viene a constituir la medida maa importante 

de la revoluci6n cubana en materia do planificaci6n urban!stica 

que contiene ya una seria de principios socialistas como el "d~ 

recho de toda familia a una vivienda confortable", o la defini

ci6n de la vivienda "como servicios social", premisas sociales 

que han sido demostrados en la práctica a pesar de que el obje

tivo no se haya cumplido en su totalidad y actualmente perduren 

importantes d~ficits habitacionales. Cuarenta y cinco art!c~ 

· los normativos y puntuales sobre la tierra urbana y la vivienda 

efectivizan estos principios. Por ejemplo, el hecho que se --

proscriba el arrendamiento de inmuebles urbanos hace desaparecer 

la condiciOn de lawivienda como bien comercializable que, en el 

caso de la Habana, era un negocio favorito de la burgues!a cub! 
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na (5 000 grandes propietarios rentistas, o sea el 4\ del total, 

acumulaban más de 100 000 000 de renta anual, algunos recibían 

rentas en tres o cinco millones de pesos al año (lJ, Un segun

do. ejemplo, es la programaci6n de la construcci6n masiva de vi

viendas cedidas a la poblaci6n en usufructo permanente, por el 

pago no mayor del 10\ del salario de los miembros de la familia 

o el 6\ en el caso de las viviendas construidas por el sistema 

de microbrigadas. Otro punto constituye la entrega en propie

dad de las viviendas que el Estado expropi6, al triunfO de la -

revoluci6n, a los inquilinos o familiás más necesitadas quienes 

astan obligados a pagar un alquiler por un periodo variable o -
convertirlos en propietarios. En el caso de las residencias o 

edificios pdblicos abandonados y/o expropiados por el Estado, -

la política consiste adem&s, en ubicar en ellos escuelas, lll).ISeos, 

centros culturales. Sobresale el nuevo uso que se da a algunos 

cuarteles, convirti@ndolos en ce ntrOs de educaci6n. 

La Ley de Reforma Urbana tiene un objetivo a largo plazo y 

es el de poder ceder la vivienda en usufructo permanente y gra-

tuito a cada familia, Objetivo adn no alcanzado. 

En todo caso, el papel neurálgico de esta reforma en ei coE 

junto de la nueva sociedad, queda demostrado con esta afirmaci6n: 

"la Ley de l\efórma· UrbaM, promulgada· el 14 .de octubre de 196Q, 

culmina este proceso de desmantelamiento de la estructura capit! 

lista sobre el territorio, iniciada el año anterior con la Ley 

de Reforma Agraria" (2). 

(2) SEGREJ Roberto, L~ vivienda en Cuba en el siglo XX. Editorial Concepto, 
S.A. •rimera edic.tlln, Mhico 1980, p3gina 3S. -JOl , . 



Además, la Reforma Urbana cubana ha demostrado que es mu-

cho más que un eficiente sistema de administraci6n de las prp

piedades urbanas , reduccidn a la que con frecuencia se suele 

incurrir en los paises latinoamericanos. Como señalan More-

no y Hardoy, el mismo concepto de la reforma urbana ha sido d~ 

formado "confundiéndolo" intencionalmente ya con un plan de Vi 
vienda de interés social, ya con normas legislativas que instr~ 

mentan controles de los precios de la tierra urbana o de los -

arrendamientos, ya con un mecanismo para absorver la plusval!a 

creada por las obras prtblicas, Esta "confusión' es producto 

de la apropiación ideológica del concepto de quienes desean in! 

trumentar pol!ticas que superen los conflictos coyunturales y 

mantener intactas ñas causantes estructurales• (l) • 

Es cierto que en los primeros .. años de la revolución, la r~ 

forma urbana y otras medias no estaban plenamente integradas a 

una instancia de planificación nacional. Ser& sólo desde 1964 1 

con la creación del Instituto de Planificación Territorial (IPTI 

que se incorpore 'la dimensión territorial a los planes naciona

les• elaborados por la Junta Central de Planificación (JUCEPLANI • 

Este dltimo organismos, desde 1962, intenta convertirse en el n1 

oleo de deCiniones dentro de una estrategia de econom!a planifi

cada, objetivo que logra recien·a finales de la década de los s~ 

senta, y desde hace más de una década elabora los lineamientos -

(l) HAROOY, J •1 MORENO, o. Tendencias y. alternativas de la reforma urbana. 
en cOU1pilación de LUis Unikel y Andr4s Necochea, Op. cit. pS9ina --
707-708, . . 
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econ6micos y sociales quinquenales (*), 

As!, dentro de acciones coordinadas y con la participaci6n 

de diferentes ministerios, oficinas y con la intervenci6n de la 

poblaci6n orqanizada se inician un conjunto de proqramas en el 

marco territorial de la isla. Algunos ejemplos son la descon· 

centraci6n industrial y comercial realizada con la instalaci6n 

de plantas industriales para la fabricaci6n de productos diver

sos, tales como fertilizantes, petr6leo refinado, y una termo -

eléctrica en Cienfuegos, as! como el reforzamiento del puerto -

para lo qué obviamente implica un impacto en el crecimiento ur

bano de esta ciudad que duplica y triplica su poblaci6n, o la -

erecci6n de un complejo industrial ·en Nuevitas, u otros progra

mas en Santa Clara y la provincia de Oriente que implican incl~ 

so la proyecci6n de una nueva ciudad en esta provincia: Ciudad 

Levisa. Tanbién destacan programas de consolidaci6n de ndcleos 

pesqueros a lo largo de las costas cubanas como porejemplci al~ 

nas cooperativas,(1) Pero lo que mb llama la atenci6n es el pr~ 

grama de •urbanizaci6n del campo". 

