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INTRODUCCION 

Este trabajo recorre un camino transitado con frecuencia. 

Originalmente arranca entre lineas ilimitadas, con esa aspira

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

un objeto de investigación desde una perspectiva globalizante. 

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

mo•, pone puntos finales donde correspondían inicialmente sólo 

puntos apartes. Es una especie de autocensura 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 obedeció a un interés de "conocer y analizar 

las diferentes teor!as y pr4cticas de la planificación urbana -

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

biciosos estaba planteado ·ei objetivo. Pero,paradójicamente, 

aunque el tema era demasiado general , y virtualmente inaborda

ble en una investigación individual, al mismo tiempo la preten

sión 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 evaluación se derivó recién una mayor 

especificidad en el trabajo. La decisión, entonces, consistió 
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en seguir al ritmo de la atnbici6n(y muchas veces estuvimos a la 

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

esta razón, continao manteniéndcseºlaidea de conjunto, pero , no 

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

gional (la parte de3arrollada quedara para ulteriores investiga

ciones), restringió sus marcos~ las politicas de vivienda y de 

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

el análisis morfolOgico de las ciudades. 

El objetivo personal fue cumplido, y en algunos puntos más 

allá de nuestras expectativas. Creemos que , adem!s de haber 

adquirido una amplia panorámica sobre las interpretaciones en el 

campa de la cuesti6n urbana y de las caractertsticas de las accie 

nes planificadoras y urbantsticas en Am6rica Latina, la tercera 

parte del trabajo sugiere algunas lineas de trabajo ulteriores 

que estar1amos dispuestos a profundizar. 

Pensarnos tambi~n que, a pesar de la conflictiva coyuntura que 

vivi6 nuestra generación a la largo de la maestr!a (que aqu! no 

procede explicar! , esta tesis trata responder a los objetivos de 

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

que acontece en las ciudades latinaamericanas,y de las pol!ticas 

urbanas a trav~s de algunos ejes metodol6gicos y, contiene , asi

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

tintos autores y escuelas de pensamiento urbantstico cuyo conjun

to podr1a constituirse en un material condensado para el ejercicio 

de la DOCENCIA. 
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Corno podrg 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· 

cación , en sus aspectos teóricos y pr~cticos, no es instrumental 

neutro, sino que contiene y refleja directa o indirectamente dife

rentes concepciones de la ciudad , se ha realizado una revisión 

de las diferentes corrientes teóricas sobre la ciudad y el desarr2 

lle urbano. De esta parte, inminentemente teórica, se deducen al

gunas posiciones sobre la naturaleza de la planificacion urbana 

y una posición propia al respecto. Los autores analizados son Wc-

ber, Marx, Engels, Park, Me Kenzie, Burguess, Lojkine, Lefcbvre, 

Castells, Topalov, Ayrnonino, Ros si" Folin, Singer, Quijano, Hardo}' 

y Cardoso. 

La segunda parte, la m~s corta, trata de introducirse en una 

clárificaci6n conceptual de las categor!as planificación en ge

neral y planificación urbana, remiti6ndose , en lo posible, a al

gunas experiencias históricas en los paises socialistas y capita

listas. Este es el capitulo m~s d6bil del trabajo¡ debilidad que 

se relaciona con la mayor dedicación dada a otros capítulos, pero, 

también, 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 más concreta, interesante y prepositiva del trabajo. Corres

ponde a nuestra realidad latinoamericana intentando comprender 

su problemática urban!stica dentro de las maltiples determinacio

nes y rescatando el elemento pol!tico -ideo16gico para analizar 

los 4xitos o fracasos de la planificaci6n urbana en el .contex

to latinoamericano. En esta altima parte se ha intentado estu

diar las Pol!ticas Urbanas en Am4rica Latina a trav4a de tres ni

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

un relativo grado de homogeneidad se hmetapizado , a partir de 

principios de siglo, algunos momentos destacados de la planifica

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

mucho más rico anal!ticamente, es aquel que estudia a la mayor!a 

de los pa!ses latinoamericanos, utilizando como recurso metodol6-

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

cas urbanas, en el entendido que es decisivo en la comprensi6n 

de las diferentes estrategias urbanas aplicadas explicarse el ti

po de r4gimen estatal que las instrumenta. Un tercer nivel, se 

reduce al análisis de dos experiencias de planificaci6n urbana 

regional integral en el continente latinoamericano. Como es ob

vio, toda esquematizaci6n y toda tipolog!a conlleva cierta rigi

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

tra primera aproximaci6n, su utilidad es innegable. 
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Concluyo esta introducci6n con un reconocimiento al Inq. 

Salvador Jury,-profesor de la maestr!a y director de esta tesis-, 

por su qran capacidad de asesor!a y estimulante conducciOni a to

.da mi familia que, como es ya tradiciOn, forma un equipo de apo

yo t8cnico y humano ¡ y, muy particularmente a mi compañero quien 

supo crear muchas condiciones objetivas y subjetivas para la rea

lizacion de esta tesis. 
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11' 1 1 M E a lL f A 1 T a 

a.EFLEXIONES SOBRE ALGUNOS CUERPOS TEORICOS Out CONSTITUYEN 

LA BASE FtLOSOFICA ·CONCEPTUAL DE LA TEORlA Y PRACTICA 

DE LA PLANIFICACION llRBAllA 



l. TEOftlAS SOBRE LA CI UDAO EL DESARROLLO URBAll O 

Partiremos de la premisa que la planificaci6n, en todos sus 

niveles, no ea un instrumento universal, ni t~cnica suprema de s2 

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

conceptualizaciones definidas sobre la sociedad, sobre el cambio 

social, segan la perspectiva de clase de quenas la asuman. En tal. 

sentido, resulta importante retomar, como elemento nodal de aná· 

li1i1, 101 planteamientos de los grandes cuerpos te6ricos que sir~ 

ven de au1tento filoa6fico a la planificaci6n. 

Concretamente, en lo que a planificaci6n urbana-regional se 

refiere, toda pol1tica o acciOn dirigida al ordenamiento de los ce~ 

tros urbanos y del territorio en su cnnjunto, llevará impl1cito un

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

En consecuencia. los p1Anteam1entos pueden diferir sustancial· 

m•ntf\ segan se entienda a la ciudad como "organisll'o natural", como 

"estado de ánimo, como"way of life" (escuela Ecol6gica de Chicago) 1 

como "fuerza productiva", como "producto hist6rico", como "condi -

oi6n g•neral de la producci6n" (Escuela Marxista Francesa)¡ como" lo

calidad de mercado y sede de una guarnici6n" (Weber); como un "con

junto de bienes indivisibles, inamobibles y duradPros" (escuela Ne2 

marginalista), Y, de la misma manera, las "soluciones" sedn di fe-· 

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

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

librio natural"¡ "racionalizar la economta'', en otros casos; "tran.e, 

formar la sociedad y con ella la ciudad", segOn la pers,:ectiva rnan<ista; 
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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 Escu! 

la de Venecia; y,en fin,otras mGltiples propuestas que, de mome~ 

to no vamos a mencionar. 

Intentaremos, entonces, examinar las m!s destacadas teorías 
.. 

sobre la realidad urbana, no con un af!n te6rico sin fronteras 

(que no podr!a abarcarse ni por extensi6n, ni por complejidad) s~ 

no con el interés expreso de descubrir las teorías presentes en

la esencia misma de toda acci6n dirigida a "PLANIFICAR LA CIUDAD" 

Las referencias centrales y sus cr!ticas correspondientes e! 

tar!n centradas enlos principales libros donde la ciudad es tema 

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

!los referimos espec!ficamente a: 

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

-"La ciudad: sugestiones para la investigaci6n del Comporta
miento Humano en el medio urbano• de Robert Park; "El cre
cimiento de la ciudad: Introducci6n a un proyecto de inve! 
tigacidn" de Ernest Burgess¡ "Sobre Ecolog!a Humana• de Ri 

chard Mc.Kenzie , principales representantes de la Escuela 

de Chicago. 

-"La Ideolog!a Alemana", Los "Grundisses•, 'El Capital","La 
Situaci6n de la Clase Obrera en· Inglaterra•, de Marx y En
gels. 

-ºLa Cuesti6n Urbana• de Manuel Castells1 ºLa Urbanizaci6n 
Capitalista" de Christian Topalov; ºEl Marxismo, El Estado y 
la Cuesti6n Urbana" de Jean Lojkine; •ta Revoluci6n Urbana 
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y"El Derecho a la Ciudad" de Henri Lefebvre, todos ellos repr! 
sentantes de la E1cuela Marxi1ta Francesa. 

-"El significado de las ciudades•, y"Orígenes y Desarrollo de la 
ciudad Moderna"de Carlo Aymonino1 "La Arquitectura de la Ciu· 

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

Y, no s6lo nos remitimos a estos libros, ya clásicos en el pe~ 

samiento urban!stico mundial. La revisión de algunas propuestas 

te6rica1 espectficaa 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 teor!as revisadas anteriormente. 

Los trabajos analizados con mayor o menor profundidad son: 

-"Imperialismo y Urbanizaci6n en Ame rica Latina" (compilaci6n), 
"La Cueati6n Urbana• (el cap!tulo correspondiente a las soci! 
dades dependientes) y "Crisis Urbana y Cambio Social" (el ca

p!tulo correspondiente a América Latina), de Castells. 

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

-"Economta l'ol1tica de la Urbanizaci6n" de Paul Singar. 

-"El proceso de urbanizaci6n de América Latina", "La Construc
ci6n de las ciudades de América Latina a través del tiempo" 

y "Ensayo de Interpretac16n del proceso de urbanizaci6n de 
América Latina"de Jorge Hardoy. 

·"Consideraciones sobre el Desarrollo de Sao Paolo: cultura y 

participaci6n" de Fernando Cardoso, Cándido Ferreira y Lucio 
Kowarick. 

-"La Urbanizaci6n en América Latina, Comentarios críticos de 

algunas interpretaciones" de Salvador Jury. 
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I.1. U\ CIUDAD oa:n:nm.L EN wraER ( * ) 

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 orígenes de la pequeña ciudad medieval. 

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

método hist6rico-comparativo, abordara 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

c1o de la democracia; donde existe un alto grado de autonom!a pol!· 

tica1 ¡:oscerun reglamento jurídico como cuerpo propio de las asoci! 

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

dicci~n y en la administraci6n; tener un poder tributario relativo a 

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

ternas1 derecho de mercado y policía aut6noma a las clases no ciuda-

danas, etc. (1) 

Resulta interesante que Weber inicie su an«lisis criticando a 

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

rios meramente demogr4f icos (densidad y dimensi6nl y que es esto lo 

que determina la carencia de conocimiento rec!proco entre los habi· 

tantes (ausencia de relaciones primarias), En el an4lisis de Weber 

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

(l)WEBER, f',;x, Dfo Stadt. EN: BE.TIJN, Gianfranco. Los Sociólogos de la Ciudad 
Editorial Qlstavo Gili. Barcelona, 1962. 

(•)El punto de vis10a weberiano sobl"3 la ciudad ha sido analizado muy brevemente en 
esta parte, !lOti'.ltJe, cerno se verá el énfasis del trabajo está centrado en otros 
autores. Esto no significa una subvaloración de las propuestas de We!:er, mismas 
que habreioos de proiundizar en otros trabajos. 
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Max Weber seguir' varios criterios para construir su paradig

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

"inatituciones urbanas" y dentro de ellas la "institución econ6-

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

econ"'11ico1: 

"Hablamos de ciudad en sentido económico cuando la poblaclon local satis· 
face una parte económicamente 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 
aquf damos a la palabra es una 'localidad de mercado', es decir cuenta 
como centro econ6mlco del asentamlentp con un mercado local, en el cual, 
en virtud de una especlal lzaclo~ permanente de la producción económica 
tamblEn la poblacl6n no urbana se abastece de productos Industriales o 
de artículos de comercio o de ambos, y como es natural, los habitantes 
de la ciudad Intercambian los productos especiales de suseconomlásres· 
pectlvas y satisfacen de este modo sus necesidades" (1) 

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

en la relación de mercado nace una 'hueva relaci6rl' , un tipo de "ac

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

la actuación en comunidad. Los termines acción social y comunidad 

son claves en el pensamiento weberiano, pues en gran manera en el 

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

ta social "y en la "mentalidad de la ciudad", 

El mercado es, pues, un estado inicial de la reglamentación 

burocrática del capitalismo moderno, campatible con la libertad in

dividual y el esp!ritu de comunidad. 

(1) BETIIN, GíJnfranco. Op. cit. pag. 2.3 
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En funci6n de esta variable econ6mica construir! una tipolo-

g1a, A saber: ciudad de consumidores, ciudad de productores, ciudad 

metropolitana (sede de financieros y grandes bancos o •carteles•), 

Pero como a Weber le interesa explicar las causas del desarr2 

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

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

co y social, llegar! a una segunda definici6n complementaria: 

11 ... el concepto de 1clydad' puede y debe comprenderse no s61o dentro de un• 
serle de conceptos polftlcas. Una característica Importante tanto por el 
concepto polftlco de ciudad, como por la historia de la estructura urbana, 
es fa ciudad como sede de una fortaleza y de una guarnlcl6n. Se trata de 
una característica completamente desaparecida actu1lmente y que tampoco e_! 
taba muy difundida en el pasada ... " (1) 

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

en sentido pol!tico constituyen necesariamente la comunidad urbana 

prototípica de Weber. Para que esta se d~ .-sostendd- •Se requieren -

algunas condiciones hist6ricas como la existencia de un asentamiento 

industrial mercantil poseedor de: 1) una fortificaci6n ¡ 2) ·un merca

do: 3) un tribunal propio, al menos paréialrnente aut6norno: 4) una for 

ma relacionada de asociaci6n y¡ al menos una autonorn!a y autocefalia 

parcial , ·asi como una administracidn por parte de autoridades en cuya 

eleccit5n participen los ciudadanos. (2) 

(1) BE'ITIN, G. oP· cit. pag. 26 

(2) DON MARTINDALE. The city bv Max Weber. The Free Press. New York. 
Pag. 54-55 (traducción propia) 
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llltascondiciones sOlo la cumplen, segün opiniOn de Weber, las 

ciudades occidentales. Las ciudades indias, rusas, asi!ticas, etc. 

de1conoc!anesta forma urbana, a pesar de que en algunos sitios este 

esquema se cumpla parcialmente. 

U!, Weber e~tableciendo comparaciones de sus tipos ideales,-la 

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

ganizaciOn urbana , descrita arriba, es una experiencia Qnica de oc

cidente y desconocida por las ciudades orientales. 

Algunas de las caracter!sticas que ¡ieber atribuye a las ciuda-

de1 orientales son1 aer el resultado de una "selecciOn arbitraria del 

poder absoluto"1 estar totalmente dirigidas1 un podaroso dominio de

el elemento religioso1 carecer de autonomía política1 desarrollo de~ 

de la periferia hasta el centro y, lo m!s 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 r!gido poder gobernante. En estas 

ciudades jam4s se concretó el poder político. 

Entonces, concluye, que sOlo 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 la2os de emparentamiento o religiosos, condiciOn 

que los hace mh libres y opaca la divisiOn en clases sociales•,pues 

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

jur!dico-formal, como es el caso de las ciudades donde •sus ciudad! 

nos"deciden fundar de nuevo pol!ticamente la ciudad y trazar sus -

nuevas directrices. 

La ciudad occidental medieval serd, entonces, para Weber la s!~ 

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 armOnicamente mediante la • 

implementac16n de una pol!tica urbana, que entre otras cosas, cantr2 

laba la actividad econ6mica y velaba por los artesanos. 

De todo lo expuesto es posible adelantar algunos cuestionamien· 

tos. 

En primer lugar, aunque pareciera que la poaici6n weberiana pr! 

vilegia el factor econ6mico como determinante en la conformaci6n de 

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

una concepci6n psico-sociolOgica que apunta a la observaci6n de "la

accion social", "la comunidad urbana•, al mfrgen de las relaciones -

de producci6n. 

En segundo lugar, es manifiesta 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 todas.

las demás ciudades que,atlh no teniendo las caracter!sticas de la

ciudad industrial capitalista,tienen una importancia que no puede o~ 
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I. 2. PRESENCIA DE LA CIUDAD EN ALGUNAS OBRAS DE MARX Y DE ENGELS1 

El!lre!ltos ,para la construcción de una •teoria llllrXista 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 podr!amos decir, de ninguna mane• 

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

Importantes cient1ficos sociales han encontrado, en las altimas déc~ 

das, grandes posibilidades te6ricas en las fuentes dol marxismo con

objeto de elaborar metodolog1as de análisis sobre la creciente com-

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

tells, entre otros, cuyas aportaciones veremos mas adelante. 

El innumerable la cantidad de oportunidades en que aparece la -

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

capitulo de la "ldeolog!a Alemana•, en las secciones tituladas "FoE. 

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

en en los cap!tulos 9 y 10 de la"Situaci6n de la Clase Obrera en In

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

chos m!s 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 más all' de lo -

que esta pretend!a; especulaci6n te6rica en otras palabras. Por esto 

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

(.) Muchos de los elementos cor.tenidos en es~e sub-punto son produc
to de conclusiones obtenidas en el Seminario de Area I de la Maestría de .Ar
quitectura Investigacién y tccencia de la Escuela Nacional de Arquitectura -
de la ltlAA, que .e;¡tuvo a cai:-go del Arq. Rafael Lepe~ Rangel (oct.-Jl\3I'zo 92) 
en ei cúal part1c1parros acnv~r~:: 
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muchos sentidos) sobre •10 urbano, pero que sin embargo estamos le· 

jos de una estructurada teor!a marxista de la ciudad. 

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

mayor o menor frecuencia en que aparezca citada expl1cita o impl!-

citamente en las obras; su jerarquía te6'rica deviene de su presencia, 

a lo largo de todos los libros, ma's que como actor, como escenario 

principal donde el Capital y su sistema se desenvuelven. No olvide· 

mos que el capitalismo surgHr y se desarrollo preponderantemente en 

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

ci6n y su supremacía sobre la vida socialº (1) 

Y, apartir de esto, podríamos empezar diciendo que el materia·· 

lismo hist6rico no es un conjunto de generalidades de orden filos6fi 

co idealista; su materialismo dialActico reside en que - apesar de 

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

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

cuales, sino el m!s importante actualmente es la ciudad. Como dir4 -

Lefebvre1 

"La ciudad es el tel6n de fondo donde pasan muchos acontecimientos; escena so 
bre la cual las categorras econ6mlcas, el salarlo, el capital, el plusprodu~ 
tó representan sus argumentos y sus dramas" (2) 

(ll JTJRY, Salvador. Cootenido de clase en la Política Urbana del Estado Caoitaüsta 
mineo. Pag. l. 

( 2) LEFEBVRE, Henri. El oensamiento marxista y la Ciudad. Ed. Extemporáneos. 
~ideo, 1973, Pag. 117. 
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Ellt.'l!l:le abordando aquí un primer nivel de ana1isis, referente -

a la obtencion de algunas herramientas te6rico-metodol6gicas sobre 

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

de estudio. 

Como modelo general de an&lisis el método marxista propone un 

enfo5ue totalizador de las realidades estudiadas. De manera susta~ 

cialmente divergente al método durkemiano, de estudiar "lo social 

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

vimiento, en su dimensi6n hiat6rica; lo que permitirla entender la 

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

veatigaci6n dos variables claves: el estudio del pasado a través

de formas más desarrolladas (*) y la posibilidad de proyectar, en

base a tendencias del modo de producci6n vigente, una nueva organ! 

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

polltico respondiendo asl a la unidad marxista teorla-práctica. E! 

tudiar el componente hiat6rico de las ciudades parecerla algo obvio 

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

de las influyentes teoriÍls urbanas limitadas al estudio "funcional• 

y a la descripcion de 101 procesos urbanos. Y cuando se ha histori

zado ha importado rn!s la comparaci6n entre cifras estadlsticas -

.,crecimiento poblacional, relación urbano-rural) e incluso ha impo! 

tado m!s quienes , cu!ndo y c6mo fundaron los asentamientos (histo

riografla) que una explicaci6n de las leyes hist6ricas presentes en 

el proceso de urbanizaci6n. 

C*l Siguiendo el Mt?todo de la Ecoocmía 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 caso, la ciudad, sus o· 

r!genes y desarrollo puede ser observada a partir de determinaci2 

nes climáticas, geogr4ficas, políticas (y aqu! 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 teor!a cbn 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 configuraci6n territorial y la determinaci6n econ6mica, o 

la relaci6n entre industrializacidn - urbanizaci6n (obviamente no 

lineal). Estamos concientes que esto genera inmediatamente lapo

lámica sobre el "determinismo econ6mico de la base sobre la super 

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

no retomar aqu! esta tem!tica y sOlo 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 positivista7 las r! 

laciones sociales de produccidn 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 posicidn marxista, En efecto, "la problemAtica 

urb~na esta fundamentalmente marcada por la intervencidn del Estado¡ 

intervenc16n cuya forma dependerá del 11'.odelo de legitimacilln que el 

Estado adopte"(!) 

(l)l.A.NJ:ER, Luis y otros, La tierra% la Vivienda en la Pol.Ítica del Estado Venezo
ls!l2: Revista Interarréricana de dan1acaCJ11J.Nr." Jumo 1978. Pag. 5 
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111 

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

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

expondr& los primeros lineamientos de la teor!a marxista del Estado, 

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

la Revolucion rusa, elaborar& un material ya cl4sico sobre el Esta

do: "El Estado y la Revolucidn"FOe ellos puede desprenderse algunos 

rasgos del aparato estatal que se refieren al car~cter de clase y 

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

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

cho divino" (Sto. Tom!s de Aquino) o un"Estado Etico" (Hegel) o las 

m!s recientes versiones de"Estado 4rbitro" , "Estado Benefactor•, E! 

tado Interventor", etc., es una entidad pol!tica de y no al m4rgen 

de un modo de producción histd'ricamente delimitado y responde a los 

intereses de las clases dominantes, Gramsci(J)actualizara y enrique

cer! la teori'll marxista del Estado al otorgarle a la caracterización 

de Dltado, adem4s de su condición coercitiva (como sociedad pol!tica) 

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

reducir a unas l!neas la conceptualización marxista del Estado. No 

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

pectas metodoldgicos ineludibles en una investigación sobre la proble· 

m!tica urbana. 

Se desprende , entonces, que una investigaci6n orientada dentro 

de la óptica marxista puede extraer de las tesis de los cl!sicos un • 

acercamiento integral a su objeto de estudio. 

(1) 11A.RX, K, DIGE!..S, F., l.DIIN, V. Obra3 E3cogidas. Editorial Progreso. ~:oscú. 

(2) LENIN, 'l. El Estado y la Revolucién .E·oitcrial ?rr..greso.Moscú. 
(3) G.W'..SCt, A. ~lotas sobre Macuiavelc, scb~ ?qlÍ't'il"'; y 3Cb~ ~l Estado. Editorial 

Lautaro, Buenos Aires. -1e-



- Y, por ültimo el car4cter prospectivo del estudio, es de-
cir se propone el"conocer para transformar•, aspecto 

pol!tico indisoluble del paradilJl!la marxista. 

PensaJ11os que en el siguiente p4rrafo tenemos un a 

traordinaria conjugación de la mayor!a de los elementos referi -

dos anteriormentet 

"La mSs Importante división d~I trabajo físico y espiritual es la sep.! 
ración de la ciudad y el campo. la contradlccl6n entre el campo y la· 
ciudad comienza con el tr~nslto de la barbarie a la clvlllzaciÓ<l y que 
se mantiene a to largo de toda la historia de la clvl 11zacl6n hasta • 
llegar a nuestros dla s, 

Con la ciudad aparece, al mismo tiempo, 11 necesidad de 11 admlnlstra·i 
cl6n,de la poi Ida, de los Impuestos, etc, , en una palabra, del ré • 
gimen colectivo, y, por tanto, de la política general. Se manifiesta a· 
quí por plrmora vez la separacldn de la población en dos grandes clases, 
basada. en la dlvlsloo del trabajo y en los lnstrum<!ntos de producción. 
La ciudad es ya obra de la concentracl6n de la pobtacl6n, de los ins· 
trumcntos de producc16n,del capital, del disfrute y tas necesidades, al 
paso que el campo sirve de exponente cabalmente al hecho contrario, al 
aislamiento y la soledad. La contraposlcl6n entre la ciudad y el campo 
sólo puede darse dentro de la propiedad privada. Es la expresl6n mis •• 
palmarla de la absorcl6n del Individuo por la división del trabajo, por 
una determinada actividad que les es Impuesta, absorción que convler 
te., unos en !Imitados animales urbanos y a otros en !Imitados anlmales
rústlcos. 