No es posible analizar la experiencia cubana sin comentar 

esta experiencia, dnica en América Latina, cuyos resultados en 

favor de la poblaci6n rural son incomparables, y no s6lo porque 

ahora muchos campesinos vivan en edificios y sus hijos vayan a 

escuelas aqr!colas, sino por los niveles alcanzados, por esta 

poblaci6n, antes sometida a un sistema casi de mayorazgo. 

(*) 

(1) 

El último Plan Nacional puede verse en "Lineamientos econ6micos y so
ciales para el quinquenio 1981-1985." Editora Pol!tica. La Habana, --
1981. 
Bolls, G. Op. cit. 
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La pol!tica consiste en eliminar los desniveles de vida -

entre el campo y la ciudad, crear una fuerte econom!a aqr!cola 

mediante la integraci6n agro-industrial, crear un nuevos sist! 

ma educativo (la nueva escuela) ubicada en el campo que favo -

rezca a la poblaci6n rural y que al mismo tiempo integre a los 

niños de las ciudades a las tareas educativas-productivas, obj! 

tivos que se han loqrado en gran medida. 

La colectivizaci6n de la comunidad campesina y el mejora

miento de sus condiciones de vi¿a se ven evidenciados en este 

señalamiento de Segre: 

'Entre 1959 y 1975, fueron construidos 324 asentamientos rurales, 
de los cuales 120 se realizaron entre 1971 y 1975. A partir de 
esta fecha se inicia la ejecución de 115 ·nuevas comunidades. Kien 
tras que los n~cleos construidos hasta 1968 se caracterizaban por 
l• primada de la vivienda individual, se inició posteriormente 
la configuración de los pueblos a partir de los bloques de cuatro 
plantas, con el sistema de prefabricado Gran Panel IV. El cambio 
tfpoldgico fmpl lcaba no sólo una variación de la forma de vivien 
da sino también en los hibf tos y las costumbres de los campesi :' 
nos quienes deblan asimilar la nueva vida colectiva dentro de la 
comunidad, el uso funcional del apartamento y renunciar a todos • 
tos componentes tradicionales existentes en el bohío aislado, sim 
bolo de un pasado que debla desaparecer para siempre" C1l. -

utro ejemplo, el IPF tiene como funciones elaborar los pl! 

nes directores para el desarrollo urbano en zonas de r!pida ex

pansi6n 1 la regularizaci6n de la din&mica y organizaci6n de los 

asentamietos y la elaboraci6n de planes de desarrollo urbano, -

entre otros. El primer paso fue la elaboraci6n del Plan Dire~ 

(1) SEGRE, Roberto. Op. cit. página 113 
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tor de La Habana. Mucho antes de este plan Director, ya exis-

t!a una política impl!cita o explícita sobre La Habana, sobre -

todo lo relativo a su excesivo centralismo. 

La política de inversiones y destino de los recursos privi 

leg!an zonas del interior. , muy especialmente las del campo, 

Asimismo, se desalent6 la construcci6n de obras materiales en -

La Habana y, como una aspee.U.de •compensaci6n• a las zonas sec~ 

larmente marginadas, pr5cticamente se abandon6 el ordenamiento 

de la que fuera "la capital del juego y de la corrupci6n". 

Contrariamente a todas la capitales de Am4rica Latina, y -

de gran parte del mundo capitalista, desde 1967, La Habana re -

sulta ser una metr6poli que no crece poblacionalmente, Mien -

tras que en otras ciudades latinoamericanas lá tasa de poblaci6n 

es de JI o superior en Cuba s6lo representa el 11. Esto indi

ca una transformaci6n cualitativa de la lay de concentraci6n y 

de desarrollo desigual vigente en toda sociedad capitalista. D! 

tener las migraciones, empujar el desarrollo.de localidades pe

queñas a intermedias, da zonas pesqueras y pueblos campesinos y 

la creaci6n de nuevas ciudades dentro de un proyecto de romper 

con los deseCJUilibrios regionales, muestran un valor indiscuti

ble en la revoluci6n cubana, en materia de planificaci6n urbana 

y regional, ser5n m&s rnonumentales pero, en t4rminos de benefi-

. cio poblacional, la cubana es excepcional en Am4rica Latina, 
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Pero como ven!amos diciendo, s6lo desde 1965 se da impo! 

tancia a un reordenamiento de La Habana mediante el Plan Di -

rector (1965-1970), que contempla aspectos hist6rico-sociales 

como la remodelaci6n del centro urbano para restablecer su v! 

lor hist6rico, respetando el diseño original de casas y tall! 

res y la regeneraci6n de barrios con viviendas en mal estado. 

Tambidn se incorpor6 al Plan Director el elemento agropecuario 

al abrir al cultivo de hortalizas los predios bald!os de la -

perife .. ria y suburbios de la capital cubana, y ·otras medidas 

relacionadas con el transporte urbano que no vamos a describir. 

(11. 