La separación del capital v la propiedad sobre la t !erra, como comlen • 
zo de una exlHencla y de un desarrollo del capital Independiente de la 
propiedad territorial, de una propiedad basada solamente en el trabajo 
y en el Intercambio" {I} 

Un segundo nivel de análisis ser& 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 esta4i'.o respectivo· 

podr!amos decir de manera sint~tica1 

(1) !'.AA~, K. tNGE!.S, F. Ideolo~ía Ale1MI1a. Op. cit. ?ait, ;o, 
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La reefi6n, 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 ser!n dos "polos• separados, en tanto que 

constituyen una unidad contradictora. Una investigaci6n integral, -

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

lo.s problemas de la ciudad, sino porque la temática en cuestUm (por 

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

condicionantes, 

La 1nscripc16n de la ciudad dentro del contexto de la obra mar

xiata justamente refleja ese espíritu totalizador, que se evidencia 

en 101 aiquientes aspectos: 

-Econdmicos (división del trabajo, relaci6n de propiedad); 

-Demoqr4ficos (crecimiento poblacional, tendencias de la conce~ 

traci6n poblacional y su relaci6n con la concentraci6n econ6mica)
1 

-Pol!ticos•Ideol6gicos (relaci6n del aparato de Estado con la -

ciudad en sus instancias administrativas, militares, le9islat! 

vas; la expresión de la lucha de clases en la ciudad); 

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

rial y cultural de los habitantes citadinoa)1 

-Morfol69icos (relaci6n entre el tipo de organizaci6n social y 

el tipo de asentamiento o de ciudad)¡ 

-Geogr~ficos (influencia de las condiciones climáticas, de la 

disponibilidad y potencialidad de los recursos materiales del 

territorio en la localizaci6n de las ciudades)¡ 

•Geo-pol!ticos (ubicaci6n estratégica de las ciudades como cen

tro pol!tico-econ6mico)1 
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La ciudad no existe en la organizaci6n tribal porque el gra

do de desarrollo y la estructura de la organizaoi6n social no -

la requieren¡ 

La ciudad es solamente un centro econ6mico-militar que centro 

la pequeñas comunidades dispersas en el modo de producciOn asi4ti

co, conocido tall'bi~n como régimen del "despotismo oriental"¡ 

La ciudad es la sociedad müma, es el Estado propiamente dicho, 

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

pol!tico-~ilitares-administrativas, Cl campo viene a conformarse c~ 

mo un territorio de la ciudad (agro-ciudad) 1 

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

¡!poca feudal. En las ciudades existe una estructura econOmica 1ocial 

corporativa muy r!gida equivalente a la estructura del campo¡ poste• 

rioremente se evidencian diferencias entre las ciudades tradiciona -

les que conservan la riqidez estructural y las 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 exportacidn y presen -

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

do de producci6n cap1 ta lista), No obstante, lu industriaa capitali_! 

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

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

ban donde hubieran condiciones materiales (materias primas, fuentes 

de ac;ua , etc.) 1 

Por dltimo, la ciudad es fuerza productiva y condicidn qeneral 

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

1iguientes). 

Estamos, pues , en presencia de una tipología 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 urbana, pero de ciudades basadas -
sobre la propiedad de la tierra y la agricultura; la historia asl~tica es 
una especie de unidad lndlf erente de ciudad y campo ( en este caso las ciu 
dades verdaderamente grandes deben ser consideradas meramunte como campameñ 
tos setlorlales , 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 contraposición 
entre ciudad y campo: la historia moderana es urbanización del campo, no co 
mo entre los antiguos, rural lzacl6n 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 población requirió 

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

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

da y un importante crecimiento poblaciooal o la unión de varias tri 

bus. La ciudad feudal significó, por su parte, una regresión pob!? 

cional, una división limitada del trabajo, la propiedad señorial t~ 

(l)HOBSBPMI, E. WIRX, K. Fomaciones Eccnér.ricas ?r<!caoitalistas, Cuadernos Pasado 
y Presente Nro. 20. Siglo )&r. Ed. Novena Edl.cion. México, 1981. Pag. 25 

-21-



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 iniciandose así la fase histórica que conducirá al capi

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

lecencia del capital móvil e industrial, una alta concentración -

de poblaci6n, la divisi6n del de~ trabajo entre ciudades. Esta 

ciudad es el preámbulo del Estado Nacional, pues crea una infrae! 

tructura, un mercado nacional, culturas mas homogeñeas y se des! 

rrolla desligada de las corporaciones, lo que le permite un ejer-,. 
cicio democrático - burgués de su funcionamiento. 

Importantes hechos hist6ricos, - descubrimiento de territo -

rios a ultramar, tráfico de esclavos, descubrimientos de maquina

ria (mAquina a vapor, máquina de hilar "jenny"), la expropiaci6n 

a los campesinos de sus tierra• e instrumentos para convertirlos 

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

serie de revoluciones econo~icas, acompañadas de medidas jur!dico

pol!ticas (extraordinariamente descritas en el capítulo de'La 11! 

mada acumulaci6n originaria de capial" de El capital),- determi

narán umimpresionante irrupci6n de ciudades que pasarán a ser r! 

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

este momento aparecerán las grandes ciudades, la capitalización -

del campo y el grado de contradicción m!s alto entre el campo y la 

ciudad. Como la tierra, la ciudad se convertir& en una "fuerza 

productiva" al permitir la ·concentración de trabajadores, de los -

conocimientos y teénicas y de los medios de produccidn. 
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Es muy poco lo que el marxismo indica sobre la relaci6n entre 

la morfolog!a urbana y la organizaci6n áel asentamiento en la evo

luci6n hist6rica 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 produccicln 

ciertas caracter1sticas f!sicas de la ciudad. Por ejemplo, la dis

posici6n de las viviendas será distinta cuando en estas se realice 

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

a J.a disposici6n de l.a vivienda del proletario en la sociedad cap!_ 

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

pitalista ~eguirS desde finales del Gltimo siglo el modelo de Hau! 

man 1 o por 1lltimo, la ciudad feudal tendrá un contorno "mas bien 

natural" y la ciudad capitalista , objeto ella misma de mercantil!_ 

zaci6n, se constuirS obedeciendo a razones de funcionalidad y ra--
(*) 

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

Un tercer nivel anal!tico lo constituir! la caracterizaci6n de 

la ciudad capitalista que se desprende de la teor!a marxista , 

Sin lugar a dudas, el libro de Engels "Lo iituaci6n 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 precisi6n a la estructura capitalista de Inglaterra y a las 

condiciones de vida de la poblaci6n espec!f icamente de las clases 

trabajadoras urbanas. En El Capital, en los cap!tulos XII y XIV, 

( *l Este terra (r<>lacién iroriolcgia y sociedad ) formS parte criginaJirente en 
nuestro tratajo. )lo pudo, ;:osteriotm'nte, concretarse por razones explica
das anteriorr.:ente. 
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Marx introduce también alqunas descripciones de la vida urbana -

a travás de la s1tuaci6n de los asalariados. De estos libros pod~ 

moa extraer alqunos elementos importantes. 

La importancia del proceso de industrializaci6n en la urban! 

nizaci6n (al menos en el caso europeo) es decisiva. El origen y -

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

qen do las ciudades antiquas de tipo feudal (corporativa towns) o , 

incluso, al m~rgen do ciudades que ten!an adelantados proceso pr~ 

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

diterr!neo). Lancashire o Manchester, en Inqlaterra son claras e

videncias. 

En tas analog!u o antinomias que establecen llarx y Enc;¡els • 

encontramos importantes tendencias que se cumplen en la ciudad -

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

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

den urbano. En segundo lugar, la constante relac16n entre la con

centrac16n econ6mica, la concentrac16n de obreros en el taller y 

la concentraci6n poblacional. En tercer lugar, la relación entre 

la especializacidn al interior de la f~brica y la división terri

torial del trabajo en determinadas ramas y ,e9iones. 

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 "Ejército Industrial de Reserva", a efectos de la reduccil!n • 
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salarial, la presi6n política a los obreros y para abastecer la • 

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

en dpocas de crisis. Asi como cierta tendencia de convertirse en·

ci\llad algunas zonas rurales donde se implante una industria. 

Este tipo de organizaci6n econ6míca que privilegia la crecie~te 

acumulac10n de capital produc~ como efecto una realidad urbana -

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

La segregaci6n espacial que implica una verdadera separaci6n s2 

cial por zonas1 la yuxtaposici6n y los ~ontrastes de opulencia Y.P2 

breza; la convers16n del espacio urbano en espncio repre11vo, el -

surgimiento de la •multitud solitaria"1 la •atomizacidn', el •margi 

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

qeneraci6n humana (delincuencia, prostituci6n, crimen, etc.)1 la 

descomposici6n del centror el problema de la vivienda (precios altea 

proqresiva deteriorizaciÓn de la estructura física, altos alquileres, 

hacinamiento, falta de servicios, mercantilizaci6n, etc.) 

Esta situaci6n , segun los autores, es legitimada por las Polf 

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

cio. Tal es el caso de las Pol1ticas de Saneamiento urbano que sir 

ven para reacomodar el centro para usufructo de la burgues!a urbana 

o algunas Pol!ticas de construcci6n de vivienda hechas para un cor 

to período de duraci6n. 
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En estas condiciones la ciudad capitalista genera indefecti

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

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

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

Este dltimo aspecto no result6 ser muy acertado y la complejiza

ci6n del modo de producéi6n capitalista en los paises que Marx y 

Engels estudian ha velado alguna~ de las manifestaciones socia -

les y pol1ticas m!s notorias, empero, es impresionantemente gran

de la si~ilitud entre las descripciones de las ciudades que des -

criben estos te&ricos y nuestras ciudadds latinoamericanas, hoy 

d!a. 

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

marxista sobre la planificaci6n urbana, para ello debemos remonta~ 

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 tambidn en dos años de 

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

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

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

experiencias de los llamados socialistas ut6picos 1 owen (Las !Íi -

lander!as de New Lanark), Saint Simon (no tiene una propuesta t4c

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

(F.l Falansterio), Godin (El Familisterio) y Cabet (La Ciudad de -

Icaria y Nueva Icaria). Todas estas experiencias proponen refor1111s 

a la organizaci6n social y a las ciudades en el marco econ6mico p~ 
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político vigente, 

Después del fracaso de estas experiencias comunitarias y de la 

Revoluci6n de 1848, el movimiento socialista tomará un giro político 

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 

cuestionadas por ut6picas ("son fantásticas descripciones de la ciu

dad futura• segdn Engels y !larx (1) ) y, más todav!a se las incluye 

·en el •reformismo" por su contribuci6n involuntaria al reforzamien.

to de las estructuras dadas, La ineficacia y parcialidad de estas !l_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 cr!ticas 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• inglesas. A su entend_er estas son pol!ticas tendientes 

'a reducir el salario y a disminuir
0

la movilidad de los trabajadores. 

Igualmente, cuestionan las acciones filantrópicas que s6lo tra

ladan espacialmente el problema. 

Con estas tajantes respuestas al urbanismo burgués y a las pro

puestas urbanas de los socialistas utópicos el marxismo hará a un 

(1) MARX, K. EIGE!.S, F. El Manifies'to del Pardeo CatUOista. En: •cbras Escogidas 
Editorial Cartago. Buenos Aires. P3g. 33. 
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lado las soluciones urban!sticas reformistas y, pr~cticamente -

se despreocupar~ de atender esta problemática centr!ndose a la--

cuestión propiamente política: 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 /lilrx en el capitulo de XII "División del Trabajo y Manu

factura"de El Capital). En términos genéricos esta posición puede -

ser correcta, pero actualmente resulta insuficiente. Pensemos por-

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

intervención estatal, donde se da importantes intervenciones urbani_!l 

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

el caso de la Planificación en Francia e Inglaterra. Aaímismo, no • 

puede contempor!neamante menospreciarse la importancia de los movi· 

mientos sociales urbanos que inciden en alquryas conquistas urbanas, 

aun en los marcos capitalistas. 

No es suficiente la denuncia de Engels cuando señala que la 

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

clase trabajadora y que s6lo se le da importancia cuando "no afec

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

propuestas alternativas especificas, y el marxismo clSsico no actaa 

en consecuencia. 

(1) EllG!:LS, Federícc. El Problema de la Vivienda.· Editorial Gustavo Gili. Pa~.15 
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Por esto no es incorrecta la cr!tica de Benevolo al "menos -

precio del marxismo" a las investigaciones y experiencias urbanas: 

"As r la critica marxista, mientras enuncia algunos principios fundamen
tales para la lnterpre.taci6n de las experiencias en curso, deja ablertL
su apllcacl6n en el campo específico de la programación constructiva, y 
so aleja durante mucho tiempo del terreno urbanístico" (1) 

Sobre la posiciOn marxista' y las nuevas posiciones surgidas 

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

una planificaciOn alternativa en el marco vigente, hoy convertidas 

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

trabajo, 

(1) BENEVOl..O, Leer.ardo. Orígenes del Urbar.isr.io Moderno. H. S:J.wre Ediciaies. 

Prirrera Reinpresién. !13.drid, 1981. Pag. 188. 
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I.J. IA CIIJil1\0: ¿CN m.imso IM!OAA'l'CIUO !E J\NALISIS? .... ¿w MCIJO [E vma ... 
CUTIO\ P. IA ESaJEIA 1'.E ouom. 

Si se tratara de identificar a los fundadores de la sociolo· 

q!a urbana (ll los nombres de Robert Park, Richar Me. Kenzie y Er· 

nest Burgess serían de iilnegable menci6n. Pero no interesa buscar 

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

las poderosas razones hist6ricad que fuerzan a estos científicos -

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

del acontecer urbano y de sus problemas1 a empezar a conciderar a 

la ciudad como un "laboratorio de an~lisis". As!, nos interesa en-

tender y polemizar con el manejo metodol6gico de la Escuela de Cllt 
cago y su indiscutible en 1Fo.ci6logo1, urbanistas, planificadores 

etc~tera. 

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

en los ideOlogos sociales. Les preocupa que problemas como el cr~ 

cimiento poblacional, el problema deficitario de la vivienda, ,los -

conflictos laborales, la pujante criminalidad, la delincuencia, el 

problema de servicios, la presencia de grupos inmigrante 6 y su -

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

rales a la •modernidad" para convertirse en amenaza~ reales a la -

"organizaci6n social•. Para frenar, advertir, o hacer menos peligr~ 

sa la cathtrofe de la •crisis urbana" pueda generar, se proponen -

estudiar Chicago como un "inmenso laboratorio" de la Sociologla Ur-

(*) En 1925 la Sociología Urb.;na se ccnvierte "oficialnente" en disciplina auté
nooe de acueroo a la Asociacién Pmericana de Sociología, cano expresién de 
de recaicc:im.iento al eauipo de investigadores de la Escuela de Cllicago: Parl< 
(coordinador), Burgess; &e Kenzie, Wirth, Merril, Redfield, ~d, ZoITaugh 
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 

~esorganizaci6n social" " la "anornia", la "desintegracilln", "la 

"desviacilln social', en definitiva, todos los procesos que se opo

nen al "equilibrio natural• de la sociedad industrial norteamerica

na. La sociologta Urbana, terl'lina convirtiéndose, dada su intencio-

nalidad Qltima, en una"aociolog!a de la integracilln' (Castells). 

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

siguiendo los fundamentos del darwinisrno social y el organicismo -

spenceriano, estableciendo una analog!a entre la ecolog!a humana y 

ecología natural con la ecolog!a 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, constelación de Instituciones y organización moral ,no 
tiene carácter autónomo separado de las 1 leyes naturales'"• (1) 

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

mo"crisis ambientales" , producto de desequilibrios biOticos o por 

fallas de interacci6n de los cinco factores: poblaci6n, tecnolog!a, 

costumbres, creencias y recursos naturales ofrecidos por el habitat. 

Todo esto evidencia un profundo consevadurismo te6rico y pol1tico -

que termina convirtiendo, a nuestros ojos, a esta teor!a más que -

en un cuerpo científico en discurso ideolllgico apologético, que pu -

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

(1) PARK, R. la citta lh: BE'ITIN, G. Op. cit. Pag. 75 
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nen que respetarse! 

El recurso metodológico de la Sociolog!a Urbana Norteamerica

na, hab!amos dicho, ea analizar a la ciudad en t'rminos experil11e~ 

tales como una unidad ecológica autdnoma, compue1ta a au vez por -

un conjunto de a:reas naturales que, aumadas,1on el mosaico urbano, 

En otras, palabras, establecer el corte 1incr6nico de la 'cosa so

cial" a efectos de hacer m~s mend'urable y manipulable el objeto de 

estudio. Estamos aqu! en presencia de una posición diametralmente 

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

va histórica se anula, la posicidn de clase se de1conoce con una -

pretendida 'neutralidad cient!fica•, el cambio se 1u1tituye por el 

"orden". 

Un estudio de la 'comunidad urbana• de esta naturaleza delega 

a la disciplina económica lo que concierna a la economl'.a de la -

ciudad y ae concentra el anllisi1 del'comportamiento colectivo"y -

del "control social• La per1pectiva culturali1ta de e1ta escue-

la se re1ume en esta di1cutible afirmación: 

"La ciudad u sobretodo un esudo de animo, un conjunto de eostuoobru y • 
tradiciones, de actitudes y de sentimientos organizados dentro de estas 
costll!lbres transmitidas mediante est1 tradlcl6n .. ,; es un producto de la 
natureleu y en partlcular de la n1tur1le11 h11n1n1 11 (1) 

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

a way of life ,como literalmente.e1cribe Wirthl e1ta aceptando -

(1) Op. cit. pag. 75 
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la aupuesta existencia de una "cultura urbana", la teor!a muy di

fundida de an411Sis ljlle confunde, de forma etnocétrica las carsct~ 

rlaticas de las sociedades capitalistas norteamericanas con un t~ 

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-teor!a de la cultura urbana como un mi

!:2.• como un recurso ideol6qico, detr4s del cual se asocia moderni

dad con ciudad capitalista. 

Por encima d9l cuestionamiento de Castells no se podr!a dejar 

de reconocer la enorme influencia de este pensamiento en te6ricos

pollticoa y tecn6cratas, La teorta de Redfield del Continum Folk

Urbano no ea m&1 que una muestra importante de la interpretaci6n 

evolucionista ecol6qica cultural. Con esta construcci6n ideal-t~ 

pica se enfoca la historia social dentro de una llnica llnea de de

sarrollo 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 nuestrll! 

1ociedades, de caracter!sticas distintas a las norteamericanas, 

donde incluso encontramos ejemplos concretos de "ciudades de campe

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

tos polos separados de los que nos hablan los seguidores de la Es -

cuela Ecol6qica. 

( 1) ROBERTS, Brian. Ciudades de Camoesinos. Siglo X:<I. Priirera Edicién.M<>..xico,1976. 
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El convencimiento de los autores norteamericanos de la ejem

plaridad de la organizaci6n social americana, cuya ideolog1a com

parten lleva a planteamientos como los de Burguess quien asume

como universal un proceso que tiene fronteras hist6ricas-aociales. 

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

co circuitos concéntricos que Burgess describe de la siguiente m! 

nera: 

"Nos encontramos frente a un dlagrana que condensa las tendencias de ex 
pansl6n de toda forma urbana, tendencias de expansión que se manlflestañ 
radlalmente a partir de un centro. El centro representa el asentamiento· 
originarlo, Contiene en si mismo, como un microcosmo, la ciudad tal como 
se 1 rl ennuc leando suces 1 vamente en una ser le de zonu d 1 ferenc ladas; ca 
da una de ellas cumple funciones particulares, lndlspenublu al conjun= 
to'.' (1) 

"Alrededor del barrio comercial central (Contra! Busslness Olstrlctl 
se encuentra normal mente un &reo de transición que es(i ocupada por em• 
presas comerciales y peque~as lndustrlu, Una tercera irea esta' habita· 
da por los obreros de la Industria que han huido del irea deteriorada p~ 
ro que quieren vivir cerca del lugar de trabajo, Oespufs de esta zona· 
está el área residencial ocupada por edificios de apartamentos de lujo, 
o barrios privilegiados y "restringidos" con viviendas. Mis alla de los 
confines de la ciudad esta la zona de los trabajadores pendulores, cons· 
tltulda por las áreas suburbanas o ciudades satEI ltes y situada a media 
o una hora del barrio comerclal. 11 (2) 

A primera vista, con la experiencia cotidiana de nuestras ci!:! 

dades latinoamericanas sabemos que el modelo burgue1iano e1pacial

circular no se adapta a todas las realidades, entre otra1 razones 

porque dentro de un mismo espacio podemos encontrar representados 

una heterogeniedad de formas de vidar porque en los casos de con-u~ 

bac16n el modelo se trastoca sustancialmente: porque el centro mu-

(1) EE'ITTII, G. ·)p. cit. pag. SS 

(2) EURGUESS, citado ¡:or BE.TIIN, G. Op. cit. pag. 88. 
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chas veces tiende a asumir formas irregulares; porque hay ciudades 

polic fl'.ntricas¡ y pare de contar. 

Un estudio m&s riguroso confirma esta crttica. Los resultados 

de la ·investigaciOn de Leo Scnore en m!s de 60 ciudades lat1noam~ 

ricanas intentando aplicar el diagrama de Burgess demuestran dos -

formas urbanas principal:és: a l el modelo"tradicional" que es un -

centro histOrico rodeado de arrabales populares que sirve de asie~ 

to a las capas privilegiadas y a las funciones de direcciOn y; 

bl el modelo de crecimiento industrial que reproduce parcialmente

loa rasgos fundamentales del desarrollo por zonas. ICastellsJ 

Eato no quiere decir que Burguesa haya elaborado un exhabrup

to teOrico. Su propuesta tiene validez sOlo si espec!fica su cantor 

no hiatOrico y territorial que no es otro que las aglomeraciones U! 

banae,que por el impacto de la industrializaciOn capitalista, han -

crecido acelerad a mente . Chicago, por ejemplo. Ademh hay que de

cir que Burguesa, aunque privilegia el esquema concéntrico no de! 

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

Por dltimo, debemos reconocer que estos trabajos son un interesan

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

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

lista y entendiendo la ciudad como un sistema ecolOgico con un defi 

nido funcionamiento orgánico, es otro autor con importante influen

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

trópoli como unidad de an4lisislla 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 poblacldn 
de un determinado pafs alrededor de las ciudades dominantes, Esta redlstrl· 
bucl6n causada, en primer lugar, por el desarrollo Industrial y, en segun
da fase del desarrollo del sector·,terclarlo se realiza gracias 1 los moder· 
nos medlo1 Je comunicacl6n. 'Reduciendo la escala de fa distancia local el 
vehículo ~otor ensanchaba el norlzonte comunitario e Introducía una dlvfslál 
territorial del trabajo única en la historia de los asent!lllfentos. El gran 
centro ouao extender el radio de lnfluenefa; su poblacf6n y muchas de sus 
Instituciones liberadas gracias al dominio del transporte ferroviario se·· 
dispersaron por todo el territorio circundante•. 9osaparece, e.n consecuencia, 
la dlstlncl6n precisa entre lo rural y urbano. Se desarrolla un sistema don 
de el espacio social se organiza sobre nuevas bases en torno a un polo domT 
nante y propulsor: el sistema metropolitano que tiende a ••tenderse va unT 
formar todos fos demás asentamientos 'menores 1 existentes en su •rea terrí: 
torlal de Influencia." (1) 

Henos aquí, con un cuerpo teórico que, traspa1ando las barrer•s 

estrictas de la ciudad plantea una hip6te1is 1obre lo reqional como 

extensión de la influencia del nQcleo urbano central. En primera 

instancia es correcta la de1cripciÓn, lo que parece no ser tan acer 

tado es la atribución a efectos de •natural destribuci6n" de la P2 

blaci6n en el espacio territorial"r y mucho menos lo et la conside• 

ración de esta unidad como funcional. El caos urbano, la enajenacl6n 

humana, la perdida total del sentido de comunidad, la mi.sma altera· 

ci6n ecol6qica de las metr6poll1 la hacen infuncional, no 1610 pa -

ra el conjunto poblacional sino para el mismo capital que la usa 

y crea. Y, ni hablar de laa graves desiqualdades que un modelo --

rncp. cit. pag. s~ 
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económico concentrador genera. 