Ahora bien, estas medidas son adn insuficientes. En visi 

ta personal a la Cuba pudimos comprobar el peso adn significa

tivo de La Habana en lo demogrllfico, cultural, administrativo y 

adn econ6mico. Igualmente observamos gran deterioro en algu-

nas casasdel casco central de la ciudad, e incluso de zonas an 

tigUamente residenciales, impresi6n que contrasta con los int! 

rasantes y modernos conjuntos multifamiliares para la poblaci6n 

. trabajadora como la Urbaniuci6n de Alamar, construida entre -

1970-1978 por las micro brigadas •• 

Por ciltimo, hay que destacar la importancia que tiene la 

estatizaci6n de la industria de la construcci6n para viabili -

zar los programas de construcci6n de ~iviendas. Ya hab!amos 

visto antes en el experiencia chilena como incid!a el bloqueo 

(1) BOILS, Guillermo, Op, cit. p&ginas 51-54. 
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de la Cámara de la Construcci6n en los planes de vivienda y en 

las discusiones legislativas sobre presupuesto para este sec -

tor habitacional, El caso de Nicaragua no era menos problemá

tico. En Cuba, el gobierno permite la permanencia de la acci6n 

de la empresa privada y de la profesional liberal del arquite~ 

to s6lo durante los primeros años (hasta 1963) y paralelamente 

va trazando su política de estatizaci6n progresiva. Entre los 

años 1959 - 1963, el INAV centraliza la acci6n constructiva y 

logra producir 55 447 viviendas (1) en todo el pa!s, 'l la -

empresa privada construye 30 000 viviendas, lo que significa -

un n<!mero importante. (1), Después de 1963, la actividad 

privada desaparece al centralizarse todos los organismos en el 

Ministerio de la Construcci6n, Eri esta.etapa hasta 1970, hay 

un receso productivo en la construcci6n de vivienda por parte 

del Estado porque loa mSximos esfuerzos se canalizan a tareas 

de la zafra de 197 O y a otras prioridades como la defensa, pe

ro tambil!n porque el impulso a las investigaciones y experime!!, 

taciones sobre nuevas tecnolog!as, tipolog!aa y a su vez el -

desarrollo de la industria de la construcci6n y de sistemas y 

materiales de construcci6n. A partir de la d•cada de 1970, 

se opera .un salt 0 cualitativo, pues se consolida una base in -

fraestructural duradera que permitir& impulsar en gran escala 

la construcci6n de viviendas y la implementaci6n de proyectos 

urbanos. Son cuantiosos los recursos que se han invertido en 

la f4brica de cemento, en las plantas de el€11entos prefzbrica

dos y en todos los elementos nectWarlos para la edificaci6n. --

(1) SIAP, Poltticas urbanas y agrarias en tunfirica Latina. op. cit. pSq! 
na 
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Los sistemas individuales y artesanales de construcción e incl~ 

so, los sistemas de autoconstrucción por las brigadas, son dej! 

das atr4s por una pol!tica que se oriente hacia la prefabrica -

ciOn e industrialización. En esta etapa se incorporan las teE 

nolog!as soviéticas, yugoslavas, con las adaptaciones ecolOgi -

cas y sociales pertinentes, 

Por la forma en la que se ha expuesto el an4lisis, pareci! 

ra que la población organizada no tien~ una participaciOn masi

va en estas pol!ticas urbanas, comparativamente a lo referido -

en la experiencia nicaragUense o chilena. Esta, sin embargo, 

no es la realidad. Al contrario, en el pa!s se ha llegado a 

un nivel cualitativamente superior de participación poblacional 

en las soluciones de vivienda y equipamientos; el sistema de mi 

ero-brigadas (en la autoconstrucción), y los comités de defensa 

de la RevoluciOn (COR) en la administraciOn urbana. Sin que 

desapareciera necesariamente la práctica tradicional de la aut~ 

construccidn espontánea o dirigida, la revolucidn cubana presen 

·ta un modelo alternativo mb acorde con los objr.tivos de suplir 

déficits y el aceleramiento del proceso de industrializacidn de 

la vivienda. 

El proceso consiste en que cada centro productivo· de dife

rentes ramas de la econom!a, .ocupa a un n~ero de •compañeros~ 

en las tareas 4e construccidn de viviendas, mientras que los --

trabajadores mantienen el mismo ritmo de productividad en su --
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respectivo centro de trabajo ('), Equivale a un plus traba-

jo en funci6n de llenar el vac1o dejado por los trabajadores -

·que est4n construyendo las casas, Como puede . apreciarse, e! 

to var!a sustancialmente de la modalidad de autoconstrucci6n -

implementada en los paises capitalistas que significa para el 

obrero una sobreexplotaci6n de su fuerza de trabajo, forma en

cubierta de la apropiaci6n de plusvalía por parte del capitali! 

ta. Y del sistema de autoconstruccidn implementado en la re

voluci6n nicaragilense de car!cter muy improvisado, adem4a, las 

soluciones resultan ser de carScter colectivo y no como 11 nor 

rna individualista o familiar que predomina en la autoconatruc-

cidn de vivienda propia. Es decir, se construyen conjuntos 

de bloques (colectivosl y la entrega se hace exigiendo sdlo un 

6i de alquiler para el usufructo de la vivienda. 