Realmente el mayor provecho que puede dejarnos esta perspec

tiva metodológica es su caudal de informaci6n ernp!rica y la acumu

lación de experiencia en técnicas de medición y recolección de d~ 

tos. 

M&s alla'de algunos aportes técnicos, el sistema teórico de 

esta "sociologta urbana" corno ciencia no nos ofrece mayores apor .. 

tes en lo metodológico propiamente dicho, Al contrario es el ---

triunfo de la división progresiva de las ciencias sociales y de la 

sociolog!a (división real de lo real) en infinitas ciencias Menores 

con supu~stoa objetos cient1ficos que el estructural-funcionalismo 

impuso, 

Much1sirno1 planes y proyectos de desarrollo se han basado en 

diagnósticos elaborados en función de esta rnetodolog!a, corno el 

sexto Plan FrancGs que ejemplifica Castell1 • O, para no ir muy 

lejos la propuesta de la Oficina Metropolitana de Planeamiento Ur

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

problemas de la capital Caracas, hay que "acercarse a la imagen ur 

bana ideal", cual es la "conformación conc6ntrica ndcleo perife 

rias; diferenciación de las unidades ambientales, especializadas 

e interrelacionadas fu~;•~~almente; 'homogeneizar el casco h1st6r! 

co y dar otras funciones correspondientes al sector de transición 

y sector periferia" (ll 

( 1) ot1?U. Area central de Caracas: Es'tl.ld.io de Pehabili tación de un Centro !Jrb~
no V sus consecuencias den= del Ma."".Xl le2al '112en"t~. Mi.wc, Caracas Vene
zuela, Julio, 1982. 
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I, 4, aNnUB!X:IOIIS CE IA LI»Wl'. ESOJE!A FIW<CESA A IA 'l1XlRIA !W'XISTA !E 

!JI CilJDAD: Iafebvre, Castells, 'ltpalov y IDjkine. 

No ocultarnos un mayor acuerdo con los teOricos de la llama

da Escuela Francesa que, a partir de la dfcada de los 1esenta,pr~ 

pone modelos alternativos al urbanismo tradicional para estudiar-

lo urbano mediante elementos marxistas. Aunque podamos discrepar 

con algunas tesis no necesariamente v4lidas para las realidades -

latinoamericanas es evidente que sus proposiciones repre1entan un 

avance teórico irrefutable. 

Henri Lefebvre es, sin duda,el primer teórico marxista que

se interesa sistem!ticamente por el estudio.de la •sociedad urbana• 

y, no sólo reune algunos textos marxistas sino que realiza su re

lectura para proponer tesis concretas, en el cuadro teórico del m! 

terialismo histOrico, La sociedad urbana es marco ideal para la -

apl1cac16n del marxiamo , segQn este pen1ador "polifac•tico' (fil~ 

sofo, sociólogo, pol!tico), 

son maltiples y variados los trabajos producido• por tefebvre, 

pero en este ac4pite 16!0 nos referiremo1 a tre11 "El Derecho a la 

Ciudad" (1), "La RevoluciOn Urbana• (2); "La producci6n del Eapa-

cio" (3). 

(l) U:FEBV?t, Henri. El I:erecho a la ciudad. Eo. Península. 4ta. ~dic. ll&'"Cl!lcÍla,1378. 
(2) U:F'EBVPE, Henri. Ld ?evcluci6n Urlíana Alianza Editorial. Tercera Ed:ici6n 

Fil El Libro del B01s1!Ic, f.l.adfad, 1980. 
(3) trraBVRE, Henri. La nroduccián del ~soacio En BE'l'l'IN, G. ep. cit. 
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Cn primer ~ugar, debemos destacar que en los trabajos de es• 

te autor est4n expl!citas cr!ticas implacables al urbanismo ofi • 

cial. Por un lado, hace un agudo an!lisis de la carta de Atenas, 

documento oficial del funcionalismo arquitectónico y cuestiona a 

los criterios de planeamiento de las grandes urbanizaciones. Sos• 

tendra que la vida es mu~ho mas compleja que las cuatro funciones 

descritas por el lecorbuaionarismo (habitar, trabajar, circular 

cultivar el cuerpo y el e1p!ritu) puesto que incluye también as -

pectes lddicos, deseos, s!mbolos, etcétera • Justamente, por e~ 

ta perspectiva estrecha de la ciudad las experiencias urban!stic~ 

en Inglaterra, Francia, I1rael, son localidades urbanas que care· 

can de vida cita.dina. El dirá.que 'es mas f!cil construir ciuda· 

des qua vida urbana• • 

En la misma l!nea critica a la ideolog!a urban!stica conver· 

tida en 101 dltimos tiempo1 en una especie de moda: 

"El urbanismo como doctrina, es decl r como ldeologfa , en cuanto In ter· 
preta los conocimientos parciales y justifica las aplicaciones elevlndo· 
las (por extrapolocl6n) 1 una totalidad mal fundada o mal legitlmada"(I) 

Este urbanismo "de tubar!a1, viales y cUculos" pretende im· 

ponerse en 'nombre de la ciencia", paro en realidad carece de rf. 

gor cient!fico • A1! Lefebvre ir! contra el •urbanismo' por su· 

car4cter descriptivo, su~arficial, reduccionista. Esta disciplina 

a su entender, es una estrategia ideológica para manipular.y co~ 

tribuir a la opresión. Olvidando las necesidad•• sociales es vi2 

tima del fetichismo espacial y una superestructura de la "1oci! 

(l) u:rmvru:, H. El deNdio a la ciudad. Op. cit. ?ag. 59. 
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dad burocr!tica de consumo dirigido". 

Y, extender! la crítica a todos los filOsofos 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 fil!ntropicas y también a la falta de sentido de totalidad de 

an!lisis sobre lo urbano, producto de la multiplicaci6n de cien -

cias parcelarias, 

Creemos que en e•ta cita se resume gran parte de la pos1c16n 

anti·urbanfstica de Lefebvre: 

"Existen varios urbanismos, el de los hum1nlttas, el de 101 prOITlOtores, 
el del Estado y de los tecn6cratu. Los primeros proponen utopTu abstrae 
tas, los segundos venden urbanismo, es decir, felicidad, 'estllo de vldaT 
standing ; y los últimos tienen una actividad que se disocio ella mismo 
como la del Est1do en voluntad y represenuclonn en Instituciones e Ideo 
logras. Las presiones que slmult,numente ejercen los dos aspectos del -
urbanismo no le dan, ni mucho menos, el t1r,cter unlurlo y lo dlsposl •• 
cl6n coherente que se atribuye. Se puede objetar: 'si no eatuvleran lo• 
urbenlttu, serra el caos'. Pero precls-nte u el caos bajo un orden 
Impuesto. El pensamiento urbonTsltlco, por carecer de un mhodo 1propla• 
do,(dlalactlcn), no ha logrado dominar el doble proceso, tan complejo y 
confl lctual: lndustrlallzacl6n•urbonlucl6i\. Apenu si ayud6 a que los • 
urbanistas percibieran 111 urgencl11 y los problemas derivados de 111 nue 
vu escaseses, espacio, tiempo, lugares y "elementos naturales". (2) -

Por otro lado, Lefebvre analiza varios tipos de ciudades di! 

tinguiendo hitos del transcurrir del ten6meno urbano para mostrar 

la tendencia hacia la"urbanizaci6n total da la ciudad" , hacia la 

'sociedad urbana' (su hip6teaia central), 

(l) lEFEBVPI, Henri, la !'.evoluciói lJrl¡w. Op. cit. P&g. 156. 
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"El eje que describe el proceso se jalona 1sf: 

c ludid 

Política Comercial lndustrlal-Crftlca 

Clud1d +Ciudad Zona 

. º--------------·-------;------'ºº% 
lnflexi6n de 
lo agrarl o 
hiela lo urbano 

lmp los 16n•exp 1os16n 
(concentracldn urbana 1 éxodo 
rural , extensl6n del téjldo 
urbano, subordinación completa 
de lo agrario a lo urbano) " (1) 

En esta especie de t'ipolo9!a donde describe la evoluci6n de 

las distintas formas de ciudades Lefebvre dar! mayor énfasis al 

pa10 que sucede de la ciudad comercial a la ciudad industrial. se

ñala que 1i bien, a un comienzo la industrializaci6n, se ubicaba 

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

ca1, de1pues la industria penetrar! en lo urbano y har4 estallar 

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

recubrira los reatos de la ciudad anterior y significará el triun-

!o de la •no-ciudad" y la •anti-ciudad" y del predominio de la ~-

ciudad 1obre el campo. Entonces, la ciudad indu1trial producto de 

la implosi6n-explosi6n resulta ser una inmensa !rea de concentra

ci6n (de a9entes,de actividade1, de riquezas, etc.) y de mQltiples 

y disociadas &reas menores (periferias, extraradios, re1idencias -

secundarias, ciudades sat611tes). (2) 

En efecto, segGn describe tefebvre la ciudad industrial ea una 

(1) U:l'EBVRE, H. Revoluciái Urbana. Op. cit. Pág. 22. 
(2) LEFEBVRE, H. Op. cit. ?ág. 20. 
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aglomeraci6n apenas urbana, prefiere llamarla "conurbanizaci6n", 

En suma, se da una disoluci6n morfol6gica de la ciudad; una so -

cializaci6n de las fuerzas productivas, con lo que la extensi6n de 

la problem~tica urbana "se impone a escala mundial" y con esto se 

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

para Lefebvre también el anuncio de la •sociedad Urbana" 

Acabamos de arribar al concepto o hip6tesis clave de Lefebvre, 

Descartando el uso de la categoría ciudad, que s6lo designa a un"o2 

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

o "sociedad urbana" (de igual significado), porque construir4 una 

hip6tesis a partir de lo"rsal" , pero en funci6n de un objeto vir

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

"Lo urbano, (abreviación de socled1d urbana) se define, pues, no como rea• 
lldad consumada, situada en el tiempo con desface respecto a la realidad· 
actual, sino, por el contrario, como horizonte y como vlrtualid1d claslfl· 
~"(I) 

Esta es pues su con•trucci6n te6rica , la que al mismo tiempo, 

implica una propuesta pol1tic'.\!f'a"pdctica urbana' y la "revolu• 

ci6n urbana". 

La ciudad industrial refleja una organizaci6n dilcriminato • 

ria, segregativa, la explotaci6n del hombre por el hombre, la het! 

rodirecci6n y la apat1a pol!tica. Con au cri1i•deviene una nueva 

•era urbana", construida sobre las ruinaa de la anterior. En esta 

WU::"SVFf, H. Op. cit. pág. 22 Subrayado num: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 ci.udad". La nueva organizaci6n social U[ 

bana implica como condición un fuerte crecimiento de la riqueza s2 

cial y centralidad y participaci6n democrática, que s6lo es posi -

ble con una transformación 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 soviético o chino de organizaci6n te -

rritorial porque no han suprimido importantes problemas de la es

tructura urbana) • 

SOlo en este momento podrá ejercerse plenamente, el "derecho 

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

de habitante•" ,por la "cotidianidad bien preparada" de esa canti

dad de jOvenes, trabajadores, burOcratas, provincianos, coloniza-

dos, etc. 

"El derecho a la ciudad no puede concebl rse como un simple derecho de vi· 
o retorno hacia las ciudades tradicionales. S61o puede formularse como de 
rocho a la vida urbana, transformada, renovada. Poco Importa que el teJT 
do urbano encierre el campo y lo ou• subsiste de la vida campulna, con':' 
tal que 'lo urbano' , lugar de encuentro, prioridad del valor de uso, lns 
crlpclón en el espacio de un tiempo promovido al rango de bien supremo eñ 
tre los bienes, encuentre su base morfol6glca , su real izacl6n pr~ctlco-
senslble. Ello supone una teoría integral de la ciudad y la sociedad urba 
na que utl llee los recursos de la ciencia y del arte. Unlcamente la cla: 
se obrera puede convertl rse en agente, vehículo y apoyo social de esta • 
reallzacl6n" (1) 

(1) l!FEBVRE, H. El Darecho a la ciudad. Op. cit. pág. 138. Subrayado del 
autor. 
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Esta cita muy declarativa y con grandes vi1os utopistas, 

contiene no obstante, u.na nueva posición hacia la ciudad del 

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

más bien sugiere una ciudad que,aprovechando 101 adelantos cien

t!ficos y privilegiando el arte, se convierta en un valor de uso, 

en sentido contrario a la ciudad mercantilizada. En esta ciudad 

"renovada" el sentido humano cobrad vigencia. Aun as! Lefebre no 

sale de una posición humanista filosófica y casi religiosa ("pro-

11'.ovido al rango de bien supre1110 entre los bienes •.• ). Posición que 

ha sido ~uertemente criticada, especialmente por ca1tell1. 

La importancia que da Lefebvre al •arte• e1 tambi'n caracter!•t! 

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

"la m&s bella obra de arte de la hiltoria de h humanidad" (l) 

Aqu1 puede encontrase un elemento coincidente con la Escuela de V! 

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

del an4lili~ econ6mico y pol!tico, anal1zan,tambi•n 1 l.1 as~cifici

dad arquitectónica, estatica y perdurable de la ciudad, 

Por otra parte, con la introducción de la categor!a de 'espa• 

cio" como elemento central de an4li1i1, Lefebvre da continuidad a 

su trabajo, al tiempo que lo renueva. Rompiendo con otra1 e1cue· 

las que asumen al espacio como forma abstracta, geomftrica y ah11· 

t6rica,el e~acio ser! entendido como un producto social, en conse· 

cuencia, cada modo de producción producir& su e1pacio. Hi1tórica •· 

mente distingue algunas fa1es 1 "el absoluto• (lugar natural pre· 

1eleccionado), el "histOrico• (relativo a la ciudad occidental) , 

(1) OP. CI7. Pág. ~2. 
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"el abstracto", "el contradictorio" y el "diferencial", 

En esta larqa cita est~, a nuestro juicio, la totalidad de 

la teor!a del espacio de Lefebvre {corno resumen): 

"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~ 
rfsmo. tiempo 1 Jbre ) como una gran mercancía, bien productivamente al 
mismo nivel que las m~qulnas en las aglomeraciones humanas, en tanto que 
dispositivo productor de gran envergadura~ e) se manifiesta polfticamcn
te Instrumental permitiendo el control de la sociedad. y al mlsl"lo tiem .. 
po modo de producción por su ordenamiento tia ciudad y la aglomeracl6n 
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 produc· 
c16n de la sociedad {propiedad del suelo y del espacio), ;erarquización 
de los lugares, organlzacl6n de redes en función del capitalismo, estruc 
turas de cl11e, exigencias prácticas); e) equivale prSctlcamente a un .
con unto de estructuras Institucionales e ldeolóalcas que no se presentan 
como ta es: s m o srnos, s gn 1cac1ones y sobre'j19n flcaclones 1 o, al .. 
contrario, de aparente neutr1lidad, lnslgnlflc•ncla, sobriedad semlológl· 
ca y vicio (ausencia); f) es potencialmente el terreno de la reali,aci6n 
tanto de la obra como de la reaproplac1on,segun el modelo del arte, y so· 
bretoao segun las·exlgenclu del cuerpo11deportado1' fuera de sí mismo en 
el espacio, resistiendo y en consecuencia Imponiendo el proyecto de otro 
espacio, (ya sea espacio de una contracultura, ya sea contraespaclo, o al 
tern1tlva Inicialmente ut6plc1, 11 espacio 'real' , 'existente')" (1) -

He aqu!·una minuciosa caracterizaci6n del espacio que contiene 

algunos elementos importantes 1obre la teor!a del espacio en térmi

nos marxistas, pero que sin embargo se pierde en la exploraci6n fi· 

los6fica humanista donde el hombre aparece, virtualmente corno el -

creador del espacio. Actualmente existen novedosas teor!as sobre 

esta tern4tica (En Am~rica Latina: José Luis Corag9io' 246e ~an pre-

cisado con m~s rigor la definciOn del espacio, 

(l) LEFE&VFE, H. la oroduccién del Esoacio. En: EE'i'TIN, G. Op. :it. pag. 139. 
Subrayado nuestro. 

(2) CCF/..GGIO, .Jose 1.llis. Lds basi:Js i:e-;!'i·:33 ·"!e !:i ?l~.i:lcacién ?e:z.ional-en 
hrérica Latina. Eh: Exp::!"i'mcias .:!e ?::.ani!icacién P.r:gicnal ~ A.L. :crn?ila ... 
cien de S. Boisier, F. Cepeda y O'C!COS. ~E?AL/:L0E.S/Sl•F. Sep. 1981 
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Las tesis de t.efebvre son interesantes, no por ello no discuti

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

izquierdista" de tesis ideolOgicas si10ilares a las culturalistas, d! 

rá que Lefebvre ha producido una "curiosa teorizaci6n urban1stica -

de la problemática marxista", "una curiosa teor1a de la revoluci6n •: 

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

"lucha de clases urbana", Concluirá: 

"Sus oerspectivas se pierden en la warea de la meta-fllosoffa de la hlsto· 
ria" ( 1) 

N.osotros pensamos que la suposici6n de ·Lefebvre es ciertamente 

pol6mica, pero como una posible tendencia tiene elementos que la ha -

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

ciedad (a urbanizarse) sino que importantes pol1ticaa de desarrollo 

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

nizaci6n del campo•, con el fin de superar las desigualdades campo -

ciudad. En algunos campos socialistas, la tendencia a la urbanizaci6n 

es tal que las zonas propiamente rurales son cada vez menore1, 

El mismo Lojkine, en un an&lisis paralelo, parece coincidir con 

Lefebvre, Sin ser en absoluto ideal Uta enfatiza que el an&li1U de -

la •revoluci6n urbana', aunque no fuera abordada por Marx no es un -

fen6mono menor. La urbanizaci6n desempeña un papel tan relevante co

mo el que provoca la multiplicaci6n mec~nica del trabajo en la unidad 

de produce i6n. 

(1) 1..A.5TEU.S, M. L;. Cuesti&l L'rbana. Editorial Si~lo XXI. Séptilra Edici&-1 .Mexico, 
1980, Pág. 116. 
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Otros problemas de los trabajos de Lefebvre pueden mencionarse. 

La qran carga filosófica existencialista en sus an!lisis1 la 

posici6n anarquista liberal en varios de sus planteamientos políti

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

dan la impresión que son un cllmulo de ideas superpuestas, etc. Pero 

pardógicamente 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 

fenómeno complejo de lo urbano, entre ellos lo humano y lo estético. 

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

urbanismo y constituyen una "veta teórica" de obligada revisión. 
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Manuel Castells, es otro de los teóricos notables de la escuela 

Francesa, a partir de cuyas investigaciones hay una práctica investi 

gativa m!s sistemática, obedeciendo a ciertos preceptos metodol6gf. 

ces desde la perspectiva materialista histórica. 

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

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

habr1a que distinguir tres aspectos: En primer lugar la critica rig~ 

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

conceptual-metodolog!co que diseña¡ y, en tercer lugar, su experien

cia en investigaciones concretas en Europa, Estados Unidos y en l\m~ 

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 sociolog1a urbana ni posee obje

to científico propio, ni esta interesada en estudiJr ni resolver la 

problemática urbana en su conjunto. Las motivaciones de instaurar a 

la Sociología Urbana corno disciplina, responden a intenciones ideo-

16gicas de las clases dominantes en su funci6n de reguladoras del"or 

den social", 

En otro sentido, somete a critica al urbano-centrismo de Lef~ 

bvre que tambi~n hemos comentado con anterioridad. 

(1) CAS'I!L:;: ~ Manl.!el. C-p. cit. 
(2) ::ASTEL!.S, ~uel. o'.hsis •.I!ta."la v car.bio social. ::c..· Siglo X:<I. ~xico, 1981. 
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En su esfuerzo por adaptar el materialismo histórico a la pr2 

blem!tica urbana Castells elaborar~, siguiendo algunas categorías 

marxistas modelos de an!lisis, aclarando que estas son herr~ 

mientas sujetas a reelaboraci6n en función de aplicaciones concre• 

tas. 

Una primera precisión es la definici6n de espacio: 

0 
... como un producto material en relacl6n con otros elementos materiales,· 

•ntre el los los hombres, las cuales contraen determinadas relaciones socia 
les , que dan al espacio ( y a los otros elementos de la comlbinacl6n) una
forma , una funcl6n, una slgnlflcacl6n social. No es , por tanto, una mera oca 

, sm dedesplfegue de la estructura socia!, sino la expresión concreta de cada -
conjunto histórico en el cual una sociedad se especl flca. 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 
sr como su específica artlculacl6n con otros elementos de una realidad nis: 
t6rlca" (1) 

En otros términos, el espacio est! regido por leyes estructura

les que operan a trav~s de las instancias económicas, pol!ticas e -

ideol6gicas con combinaciones y pr!cticas derivadas de estas combin! 

cienes. Entre cada sistema y sus componentes hay interdependencia. 

El sistema económico es el resultado de la relación entre Pro • 

ducciOn (P) (expresión espacial de los medios de producción) , el -

Consumo (C) que es la expresiOn espacial de la tuerza de trabajo) y 

el Intercambio (especialización 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 circulación y el comercio (I) y la gesti6n Municipal y los

P1anes de urbanismo como Gestión (G) . 

(1) CAS7ELI.S, IWiuel. W Cuestión Urbana. Op. -::it, Pág. 142 
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El sistema politico está definido por la relación de dominaci6J!. 

re9ulaci6n y lo relaci6n de integraci6n•represi6n. La suhd1visi6n -

administrativa del territorio (comunas, aglomeraciones) y el proceso 

de gesti6n eKpresa a este sistema pol!tico•institucional. 

El sistema ideol6gico ,por su parte, se organüa a través de 

una red de signos que tienen un +ropacto sobre el conjunto social. 

Manuel Castells dedica un profundo análisis sobre el carnpo te~ 

rico de la política urbana para arribar a algunas conclusiones que 

podt!¡¡n resumirse en: 

"El estudio de la polftlca urbana se descompone asl en dos campos analftlcos 
Indisolublemente !loados en la realidad social : la plani flcaci6n urbana,ba· 
jo sus diferentes formas y !os movlmfentos sociales urbanos" 

Y más adelante definirá: 

"La olanlflcaci6n urbana: Intervención de lo polftlco sobre la artlculacl6n• 
especÍfica de las díferentes instancias de una formacl6n !tocia! en el seno
de una unidad colectiva de reproducción de la fuerza de trabaje, con el fin 
de asegurar su reoroducci6n ~mpl lada, de regular las contradtcclones no an 
ta9ónlcas, y de reprimir las antagónicas, .;egurando asi la realización ae 
los intereses de la clase dominante en su conjunto y la reorganización de 1 .. 
sistema urbano, con 1.1istas amante ner la reproducción estructural del modo 
de prooucc.ión dominante. 
11 El movimiento social urbano: IJn slstema de pr.!ctícas que resultan de la ar 
tlculaci6n de una coyuntura del slHema de agentes urbanos y de las demás": 
prácticas sociales. en forma tal que su desarrollo tiende objetivamente ha
cia Ja transformación estructural del sistema urbano o hada una modifica .. 
G16n sustancia! de la relaei6n 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 re•ulta metodo· 

l6gicamente acertado la unidad que se establece entre movimientos 

(1) C'.l.S7ELLS, M. 1:u. cit. :;ags. 310-312. 
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sociales urbanos y planificación urbana. Rompe as! la perspectiva 

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

sin incluir la contraparte: la población urbana organizada con 

capacidad de presión política y reinvindicativa. Entonces resul-

ta que la planificación urbana (como práctica política de la clase 

dominante en función de la administración de la ciudad parasuperar 

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

vimientos sociales (cuya práctica política se opone a la anterior 

en función de la renovación, cuando no para la revolución de las -

estructuras mismas) son un s6lo 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 planificación ur

bana está respondiendo al objetivo de "re9roducir la fuerza de trab~ 

jo•, es no sólo estrechar el estudio lo económico , sino que en m~ 

ches casos esto está lejos de CU!l'plirse. 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 definición. Y mucho menos calza en lo que con

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

mismo castells 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 Gtil que remarca Castells es la forma como analizar 

las políticas urbanas. En primer lugar, advierte que no hay que co~ 

fundir planificación urbana con planes de urbanismo pues estos son 

ante todo"textos ideol69icos" y no demuestran objetivamente una P2, 

l!tica real. Por esto se basa casi estrictamente en las"operaciones 

reales•. Obviamente los planes en cuestión no dejan de carecer de -

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

ver con el análisis del horizonte de las prácticas urbanas, es de

cir interesa detectar cuando se opera una práctica de regulación , 

o de reforn>a, o de mantenimiento del orden, 6 , en otro sentido, -

cuando se opera una práctica de transformación por parte del movi·· 

~iento social urbano, o más todav1a, cuando el efecto es simplemente 

ideol69 ico. 

Sin embargo, esta diferenc1aci6n le parece insuficiente a Loj· 

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

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

pectos no son idénticos, entre otras razones, porque tambil!n h.1:: 

~ultitud de operaciones reales de cuidadosa reestructuración del t~ 

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

permisos de construcc16n pueden también ser consideradas pol!ticas 

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

mo oficiales, Esta cr!tica de Lojkine nos parece muy imprecisa. 

Más fundament.o tiene su cuestionamiento al excesivo énfasis que pone 

Castells en la "instancia ideol6qica•, dándole , además, al estado 

un car4cter voluntaristai subordinando los mecanismos jur!dicos y f~ 
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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 criticas a Castells , no sólo de Lojkine sino 

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

cantrado justa!"ente alrededor de el problema de la "división por in_!! 

tancias", y a las demb condicionantes teóricas del "estructura-

lismo althusseriano" que est!n presentes en la construcción teórica 

de Castells. El desglose del análisis en instancias o regiones con 

•autonom1a relativa" y con "temporalidad diferencial" quiebra un e!! 

foque totalizador que es 1nseparable del marxismo. Un elemento de la 

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

nómico, por lo pol1tico, por lo ideológico al punto que las front~ 

ras entre estos niveles resultan muchas veces impercep,tibles. !'or 

esto dif1cilmente puede hacerse alguna investigación que designe 

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

manera, la prioridad de lo sincrónico sobre lo diacrónico del estrl!_ 

turalismo moderno conduce a una versión positivista del marxismo, 

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

rebatir. Por tlltirno (y estamos mencionando las criticas mas impor-

tantas) se objeta al estructuralismo "el asesinato del sujeto", -

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

producción". ( •) 

(ü) ~~teresantes críticas .al ~stru~~al~s1;o pue?a1, ~s realizan'.::! I"' 19~ teX";Os 
.)cbre el Métcdc !J.arx1sta d.i:! ,J.cnae • ..LW'J, l<, ;!-=...ir 'J otr':ls. :. ..... •.:ir1Jalto 

f:ey.ico, .972 y a:1 •s: r-1.arx.ü:mo~ ·~l ::.~":aCc v la -:Uesti~:. !Jrba."la'~ de .Jean 
Lojkine. Ed. Siglo i:X'!. "ld . Ec!.lcicr .. l!éXlco ::; ;:, 
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Pero si es posible encontrar debilidades te6ricas en el modelo 

propuesto por castells,queresulta ademas d!ficil aplicarlo mec4ni-

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

excelentes aportaciones que hace en el campo de los 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 mas , lo que result6 

sumamente Gtil en nuestro estudio: de las Pol!tica1 Urbanas 

fue el cGmulo de trahajos realizados por castells sobre Francia, I~ 

glaterra, Norteam~rica, M~xico, ChileyPera. Esto podr! distinguir

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

respectivas. 
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Participes del mismo esfuerzo de la Escuela Marxista Francesa 

de teorizar, segdn el ma~erialismo hist6rico , sobre la cuesti6n -

urbana son Christian Topalov y Jean Lojkine. Rigurosas investiga

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

wa sOlo en el caso de Topalov) los llevan a aplicar las principales 

categor!as de an&lisis 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 de las· 
fuerzas productivas, Ella misma es el resultado de la dlvlsl6n del trabajo 
y es una forma desarrollada de la cooperacl6n entre unidades de producción 
En otros tlrmlnos, para el capital el valor de uso de la ciudad reside en· 
el hecho de que es una fuerza productiva, porque concentra las condiciones 
generales de la producción capital lsta. Estas condiciones generales, a su 
vez, son condiciones de la porduccl6n y de la clrculacl6n del capital, y· 
de la producción de la fuerza de trabajo, Son adem~s resultado del sistema 

·espacial de los procesos de produccl6n, de clrculacl6n, de consumo¡ proce 
sos que cuenun con soportes frslcos, es decir, objetos materiales lncorp2 
radas al suelo (los Inmobiliarios)" (1) 

'Similares son las tesis de Lojkine: 

"Las formas de urbanización son ante todo formas de la división soclal(y te 
rrltorlal) del trabajo, están en el cogollo de la contradicción actual en· -
tre las nuevas exigencias del progreso técnico ·esencialmente en materia de 
formación ampl lada de las fuerzas productivas humanas· y las leyes de la a· 
cunulac16n del capl tal" (2) 

"La ciudad, ·escribe Lojklne·, aparecía así como el efecto directo de la 
necesidad de economizar los gastos accesorios de produccid'n, los gastos de 
circulación y los gastos de consumo con el fin de acelerar la velocidad de 
rotación del capital, y, por ende, aumentar el período.en que el capital e.!. 
t~ produciendo" (J) 

(1) TOPALOV, Christian. la Urbanización canitalista. Ed. Colegio de 1-Exico (EDICOL) 
Pág. 20 

(2) LOJKrNE, Jean, El Marxismo, el Sstado y la CIJBstión IJrba.ia. Editorial Siglo 
XXI, Mlxico, 1961. Pag. 113, 

(3) lfilK!NE, Jean, Op. cit. pág 146 
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La introducci6n de abundantes citas no es un capricho arbitr! 

rio1 por el contrario, es resultado de una cuidadosa "cla:ci6n de 

los p~rrafos donde con mayor densidad se concentran las v1si6n de

estos autores sobre nuestro objeto de estudio1 La ciudad y la ur -

banizaci6n. 

Concretamente Topalov y Lojkine, cuyas coincidencias destacan, 

por lo que los vemos paralelame.nte, formulan en Urminos de la ec!1_ 

nomia marxista una toorra de la ciudad, Esta actá! ·caro fuerza productiv.. 52 

cializada, como condici6n general de la producc16n (de producci6n y 

circulación del capital y de la reproducci6n de la fuerza de trabajo}1 

Pero, en· este caso, ambos enriquecen el planteamiento marxi1ta que 

se limitaba a mencionar a los medios de comunicación y de transpo~ 

te como condiciones generales de producción y amplian la categor!a 

a la ciudad misma como condiciCfn general de producción. Es ella -

misma marco histOrico y objeto de ganancia (mercancta en tanto vi

viendas, edificios, infraestructuras, etc.), 

Lojkine nos tiab!A, ademb, de medios de consumo colectivo como 

la Enseñanza Colectiva, la Medicina Social, los Centros de Salud, 

la Vivienda Social, Los Restaurants, etc,.todos de baj!aima renta

bilidad, y dificultosos para su realizaci6n como mercancías (al 

ser bienes indivisibles e intangibles}; y de medios de circulación 

material que son tambidn medios de consumo colectivo, pero cuyas 

caracter!sticas son responder directamente a las condiciones gene

rales y añadir valor al creado en al proceso de producci6n mismo. 
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La a9lomeraci6n urbana misma es una condición general de la -

producci6n1 segGn concluye Lojkine después de establecer una anal! 

9!a entre el impulso que da la cooperaci6n en la manufactura con 

la magnitud y densidad poblacional como fuerza impulsora de la -

acumulací6n 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· 

c16n es planificada, en el segundo, anfrquica, regida por la compe

tencia de los productores independientes que aprovechan el espacio 

y todos sus recursos con el objetivo de ampliar sus ganancias. Esto 

a la postre,conduce a entender el cartcter contradictorio de la so

cializacidn capitalista de las condiciones generales de produccidn. 

Por asto es inseparable de las definiciones de Topalov y Loj· 

kine la puntualizac16n de que la reproduc~i6n misma de las condi

cionee generales generan problemas y plantean "la contradicci6n -

entre el movimiento de socializaci6n capitalista de las fuerzas -

productivas y las relaciones de producción capitalistas, lo que va 

a producir, asimismo , límites que se manifestargn progresivamente 

en las agudas crisis urbanas y en el acentuamiento de la lucha de 

clases en las cuidades metropolitanas de los paises capitalistas. 

contradicciones que se expresan fundamentalmente en los si -

. guientes aspectos: 

a) La contradicción entre la necesidad (por razones pol!ticas 

y econ6micas) de financiar los Medios de comunicaci6n y de consumo 

colectivo o equipamientos de consumo colectivo¡ gastos considerados 

•57-



"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 P~blico• para cubir •10 pertinente• a salud, educa -

cí6n, vivienda, transportes, etc¡ inter~enci6n que es siempre ins~ 

ficiente , pero indispensable como palanca de acurnulaci6n del sec· 

tor capitalista, por un lado, y .pomo contenedora de los conflictos 

sociales, por otro. 

b) La contradicc16n originada por la competencia anirquica e~ 

tre los diferentes agente• que ocupan o transforman el escettario -

urbano. o, en otras palabras, la persistencia de una cr6nica o cre

ciente anarqu!a en las ciudades, inversamente proporcional a la ri 

9urosa planificaci6n interna en las empresas. tos autores demues -

tran como ciertas zonas de los paises se mantienen pro9resivamente 

deprimidas y deficientemente dotadas de infraestructuras, mientras 

que en pocos polos se desarrolla la conqesti6n 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 ámbito citadino, en especial en las zonas metro· 

politanas. As!, demuestran que al interior mismo de las aqlomera

ciones urbanas se sucede tambiin un proceso de diferenciaci6n, co

mdnmente llamado •proceso de seqre9aci6n espacial". 

c) Una tercera y muy importante l1m1taci6n que incide en la 

urbanizaci6n capitalista es la renta territorial, Tanto Lojkine -

como Topalov intentan desarrolar, a partir de la compleja y aun • 
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inconclusa categor!a marxista de la renta de la tierra, una teor{a 

aobre la renta urbana y sus consecuencias en la dinámica de la 

ciudad, Segan Lojkine en la concepción de Marx la tierra tiene • 

doa funcione• como valor de uso: instrumento de producci6n (minas, 

1alto1 de agua, terrenos agr!colas) y como soporte pasivo de medios 

de producci6n (Ubrio.:19) ,de circulación (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 producción y reproducción de • 

una formación aocial, Ahora bien, la tierra tiene como caracter!! 

ticaa muy peculiares su existencia como un valor de cambio· que tiene 

precio pero no valor y que dado que ,no es posible reproducir!a es 

monopolizable. Por esta raz6n la renta urbana se convierte en un 

ob1t4culo 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 all! 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 pol!ticas de planificaci6n urba

na y la huella duradera que deja en el desarrollo urbano, siendo 

su principal manifestación la segregaci6n 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 .y¡ e) fragmentaci6n gen~ 

ralizada en las "funciones urbanas", diseminadas en zonas geográf! 

camente distintas y cada vez más especializadas (zona e~ ~ficinas, 

zona industrial , zona de viviendas, en otras palabras el Zo!!. 

ning), 

Finalmente, son verdaderamente importantes para nosotros que 

intentamos conocer Ja naturaleza de la planificaci6n urbana desa

rrollada a partir del tstado, las tesis que despliegan Lojkine y -

Topalov sobre el Estado y su intcrvenci6n en el proceso urban!sti• 

ce • 

Para Lojkine la 1ntervenci6n estatal es la mh elabora-

da y perfeccionada respuesta capitalista a la necesidad de social! 

zar las fuerzas productivas, A su entender 'las pol!ticas urbanas 

en los estados capitalistas son contratendoncias 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 scgregaci6n y la mutilaci6n capitalista de 

Jos equipamientos urbanos. 

Al respecto analiza las caracter!sticas comunes a las pol!t! 

cas urbanas en estados capitalistas desarrollados, las que estSn -

concebidas como remedios a corto plazo a procesos. an~rquicos que -

minan el propio desarrollo individual y que los capitalistas part! 
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culares no pueden resolver sin ayuda estatal. Se producon,enton

ces, tres tipos de intervención: a) de financiamiento de los me

dios de comunicación y de los medios de consumo colectivo "no re~ 

ta bles"¡ b) de resolución do dificultades inmediatas, ya que al 

coordinar mejor la ocupación y utilización 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 do experiencias urban!sticas lim! 

tadas (En Holanda, Alemania y Paises Escandinavos). Intervención, 

sin embargo contradictoria en todos sus aspectos. 

Este planteamiento es totalmente coincidente con Topalov quien 

observa qua es la necesidad de resolver la contradicción inherente 

a la reproducción do la fuerza de trabajo y de las infraestructuras 

el motor de la creación de un Sistema Pelblico do rtantenimiento del 

Estado. Basándose en la pol!tica de vivienda pública (de Inglaterra y 

Franclll) dirá oue es un elemento socialmente necesario para la repr~ 

ducci6n de la fuerza de trabajo,(valor do uso) ,¡,croinaccosible a la 

mayor!a por su valor do cambio. En consecuencia, e 1 Estado cubre fa 

suficientemente el d6ficit de viviendas creado por la no dispo

sición de los empresarios de producirlas .por ser estas mcrcanc!as 

'no rentables. Valorizando de esta manera el capital del sector i~ 

mobiliario y, al miG:mo tiempo, modificando el proceso concreto -

de consumo, (normas, costos, acceso, etc.). Aquí valdr!a la pena 
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aclarar dos aspectos. El objetivo de las pol1ticas urbanas en fu~ 

ci6n de reproducir la fuerza de trabajo no se cumple en todos los 

pa!ses, por lo que la conclusi6n 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 adn hoy en d1a el capital se 

reserva para s1 algunos de los e<¡iuipamientos colectivos (o partes 

de ellos). 

Topalov ta~bién desarrolla una an4lisis dellos sistemas de pr2 

ducci6n capitalista de las mercancías inmobiliarias. Partiendo.de -

la premisa que la ciudad es marco y al mismo tiempo objeto de gana~ 

cia, explicar& las especificidades estructurales del sector inrno-

biliario. Este sector productivo es una rama estructuralmente arcai

ca por el bajo nivel de utilización de la tecnología y la alta -

composici6n orgánica de capital que posee. A&iJ11ismo confronta pro

blemas por el largo perrodo de realización de las mercancías pues 

en virtud de los bajos salarios de la población las viviendas se 

adquieren en largos plazos. Por esta razón 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 C!, 

pital de préstamo bancario), Otra traba importante con la que tr2 

pieza es con el car4cter privado y no reproducible del suelo. En 

esta investigación Topalov lograr& reconocer al agente dominante 

en el sector inmobiliario que surge en el estadio monopolista. Es 

el promotor inmobiliario que Ha logrado controlar el problema es

tratégico: el mercado de la tierra u.rbana. Topalov demuestra en 
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~ un brillante •calculo hacia atrás' (l) la formación de la 

tasa de ganancia del capital de promoción. Este (el promotor) 

es una de las fracciones especializadas de capital que inter

viene a lo largo de todo el· ciclo de producción y circulación 

de la mercanc!a 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

ción se beneficiar! de las <Xlbreganancia legalizadas. A.dem!s 

Topalov demuestra que el promotor aunque tenga una sobreganancia 

en o siempre sale obteniendo un margen de ganancia 111edia. 

A primera vista el estudio de Topalov sobre ·1a urbaniza

ción capitalista aparenta ser demasiado económico, inclusive 

su referencia al surgimiento de las Políticas Ur banas la in! 

cribe como , originalmente una necesidad económica del capital. 

Esencialmente dl 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 rnovi111ientos urbanos, de la planifica-

ci6n corno instrumento ideológico de,la morfologia de las ciu -

dadea,ninguno explicito en sus an4lisis. Empero, seria inco-

rrecto criticarlo como economicista. Su esfuerzo teórico por 

explicar con rigor la economia urbana, los agentes principales, 

el problema de vivienda y del sector de la construcción, apli

cando las cate9or!as claves del·marxismo es realmente existoso. 

No ol.vidernos que él es un economista. 

( l l TOPALOV, Ch. Op. cit .. 113 
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Lojkine como investigador en sociolog!a del Centre de N~ 

t1onal de la P.eserche Scientifique no sdlo traspasa el nivel ec~ 

ndmico, sino que metodol6gicamente se introduce al estudio 

por la v!a de las pol!ticas 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 m&s abstractas 

de Estado, pol!tica y lucha de clasesi pasando por la precisi6n 

conceptual del proceso de urbanizaciOn capitalista y el papel 

del Estado en la misma (planificaciOn, segre9aci6n social), --

llega hasta las expresiones m&s poltticas analizando la rela

ci6n entre movimientos sociales urbanos y pol!tica urbana. In

vesti9aci6n que se apoya en todo momento en el estudio de las 

pol!ticas urbanas de Francia. 

La contribucidn de la Eacuela France1a a esclarecer la 

problem~tica urbana contempor&nea es muy significativa. Se pu~ 

de incluso decir que se han sentado las bases teOricas marxis

tas sobre la ciudad actual. 

Ahora bien, dichos cuerpos tedricos, esencialmente v~li

dos enfrentan algunas dificultades 11'.etodold\'!!cu en su· apli

caciOn a sociedades no inscritas en el capitalismo avanzado. 
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El mismo Castells reconoce que aunque las teor!as no tie

nen fronteras nacionales existen problemas reales al traspo

ner algunas hipOtesis a la particularidad dependiente de La

tino Am@rica. Muy concretamente la gestiOn urbana del Estado 

y la estructura urbana en el contexto subdesarrollado difiere 

notablemente de los paises Europeos o Norteamericanos. 

De all! que nUl'lerosas investigaciones realizadas siguiendo 

el esquema de Castells, para citar un ejemplo, hayan tropezado 

con rndltiples 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 círculos i~ 

telectuales y 101 urbanistas, sociolOgos, arquitectos y todos 

lo• profesionales especializados en el problema urbano est!n(mos) 

en bdsqueda de interpretaciones ~&s idOneas. Esto no signifi

ca, sin embargo, la ruptura total con las importantes contribu

ciones del pensamiento urban!stico europeo que hemos analizado 

en este sub-punto. 
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I.5. MlUl'l'Ex:"lWA Y CIUDAD. l1IA INTRDOCCICN A !OS P~ CE IA ~ 

aJEIA CE VENEX:IA. 

como podrá haberse notado, hasta aqu! hemos hecho una revisi6n 

de las teorías de la ciudad elaboradas desde la perspectiva de s2 

ciOlogos, historiadores, economistas y filOsofos. En este punto i~ 

tentaremos abrir nuestro panorama con la introduccidn de enfoques 

sobre la urban!stica y la arquit~ctura realizado por arquitectos. 

Se trata del interesant!simo y nuevo esfuerzo de reformulaciOn 

tedrica que realizan Carlos Aymonino, Aldo Rossi, Marino Folin y 

Manfredo Tafuri, entre otros, recorriendo un camino inverso a los 

autores anteriormente analizados, pues va desde la arquitectura a 

las explicaciones sociolOgicas, pol1ticas y econOmicas. Por lo n2 

vedosos que resultan ser para m!, estos trabajos y por la dedica

ci6n mas intensa a otros cap!tulos o temas, s6lo :se esbozan las -

propuestas centrales de esta escuela,refiriéndC1111 fundamentalmente 

a algunos trabajos de Aymonino, y en menor medida a planteamie~ 

toa de Rossi y rolin. De all! que este punto deba ser considera• 

do como una introducción. 

Un rasgo coman en todos los autores es la reinvindicaci6n que • 

hacen sobre el papel de la arquitectura en la repreaentac16n de los 

fen6menos urbanos. Plantean la construcci6n de la arquitectura 

como disciplina espec!fica y aut6noma1 autonomía 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 

-66-



bajo el r;gimen capitalista. 

De esto se deriva otro rasgo comlln1 la particular aplicación 

del materialismo histórico a los "hechos urbanos•. Con la excep -

ci6n de Folin,no resaltan la supremac!a total de la dimensión ec~ 

n6mica 1obre la ciudad, al contrario se oponen al reduccionismo -

aociologista, positivista, estructuralista y tecnicista. En el a

n&lisis le dan importancia b5sica a la arquitectura como arte, c~ 

mo creación dentro de una concepción de la praxis· humana. Por tal 

razón la dimensión morfol6gica y tipológica contra jerarqu!a en 

los trabajos. 

De igual manera, a la mayor!a de estos exponentes teóricos -

191 asocia 1u militancia pol!tica, no simplemente porque pertene! 

can al partidismo de izquierda sino, por su ejercicio concreto en 

la1 pol!ticas ~unicipales de Italia, posible por las conquistas -

electorales del Partido comunista en algunos estados del pa!s. 

La posici6n pol!tica-teórica que asumen determinar& el dise-

ño de proposiciones nuevas a los problemas urbanos, superando las 

restringidas propuestas que atacan dificultades sectoriales y pu

ramente administrativas1 y, ademas reinvindicando la posici6n ar

quitectónica se llega a sostener que esta es capaz de proponer -

"valorea• gendricamente sociales, "democr!ticos", o incluso "so -

cia listas•, ( 1) 

(1) FCLlN , Marino. La Ciudad cel ~apital y otros escritos. Editorial 
Gustavo Gili, Barcelcna., 1976. Pág. 9 
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En el an.!lisis individual partamos de los planteamientos de Al 

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 interés teorico est4 dirigido a señalar algunas leyes gene

rales, algunos conceptos y a constatar esto con la realidad. En -

principio, parte haciendo algunas precisiones metodológicas sobre 

el término mismo de •ciudad'. A'SU entender, esta categor!a es iIB~ 

ficiente para explicar los fenómenos urbanos dadas las relacione• 

cada vez m.1s car;;lejas que se establecen en el espacio urbano. l'or esto pu:1• 

tualiza que enmarca el uso del concepto "ciudad' dentro de los "lf 

mites históricos en los cuales se ha venido definiendo en la cult~ 

ra europea, en particular en el per!odo que va del siglo XVI al si

glo XX~ Ante todo se propone analizar a la ciudad contempor4nea: 

la ciudad industrial, su origen, crecimiento, evolución y expansJtln, 

Difiriendo con la tradiciOn urban!stica sociológica, que pro-

pone un modelo de crecimiento de la ciudad mec!nico y exclusivo -

(el conocido diagrama circular), Aymonino caracterizar! a la ciu -

dad industrial como inicialmente radioc~ntrica y,posteriormenta -

polic~ntrica, en muchos casos. 

cuando se remonta a los or!genes de la ciudad moderna descu -

bre proc1eos importantes, La nueva ciudad rompe con los confines -

(1) AYM::tlINO, Carlo. Orl'.1ertes y Cesarrollo de la Ci!Xlad f'bjerna. F.d. Gustavo 
Gili. Barl::elona, 197 , 

(2) Op. cit. pág. 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

intereses econ6mico pol1ticos. 

En 1u origen esta ciudad industrial muestra una relación cen·

tro periferia distinta a la actual1 la ubicación de las industrias

se da fuera da la ciudad en las nuevas v1as de comunicación o a lo 

largo de rlo1 Y la tierra posee el mismo valor en todas partes. 