Pero no sdlo loa trabajadores participan en las tareas 

constructivas, a dstas tambidn se han incorporado las orqaniz! 

cienes de masas o los Comitda de Defensa de la Revoluc16n, in

clusive bri9ada1 internacionalistas. 

Y, tampoco la participaci6n poblacional se reduce a tareas 

de construcci6n. Los Comitds de Defensa de la Revolucldn for 

madoa. en cada cuadra ejercen un cdmulo de funciones relaciona -

das con las necesidades elementales de su habitat (vivienda, ser 

vicios, espacios de recreaci6n, transporte, etc.), y son ·canales 

(•) La micro brigada está formada por 33 hombres quienes tienen la tarea de 
construir un edificio da cinco plantas eon 30 apartomentos en nueve me-
ses. (s6lo algunos trabajadores conocen el oficio). 
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, de participación pol!tica y también de control pol!tico

militar, 

Todo lo visto en este punto demuestra que la planificación 

urbana sólo es viable en toda su dimensión si se alteran profu~ 

damente la estructura urbana mediante la ruptura con todo modo 

de producción capitalista. 

Como dice susan Eckstein en su investigación sobre. las ci~ 

dades de la Cuba Socialista: 

... Muchas de ln c1r1cteristicas que en general se conside
ran atributos bbicos de las ciudades modernas y consecuencias • 
inherentt1 de la urbanización y el desarrollo económico del Ter
cer ""1do, tst'n rel1cionadas con la economla capit1l ista y no -
necesarbmentt con La socialista" (1). 

(1) ECKSTEIN, Susan. Las ciudades en la Cuba Socialista. Revista Mexica
na de Sociológ!a. del Instituto de Investigaciones Sociales de la Univer
dad Nacional Aut6noma de Mlixico, Enero - marzo de 1978, p!gina 156. Sub 
rayado propio. -
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IV, DOS CI UCADES LATJ NOAMERJ CANAS nTOTALl".EllTE PLANIFICADAS", 

En los cap!tulos anteriores hab!amos tratado sobre pol!ticas 

estatales mis o menos puntuales: pol!ticas de vivienda, pol!ti 

cas de· tierra, relaci6n Estado-movimientos sociales urbanos, -

etc. En @ste dltimo punto queremos desarrollar algunos ele

mentos de anllisis sobre dos experiencias de planificaci6n ur

bana-regional dentro del marco econ6mico-social del capitalis-

mo dependiente. Concretamente ae trata de la creaci6n de la 

ciudad de Brasilia y de la Ciudad de Guayana (*), concebidas -

justamente coincidiendo con el ··boom• -de la planificaci6n en -

Am8rica Latina y, en el caso de Guayana, tambi@n con el "boom" 

de las teor!as de los •polos de deaarrollo", 

Estas dos ciudades han merecido, por su oriqinalidad,'los 

mls variados comentarios, se· habla de la •monumentalidad" de 

Brasilia, de la pureza de •ua forma•: se habla de la organiza

ci6n de Puerto Ordaz. (parte oeste de la Ciudad Guayana), pero 

los mayores comentario• ae centran en las cr!ticas al utopismo 

e idealismo que priv6 en sus elaboraciones, detrls del cual 

los intereses privados supieron imponer sus prop6si tos. 

A dos dfcadas de. su realizaci6n, obedeciendo a objetivos 

diferentes, puede decirse cate96ricamente que, en funci6n a -

sus planteamientos originales, ambas han· fracasado,.ni que de-

(*) Era nuestra intenci6n tari>Un hacer una reflexi6~ sobre la ciudad in- . 
. duatrial de Lbaro Cárdenas en ~xico, Por razones de amplitud .del tra 
ba1o. no f1» inclu{da esta experiencia. · -
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cir con respecto a resolver las necesidades de la poblaci6n. 

Veamos particularmente cada una de ellas dentro de este e! 

quema anal!tico1 Objetivos expl!citoa/ Condiciones concretas 

Resultados. 
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IV,l !,A_r'.ONU~'ENTALH BRASILIA, BRASIL, 

El 21 de abril de 1960, J. Kubitci-...·k declara oficialmente 

fundada a Brasilia como capital polltico•administrativa del 

país. Con esta nueva y •espectacular• ciudad se concretan v! 

rio intentos de establecer una ciudad al interior del pab, 

planteados desde la lucha independentista (1789, concretamente), 

expllcitos en la Constituci6n de 1890, simbolizados en 1922 con 

la colocaci6n de la primera piedra fundamental. En otras pa• 

labras, Brasilia era un viejo proyecto que obedech a variados 

prop6sitoa1 estratdqicos (conquista qeoqrSfica)¡ pollticos (ro~ 

per con el poder de la1 zonas costeras)¡ econ6micos (explotar 

las riquezas naturalez de estas areaa) 1 culturales ("reencuen

tro• con las ralees dtnicasl; sociales (romper con los desequi 

librios interreqionales e intersociales), 

Casi todas esta• razones privaron en el diseño definitivo 

de la nueva capital, paro aegdn Seqre, la iniciativa parte fun· 

damentalmente de motivaciones de un qrupo qubernamental que coi~ 

cide con las concepciones lecorbusierianas de arquitectos como 

Lucio Costa y Osear Niemeyer y, no obedece estrictamente a fines 

econ6micos, como ser!a el caso de Guayana. Sera m&s tarde que 

.los intereses extrajeres y los gobiernos militares la adapten • 

con gran 4xito a sus proyectos econ~micos pol!ticos. 
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Por esto en la cr!tica a Brasilia 

No. se tr1ta do roafi rmar que los dheffadores erraran en su 
objetivo, sino que tanto al nivel pr•ctico como 1l teórico, -
producto de su condicion1miento cultural, utopiuron la reali
dad objetiva y asumieron fragmontarhmente los elementos que -
la componen ·los relacionu sociales, económicas y pollticas• 
en su materi1l1ucidn hhtdriC1monte determinada, es decir, -
las contr1dicc1onos internas del Brasil en la d'Clda de 1950". 
(1), 

Ea justamente la perspectiva idealista de los modelos 

pu ros y de las soluciones meramente •tdcnicas•, asumidas 02 

mo soluciones universales, totalmente descontextualizada de --

una realidad signada por la lucha de clases, (que tiene el agr! 

vante, adem4s, de inacribirse en un pa!1 del Tercer Mundo, do~ 

de 101 de1&quilibrio1 sociales ion patentesl. , chocan con las -

tendencias de un pa!a que ju1t11111ent1·1a eata dpoca inicia su • 

fase de1arrollista con la introducci6n de grandes inversiones 

extranjeras y a partir de proyectos ¡lo1!ticos autoritarios, --

(deade 19641. 

Antes de seguir, resumamos en pocas l!neas en que consis

tieron los objetivos originales de esta nueva ciudad y cu41 es 

su conformaci6n arquitect6nica 1 en funci6n de estos elementos 

reviaaremos sua resultaeos, 

Algunos de los objetivos propuestos eran "el reencuentro 

con el pa!s", la •conquista del interior' (el diseño original 

tenía una simple forma de cruz para dar sentido a la conquis

ta) 1 la creaci6n de una "ciudad de hombres libres" (Niemeyer)1 

el "beneficio a la sociedad en su conjunto•, la "alternativa 

al caos urbano" 1 la "ruptura con las diferencias sociales•, en 

(1) COSTA, LucioJ:n MERLIN, Pierre. Op. cit. pagina 298. 
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resumen, la puesta en práctica de un "milagro" o "mito". Lucio 

Costa planteaba que Brasilia fuera una ciudad, 

'lnonu•ental y cómoda, eficaz, acogedora e intima y a la vez ex
tendida y compacta, bucólica y ciudad1na, l1rica y funcional" C1l, 

Aquitect6nicamente, la ciudad esta concebida en la forma de 

un arco con una flecha, o un avi6n, o un pi jaro, y siguiendo lo.s 

principios del "modernismo• de la Carta de Atana1 que propone la 

zonificaci6n funcional. Son dos eje1 que se inter1ecta~. El -

eje mis corto o eje monumental es el central y allf ae ubican los 

edificio• gubernamentales (ministerio•, residencia presidencial 

"Palacio de la Alborada"); y los edif_icios relaciondo1 con fun -

cione1 urbanas (catedral, comercios, torre de televi1i6n, teatros, 

estaci6n de autobuaes)1 la1 plazas (la municipal y la Plaza de -

los Tres Poderes); y algo alejado del eje principal, pero e1tra

Ugicamenta ubicado&, se encuentran 101 organi1mo1 militaras¡ y 

Jllla alll, en el mismo aantido del eje, 1e ubican los centros de 

producci6n, El otro eje va en sentido curvillneo(y de all! que 

semeje la forma de un avi6n con ala• extendidas' y esta estruct~ 

redo por un 1istema de v!a1 paralela& y una v!a de .transito r4p! 

do a lo largo de las cuale1 se establecen las supermanzanas com~ 

puestas por bloquea aislados. 

Muchos analistas formalistas han elogiado la modernidad de 

Brasilia, sin embargo variados estudio& señalan que, incluso en 

el plano simb6lico y tipol6gico hay resultados contradictorios. 

(1) COSTA., Lucio. HERLIN, Pierre. Op. cit. p&gina 298. 
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Este aspecto no lo tocaremos aqu!, lo que nos interesa es dest! 

car el problema socioldgico y urban!stico, Detrás de la espe~ 

tacularidad esteticista de Brasilia se esconde el car&cter re -

presivo de una ciudad profundamente segregativa en tdrminos so

ciales y e1paciales, 

En primer lugar, Brasilia es un &rea fracturada en tres ni 

veles aocio-espaciale11 a). la ciudad establecida (a la que he

mos hecho referencia) 1 b), .el •ndcleo bandeirante" o ciudad li

bre ubicado en un extremo sur de la ciudad donde habitan algu -

no• tr1bajadores de obras que inevitablemente tuvieron que ser 

aceptado• por NOVOCAP (Compañ!a para la construccidn de la Nue

va Capital Federal), quien inclusive cre6, esta vez ain seguir 

modeloi tipoldgicos modernos, viviendu para proletarios (•) 1 -

e), y por dltimo, las •ciudades satdlites•, lejanas de la ciu -

dad eatablecidad como es el ca10 de Taguantigua, Gama, Brasila~ 

dia, Sobradinho, Planaltina, Jargim, Guara y Paranoa, El or -

den y la •pureza• eatdtica de la primera se contradice con la -

1ituaci6n de anarqu!a, espontaneidad y pobreza de la aegunda, y 

terceras. r.z. ·clara opo1ici6n entre el Brasil oficial y'el --

. Brasil popular ha significado la denun~ia m&s contundente del -

fracaso (en tdrminos sociales) de la experiencia de planifica -

cidn urbana, 

Decimos que el fracaso es en tdrminos sociales, pues para 

el sistema capitalista result6 ser una soluci6n altamente rent! 