Aa1 va deaarroll&ndoae 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 ser& un elemento clave del modelo de Aymonino. Los reco

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

"•istema interno• de la nueva estructura urbana. Vale decir, que 

. el conjunto de v1as tiene funciones espec!ficaa para la ciudad, --

perdiendo as! su anterior función como un instrumento de las reladJl 

nea extra-urbanas. T an intr1nsecas a la esencia de la ciudad mo· 
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derna son las calles que la máxima realizaci6n arquitect6nica de 

la ciuda4burguesa se ver4 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 deta::_ 

mina, entonces, que la ciudad cobre importancia creciente para -

la localizaci6n capitalista, pu~s aunque el capitalismo esta en -

permanente huida de las restricciones de la que fuera ciudad me -

dieval, cada vez tienen m4s necesidad de ella por las condiciones 

que ofrece. 

"En terreno urbanístico esto slgnlflc• predisponer la transformación y el 
desarrollo de la ciudad por' trozos' articulados alrededor o en torno de 
las Infraestructuras viarias; ... con un Inicial y genErlco denlno de uso 
del suelo (edlflcable o no edlflcable) y una especlflcacldn de los servi
cios representativos o funciona les (lg les las, teatros, mln i sterlos, hosp..!_ 
tales, escuelas , cuarteles etc,) con formas y tipologías estrechamente 
arquitectónicas" (1) 

Este proceso conduce lentamente a la"forma can6nica"de la ci~ 

dad industrial en la que se darán notables diferenciaciones funci2 

nales del espacio f1sico (oficinas, residencias, f4bricas, slums , 

parques, etc,) organizados todav!a dentro del esquema radiocéntri-

co. 

'i eri este sentido, Aymonino reconoce el valor te6rico de Haus 

sman, quien es capaz de codificar el modo de vida burgués y hacer

lo realidad en la reconstrucci6n de Paria, modelo cuya influencia 

(1) AYMONINO, C. Op. cit. pág. 3~. 
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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 América 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 mh alta· sirve 1 la acumulación capltallsta al Igual que en el.:
campo" ( 1) 

En los trabajos de este arquitecto hay un marcado interés por 

revisar los aportes tedricos del socialismo • As! establece algu -

nos comentarios sobre las propuestas marxistas , sobre algunas e~ 

periencias de la post-guerra en Paises Europeos y sobre la Unidn 

Soviética y China. 

El mérito de Marx y de Engels consiste, segGn Aymonino, en qw 

enfrentan la urbanística moderna a las tareas reales. Sin plantea

mientos utOpicos demuestran que es posible predisponer una "nueva· 

forma urbana" a partir de las contradicciones de la actual ciu -

dad especulativa. ~dem&s el objetivo real respecto a la abolid.ó!l 

de la contradicciOn campo-ciudad. En definitiva , ellos destruyen· 

el mito de las soluciones puramente urbanísticas. 

Sobre la experiencia de la"ciudad sovi'1tica"(*l reconocerá •• 

(1) AYMONINO, C, Op. cit. Pág. 39 

(~) El ¡¡utor prefiere utilizar el término "ciudada soviética" pues sostiene 
que en este paí: , aunque se ha eliminado la ciudad especulativa, aún 
no se han logrado ciudades propiarente socialistas. 
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el valor que tienen como "el primer banco de prueba de las hi 

p6tesis del socialismo científico~. En raz6n 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 embri6n. En 

materia de vivienda, en las ciud~des se logra la supresión de la 

segregación, (no as! de los d6f1citsl y se realizan interesantes -

ensayos tipol6gicos. 

Tambi~n hace comentarios sobre la propuesta 'realista" de -

Tony Gardier quien interviene en la transformación de Lyon, cuyas 

propuestas son asumidas por la administraci6n socialista de Herriot. 

Gardier propone una ciudad industrial como un socialismo de tra~ 

sicidn, como premisa a un proyecto integro, buscando las dispos! 

cienes que satisfagan mejor las necesidades materiales y morales

de los individuos. 

Igualmente Aymonino resalta la experiencia de la administr~ 

cidn socialista de Viena de 1919-1929 que,influida por la pers

pectiva engeliana, es un caso anico 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 

inquilinosr medidas de expropiaci6n de alojamientos vacios o sobr~ 

abundantes¡ innovaciones tipoldgicas con la imposici6n de •grupos• 

constructivos¡ menor superficie edificada¡ intento de excluir la 

degradac16n de la periferia , etc.) Obviamente reconoce que esta -
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es una alternativa parcial' pero no por ello menos real. 

Estas ejemplificaciones y otras que hace Ayrnonino no son in

cluidas con un esp1ritu historicista que quiera resaltar las no

vedosas experiencias arquitect6nicas. El objetivo es otro: 

11 No se trata, porlo tanto, de añadir nuevas contribuciones académicas .. 
a una hipotética; historia de la arqul toe tura moderna basada en 'los gran 
des ejemplos'. sino de estudiar· através de una serle de análisis histo 
ricos específicos capaces de definir las transformoclones registradas eñ 
el curso del tiempo y, en especial, a partir de la conformación de la· 
soc ledad burguesa·, los condl clonamlentos mater 1 a les (como la estructura 
de la propiedad, los modos de producción, las decisiones políticas, etc) 
que subyacen a· las formas arquitectónicas y que estas expresan como tes 
tlmonlo ffslco" (\) -

Otro exponente central de la Escuela de Venecia es Aldo Rcssi 

!'s, si se quiere, el autor que en su formulaci6n i'e una "nueva --

ciencia urbana•, da mayor preminencia a la dimcnsi6n arquite~tCl'lf 

ca de la ciudad como una "condici6n imprescindible para la corra;:: 

ta formulaci6n de la teoriá de los hechos urbanos" (2). Surge -

(o resurge) el elemento morfol6gico como uno de los ejes centra-

les de an4lisis, Desde esta perspectiva la ciudad se apreciará-

corno una construcci6n arquitectónica en la que destacan varios -

componentes, principalmente las residencias y los elementos pr!_ 

marios. Entre estos a1timos tienen particular papel los monumen -

tos. 

(1) A'{}IONH:O, Carlo, El Significado de las r.illd.1<les • H. BllDOO Ediciones, 
Madrid 1981. Pág. lB. Subrayado ~'~ ~l autor. 
Nota: Este libro fue taroíamonte lo:'.do por la autora de este trabajo, razón 
f!O?"¡la a1al no se incluye la t'Íq'J•:·za de 511s conclusicnes. Sin cmbarg.., en 
lo introducido hasta ahora están ;.resentes algunas de las fonnulaciones 
centreles, 

(2) ROSsr, Aldo. la .A.rr.uitectum ce l~ ·:illdaó. il:l. Gustavo Gili. Sarcelona,1981 
Pág. 7. 
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La ciudad ser4, entonces, una creación humana con fines prá~ 

tices (satisfacer necesidades y funcionalidades) pero también s~ 

r4 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 centr!ndose 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 allá de la versi6n formalista propone que la pr~ 

blem4tica urbana debe ser estudiada en su doble dimensión1 Arqu! 

tectónica -art1stica (aspecto principal) e hist6rica-social, e~ 

te dltimo aspecto a través de la econom1a1 de la aociolog!a y de-

la historia. 

Y todavía va más lejos indicando que la ref lexi6n sobre el 

fenómeno urbano abarca "casi todo lo real", es decir que aparte-

de la dimensión f!sica, poHtica y social, tienencabida mdltiples; 

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) ROSSI, Aldo. ta Ar<Juitectura de la Ciudad. F.ditorial Gustavo Gili. Quin
ta Edicién Pll'jlliada. Bm:elona, 1981. Pag. 22ó. 
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· ~S, importantes comentarios sobre la propuesta metodol6gic:a 

de Rossi se condensan en las siguientes citas: 

Ealrador Tarago opina: 

"La consideración de la ciudad como totalldad concreta ( y por ello -
forzosamente moltldlmenslonal y polifacética) es una concepción de la 
realldad urbana que pretende ser omnlcomprenslva, sin que quede nlngün 
aspecto o variable fuera de su conslderaclOn" (!) 

Por su parte Rafael Loflez Rangel escribe: 

'"La arquitectura de la ciudad'. .. y un buen núnero de los escritos de 
'Pera una arquitectura de tendencia' de, Aldo Rossl, surgen en otro • 
npaclo cultura!, en el de la polémica Ita! lana en torno a la cultura 
de la Izquierda, rica en sucesos polftlcos entre los cuales se cuenta· 
la lucha por los municipios democr~tlcos. Rossl, con un discurso fuer 
temente personal Izado , de artista anal ítlco que discretamente se re':' 
clama marxista, plantea la recuperación de la historia y la totalldad, 
al afirmar que la ciudad que es arquitectura, es obra manufacturada •• 
que se construye en el tiempo. El sluema económico, el pol!tlco, • 
son determinaciones urbanas. nos dice, pero la forma de la ciudad tle· 
ne sus'proplas' leyes que se manifiestan en el locus a través de ti· 
pologías y las morgologlas arquitectónicas urbanas. ...... (2) 

~ critica la versidn conceptual de Rossi considerando 

que el entendimiento de la ciudad como "hecho colect,ivo• 1 'memo

ria colectiva• y a la arquitectura • como fendmeno urbano por -

excelencia son puras tautolog!as y abstracciones histdricamente 

indeterminadas. Y alternativamente propone que para hablar co -

rrectamente de autonom!a de la arquitectura primero se debe -

dar una•fundamentaci6n materialista"a la misma y enfocarla den

tro de la lucha de clases. 

(1)ROSSI, A. Op, cit. Introduccién al libro por s. Tarago. Pág. 2?, Subrayado 
del autor. 

(2)lJJPEZ MNGEL, Rafael. El Posurodernismo Arouitectónico. ¿(',ran Pastiche? 
En: Revista DISEflO UAM. Nro. 2 . Junio, f§éj, Pag. 53-51¡, Subrayado 
del autor. 
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En otras palabras, objeta a Rossi el marqinamiento de la -

disciplina de las determinaciones de modo de producción. Esta -

critica resulta parcialmente inÍundada, Tanto Aymonino como Ro -

ssi no son ajenos a la necesidxl de interpretar a la arquitectura 

dentro del contexto del régimen de producci6n capitalista, sin -

embargo rescatan la especificidad de su campo cient!fico. Para 

Folin, al parecer el problema ~adica en la necesidad de subordi

nar la arquitectu1~ la econom!a, respondiendo a su vers16n eco~o 

micista, dentro de la Escuela de Venecia, 

Folin relee a Marx y lanza algunas hip6tesis para la compre~ 

si6n materialista de la arquitectua, observando"la ut1lizaci6n C! 

pitalista del espacio ftsico". 

Utilizaci6n que a su entender se da en dos dimensiones: "reutili

zaci6n de la naturaleza (hist6rical o construcci6n del espacio f! 

sico, y esta construcci6n tiene lugar en la medida en que se tra

ta de productos del modo de producción capitalista (mercanc!as) 

y construcci6n en funci6n de la ".demanda planteada por el desar~ 

llo de las fuerzas productivas y la totalidad del espacio f!sico 

que tiende siempre a confirmarse como un elemento del capital fi

jo social' (l) 

~ntro de esta perspectiva vera' a la ciudad como una fuer-

( l} FOLIN, M. Op. cit. Pág. 10 
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za productiva en contradicci6n con las relaciones de producci6n. 

y como una aglorreraci6n de medios de pre .ducci6n y fuerza de 

trabajo. (Esto nos recuerda los planteamientos de la escuela --

Francesa, sobretodo a Topalov y Lojkine J • En sentido genérico 

esta caracterizaci6n es v~lida, 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 rev1si6n 

de los trabajos principales, al menos queremos dejar sentado que 

con esta escuela. se habren interesantes direcciones de investiga

cion, ·1mportantes en la bGsqueda de nuevas metodologías de anS

lisis. 

Con este punto cerramos también la revisidn de las teorías 

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 Al'ERICA LATINA: Reflexiones sobre 
algunos planteamientos de Castells, Quijano, Singer, Hard:Jy 
y Cardoso. 

Las teorías sobre la ciudad latinoamericana son tan nuevas--

como lo es el problema urbano en en toda su magnitud, actualme!!_ 

te calificado como "crisis urbana'. 

Y las teor1as urban1sticas no's6lo son nuevas sino que se --

puede decir que todav1a el an.!lisis de la'cuesti6n urbana• en ---

nuestro continente est! en una fase incipiente, en sus formulaci2 

nes preliminares. Adem~s, gran parte de lo realizado est! rnuy -

vinculado al pensamiento europeo y norteamericano, lo que en si -

mismo no es criticable pues las teor1as no tienen necesariamente 

"identidad nacional", no obst ante la especificidad latinoameric!!_ 

na apenas se ha desarrolado , lo que 11 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-

mienzoa de la d~cada del setenta hay una diversificaci6n del pen-

•amiento urban1sitico. 

Un interesante recorrido critico por las diferentes interpr! 

taciones prevalecientes en Am~rica Latina desde la d~cada de los 

cuarentas hace Salvador Jury, (1) Ve<11Ds , pues a las mb destacadas. 

· ( 1) JUR'l, Salvador. La urtanización en hnérica Latina. Correntarios críticos de 
alguna; interpretac1cnes. MiJreo , MG<1co. 
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En los años cuarenta el enfoque predominante era el neo-mal 

thusianismo que entiende que la urbanizaciOn es el resultado 10 -

gico de la explosiOn demográfica. Esta tesin generada fundamenta_l 

mente en el Club de Roma y por Robert Mac, Namara reduce el aná-

lisis y las soluciones al problema ecodemográfico, inclusive r~ 

cial, proponiendo diversas modalidades de control de la natalidad 

y otras medidas que frenen el bode rural-urbano·,, , que controlen 

la"contaminaciOn!', la "degradaciOn del medio ambiente social y f! 

sico •, etc. De esta tendencia se deriv6 prácticamente una ""'Pli~ 

línea de trabajo empirista que empez6 .a cuantificar el "crecimie!l 

to exhorbitante• de nuestras ciudades y, hacer proyecciones para 

el año 2000 proponiendo previsiones estatales para evitar la"ec2_ 

cat&strofe". Detr&s.de estos planteamientos están las estrate -

gias geo-pol1ticas 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 teor1as motivados en--

tre otras razones por la fuerte migraciOn y crecimiento urbano 

producida en esta etapa que genera desigualdades intra-urbanas e 

inter-regionales inocultables, La explicaci6n al problema enco!l 

tr6 su justificac16n en las teor1as dualistas, íntimamente rala -
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c·ionadas con la escuela de pensamiento norteamericana, especial 

mente con Redfiel:l, La "sociedad industrial" se opone a la "so -

ciedad rural"; la "modernidad" al "atraso"; el "desarrollo" 

al "subdesarrollo": la "pobreza" a la "riqueza"; oposición que 

no se da en términos contradictorios, sino en, polos separados 

que conforman un "continuum linealr que toda sociedad recorrer!a 

para superar su retraso. En consecuencia, la urbanización no es -

necesariamente mala, en tanto responde a la industrialización ac~ 

lerada y con ella a la modernidad. El Estado asume segan esta 

teor!a un papel relevante en el vencimiento del dualismo entre 

paises centrales y periféricos mediante el reforzamiento de la e

cona:!a 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 -

ción de"cinturones de miseria" y por los conflictos: pol!ticos 

que constituyen una verdadera amenaza para el sistema. Alarma 

que se intensifica por el temor a los efectos que pudiera provo--. 

car la influencia de la Revolución Cubana. Surgen entonces teo

r!as que privilegian "la planificación", como anica v!a para re

solver estos problemas; se desarrolla un aparato institucional -

impresionante con la creación de nuevos organismos, especial~ 

zación de técnicos, apertura de programas de docencia e investi

gación a nivel universitario¡ surge la teoria de los•polos de de

sarrollo" para América Latina. Esto permitir& la elaboración 
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de decenas de "planos reguladores" , otr a· 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 prob lem4 tica urbana no es un "problema técnico" 

esta corriente, demuestra sus contradiciones·e incapacidad a fi

nales de los 60's, develdndo su carácter netamente pol!tico. 

A partir de los años setentas surgen reci~n interpretaciones 

que cuestionan las tesis anteriores, En general estas nuevas -

teor!as apuntan hacía la caracterizaciOn de la urbanizaciOn

en latinoamérica como parte de un proceso histOríco dentro del. 

marco de la dependencia • Critican la concepciOn noutral1sta -

del Estado y ·de la planificac16n urbana y realizan muchas inve~ 

tigaciones sobre casos concretos donde los •problemas urbanos" -

son entendidos a la luz de las contradicciones sociales. Además, 

por primera vez, empiezan a estudiarse los •movimientos sociales 

urbanos" y su papel dentro de la transformaciOn social. 

Estos estudios han trazado algunos caminos para mayores 

profundizaciones sobre este gran continente te6rico inexplorado. 

Hay quienes , empero , cuestionan y restan validez a muchos de 

estos planteamientos por su estrecha vinculaciOn con la Escue-

-81-



la Marxista Francesa (Castells mismo es tambi~n un te6rico para 

las realidades latinoamericanas). Sin embar90 la postura 

acertada no pasa por negar dogm4ticamente 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 interpretapi6n 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 m4s interesantes. 

~ desarrolla en "La urbanizaciOn dependiente en Amé-

rica Latina• (1), en 'Desarrollo y Dependencia en el proceso 

·de urbanizaci6n en ~.mérica Latina (2) y en ''Crisie urbana, estado 

y r-tivlmientos SOciales urbanos en las SOciedades O!lxlndfcntes ~icanas" 

sus hip6tesis centrales sobre la cuestión urbana en el continen-

te latinoamericano. 

Parte de la premisa que 'el proceso de urbanizaci6n latinoa

mericano es el resultado de la sucesi6n hiSt6rica de las distin-

(1) C.'.S1tl .. LS, )'., ImMrialisl!i:l v Urbanizacioo en hrérica l.iitina. r.ctitorial 
9..tstavo Gili. E.arcelcna, 1::73 

(2) Co-OTELLS, ~:. :a Cuestión Urbana. Op. cit. Cap. ! 

( 3) CJl.sn:LLS, M. <:risis urba~a " Cambio social. Cjl. cit. 
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tas formas de dependenc1a sobre.el espacio especifico de cada s2 

ciedad" • Esta situaci6n de dependencia sed el rasqo comtln, lo 

que dar4 especificidad hist6rica al proceso. As!. a los estadios 

acumulaci6n primitiva, capitalismo competHivo, capital monopoli~ 

ta -imperialista sucesivamente corresponde en América Latina una 

dominación colonial, una dominaci~n capitalista comercial y una -

dominaci6n imperialista (industrial-financiera), 

En este contexto las ciudades tienen papeles y caracter!sti 

cae propias. 

La ciudad colonial es dependiente políticamente de la Corona, 

ae encarga de administrar los territorios conquistados y garant1 

zar el comercio. La red urbana , en esta etapa es muy débil y •• 

existe una clara macrocefalia de la ciudad directamente. vincul! 

da a loe poderes imperiales. 

La ciudad post-colonial cambia su papel en función de la 

nueva dependencia comercial, esta vez con In9laterra. Estas 

ciudades acusarín un fuerte crecimiento demogr4fico y urbano y 

tendrín una trama urbana más compleja. La diferente articulacidi 

respecto a la metropol! provoca una diversificac16n regional de· 

pendiendo del tipo de econom!a y su papel asi9nado dentro de la 

nueva divisi6n del trabajo: sea econom!a de encalve ( Bolivia, 

Venezuela, Chile), econom!a de p lantaci6n (Arn~rica Central y 

Brasil hasta los años 20's) o econom!a agr!cola ganadera ( Ar --
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gentina , Uruguay), S6lo en este dltimo caso, se dar! una fuer

te urbanizaci6n y concentraci6n en el centro principal. Además 

en general, la situaci6n privilegiada la tienen los puertos, 

mientras que los paises de áreas interiores tienden a mantene~ 

se al márq~n de la estructura econ6mica. 

Finalmente, a partir del siglo XX se inicia en Latinoamér! 

ca un proceso de urbanizaci6n que ,a mitad de siglo, alcanzar! -

su máxima aceleración y responder!, en gran medida, a la crisis-

de dominaci6n capitalista. Sobre la base de la organización e~ 

pacial anterior se da una primera fase de industrializaci6n con 

intervención casi exclusiva de capital extranjero en Argentina, 

Uruguay, Chile, Máxico, 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 aglomeraci6n 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 agr!cola. Esto provoca un pro

ceso de urbanización sin precedentes, cuyo factor básico no es 

necesariamente la industrialización sino la migraci6n rural-ur

bana. Con esto se inagura una nueva dependencia provocando la 

urbanizacidn desequilibrada n!tidamente observable actualmente. 
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De esta manera la conformaci6n urbana actual , es producto 

de un proceso hist6rico de sucesivas dependencias y se carac

teriza , segan 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, ~ero asoclacl6n entre producción Industrial y crecimiento urba 
no; fuerte desequilibrio en la red urbana en beneficio de una aglome 
racl6n preponderante; aceleracl6n creciente del proceso de urbanlzaciirn 
Insuficiencia de empleo y servicios para las nuevas nasas urbanas y, 
por consiguiente, acentuación del sistema de estratificación a nivel • 
de consumo" ( l) 

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 compañ!as multinacionales desplazan sus 

unidades productivas a los paises dependientes, donde encuentran 

mano de obra barata y pocas lirnHacio~es legislativas (ecol6gi--

cas , 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 perifl!rica". Esto, segan Castells, agudiza los desequili-

brios regionales y el desequilibrio entre la distribuci6n de

los medios de consumo colectivos y el aparato productivo, lo que 

trae grandes y irresueltos déficits de vivienda y otros equipa-

mientes urbanos. 

1i)CASTELLS, M. L3 Cuestión Urbana. Op. di:. pág. 7: 
(2lCASTELl.S, M. Crisis Urbana y ~airbic Scciai. Op. cii:. 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 pol!tico de lo~ di:erentes 

pa!ses. As! ,el ej•'l"'ido ·lel poder tendd en la 9~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 teórico el autor har4 un interesant!s! 

mo análisis de la Pol!tica Urbana del Estado Mexicano y sobre 

algunos movimientos 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 Qltima de este trabajo. 

·(f:) E.::.1.a !ntima ;:onc:.:ión -:!ntre ·3E2T!i11 1 .. 'REt-.NA-CAP.ACTERISTI~t1.S DE GC 
~IEFNO :::i~:i~i~en -an?mPJJ;nti: ccn . la -::ipclc.i;;h qu': ::S?r:c6 ~1ar;ora:o -
cara crcceci:r o: ~allzar .:.as :olít1cas uroanas en r.':'!-:r1ca latina, ¿n 
·la pa.t.te :erc8ra de esta ~esiS. 
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Coincidiendo en muchos aspectos con castells, Anibal Ouija 

no el el trabajo "Dependencia, cambio social y Urbanizaci6n en 

J\m~rica Latina" (ll intenta hacer un análisis del proceso gen~ 

ral de. urbanizaci6n , "corno un proceso de conjunto" y como con

dicionado por una espec!fica " situación hist6rica". 

A Quijano 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"; dependencia, que además, varia en 

el tiempo y que no s6lo connota la dominaci6n de lo econ6mico ~ 

sino que "afecta a todos los 6rdenes institucionales y a todas 

las sociedades": 

Dos aspectos le sirven al autor para mostrar el car4c-

ter dependiente del proceso de urbanizaci6n en Am~rica Latina: 

"1) Los cambios en el perfl 1 de la red urbana -v.gr., la distribución 
de las localidades urbanas y su fluctuacl6n el el territorio· en ca· 
da uno de los períodos destacados de modificación del sistema de de· 
pendenc fa; 

2) Los cambios en el contenido de la sociedad urbana que habira esa 
red cco16glca·demográflca, en cada uno de tales períodos"(!) 