(•) Sobre este ntícleo, Francisco Nullrich dice: "se trata de una favela es
tructurada a lo largo de una main street, Obviamente la realidadiia wel 
to a entrar por la puerta de servicio en el astlptico escenario de la ut; 
pía. En "llmi"rica Latina y su arquitectura" Op. cit. p~gina 139, · -
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ble, pues la inversi6n extranjera y nacional canaliz6 amplios 

recursos al sector de la construcci6n y al establecimiento de 

unidades productivas en esta ciudad. 

No olvidemos que en el per!odo de ~ubitchek, el 87• de -

las inversiones proven!an del extranjero. Y, Brasilia, no -

s6lo resulta econ6micamente exitosa para la cla1e dominante, 

tambi~n en lo pol!tico, como vimos en el punto III.4, e1ta -

ciudad significa un modelo acorde con el estilo de gobierno -

posterior a 1964. 

Adem!1, e1ta experiencia urban!1tica ea une 1imple isla 

dentro de la aguda problem4tica urbana de Brasil. ¿Que 1ent! 

do tiene crear una ciudad totalmente planificada, ai empezan

do por 1u1 4reas 1:1&1 cercanas hasta lleqar a la• otras metr6-

plis como Sao Paolo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, etc., 

en la tradicional coita dominante e1t4n dominada• por la 1119! 

ca del deaarrollismo, absolutamente ajeno a la reaoluci6n ·pr2 

blem!tica urbana en termino• 1ocial11? 

Por lo t111to, ni exiltt rttncu1ntro nacional, ni la up1n• 
sión geogr'1ica colncfd1 con tl Intento de equilibrar loa dH· 
1ju1tes exilt1nt11 tn tl nor11t1 o tn loa c1ntro1.,b1no1 dt l• 
costa, y1 qut ello btntflcid fundaMnt1lMnt1 a l11 corpor1cl~ 
nts 11tr1n1Jr11 que 11 1pód1r1r011 di 11t1n11s superficits pira 
explotar sus riquu11. H1y una evidente contradlccldn entre 
l11 prHlsH plant11d11 en 1l nivel idtoldgica y l1 rul ld1d • 
upr111d1 tn el n1v1l. econd•ico, ya que lradH 1n los ~ltl.as 
quince 1llo1, st ha recrudecido 101 c011tr11t11 soclalH y econd 
•leos e lncr-ntado los ben1ficlo1 de l1 clase do•in1nte" <1T. 

(l) SEGRE, Roberto. Op, cit, p&gina 95. 
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Hoy en d1a, el "milagro brasileño", como el "milagro de Br! 

sitia" s?n mas bien un mal sueño hecho realidad, dram4ticamente 

manifestado por las·maaas hambrientl\Sque en los tlltimos meses -

han empezado a saquear en las principales urbes del pa!s. 



1v.2 EL •polo DE DESARROLLO" DE CI UDflD GUAYAtlA1 VENEZUELA. 

Sobre la ciudad nueva creada en el sur-oriente de Venezuela, 
mucho 

Ciudad Guayana, se ha escrito y •excepto alguna• opiniones de sus 

diseñadores extranjeros(*)· se ha conclufdo que la experiencia es 

un rotundo fracaso de la aplicación de la teorfa de los 'polos de 

desarrollo' de Perroux, y la teor!a del desarrollo desequilibrado 

de Hirschmann, Guayana demuestra en Allldrica Lainta el desfase -

entre los conceptos m&s avanzados de planificación urbana y la •• 

realidad de un a sociedad capitalista dependiente, 

Si en el caso de Brasilia, anteriormente anali1ado, privaron 

varias razones en su eatablecimiento (culturales, personales, ide2 

16gica1, econ6micael, en el ca10 de Ciudad Guayana el Plano Dire~ 

tor que se elabcra •sera concebido como el resultado f !aico-espa• 

cial de un programa fundaaentalmente econdmico• (l), 

Efectivar.iente, en este ejemplo ae ver& una directa corres • 

pondencia entre el proyecto económico de las empresa• trananacio

nales y la.planificación urban!1tic1 dependiente. No olvidemos 

que el mismo programa esta elabcrado por tecndcrata1 norteameric! 

nos, concretamente por el equipo de planificacidn del Joint Center 

fór Urban Studies del Instituto de Tecnología de Maa1achuaaetts -

(*) 

(1) 

John rrieclman y la Joint C1nter sostienen que la uperiencia •• exitosa y 
con•tituye un modelo da planificaci6n urbana-regional • 11guir. 
VILLA, Eli1enda. Plan de duarrollo urbano de CiUdad Guayana. Ponencia pr! 
sentada al X congreso de· Sociologh, Ciudad de Mbico, del 16 a 21 de -
ago'sto de 1982, pigina 6, 
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y de la Universidad de ñarvard y por John Friedmann, un te6rico 

de gran influencia en América Latina sobre el urbanis.mo y el -

desarrollo desigual, en conjunci6n con la Corporaci6n Venezola

na de Guayana (C.V.G,), organismo comisionado por el Estado Ve

nezolano para realizar este proyecto. 

La ''conquista' del sur venezolano var!a con respecto a la -

"conquista• del interior brasileño. ~!ientras que Brasilia se 

establece sobre una altiplanicie despoblada e inexplotada, Ciu

dad Guayana 1e funda, en julio de 1961, sobre un 4rea donde pr! 

exiaten asentamientos humanos importantes (40 000 personas), una 

base productiva potencialmente clave. 

Desde la década de los cuarentas, la regidn ya figuraba en 

la estrategia econ6mica de este país petrolero. Desde 1948, 

ae explotaba hierro de los Cerros del Pao y Cerro Bolivar y las 

compañías notereamericanas Iron Mines Company y Orinoco Minning 

Company tenían instaladas plantas de procesamiento de este min! 

ral (el segundo en importancia en la economía venezolana) • En 

1955, se inicia la construcci6n de la Planta Side~rgica y el -

aprovechamiento del potencial hidroelfctrico del Rio Caroni. 

Exist!a también una· base portuaria de exportacidn en el R!o Or! 

noco. Esto hab!a determinado en la constitucidn de asentamie~ 

tos en el !rea de desembocadura del R!o Caroni, obedeciendo a 

una orqanizaci6n •8'p.ont4nea ci.al.m<l'o.elo de "campamentos" de las -

compañ!as. 
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El nuevo gobierno democdtico de Betancourt, establecido -

despu!s del derrocamiento de la dictadura de P!rez Jiménez, coin 

cidiendo con el impulso de la planificación a nivel continental. 

enmarcado en los principios "desarrollistas• cepa linos, especif.!_ 

car4 y dará un carácter definitivo al proyecto de esta &rea..uti

lizando a la planificación urbana como soporte de la actividad industrial, 

La CVG centraliza con poderes totales este plan, convirtién 

dose en el poder ndmero uno del 4rea, aunque en dltima instancia 

las decisiones son tomadas en la cap.ital y, extra-nacionalmente, 

por los organismos norteamericanos, quienes, en qran parte de -

las oportunidades,dictaron las pautas. 

Partiendo de la teor!a de los polos de desarrollo, se caneen 

traon los recursos en algunos sectores de la econom!a, sobre todo 

en la industria pesada, en el entendido que esto generar!a autom& 

ticamente inversiones privadas complementarias. Se propon!a --

crear un desarrollo industrial que contemplara la industria b&si

ca, intermedia y liviana, Pero ni ae desarrollC5 la indu1tria iE 

termedia, ni liviana, ni Guayana sa convirtid en un foco de atra~ 

ciones de inverlione1. El.Estado (funcionando como •capitalismo 

de Estado"), sigue siendo hasta hoy el principal inversionista --

(10\ del total nacional), As!mismo, por falta de diversifica -

ción industrial, aunado a una industria pesada que requiere de -

una mano de obra calificada , que no corresponde con la población 

que viene a la zona (generalmenterl•l or iente) se han generado al 

tas tasas de desempleo (en ocasiones llega a 15%) 1 el desarrollo 

de un sector •seudo-terciario" y.se ha producido lo que Marta Pi-
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ª"''" lar•llama •una marginalidad planificada" (1). 

El estilo desarrollista no s6lo ha descuidado o tenido en un 

rango secundario los aspectos sociales, sino que ni siquiera los 

ha tomado en cuenta. As!, Ciudad Guayana, de manera parecida 

a Brasilia, se divide en dos ciudades. Una es Puerto Ordaz, al 

oeste, donde se ubica la polbación de altos recursos y funciona

rio• gubernamentales y tecnócratas, prevaleciendo una serie de e! 

tricta1 normativas de control urbano actual y perspectivo 

entre la que destaca la prohibición de conatrucci6n de ranchos(*). 

La otra empieza exactamente despuds de atravesar el puente sobre 

el R!o Caroni, al este, y ea la populosa Ciudad de San Fdlix, C! 

rente de planificación, con algunas soluciones habitacionales del 

Banco Obrero para los proletarios, muchas de ellas invadidas y ~rynde se 

ubican la mayor!a de 101 trabajadores. En esta ciudad se ubi -

can los obreros de las empresas ubicadas en el oeste, "al otro l! 

do del r!o•, o de la Siderdrgica, Si alguna norma existe es la 

de el •patr6n de actividades no planificadas•, la autoconstrucción 

la invasión de algunas viviendas obreras promovidas por el Dance 

Obrero, actual INAVI, y la proliferación de zonli& "marginales" -

con todas sus consecuencias sociales. 

Diez años después de su fundaci6n, la dnica ciudad "planifi 

cada" de Venezuela, tiene, paradójicamente el mayor déficit de -

vivienda (46%) y el mayor !ndice de población de menores ingresos 

(1) GARCIA, María Pilar. La marginalidad planificada. EL caso de Ciudad Gua
yana. Universidad Sim6n Bolivar, caracas, Venezuela, 1982. Mimeo, 

(*) ~ar de las riqurosas disposiciones no se pudieron evitar el surgimien 
to do dos nd.cleos "marginales" en el área de Puerto Ordaz, irónicamente -
llamados 11tos Castillitos 11

• 
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(22.4%,, y, 'casualmente" el déficit se concentra en la Ciudad 

de San Félix. 