En este sentido, mediante un análisis hist6rico revisará 

distintos momentos donde se observan cambios en el perfil de la 

( 1) r)UIJ/.110, .Wbal. C€'1X~.r.de:v:ia. Car::i: 3c·:ia.l v Urba.1i:a,:ién. Er,: 3ThTI~

-3:-!AFT, ~~..rt.!"' .. 1. ( cm,;·ilcc~·~n) Urb:l!:..:. :aciSri y .'.!ependenci:i ~n A.rr.4:rica :.a.ti -
na. Ediciones 31~. Buenos P.ir-:s, :?73. 
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red urbana. 

En primer lugar, entre los siglos XVI y XVII la dominaci6n 

colonial se erige sobre la base urbana previa de las sociedades 

precolombinas más desarrolladas .Y en áreas donde hay metales 

codiciados por la Corona. As1, la red urbana colonial se exten_ 

derá desde México, y Guatemala hasta la Hoya del Pacifico su~ 

americano y las zonas metaHferas andinas. Mientras que la zo

na atlántida apenas tiene un débil desarrollo. 

Posteriormente, con la desintegraci6n 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,sc 

producirá un desarrollo notable de la "Banda AtUntica" y, en 

grn.io l'"<!nor la "Banda del Pacifico y, prácticamente la red -

colonial precedente se debilitará produciertdose una casi com -

ple ta "agrarizaci6n o estancamientos". Esta modi ficaci6n se 

produce por el impacto que produce la intensidad de la aotivi

dad de comercio con el sistema metropolitanos inglés, lo que -

permite un amplio desarrollo de las zonas costeras del Atlán

tico en los paises Argentina, Chile, y Uruguay ("Banda del -

Plata") y Brasil , M!!xico y Chile. ~.demás debido a la exist!!) 

cia de una econom1a ganadera-comercial la inserc16n de esta zon·a 

fue mayor, Una prueba de ello es el enorme flujo de migrantes 

'!Je lleg6 de •os 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 hegem6nico, es decir la dominación de Norteamérica. Esto -

trae corno consecuencia nuevas relaciones de dependencia, sigui!' 

do las exigencias de la producción 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 expresi6n las tenden • 

cias de la red urbana vigente, pero habr! variaciones de acuer• 

do a las caracter!sticas económicas de los paises. As!, en el 

caso de los paises fuertemente conectados con la rnetropol! te~ 

dr!n la "aptitud" para promover el proceso de sustitución de i!!! 

portaciones aprovechando las coyunturas cr!ticas del sistema c~ 

pitalista internacional (Crisis de los lo' s) 1 aptitud que les 

viene dada por tener un sistema pol!tico institucional mds 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 industrializaciOn son 

los mismos pertenecientes a la Banda Atl!ntida que describe ant~ 

riormente Quijano. Esto provocar~ un acelerado proceso de urb! 

nizaci6n. Los otros paises al no estar aptos para iniciar la 

sustituc16n de importaciones desarro llaran una base urbana más 

débil y, s6lo después de la Segunda Guerra Mundial lograrán ur· 

banizarse y cambiar la correlaci6n urbano-rural. 

oespu~s de plantear este diferencial proceso de urbanizá

ciOn relacionado con la mayor o menor integrac16n de los paises 

en el mercado capitalista internacional Quijano realiza una c~ 
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racterizaci6n del proceso de urbanizaci6n actual. 

En lo que el denominara "ostructura continental de la de

pendencia' caracterizada por relaciones de dependencia en ex

pansi6n y m~s sistematicas, pues buscan la integraci6n regional 

y sub-regional, distinguirá una tendencia fundamental1 • La Ur-

banizaci6n de la EconoM1a • , En esta fase se producen grandes 

cambios en los sectores urbanos y un gran desarrollo tecnológi

co de comunicaci6n y transporte1 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-demogr4fico y, el 

consecuente aumento en el nll!nero y tamaño de las ciudades1 se 

perfila claramente la "primacía urbana' por la tendencia cre

ciente de concentraci6n en determinadas zonas cuya importancia 

est4 relacionada con su papel como 'cabeceras de puente de las 

relaciones de dependencia de su pa!s con. las metrópolis exter

nas". 

Quijano, por otro lado, no se conforma con la afirmaci6n 

simplista de que la urbanizaci6n precede a la industrialización 

en los casos de paises latinoamericanos. Señala que es obvio, 

-a menos que se tenga •mala memoria hist6rica", que el desarro

llo urbano antecede a la industrializaci6n, pero de ninguna ma

nera ocurre al m4rgen de este. Todo lo contrario, hay gran as2 

ciación entre industrialización y urbanización. En lugar de 

negar esta relación hay que buscar otros factores hist6ricos q¡e 
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operan sobre el proceso eco-demogr!fico: 

"En otros t~rmlnos, las sociedades subdesarrolladas de la actual ldad 
no están fuera del universo Industrial contemporineo, sino que, por 
su condlc16n dependiente participan, sin producirlos, de los bienes 
del mercado Industrial Internacional ... " (1) 

Y, adem!s puede probarse que justamente en el momento que 

se introduce y expande la producción industrial en todos los 

paises se evidencia un importante cambio en la correlación urba

no-rural, donde la primera adquiere la primacía. 

Otro aspecto interesante de la caracterizaci6n de Quijano 

que ha merecido, sin e~bargo Muchas críticas fundamentadas, es 

su anSlisis de los rasgos del desequilibrio interregional y ur 

bono-rural. Haciendo una analog1a metrópolis externas-Pais d~ 

pendiente / metrópoli interna- localidades urbana y campo depe~ 

diente, did que estas tUtimas 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 relación contradictoria, misma que puede ser supera-

ble. Adem!s , la lucha de clases reducida a una lucha espacial 

resulta una alteraci6n de la dialéctica. 

Tambi~n ha sido sujdta a cr1ticas la posición "marginali! 

ta" de Quijano cuando establece que: 

Cll QIJIJAllO, A. Op. cit. pag. 46 
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11 •• • esta lndustrlallzacl6n dependiente es 1 por eso, excluyente: su 
16glca misma contiene la lnevltabllldad de la marglnallzacl6n de ere 
cientes sectores de la población urbana. Esta marginal lzacl6n en :: 
el deucrollo·ro·se produce.ilolaménte porque los nuevos pobladores 
de las areas urbanas Industriales no encuentran un lugar definido en 
la estructura de roles ocupacionales b~slcos, secundarlos 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 tecnologra y de gran rentabl l ldad para los monopol los extranje
ros~' ( l) 

No vamos a detenernos en una cr!tica a esta posiciOn, pues 

hay muchos estudios que han probado la no existencia de rela -

cienes marginales en el sisterna capitalista. La "llamada po

blaciOn marginal" adem!s de ser un producto mismo de las leyes 

capitalistas, no esta al márgen de el proceso productivo y co

mercial. tl ejército industrial de reserva que en América Lat! 

na tiene algunas caracter!sticas propias, no obstante , es oc~ 

pado por los eMpresarios cuando lo ameritan. ?lucha ;,:de la po-

blaciOn que habita en las llamadas•zonas mar9inales• esta com

puesta por familias proletarias, y aquellos 1ectores que se d! 

dican a las actividades terciarias, o a otras actividades de 

desempleo encubierto también participan, via la comercializa

ciOn en el ciclo de acu~ulaciOn capitalista. 

Para finalizar la revisiOn del trabajo de Quijano queremos 

breve~ente incluir la opiniOn del autor sobre las pol!ticas de 

desarrollo. El sostiene tajantemente que: 

11 ... toda planeacl6n urbana se encontrar& en un callej6n de salida 
a menos que sea cancelada, o por lo menos seriamente reducida y toler! 
da la s ltuacl6n de dependencia" (2) 

(1) QUIJANO, A. Op. cit. pá~. 60 
(2) cp. cit. Pág. 64 
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Paul Singer ha hecho varias cr!ticas a las posiciones de Cas -

tells y de Quijano en su libro "Econom!a Pol!tica de la Urban~ 

zacicln" (1). 

r.obre la relacicln Forma de Dependencia-ForMa de Urbaniza-

cic5n plantea que ademas de ser esquemática, reduce a la hist~ 

ria de Am@rica Latina a una sucesicln 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 -

urbanizacicln anteriormente por haber pertenecido a una economía 

de plantaci6n. Ju1ta~ente, dir4, sucede todo lo contrario: no

hay urbanizacic5n porque la mayoría esta fuera de este sistema 

econclmico, A1i mismo sostiene, que . las determinacicln de fr~n 

taras nacionales,dentro de la cual existe un centro urbano .. cl!!_ 

ve, no se ha dado solamente en funcicln de las directrices de 

la dependencia sino que factores internos han jugado un papel 

determinante. 

En cuanto a la relaci6n "!dilica" de castells y Quijano -

sobre la industrializaci6n nacional aut6noma y urbanizaci6n 

equilibrada que se produjera antes de los cuarentas cuestiona 

la apología hecha en funcicln de un supuesto "capitalismo na -

cional" y en contra del imperialismo a quien se le estaría i~ 

putando como Onico responsable de la urbanizacicln "descentro-

lada", 

(1) SINGER, Paul. Econanía Política ce la Urbanización. Siglo XXI Ed. 
Quinta Edici&i, MéXlco, l981. 
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Tampoco comparte el énfasis de Castells y Quijano en el 

•excesivo crecimiento demogr~fico• que acusa LatinoamGrica 

Al contrario piensa que la urbanizaci6n 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 introducci6n del capitalismo en el campo. Si~ 

ger se pregunta: "lOué parametros se usan para decir que un 

cracimiento es demasi ido grande?. ¿por qué se pone como ca-

racter!stica de All'érica Latina el problema de la superconce~ 

traci6n cuando es una contradicci6n también presente en los-

países desarrollados? (contradicci6n además superable) 

Singer, asimismo critica a Quijano la analog1a que le Si[ 

ve 9ara proponer su concepto de "colonialismo interno", en los 

mismos términos que en la anterior p.!lgina comentabamos. Todos 

estos, son a su entender "falsos problemas" y pueden corregir-

1e con planeamientos territoriales dentro de los límites mismos 

del sistema, como lo demuestra con el caso brasileño y sus po-

11ticas regionales en el Nordeste. 

Ill'pugna también la alternativa (supuesta ) de Quijano 

·sobre un desarrollo capitalista aut6nomo, como v!a para sup! 

rar los desequilibrios urbano-rurales. Esto , ademas de ser 

una utopía , es una falacia, -did- pues ni sir¡uiera los pai-
1 

ses desarrollados "aut6nomos han tenido éxito en este aspee-

to. 
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Una Qltima cr!tica a Castells y Quijano se orienta a 

la "marqinalizaci6n". Las formas capitalistas han penetrado 

incluso en el sector subsistencia, por lo que la teor!a de que 

sectores poblacionales quedan al márqen de la econom!a ha si

do superada. 

A parte de establecer esta cr!tica puntual a estos autores 

que compartimos sólo parcialmente, Sinqer elabora una especie 

de tipoloq1a de ciudades existentes durante el proceso hist6r~ 

co latinoamericano; y,a pesar de las distancias que quiere -

establecer con los autores criticados , puede encontrarse qra~ 

des similitudes. 

Esta tipoloq!a vista dentro de una din4mica histórica 

plantea la sucesión entre"ciudad de la conquista", "ciudad c~ 

rnercial","ciudad industrial". 

La ciudad de la conquista tiene un papel preponderantem!n 

temente pol!tico y un papel econ6mico estdril. Es decir, su 

función esta en sostener ideoldgica 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 momen-
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to en que se desarrollan las fuerza productivas con la diver· 

sif icaci6n y illllpliacidn de funciones urbanas y la expansión del 

mercado externo, lo que provoca el desarrollo de la vida comer 

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 s.ede del poder nacional, 

pero en lo econ6mico sigue siendo un canal de intermediaci6n-

comercial-financiero, en función de la nueva metropol! domina~ 

te inglesa. Con la difusi6n del mercado interno se produce la 

prosperidad de algunas ciudades, y además se estimula el flu· 

jo de inmigrantes campesinos, sobre todo europeos. 

I,a ciudad industrial, surge producto de la crisis de la

ec6nom!a colonial. Esto provoca la tendencia a la industrial!· 

zacidn de algunos lugares, lo que permite la consolidací6n de· 

algunas ciudades y el desarrollo de enerq!a, transporte, ser· 

vicios, etc, en las mismas. 

Pero el proceso de urban1:aci6n es variable. En paises 

donde el mercado urbano es al'lplio y son territorialmente y 

demoqr&ficamente m~s grandes (Arqentina, t14xic, Brasil) se 

desarrollan las unidades hbrile1. otros pa!ses medios como 

Venezuela, Pert1 y Cuba, con mercados urbanos menores, desarro.,

llan una industria menos extendida y un proceso de urbaniza

ci6n correspondientemente ma1 d'bil. Los paises pequeños de-
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!1nitivamente, se mantienen incapaces de lograr el proceso -

de sustituciOn de i~portaciones y en consecuencia se urbaniza

r4n tard!amente, 

La ciudad industrial , es la primera ciudad que se vuelve 

productiva y aOlo 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 perju! 

cio del Cal!'po al que despoja de su actividad productiva, redu-

ci•ndolo dnicamente a desempeñar actividades primarias, con lo 

qua se produce "al vaciamiento demogdfico del campo" e inver

samente al crecimiento de las ciudades• siguiendo una lOgica -

del desequilibEio. Veamos ahora otra posiciOn. 

Jorge Hardoy es uno de los investigadores latinoameric! 

nos que ha realizado mas estudios sobre la tem4tica urbana en 

y de nueatro continente. Estos tratan desde •cartograf !as ~r 

banas•, estudios históricos, an~lisis de casos, hasta ensayos 

teOricos 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 aportaciones taOricas a la compresión de la •cuestiOn 

urbana• en latinoamerica resultan interesantes, pero en comp! 

raci6n con los anteriores autores , limitadas y mucho m~s co~ 

trovertidas. 
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Agu! vamos a referir solamente tres trabajos suyos1 

"El proceso de urbanizaci6n de América La.tina• (ll, "Ensayo de 

lnterpretaci6n del proceso de urbanizaci6n de Alrérica 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 m!s importantes, 

Hardoy parte de la consideraci6n de que América Latina es 

un "bloque heterogeneo" y que si es denominada as! solamente 

se debé al hecho de que tiene afinidades culturales y algunos 

intentos de integración. No parte del criterio de la situación 

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-

n6mica y política de cada pais. 

El proceso de urbanizaci6n significativo de la poblaci6n 

latinoamericana es, segdn Hardoy, resultado de un "elevado y -

sosteniño 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. I.a urbanizaci6n en el contexto del subdesarrollo 

no significa un proceso de "modernizaci6n", pues a su criterio, 

esta se " realiza en un mundo geogr!ficamente empequeñecido 

(1) En: SEGRE, Roberto. P.rrérica Latina v su arquitectura.· Siglo Veintiuno 
Ec!itores, y u11ESCO Cuarta Ed1ci6n, Píix1co, 1982. 

(2) En: U!II!<EL, Luis (como.) tesarrollo Urllano-Redcnal en ~r.irA (i.ltina 
Fondo de CUltura Económica. Péx1co 1975. Cdo. 5 

( 3) H¡IRDIJ'i, J, La construcción de las ciudades cii América Latina a trav~s 
del tiemoo. Revista Interamer1cana de Plan1f+cac1ón Nr.54.Junio, 1980, 
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y sujeto a presiones pol!ticas y econ6micas enormes, y tam

bi4n porque las demandas de servicios y viviendas que surgen 

en los países subdesarrollados , por su magnitud, no son comp! 

rables a la de los paises desarrollados. Adem!s, la urbaniza

ci6n, dir4 coincidiendo con otros autores, no es una conse -

cuencia directa de la industrializaci6n sino que se adelanta a 

ella, y no reduce las tasas de crecimiento poblacional, sino 

que al contrario las aumenta. En definitiva la urbaniza~i6n m 

Am4rfca Latina tiene un desarrollo que difiere del gran pro

ee10 industriallzaci6n-urbanizaci6n que confrcnt6 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 ¿cu41 es la raz6n para que este -

movimiento poblacional se produzca? ¿Cu41 es la causa de el -

crecimiento de las ciudades previo a la industrializaci6n?. 

Hardoy no nos da mayores explicaciones a estas interrogantes. 

Asimismo, ¿qué quiere decir con la afirmaci6n de que la urba

nizacidn se realiza en un mundo "geogr4ficamente empequeñecido? 

Aqui parecen dete._ctarse ciertos atisbos malthusianistas, de 

otra manera no podr!a entenderse el por qu4 de ~sta afirmaci6n 

para un continente que proporcionalmente 

t! subpoblado. 

a su territorio es-

Mas interesante resulta el analisis del proceso hist6ri 

co que realiza Hardoy sobre América Latina, en elqmlestaca un 
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buen manejo documental, 

Se9Gn este investigador las ciudades precolombinas surgen 

con el auge de las culturas clásicas, Las primeras ser4n funda

das en Mesoawdrica (Teotihuacan, Monte Alban en M~xico, Petén 

en Guatemala, para citar algunos ejemplos). M4s tarde aparece~ 

rán en Sudam~rica (Chan Chan, Cuzco, etc.). Las caracter!stl 

cas de estos ndcleos urbanos.son: su centralidad pol!tica-admi

nistrativa-religiosai la importancia dada a las obras arquite~ 

tónicas; la capacidad de organizar a grandes contin¡~rtes de ma

no de obra y su ubicación geográfica al interior del continente. 

Hardoy sosteiene queerestas culturas urbanas lle garai a existir 

formas de planificaci~n urbana de carácter espont&neo, en raz6n 

dela utilización de mdltiples criterios ordenadores. En un se~ 

tido a~plio, esto puede ser cierto , pero como veremos mas ade

lante actualmente la llamada planificaci6n urbana tiene otras 

connotaciones. 

Con el descubrimiento de Amfrica 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" (1). Actos fundacio

cionales sin comparación en la historia de este continente. 

El espacio se ocupa, b&sicamente, en func16n de la red urbana 

C1) ttAROOY, Jorge. La cmstntcci6n de las ciudades en Plrérica Latina 
a través del tieJr410. G¡i. crt, p&g. 54, 
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preexistente, pero tambi!!n 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 habrá un modelo tipol6gico definido,

aparte del que impone el car4cter defensivo de las ciudades. 

La ciudad española e1 segan Hardoy: 

• ... la forma de vida que adoptaron por conveniencia administrati
va y comercial, por seguridad y porque correspondía al espíritu gre
g1rlo de los espa~oles" (1) 

Este razonamiento resulta a todas luces subjetivo. La -

ciudad como "forma de vida" nos tralada a los planteamientos 

de los ecologistas urbanos, Asimismo, la omisi6n de la fun

ci~n política militar de la ciudad colonial reduce a que esta 

sea concebida con funciones meramente tácnicas (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 poblac16n rural, ·1a no exi! 

tencia de grandes ciudades y las caracter!sticas coloniales -

apenas modificadas. Onicamente las capitales políticas, pri~ 

cipalmente aquellas que fueron al mismo tiempo puertos comer

ciales tendrán un mayor crecimiento y a esto añade Hardoy: 

(1) HAIU:.9Y jor<;e . .op. cit. pág. 49 
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los cre:imlentos demogrAflcos de mayor slgnlflcacl6n se pro· 
ducen en paises de clima templado y de pobiaci6n blanca" (1) 

Bardoy parece sugerir en esta Oltima aseveraci6n ciertos cri

terios raciales y determinismos geo-climáticos, que evidente

mente están fuera de lugar. 

Con la acentuación de ~os roles de los paises latinoame-

ricanos como productores de materias primas para los paises -

europeos y, después, para tstados Unidos se van a producir 

cambios en la estructura espacial de varios países , que Har-

doy txplic::11 •. 

Entre 1880 y comienzos de siglo se introducen redes fe

rroviarias dirigidas a los puertos de exportaci6n, el desarr~ 

lle de la navegaci6n 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 urbanizaci~n 

que permite el reforzamiento de la estructura urbana anterior 

y la creaci6n de numerosas ciudades. 

En esta etapa se da un gran flujo de inversiones extran-

(1) HARIXJY, J. El oroe<>so d~ urbanizaclén 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, construcción de ferrocarriles y de 

puertos hacia la creación de servicios urbanos, Asi mismo 

las ciudades reciben a un gran flujo de migrantes europeos 

que en alqunoa lugares llegan a alcanzar el 30\ y hasta el 50% 

de la población, sobre todo en Argentina y Uruguay. 

Este proceso de urbanización sin precedentes es variable 

se~On los paises. Asi, en Ar<tentina, Uruguay, Chile y Cuba, 

Hardoy distingue un proceso temprano de urbanizaci6n. Otros -

paises como M~xica, Venezuela, Panamá , Pera y Colombia inician 

su urbanizaci6n a partir de 1930. Con mayor retraso se da es

te proceso en Ecuador, Nicaraqua, El Salvador y RepOblica Do

minicana, Y muy lentamente en pa!ses como Paraguay, .·Bolivia, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras y Hait!, 

Muy relacionado con esto Rardoy va a ensayar una tipolo-

g!a con la intención de: 

" ... clas I ficar a los pal$es latinoamericanos en funcl6n de su poten 
clal urbanfstlco, luego comparar a los grupos o clases que se forma:' 
ban con otros Indicadores socloecon6mlcos y tecnol6glcbs que pudiesen 
explicar la fase de urbanlzacl6n por la que atravesaba cada país y 
sus posibles tendencias, y finalmente, demostrar que la estabilidad 
urbana de cada pals no es Independiente de sus aspectos sociales y • 
económicos" (1) 

De esto d erivar4 una clasificaci6n por grado de "estabili-

dad urbana• A mayor tasa de crecimiento de poblaci6n rural 

(l)HARDOY, J, Ensayo de Una ínter;:ir<ltacífu del proceso de 11rba.1i:adón de 
Arrédca latina. 0p. cJ.t. p.lig. 83 
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y mayor tasa de crecimiento de poblaci6n urbana (esta dltima 

medida en dos tiempos: 1970 y prospección 1985-1970) menor se

rá 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 INESTABLCS' Colombia, Pe'rd, M6xico y Bolivia. 

IV, MU'i INESTABLES: Panam4, Repdblica Dominicana, Ecuador, 

Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, costa Rica, 

Honduras, y Hait!. ( l) 

A partir de esta clasif icaci6n va a hacer un estudio por

menorizado de otras variables corno grado de desarrollo econó· 

mico, salud, ingreso, educación, que no vamos a exponer aqu!. 

Como toda tipología, este esquema anal!tico tiene sus li

mitaciones pero tiene tambi~n el valor de observar con deta

lle las características de los paises enmarcados dentro de -

ciertas caracter!sticas comunes. Sin embargo, el mayor inco~ 

veniente de esta tipolog!a en espec!fico, est~ en el ·predominio 

de una an4lisis descriptivo sobre el nivel explicativo. 

Esto podremos ver, est4 relacionado con una imprecisi6n 

metodol6gica y ideol69ica del autor. Es deci~a una clara 

(1) Op. cit. Pág. 91 
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concepci6n materialista del problema urbano y de la sociedad 

en 1u conjunto. En un trabajo (1) reduce el problema a la -

falta de conciencia de la forma como se produce la urbaniza-• , 

cidn , a la no insercidn de las pol!ticas urbanas en los pro

gramas politices de los gobiernos, a la falta de reales impl! 

mentaciones de la Peforma Agraria y a la falta de participac16n 

popular. Y, pr&cticamente, confiriéndole un rol neutro al E! 

tado, sugiere algunas medias que debe tomar para solucionar 

loa problemas, como aon la adquiaicidn de tierras para la ex -

pansi6n urbana y suburbana, el control de la especulaciOn, la 

modernización de la industria de la construcción, la coordin~ 

cidn de intereses privados, etc. 