Catorce años m!s tarde, en pleno auqe econ6mico, debido a 

los qrandes ingresos fiscales, producto del aumento de los pr! 

cios petroleros, Ciudad Guayana recibe un nuevo impulso indu! 

trial y se intentan algunas construcciones de viviendas y ser-

vicios urbanos. As!, durante el qobierno de Carlos Andtes P! 
rez se promueve la expansi6n de h Sider<lrqica, el aumento de 

la productividad del aluminio de la empresa ALCASA, la conatru~ 

cidn de VENAL~! (para producir aluminiol , la construcci6n de 

INTERALUMINA (para la producci6n de aluminal, el incremento de 

la producci6n el4!ctrica de la r ecji6n, · el aceleramiento de -

la represa del Guri que entra a su cuarta etapa, y la proqrarn! 

ci6n de alqunos planea rnetal-mec4nicos. 

visi6n del Plan Director. 

Esto implicar& la r! 

En este per!odo, que coincide adem&s con la nacionalizaci6n 

del hierro y el petr6leo, se da una mayor actividad en·Guayana, 

sobre todo , se ab1orve fuerza de trabajo desocupada en los tr! 

bajos de co_natrucci6n y se da un acelerado proceso de construc

ci6n de equipamientos urbanos. Sin embarqo, loi principales -

proble .. 1as urbanos de Guayana continuan viqentes y se incrementan 

apenas pasa el "boom• econdmico, dejando tras da s! el m'8 al to 

nivel inflacionario. 

Ciudad Guayana no es actualmente ni siquiera un 'polo de -

desarrollo". Por sus efectosrn!nimos en la reqi6n y su conexi6n 
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fundamental con Caracas, v!a la exportacidn hacia Estados Uni· 

dos, es considerada un •enclave" (1) , un "pseudo polo dependie!! 

te•. (21. 

Resulta pues, aleccionador en términos pol!ticos y tedricos 

entender que las anicas y monumentales experiencias de ciudades 

totalmente planificadas en Am~rica Latina (incluyendo a la ciu

dad de L8zaro cardenas en M~xico, cuyos resultados son impresi~ 

nantemente similares) hayan tenido virtualmente como premisa (no 

declarada) la seqreqacidn socio-espacial m&s radical, hay~n car~ 

cido de impacto regional y favorecido exclusivamente a los qru-

pos sociales poderosos econdmica y pol!ticamente. Desde este 

punto de vista de clase las experiencias no resultar!an tan fr! 

casadas. 

A manera de conclusi!ln, incluiremos esta cita de Seqre1 

A pesar del origen diferente, ambas soluciones ·el autor se re· 
fiere a Brasilia y Guayana· quedan unidas· por la búsqueda de. una es 
tructura urbana que asuMa el car•cter dt modelo v•lido dentro del-:: 
shteMa supuestal!ltnte liberado dt las restricciones negativas impli 
cit11 en 111 ciud1des tradicionales, donde st careci de un rl;uroso 
shte.a de controles y de per1pectivaa programad11, El id11lhmo 

tl uto hrno de estas rHhH tiedan demostradas en Los resulta • 
dos negativo•, en su cho7ue con la realidad despu's de guineo ! os 
de continuidad de aíftbasniciativas, al repetirse en ellas Las mis 
~as contradicciones imperantes tn las ciudades de dtsarrol Lo espanta 
neo~ Se demuestra ta,,¡;i 'en La falacia contenida en la 3Spirac16n 
de formal izar estructuras urbanas oue obvian las tdrreas leyes im· 
puestas por o( modo de produccl6n capital \su, En Óltima instan· 

(l) TRAVIESO, Fernando, Ciudad, regi6n y subdesarrollo, Fondo Editorial 
Coman, caracas, 1972, pSgina 120. 

(2) Gl\P.CIA, Pilar. Op. cit. página 12, 
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cia, el control y la programación han urvico para eMteriorizar 
sin tapujos las contradicciones económicas, la Lucha de clases, 
la segregación social urbana, fenómenos que a partir de unan'· 
lisia unidimensional superestructural se suponhn ajenos 1 Los 
organismos territoriales de nueva creación" C1l, 

¿Qu~ ha pasado con la planif icaci6n urbana-regional en tun! 
rica Latina? , , , Solamente Cuba nos puede dar una respuesta -

alentadora, 

(1) SEGRE, Roberto. Estructuras ambientales en ~Grica Latina. Op. cit. 
p'gina 89. subrayado propio. 
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1 N e o N e L u s 1 o N 

Son muchlsimas las conclusiones parciales que reaultan de 

este trabajo¡ su inclusi6n serla , virtualmente,hacer un cap!· 

tulo más a esta tesis por dem&s larga. creemos que no tiene mu

cho sentido reiterar los principales puntos ampliamente eKplica

dos en los diferente1 capltulos. Solamente nos intereaa dejar 

claro que esta teaia diftcilmente puede tener punto1 finalea.' 

Al contrario, cada subpunto sugiere un trabajo de profundizaci6n, 

Por esto, si alguna conclusi6n exiate ea aquella que no1 propone 

una nueva inve1tiqaci6n 1 eapecialmente·dentro da la1 hip6te1ia 

de la tercera parte, que estamos dispuestos a emprender. 
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