Sin embargo, en trabajos m!s recientes se puede eviden

ciar una evolución tedrico-pol!tica del autor, sin salirse de 

los cauces reformistas. En un an4lisis escrito conjuntamente 

con osear 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 planificacidn urbana la

tinoamericana por sus objetivos ideoldgicos, favorecedores de 

minor!as e insignificante en sus resultados. Para finalmente 

concluir: 

(1) HAaDOY, J, El proceso de uroanización de Mlérica Latina. Op, cit. Pág. 
60-62 

(2) IIMDOY, J,MORDIO, o Tendencias v altematiwlS de la Refonna Urbana. 
EN: Unikel, L. Op. cif;-¡;;fg·: ii!Jf ..... 
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"Lo que debemos cuestionar no es entonces la ciudad actual de Amé· 
rica latina, sino los valores y la estructura de la sociedad latl· 
noamerlcana actual. lo que debe preocuparnos no son sus problemas 
ffslcos y ambientales, sino sus problemas sodopolTtlcos" (1) 

En dltimo 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 análisis hist6rico no cabe dentro de esta perspectiva 

(s6lo hay referencias de algur. os "antecedentes• de la parti

cipaciOn estatal en el "planeamiento urbano") y el énfasis ª! 

ta puesto en la descripci6n psico-social de la ciudad enmarca

da dentro del concepto de "cultura urbana". 

"Es posible, en este sentido, hablar de una 'cultura urbana' de for 
ma esoedflca, como un conjunto de patrones que dirigen las relaclo 
nes sociales,. La ciudad Impone un estilo de vida. Exige el desempe 
~o de funciones sociales cada vez más especlallzada5. Estas funciones 
sociales se distribuyen, obviamente, de modo diferenciado, según la 
posición quelos individuos ocupan en la escala de estratlflcacl6nso• 
clal. Es obvio también que las gratificaciones se distribuyen dlfe• 
renclalmente y de forma desigual, según la situación de los lndlvl· 
duos en la escala social" (3), . 

\ 
( lJ HARDOY, J. la conúruccién de las ciudades ...... Op. cit. pág. 27 

(2 ) CARDOSO, F. y ot= Ccnsideraciones wbre el desarrolle ·de Sao Paolc. 
En Ccmpilacién de Manuel Casteslls. Imperialisl!P y Urbanizac16n en A. L. 
Op, cit.' ?á\!S• 211-252. 
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Tal parece ser hay una traducci6n literal del pensamiento 

de la Escuela Ecológica de Chicago. La ciudad es un "modo de -

vida", un "organismo • con "funciones• especializadas, y la d~ 

&igualdad ea parte de la •naturaleza" (vaase el uso de Obvio 

en dos oportunidades). Tambi~n es posible distinguir en algOn 

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 ra1ulta 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 los conflictos a trav~s de la aceptación 

de "inevitables distuncionalidades" provocadas por la "ano

mia social" , En otros t6rminos1 

11 ,. ,determinados patrones dejan de ser Incorporados por causa de lne· 
flclenclas o disfunciones de las formas de producc16n y dlstrlbuc16n 
de las riquezas econ6rnlcas y sociales" (1) 

Aqu1 se podr1a pensar que , finalmente, darán· una explic~ 

ci6n socio-pol1tica de las diferencias en el espacio urbano 

y los problemas generados por la segregación. Esta explicaci6n 

causal, empero no conforma parte de la perspectiva, Otra es 

(1) CAFDCSO, F y otros. Op. cit. pág. 
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la 6ptica interpretativa y se reduce a entender la situa.ci6n 

de acuerdo a la "incapacidad" de ciertos grupos para captar 

loa patrones culturalaa de una •sociedad diversificada y com· 

pleja'. La presencia de heterogenidad social, grupal, y étn! 

ca termina convirti•ndose en la causa central de los conflis 

toa sociales. Más adn, los grupos migrantes constituyen esa 

masa de desadaptados porque, su entender , tienen un partic~ 

lar desajuste con respecto a los patrones culturales de la vi

da urbana, Sobre este comportamiento han creado una categoria 

e1pec1fica1 la"cultura de la pobreza• . La ciudad significa

r& 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 par&metro de observaci6n. 

La marginalidad, en definitiva, representa para esta es

cuela de pensa~iento un elemento paralelo a l dinamismo indus

trial urbano de la sociedad "moderna•. 

Es curioso señalar, además, 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 creaci6n de un e! 

tilo de vida dominado por un ritmo agotador, donde el tiempo 

es un valor escazo. 

·108-



lllGO•DA 

LA"PLANIFICACION URBANA, "lJ'.S POLITICASllRBAllASi "LA llRBANISTICA MODERNA~ 

P~visi6n conceptual y ~etodol6qica de una temAtica contempor&nea 

(Algunas ref.erenaias 'hist6ricas) 



PLANIFICACION URBANA, POLITICAS URBANAS , URBANISTICA MODERNA, 

Revisi6n conceptual y metodol6gica de una temAtica contempo
rAnea , 

No podemos introducirnos en el an4lisia de la planifica

ci6n urbana en ~érica Latina, sin intentar una puntualizaci6n 

conceptual de los términos"Planificaci6n •, "planificaci6n U! 

bana•, "políticas urbanas' ¡ "urbanismo", asi como de su con-

textualizaci6n histOrica, Reflexi6n conceptual que se hace 

sin intenci6n de rebuscar y extraviarse en disquisiciones e

timolOgicas o de proponer "EL" concepto universal y correcto, 

siendo , por el contrario el prop6sito reconocer las maltiples 

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 término 

Pocos conceptos contemporAneos son tan difundidos y al 

mismo tiempo tan relativos como el de la "planif1cac16n". Hay 

un general e indiscriminado uso por parte de . pol!ticos, ide2 

legos, intelectuales, empresarios, tecn6cratas, militares, 

organizaciones , e inclusive, comunidades enteras han proye~ 

tado en la "planificaci6n" sus principales reinvindicaciones, 

Los sentidos que adquieren en cada caso varian notable-

mente y los prop6sitos mucho mh. Pero en todos los casos 

puede evidenciarse dos manejos corrientes El primero 
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parte de una acepci6n amplia, gen~rica e ilimitada del t~rmino1 

es decir como toda aci6n 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 "planificaci6n farniliar","planificaci6n empresarial" , 

"planif icaci6n educativa" , en fin , cualquier ~rea de la acti

vidad humana donde se intente accionar con algdn plan mediana-

mente preconcebido. En •st~ ;~rspectiva se han inscrito men-

ciones sobre la "planificaci6n" en las sociedades(y ciudades) -

griegas, egipcias , precolombinas (•) • No podemos negar que e! 

tal sociedades poseyeran criterios de organizaci6n social, y 

esto es evidente si se considera que s6lamente en sus obras -

monumentales y arquitect6nicas requirieron de r1gidos niveles -

organizativos , pero no resulta precisamente acertado atribuir 

a este ejercicio el término de planificaci6n urbana. Si as1 

fuera el mismo régimen capitalista practicar1a la planifica

ci6n en virtud de que sus principales estrategas (los empresa

rios a través del Estado) practican desde los m!s remotos o

r1genes del ca9italismo 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 pa1ses capi

talistas. La idea de la planificaci6n, en su sentido genérico 

( ¡,) En PIOOrica latina Hartlcy es uno de los autores que nos describe un 
práctica de la "planificacién urbana" en las sociedades precolanbinas, 
aunque tienen un carácter espontáneo, en su criterio. 
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ha sido incorporada a la practica y al discurso estatal y, en con

sonancia con ello,difundida "como la anica y gran soluci6n" de 

los desequilibrios econ6micos. En gran parte esto ditimo es cie~ 

to, pero's6lo lo es a condici6n de que existan condiciones econ6~! 

ca-pol1ticas espec!ficas, donde dada la ruptura con los 11~ites 

estructurales se ejerza la planificaci6n en todos los niveles n~ 

'cionales, Empero, la "moda" de la planificaci6n en nuestros 

pa1ses ha' sido manejada en t6rminos m1ticos y rebatida a cada paso 

por la realidad. 

Como puede apreciarse la ambigiledad del tdrmino nos hace pe~ 

der en un infinito mundo de impresiciones y de apariencias • Esta 

falta de rigurosidad categ6rica se convierte en un obstAculo epi! 

temol6gico, s6lo superable si se demarcan mejor sus limites y se 

lo ubica dentro de perspectivas te6ricas definidas y en momentos 

hist6ricos precisos. 
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La planificaci6n: ·¿ ml!todo , técnica, norma o proceso social? 

Una corriente generalmente asociada a los sectores ihstitucio

nales y gubernamentales ha predominado en los paises capitalisd:l 

aquella que tiende a•considerar la planificaci6n como un instru

mento que opera a nivel estrictamente técnico y bajo cuya acci6n -

los problemas del desarrollo latinoamericano podr!a resolverse con 

facilidad" (1), para citar textualmente una explicaci6n de un 

organismo de planificaciOn latinoamericano. 

Veamos una primera definici6n: 

"La planlflc1cl6n es una metodologla para escoger entre alternativas que 
se caracteriza porque permite verificar la prioridad, factibilidad y com· 
patlbllldad de los objetivos y permite seleccionar los Instrumentos mh 
eficientes .. " (2) 

Impl1cita en esta conc,,ptualizaci6n est.1 una visiOn "neutra

lista"de la planificaciOn, pero si se va m~s alU a otra afir

maci.On de Ahumada."Uue señala r¡ue es necesario un sistema apropiado 

de sanciones y remuneraciones que corrija las desviaciones , .1unque 

el ejercicio del poder econOmico requiera siempre de una institu

ciOn social: el mercado-,distinguiremos claramente su perfecta ins-

cripciOn teOrica- pol!tica (nada neutral) dentro de la corriente ke~ 

nesiana 

( 11) 

(1) 

(2) 

Nos referiremos fundamentalmente a los paises capitalista la
tinoamericanos. 
ILPES, Discusiones sobre olanificacién. Ed, Siglo XXI 12ava. Edici6n 
~xico, 1981 Pag. 19 
AIUWJA, Jorge. Notas oara una teoría ~eneral de planificación, OJader' 
nn$ de la Sociedad Venezolana d~ Plan1Úcacion. Vol IV Nr. 4S, f\3rzo 
1966. Caracas Venezuela. Pág • 2 B 
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Una segunda definici6n ~uy parecida a la anterior donde se 

remarca la neutralidad es aquella indicada por ILPES: 

"La planlflcacl6n,mtanto en su aspecto conceptual como en cuando a su 
naturaleza como proceso social Implica una doble dlnimlca: se presenta 
a la vez como un esfuerzo de maxlmlzacl&i de la racionalidad a nivel fer 
mal, la planificación significa bas1comente la optlmizacl6ri de las rela·
ciones y fines dados. La cuantlficaci6n y el rigor de las técnicas lns• 
trumenta les ut i l l 2vdos para sugerir 1 as Formas a lternaf 1 va.s de lograr ra· 
pTcraiñeñ'fe y con menor costo los finés perseguidos constituyen las carac· 
terfstlcas principales del razonm.lendoplan/flcador en lo formal. Un es· 
fuerzo de este tipo procura los horizontes ser neutro en cuanto a las me· 
tas a largo plazo. No caen en los horizontes Intrínsecos del proceso for 
mal de raclonal/zacTOñías preguntas sobre el por qué, el para qui! y el 
¡;ar¡qüíén de la plan1f1cac1on 

SObre esta definición hemos subrayado tres aspectos. El pril"ero 

es el que plantea a la planificación corno un esfuerzo de maximiza

ci6n de la racionalidad1 es evidente que la racionalidad en t~rminos 

capitalistas (aunque no lo expliciten). En segundo lugar, la reduc

ci6n de la planificación a un instrumental riguroso Útil para propo

ner alternativas., ubic~ndola como un artefacto manipulable y univer

salmente valedero, lo cual resulta objetable, Y por 4ltimo la explí

cita negación de un enfoque explicativo, valorativo, histórico, Los 

planificadores aparecen entonces como individuos puros, que trabajan 

en el asc~ptico laboratorio de la neutralidad. En resumen.la plani· 

f!caci6n resulta ser una "tecnolog1a", lo cual esta cuestionado por 

la prllctica misma que ha demostrado que hasta las mlls "inofensivas: 

técnicas, inventos, etc. contienen en s! mismo fines precisos y ni 

(l) INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL (!l.J'ES) 
Discusiones sobre ·Planificaci6n. Siglo veintiuno Edítores. 12ava edícién, 
1'1éx1co, 1981. Subroyado nuestro. 
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que decir de decir ·de stB aplicaciones, 

De esta visi6n sobre la planificaci6n en general se derivan 

algunas conceptualizaciones sobre la planificaciOn urbana y regi2 

nal, 

SegOn Ledrut la planificaciOn urbana seria "un medio de control" 

social del orden urbano" (1), Por lo tanto interesan los medios, los 

mecanismos considerados"puros de ideolog!a" .al 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 • 

cierto& objetivos.o grandes lineas generales que supuestamente se

'r!an compartidas IT'inimamente por todos. Con esta perspectiva volvel!'.OS 

a la ya tan criticada pretensiOn de neutralidad, y al reduccionismo 

de las pol1ticas a "los grandes problemas que a todos afectan". 

'l'aJrbi~n Lausen define que la planificaciOn es. el "medio 

adecuado para logran una vida mejor • En este sentido algunos temas 

serian: 

" 1) establecimiento de las estructuras optimas del sistema urbano, especial 
mente concentrada en la determlnacl6n de si las grandes areas metropolitanas
son excesivamente grandes o no y de las correspondientes políticas correcto· 
ras ¡ 11) determinación del tamano optimo de la ciudad y de las medidas para 
garantizar su lmplantac16n: fil) desarrollo de zonas subdesarrolladas y re· 
conversl6n de zonas obsoletas¡ lv) correc16n de los Impactos regionales de 
las polrtlcas sectoriales y v) descentrallzacl6n de las decisiones polrtl· 
cas" C2l 

Sin duda estas apreciaciones ser!an v~lidas de no ser porque 

(1) UDRUl', EN: castells, Kanuel. La cuestión urbana. Op. cit. p&g. 296. Castells 
critica a t.edrut y hace referencias cr1 t1cas a Meyerson y E. Blanfield. Poli
tics, Planning and the Public Interest, Gleonooe, The Free Press, 1955 

<2l !ASUill, José Ralron, Citado en ORTEGA, A rturo en Diccionario de Planificacién 
y planeacién, Mexico, 1983. Pág. 264 
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tiene una gran limitaci6n, cual es la omisi6n 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 

aso~arse para mostrarnos la insuficiencia de esta definici6n. 

Veamos una dltima definici6n de esta concepci6n tec~ocrática. 

John Friedmann , uno de los te6ricos del urbanismo que ha te

nido importante influencia en América Latina, y llegado incluso 

a ser un art!fice de la creaci6n de Ciudad Guayana en Venezuela 

(sera' visto este en el punto IV. de la Tercera Parte), nos dice: 

" ... una de las tareas principales ~el µlaneamlento urbano ·regional es o· 
frecer nuevas perspectivas y un marco objetivo para ordenar las preferen
cias de las comunidades locales dentro de un contexto de necesidades so· 
cla les. 
Pueden lnclul rse siete zonas de normas dentro del marco urbano-regional: 
a) normas de r.oonomla regional, b) norma de mlgracl6n y colonlzacl6n¡ c) 
norma de desarrollo urbano¡ d) norma de vlvlenda,e)norma de tierras urba
nas; f) normas de desarrollo administrativo y polltlco en niveles subna· 
clonales y, g) normas de desarrollo social", (1) 

El autor describe cada norma por separado pero nosotros sólo 

resumiremos lo concerniente a las normas regionales, urbanas y de 

vivienda y tierra. 

tas normas de la econom!a regional se ocupan de •qu~ inversio-

nes deben ubicarse y en ddhde~ tas normas urbano regionales se ocu

pan por la estructura interna y la for·ma de la s comunidades urba

nas y metropolitanas y regionales. Con esto se har!a el intento de 

C 1) FRIEDMANN , John. Urbanizaci6n, ?lanificación y t:esarrollo Nacional. Edi
torial Diana. México, 1976. ?ág. 155-156. (Esta publicacién es hecha ccnjun
tamente ccn el Centro Pegicnal de Ayuda técnica de la AID, del Departamento 
de Estado de Estados Unidos y se dedica a la pro:luccién de versicnes en espa
ñol de JI>lterial filmico e impreso en los prograrras de coopereci6n técnica 
de la Alianza pare el Progreso (según referencia del libro). 
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resolver problemas como la adecuación de caminos en la ciudad, el 

transporte, las instalaciones educativas, comerciales, sanitarias, 

el crecimiento de la ciudad, la suficiencia de los servicios pdbli-

ces, etc. Las normas de vivienda por su parte se ocupar1an de "el 

suministro de refugio y de servicios p~blicos esenciales" , Fina.!_ 

mente las normas de tierra urL.lnastendr1an corno objetivos "controlar 

la especulaci6n y administrar la tierra en provecho de toda la cornu-

nidad" ••• e inclusive , en el caso de los "colonos usurpadores" 

!migrantes) se les puede asignar una parcela de tierra •• ,' 

Nuevamente enfrentarnos a una corri111te de pensamiento que re-

duce el problema a "normas" , y cargada de un discurso ideol6gico 

sublima a las "preferencias de las coll'unidades" 

Esta manera tan coman en el pensamiento norteamericano de u-

tilizar las abstracciones más irreales en función de lo que "debie

ra ser•, lo acercan a una posición idealista y demagógica. Una 

comunidad en abstracto, un sistema normativo en abstracto •.• Ese es 

el estilo anaHtico. ¿Dónde quedan las limitaciones estructurales 

que impiden, o al menos obstaculizan que la tierra pueda ser libre 

y legalmente ocupada por los rnigrantes , a quienes califica Fried

mann de "usurpadores".¿ Dónde se expresa el accionar de los agentes 

j¡lrnobiliarios como principales elementos en la especulación de la 

vivienda que impiden no sólo la construcción de •un hogar adecuado" 

para el hombre", sino, a veces, la posibilidad de un espacio estable 

de vida? 
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seria preferible que estos autores tuvieran más claridad ex-

positiva y plantearan expresamente los fines que se proponen corno 

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 ciud~des y reconstruirlo, y hay que suprimir el 
elnturon piojoso de los arrabales, trasladar estos mas lejos· a las ciudades 
Jardín • y ,en Stiugar, construl r poco a poco una zona de proteccl6n 1 lbre 
que, en su dTa, dará libertad perfecta de movimientos y permitirá constulr 
bajo un capital cuyo valor se duplicara y hasta se centuplfc1ri"(t) 

Aunque el mismo Lecorbusier se autocalificara como "apol!tico• 

en sus líneas se traduce objetivos muy "sinceros•, evidentemente bur• 

gueses. Pero e~.discurso de los autores antes analizados esta lejos 

de plantear los problemas en sus justos t~rmino1, las intenciones id! 

16gicas los frenan, 

De estos primeros comentarios podemos arribar a una conclusi6n 

la planificaci6n no es simplemente t€cnica, o norma o instrumento , 

es mucho m!s y lejos de estar al m4r9en de la pol!tica y de la his• 

toria es parte impl!cita de esta:. La planificaciOn es pues un proc! 

so; Hay que'ubicar a la idea de planificación dentro de un proceso, 

estudiarla en el contexto del desarrollo de sociedades espec!ficas, 

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) E>cactanente eso es lo que vairos a haoer imediatar.ente. 

( 1) ;;,:1cil, Femando. l.il ideologfo urbanística. Ed. Alberto Corazón, 2da. F.dici6n 
Madrid, 197~ 

(2)GIORDANI, Jorge. Introduccim a la PlMificacién (Sintesis de planteamientos 
sobre el tema). mlDES, Lfüvers1dad Central Dl Venezuela, Caracas -Venezuela, 
Julio, 1977. 
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La Plan1ficac16n: categor!a histórica 

Justamente al entender a la planificación como un proceso so

cia (que incluye obviamente un componente t4cnico) le estamos dando 

historicidad. Por lo tanto la afirmación de Guillén que sostiene 

que la planificaci6n es una"categorta histórica" 'éAcuadra perfecta

mente con nuestro criterio. 

Concretamente, la planificaci6n concebida en toda su dimensi6n 

como aquel proceso que abarca el conjunto de la econom!a en f1mc16n 

de premisas sociales comienza, realmente, a ser implementada en la 

UniOn Sovi&tica despu4s de la Revoluc16n Rusa de 1917. V, en los 

paises capitalistas surge progresivamente a partir de las crisis 

c!clicas , hasta que en 1930, ante el impacto de la Gran Depre· 

s16n, se 1nst1tuc1onaliza totalmente. 

F.n todos los casos se intenta controlar el funcionamiento de 

la econom!a por la v!a de una importante o definitiva 1ntervenci6n 

del Estado. El car~cter de la intervenci6n (total .o parcial, impo

sitiva, o tentativa, etc.) y los fines (economico-ideol6gicos-pol1ti 

cos)varia, pero en todas las situaciones resultan ser las necesidades 

h1st6ricas las que imponen la utilizaci6n de controles, reglamen

taciones evaluaciones, etc. Las diferentes naturalezas de la plani

ficaci6n según las diferentes l6gicas de racionalidad las veremos 

( 1) GUILLEN, Arturo. Planifica·:ién rccnómica a la Mexícana. Sa. E:dicién. üJ, Nues
tro tiempo. ¡.¡¿xíco, 1982. 
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en el punto siguiente, lo que nos interesa aqu! subrayar es la 

inscriP,:Mn . histórica de la planificacil5n. 

Recordemos que la planificación carec!a de aceptacidn .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 regulaci6n deliberada a la econom!a y contrarestar el l! 

bre arbitro de las fuerzas del me'rcado era sospechosa y aun combat! 

da. "El dominio de laissez faire• es absoluto. Posteriormente en 

la fase monopólica del capitalismo, una serie de graves problemas 

de sobreproducción de "crisis de realizacidn, los problemas de la 

lera Guerra Mundial,y el establecimiento de la economh de guerra 

en consecuencia, adem~s de las presiones sociales obligaran a illlPOª 

ner ciertas restricciones y, en el caso de Rusia una modificación 

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 planíficaci15n en el socialÍftllD, 

La racionalidad socialista es diferente a la capitalista. 

En el primer caso se persigue la maximizaci6n del bien comdn, en 

el segundo la maximizacidn 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 1e han dado condicio_ 

nes histdricas muy precisas: se ha roto el l!mite de la propiedad 
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privada y se ha transformado el carácter del Estado. 

11 .,La economfa,soclal!sta descanse en el conjunto de planes conncatenados 
y coordinados, extensivos a toda la economta nacional, lo mismo que a cada 
rama, regi6n y empresa. El plan nacional constituye"!• base de los planes 
ramales y territoriales y se apoya en ellos y estos últimos se apayan, a 
su vez, en los planes de las empresas" (1), 

El princip1o de la qlobalidad está presente en esta afirmaci6n, 

la planificaci6n no resultan as! suqerencias, ni se hace en sentido 
parcial, 1 implica m~s bien a un conjunto. 

"Planificar significa, en la economía socialsta, tomar en cuenta no sólo 
los numerosas proporciones Indispensables para un funcionamiento correcto 
de la economh, el máximo aprovechamiento de las 1Mterlas primas, combustl• 
bles, máquinas, materiales auxlllares, las rutas mis cortas de transporte, 
los costos más bajos de explotacl6n, etc. sino sobre todo ahorrar al hom· 
bre un trabajo Improductivo ... En la programacl6n de las acciones corre· 
latlvas en el soclallsmo se debe pues, tomar en consideración tanto los as· 
pecto• cuan! ltatlvos como los cuantitativos de la vida econ6mlca" (2)' 

Y, aqu! esta presente el principio social de la planificaci6n. 

No as simplemente un mecanismo para perfeccionar la econom!a, es 

fundamentalmente un proceso para mejorar las condiciones de trabajo 

y de
0

vida de los hoPlbres. 

Vale la pena revisar muy brevemente la experiencia soviética(*) 

En la primera fase que va de 1917 a la sequnda guerra mundial 

se parte del principio del "socialismo en un s6lo país" •. Antes de 

1a revoluci6n tenin en las Tesis de >bril hab!a propuesto al naciona

li%a" i6n de la tierra, la fus16n de los bancos sujeto a control so

cial, el control de la producci6n socialista y el destino de la pr2 

h) EDITOFA POLITICA. Planificaci6n de la Eccnomfa Socialisoa. La Habana Cuba 
, l'lílO, 'f><l~. 

(2) ZU!WIICKI, Sewat"';n. Pmbl•¡¡:¡¡s mm;xjolqgi'.cos, Ed. Nuestro Tiempo. lra. edi
ción ~~:deo, 1978. Pág. 137 

(*) DiscNpamos en muchos sentidos can la tendencia que asumió 
el socialism:i en Rusia, pero' reconoce.'l!OS la va:ídez de su pro:eso de pla
nificación. El priloor elemento puede discutirse en otro norento, aquí pien· 
so que no con:-es¡xinde. 
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ducciái, Asi l"ismo propo !a la agrupaci6n obligatoria de los indus

triales y comerciantes y la organizaci6n de la poblaci6n en cooper~ 

tivas. Igualmente le pa ec!a importante un m!s racional empleo de 

la mano de obra. Lueg del triunfo1en 1918 se establece la política 

dual: socialismo para industria y capita lismo para la agricultura 

:\::::a;:r::s:e a 1::r r.:r.::::l::: :::;:::: :n ciennt::~:::: :e:::::::co 

efectivas recién a partir de 1920. En principio cabe destacar el 

Plan GOELRO que tiene lcomo objetivo la electrificaci6n del pa!s, Y 

significa el "prioor pllan de desarrollo a largo plazo de la historia 

de la humanidad" (1) sJ realizan otros planes pero son interrumpidos 
1 . 

por la guerra, y el E: 11ctado esta vez en manos de Stalin hace estric-

to uso de la coacci6n.I 

1 

De 1921 a 1925 lse traza una nueva poUtica económica. que 

contempla el Primer Pl In Quinquenal de Metalurgia (1922-23) y el 

Estado acusa una mayor t~ndencia a la centralizaci6n en el Partido, 

Ejército y Burocracia. Stalin le da una gran importancia a la co

lectivizaci6n. En esta etapa se discuten muchos problemas sobre 

el problema de la "acu ulaci6n socialista" , sobre el funcionamien

to de la ley del valor sobre las cosibles alternativas (superindu_s 
1 " 

trializaci6n, desarrollo hacia afuera con base agr!cola , etc.) 

1 

La crisis de 1931 no afecta en absoluto a la Uni6n Soviética, 

Justamente los primeros planes exitosos resultan ser aquellos 

diseñados en esta época (ler. Plan anual 1929-29 y 1932-1933). 

(1) GIORDPfü, J, Op. c't, Pág. 45 
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Durante la Segunda Guerra Mundial el sistema soviético de ges

ti6n planificada también demostr6 su poder en funci6n de la defensa 

del paia. En 1946 fuer trazado el· plan quinquenal de restablecimien

to y desarrollo de la econom!a para los años (1946-50) reforzando -

una econom!a que en adelante convertir! a la Uni6n Soviética en una 

potencia. Justamente despu~s de la Segunda Guerra Mundial se conso

lida el llamado Bloque Socialista con indiscutible predominio de la 

Uni6n Sovidtica. Estos se integran en el "Programa complejo de pro-

fundizaci6n y perfeccionamiento de la colaboraci6n y del desarrollo 

de la integraci6n econl5m!ca socialista de los paises del Cl\11E", 

Después de 1960 se•· tiene capacidad de expansi6n a otras 

zonas perifGricas, crece el campo socialista , as! a lo externo la 

URSS se convierte en un eje influyente y deciSivo en la correlación 

de fuerza• internacionales y a lo interno consolida su econom!a 

y en la década de los setentas el XXIX congreso del Partido Comuni~ 

ta logra emprender la confección de un plan a largo plazo (dnico en 

el mundo) que abarca una programación desde 1975 a 1990. 

Los paises capitalistas, a pesar de haber emprendido desde 

1930 tareas planificadoras, difícilmente pueden realizar una pla

nificación a largo alcance, sus programas s6lo tienen efectividad 

para cortos períodos, por esto se ha sugerido que m4s que planifica

ci6n existen s6lo ejercicios de "programaci6n ", 
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A nivel de planificaci6n urbana los paises socialistas, espe

cialm.ente la URSS, Polonia y Hungría han implementado interesantes 

y extendidos planes urban1sticos. En la llRSS ºla llamada urbaniza-

ci6n" del campo fracasa,pero indica los intentos de suprimir las 

desigualdades ca~po-ciudad. Ha desarroll ado una 16lida industria 

de la construcción , especialmente en todo el nivel de pre-fabrica

ción ,ensayado interesantes experiencias tipol6gicas, como es el 

caso de las ciudades en racimos, y organizado planes integrales i~ 

trustriales-urbantsticos en todo el territorio de la Unión Sovi't! 

ca.Polonia ha experimentado tambi~n importante• planes. Existen 

cuatro niveles de planificación: Cl estado (polttica nacional de or

denamiento del territorio)1 las 15 regiones 1 y 235 circunscripciones 

(escogidas de entre las 3561.que poseen también una sección de urba

nis~o cada una; y finalmente laa comunas. Un ejemplo interesantlsi-

mo resulta ser el plan de ordenamiento de la Alta Silesia, la 

conurbanizaci6n más importante del paia. En 1950 1e traza una impre

sionante polttica de ciudades nuevas, aunque no fue totalmente reali

zado resulta destacable la participacidn de las ramas industriales 

nacionales, las cooperativas y el consejo popular local , ~lgunas 

de ellas son Nowe tuchy, Stalowa Wola, Nowa Huta,, Ruda Slaska, wo

dzislaw • La polttica actual de los urbanistas locales ea favorecer 

el crecimiento de las ciudades pequeñas y medianas. En Hungr!a des

de 1971 la planificación urbana se basa en el documento •concepción 

nacional del desarrollo de la red urbana• • Antes, en la década de 

los SO's se hab!a hecho énfasis en la creación de ciudades nuevas 

(Dunapentele, Komlo, Kazincbarcika , etc.) Actuamente la orientación 

va m&s bien en la renovación de ciudades antiguas y pueblos 'f el de

sarrollo perif4rico de las ciudades. (1) 

(l)MERLIN, ?. Op. cit. varios capítulos. 
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En América Latina, un sOlo pais, implementa la planificaciOn 

socialista, muy influenciado por los esquemas sovi~ticos, aunque 

se haya intentado las .. adaptaciones locales, (Sobre esto hacemos un 

desarrollo relativamente extenso en el punto 111.7. de la tercera 

parte) , Se trata de Cuba. 

ta"planificaciOn"en el capitalismo 

Se ha entrecomillado el termino planificaciOn para sugerir 

que dicha categoría no corresponde plenamente a las actividades org~ 

nizativas de la economía y de las ciudades de los paises capitalis· 

,tas, al meno• no puede ser equiparada a la conceptualizaciOn que se 

ha venido manejando en el punto inmediatamente anterior, 

Hab!amo1 dicho que en el capitalismo la idea de la planifica· 

ciOn surge por presiones econOmicas y socio•pol!ticas, es decir que 

no es un medida que se tome en funciOn de la organizaciOn de la eco· 

nom!aY enfunciOn de responder a las necesidades sociales· is histO

rica111ente la dnica opciOn a la que se ven obligados.:a tomar los em• 

preaarios para continuar su proceso de acumulaciOn y evitar, o m4s 

correctamente aminorar las crisis econ6micas. Justamente esto ocu· 

rre cuando se inicia la fase monop6Üca donde se implementa ciertos 

niveles de coordinaci6n interempresariales 1 durante la l Guerra Mun· 

dial se la implementa corno una necesidad b~lica, pero sera después 

del crack de 1920-~.n como habíamos 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 intervenciOn del Estado como eje de control y ajus· 

t1¡s. 
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El Estado tendd en adelante la tarea de "socializar las pérdi

das en funci6n de la privatización, por parte de la burguesía , de 

ios beneficios" (l) 

En AA~rica Latina la planificaci!ln capitalista aparece en exten

sión , como un instrumento casi mítico, en la d~cada 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 (fundal'!entalmente ser~ ideol6gica). En unos e! 

quemas desarrollados en la parte II de la Tercera Parte puede apre

ciarse la evolución de las teor1as y prácticas de la planificación 

en esta &rea ñ~l ll•~ado Tercer Mundo. 

La naturaleza de la planificaci6n 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 mi!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 planificación socialista tie

nen un radio de acci!ln muy superior a los implementados en el capi

talismo, estos Gltimos no siempre son ineficaces. El problema radi

ca en que responde a otros objetivos y que ¡:or esta razón no le in

teresa aplicarlo en toda su dirnensi6n. Por esto ser!a m~s correcto 

calificar a la suerte de planificación occidental como 'planifica

ción indicativa" o"programac16n" o "politicas de organización de 

la econom!a capitalista", etc, 

(1) GUILLEf(, A. Op. cit. Referencia a •ma explicación de Se.rge Mallet. 
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En efecto, la planificación es indicativa porque su función 

es fundamentalr.\ente orientadora, m~s que impositiva. Un conjunto 

de !ndices, proyecciones, evaluaciones, diagn6sticos, estudios 

de 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 m~tas económicas. 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 planif icaci6n a re

sultado muy Ctil en paises como 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 justificar!an en países donde se habla tanto de sus grandes nive

les de planificación, como las que hace referencia esta información 

period1stica: 

"PARIS, 8 de agosto (AFP),· El alza del dólar y la evolución de las ta· 
sas de lntere; en Estado; Unidos, que ponen en entredicho la reactivación 
de la economfa mundial, provocaron esta semana un movimiento de pánico 
en las principales plazas financieras Internacionales" (1) 

Entonces la planificación 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. 

(!) PEIUODICO UNO l'A5 UNO. Día domingo 7 de agosto de 1983. ?ág. 10, !'.éxico, DF. 
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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 

i:egionales que dejan de lado aspectos vitales para las mayor!as na

cionales. 

¿Qué clase de planif icaci6n es aquella que permite que ciertas 

empresas quemen o desechen libremente toneladas de alimentos que 

son excedentes, s6lo con el fin de reducir la oferta para aumentar 

los precios? 

¿Qui! tipo de planificaci6n es esta que dedica toda su aten

ci6n a ciertas zonas geogr&ficaa (laa m&a rica1 en rasursos natu

rales o recursos materiales) y •ae olvida" en sui programaciones de 

otras areas territoriales? 

Es,a nuestro juicio, una planificaci6n que no somete a les 

layes ~el mercado ni a la ley de desarrollo desigual, 1ino que esta. 

sometida a ella&. La planificaci6n est& sometida a la esencia des

planificadora del capitalismo, para jugar con una ant1tesis. 

La planificaci6n capitalista adem&s de indicativa, y parcial 

tiene un importante objetivo ideol6gico. Las ~as de la1 veces los 

"planes~, "proyectos", etc. han sido presentados como los prodigio

sos inventos que contiene las"grandes soluciones"en func16n del in-
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te:ás social", 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 m~s de las ve-

ces se mantienen inutilizados. En resumen la planificación es casi 

un "fetiche", detrás del cual sin embargo se esconden intereses del 

capital industrial, inmobiliarioa y/o comercial, que promueven los 

estudios y planes cuando necesitan leqitimar una situaci~ndada o.,prcyectada 

o diñenar sus acciones con amplio conocimiento de la situación y del 

mercado. in ette sen:ido !d ~ilanHicacUri resulta sumamente eficaz para los 

sectores capitalistas. 

Sin embargo hay que dejar claro, a la hora de analizar las po

l!ticas del estado que siendo una premisa general que todas las me

didas est!n concebidas en funci6n de dominación, conforme al mode

lo social hegem6nico, por lo tanto no pueden ser contradictorias a1 

sistema, esto no desdice el hecho que ante coyunturas determinadas 

(resolver problemas emergentes,,presiones pol!ticas, etc,) la plani

n1ficaci6n tenga algunas variaciones, como veremos "!s adelante. 

Esto de alguna manera pasa en los orígenes de la planificación 

urbana. .un excelente texto de Leonardo Benevolo (11 nos demuestra 

como el urbanismo moderno es un re~edio 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) BENL:'/OLO, Leonardo. Los vrí¡~nes :e la Urbanística Xoderna 
H. Slume Ediciones, Marid, 1979, 
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La ciudad industrial crece , se desarrolla siguiendo una 16gica 

ciega del uso del espacio. Violentamente aparecen o crecen nueva• 

ciudades , crece la poblaci6n, 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 sGbitamente en caminos, canales, minas , •! 
tos hornos, industrias. El esquema de la ciudad medieval se quie· 

bra en pedazos y con este los controles urban!stico1 que ten!an. 

tl liberalismo se convierte en la norma y la ciudad pr4cticamente 

queda privada de planificaci6n y entregada a la iniciativa priva

da y al libre albedr!o de la poblaci6n. Muy particularmente la fo! 

maciOn de los proletarios se ubican desordenadamente, en condicie 

nes de vida crecientemente antihigiénicas generalmente alrededor 

de las unidades productivas, al\'UM• 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!.a urbana que pronto 

mostrar& s1ntomas graves, para que por dltimo eatalle por la v!a de 

las epidemias de c6lera.u otros conflictos que conmueven las 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 legislacil!n sanitaria: 

11 De tal manen, 11 l4glshc16n sanitaria se convierte en el precedente 
directo de 11 moderna leglslac16n urbanística y pronto lleg6 a 9enera· 
llzar 11 noc16n de h ••proplacl6n, ampliándola de las obras pObllcas a 
todo el cuerpo de 11 ciudad" (1) 

Dl Inglaterra se dicta en 1844 la primera Ley para Londres y 

sus contornos que trata funcl.amentalmente de disposiciones higiénicas 

minimas para viviendas arrendadas y prohibiciones de alquilar loca

les subterr&ncoe¡osteriormente se establecen leyes para lavaderos 

pdblicoa y baños y a finales de agosto de 1844 se dicta una ley con 

'mQltiples articulo& que instituye un organismo local de adminis

traci6n {Board Health Local) a quien se comisiona resolver problemas 

como alcantarillas, aseo urbano, ordenamiento de viviendas, pavimen

tación , jardines públicos,, abastecimiento de agua, sepultura de 

de muertos, mantenimiento de caminos, ordenamiento de mataderos, etc. 

F.n Francia desde 1840 la situacil!n de las ciudades era tan 

problemática con en Inglaterra y , en este caso, son dos movimientos 

los que impulsarán las criticas y las presiones para resolverla •. 

Estos son los cat6licos y los socialistas. Un conjunto de estudios, 

de criticas pQblicas, de escritos, fuerzan a la legislaci6n 

urbanistica , Esto combinado con la c6lera que ataca en 1849 obli 

gan a que se apruebe una ley en abril de 1950 , que contempla or

denamiento de 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 

las posiciones pol1ticas de oposici6n que se desentienden de la pr2 
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posiciOn de soluciones urbanísticas conc~ntrandose en las soluciones 

políticas, y la lucha por el poder pol!tico. La urbanística adquiere 

un car4cter más indq:ienliente de las presiones moralistas 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 urbanísticos como la remodelaciOn 

emprendida en Paria por Raussmann y otros trabajos destacados en 

Vi en,, , llar ce lona , Bruselas, e te. 

En el siglo XX, pr~cticamente todos los paises capitalistas 

continuaran la elaboraciOn de políticas urbanas y en esto destaca 

la gran influencia que tienen las propuestas de Leco~rbusier , ere! 

dor del funcionalismo arquitectónico en la~ nueva; organizacion.: 

de las ciudades, La Carta de Atenas producida en el VI con~reso 

Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) propone una planifica

ci6n de laa ciudades siguiendo lo• principio• de la funcionalidad 

Es decir se propone la división espacial seglln la"realizaci6n de 

actividades: habitar, trabajar , circular y recreane. l1nn ,·1·0 11ea

!.u ,!e c>.¡,,c,-.1.!zac16n que necesariamente conduce a la se9regaci6n 

socio-espacial. 

Vamos ahora a comentar brevemente r!os experiencias de pla

nificación urbana en el capit alisma.concretamente las new towns 

inglesas, alre•lc.~rr 11o.Lon•1rcs, y la :plan!ficaci6n urban!stica en 

Estados Unidos, realizadas !'O~terinl"'~nte a la &á9unda Guerra Mun

dial. 
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Las nue.vas ciudades inglesas son el resultado de un proyecto que 

parte qerrninalmente, a comienzos de siglo con el modelo de "ciudades 

jardines' propuesto por Ebenezer Howard y se incribe dentro de una polf 

tica nacional de planificaci6n del territorio (InforMe Barlow-1940) 

y de una política regional (Plan Abercrombier-1944) (l) 

En 1946 se decretan las New Towns acts que son una propuesta urb!_nís 

tica. Esta• ciudades resumen una necesidad histórica del capitalisMo 

inql61 que ve agudizada su ya grave problema de hiperconcentración rne

tropolitanoYpor los efectos de la II Guerra Mundial , Son ¡.erte cornpl_! 

mentaria del Plan Aber cornbie que propon!a un 'green-belt" y a su int! 

rior una corona de nuevas ciudades con el fin de detener el crecireieQ 

to de Londres, desplazar las industrias y redistribuir a la poblaci6n. 

Se asume en el mismo el esquema radiocéntrico cl!sico postulan

lo la descongeat i6n t.el pri:-.or. anillo, la estabilizaci6n del segundo 

(donde se ubican residencias e industrias), la rnantencidn de los green

belts en el tercer anillo (conservándose su car~cter natural y recrea

tivo) y la creacidn de nuevas ciudades en el cuarto circulo. 

una serie de criterios muy rigurosos en relacidn 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 

oeveloprnenl Corporations , a quien se le atribuye desde la concepci6n 

de las ciudades, la reaúzacidn, su gestidn adquisicidn de terrenos 

la construccidn de viviendas, equipamientos, oficinas, f4bricas, edi-
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ficiospOblicos (algunas de estas funciones las realiza subcontra

tando a empresas particulares), adm1nistraci6n y otras mOltiples 

tunciones. 

ta 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.) 

SegQn Pierre llerlin (1) la concordancia entre loa proyecto• 

iniciales y lH realizaciones es algo •que irnpresiona. En si mismas 

las ciudades reflejan una funci~nalidad aceptable, hay estabilidad 

empleo-poblaci6n y el co!llponente poblacional es predominantemente 

joven compuesto de clases y cuadro• medios, t@cnico1 y una aristocra 

cia obrera , todo lo cual refleja el modo de vida de las c1a1es me-

dias, La f6rmula simple de admini1traci6n (CD) ha demostrado qran 

eticacia , 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 poblaciOn no ha impedido la 

estabilizaci6n de las grandes aglomeraciones y, asimismo, la ciuda

des no son totalmente estables ni indipendientes, como se proponía. 

Contrariamente siquen nutriendo y nutridndose de la ciudad-madre 

(la capital), adem4s de la escaza vida social, del aislamiento y 

otros problemas de estas "New Towns Blues• como se las ha dado ll! 

mar por la frialdad que aparentan. 

(1) MERLIN, Pierre. Op. cit. Pág. 60 
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A comienzos de loa •esentas se replantea la pol!tica y con 

el estudio del Sutlcatey la• correspondientes estrategias, se rompe 

de alguna manera con la planif icaciOn vigente, sin negarla plename~ 

te. 

Castells afirma de esta experiencia: "La leyenda del urbanismo 

ingl's se diluye en la cotidianidad uniforme de los barrios reside~ 

cialea de la gran metr6pol1~ (1) 

Al m"1-gen de las mdltiples cr!tica que pueden hacerse a la 

experiencia brit&niaa, queda por decir, sin embargo que son un 

importante esfuerzo con una planificac16n urbana m&s acorde con la 

formaci6n capitali•ta ingle•a, de ah1 su rigurosidad. Este no es 

el caso de la. planificacion·. urban!•tics .. norteamericanas, que 

a pesar de ser de programas de grande• dimensiones y tener una 

cuantiosa disponibilidad da recuro• 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 RenovaciOn Urbana, a partir de 19~9, 

programa que se d!l a la tarea de eliminar las area •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 ochocientosmil ocu

pantes desalojados (Seglln Datos de Castells para 1968 y 1972 con 

el supuesto fin, segQn la promoci6n de la Casa Blanca,de luchar 

"contra la pobreza y discriminaci6n"). Sin embargo el programa ce~ 

plementario a las demoliciones que era en principio la construcciOn 

de vivienda~para las personas desalojadas siguieron otra v!a. 

(1) CASTELLS, H. La Cuestión Urbana. Op. cit. Pág. 337, 
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Y, Castells demuestr~ segQn el Censo de 74 ciudades, la dispareja 

relaciOn entre vivienda demolida y vivienda construida , demoatr4n

dose un saldo negativo. Un examen mA• detallado llega a concluir 

que los barrios sujeto• a renovac!6n urbana fueron selectivamente 

escogido• y coinciden con "qhettoa• de negro• o de poblaci6n no· -

blanca, donde supuestamente se gesta • una cultura opositora•. Tal 

es el caso de &reas en New York, Baltimore, Washington y Chicago. 

La pol!tica de Renovacidn Urbana norteamericana 1ntonce1 1ig

nific6 la puesta en marcha de un proyecto de salvaguarda de la cen

tralidad urbana, la refuncionali11ci6n del 'central 8u11in111 District" 

y sus beneficios culturales y recreativos y la segre9aci6n social y 

racial de la poblac!6n neqra,empujada a la• periferias. 

Y siqnific6 adem81 un claro manejo 1deo1C5gico gubernamental que se 

mostr6 como renovador y favorecedor de la• cla1e1 a las que despla

zaba. 

De menor !rnport ancia re1ulta en 101 Estado• Unido• la polí

tica • rqqtonal-la ~·ie virtl:alm.•• ·. H limita a dar rupu11tu a pr2 

blemas localea, mu qua a una pol!tica qlobal. 

La creaci6n de ciudadea nueva• en E1tado1 Unidos, muestran entonces 

un car!z distinto a las europeas , en cuanto a dimensi6n de los pro

gramas como en su realización . En e1te dltimo caso obedecen a un 

sistema estrictamente lucrativo (las ciudade1 nuevas son un "buen 

negocio para los promotore1• 1 y por la ausencia de poder de loa 

organismos encar9ados de la planificaci6n regional, cuya existen

cia fue tard!a y su accidn emp!rica y poco coordinada. 
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Algunos ejemplo• de ciudades nuevas son1 Foster City, Colum

bia, Reeton, Valencia, Redwonnd Shores. Aunque esta iniciativa pa!_ 

t16 ya desda 1924 con la con1trucci6n de Radbyrn (New Yersey),en 1 

1935 con el proqrarna de Green Belt cities con el que se inician va

ria. ciudade1 jardin cercanas a Washington, llilkwakee y Cincinatti 

que finalmente no pasan de 1ar barrios residenciales perifericos. 

E1ta1 ciudades intentan proponer algunos principios urbanos 

como la bGaqueda de comunidad viviente, la inserción de siatemas de 

diveraión y recreación, prioridad al recorrido de peatones y un equ! 

librio en transporte colectivo y privado y una bGsqueda de un a~bie~ 

te de calidad, 1iquiendo un esquema organizativo zonificando el te

jido urbano. Pero dentro del contexto comercial estos no son m&s 

que recursos publicitarios de promotores para ofrecer un mejor 

"way of lite• y realizar laa mercanc!as viviendas, equipamientos. 

No es ca1ual que todas sus viviendas se orientdla una de~anda cuyas 

rentas son superiores a la media. 

Es importante destacar que de manera distinta a las ciudades 

inglesas la administración de las nuevas ciudades no astan a cargo 

de organismos de poder como el Development Corporation , Contraria

mente, el poder econ6mico de los promotores pesa sobre las autori

dades locales y en los casos de una conformac16n eventual de comuna 

los promoteres crean asociaciones donde sus representantes son ma

yoritarios. Por lo tanto todos los reglamentos ( uso del suelo, 

extensión de redes de aqua y cloacas, zonif1caci6n) no necesaria

mente se cumplen. 
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Estas ciudades nuevas norteamericanas están pues al arbitrio 

de las grandes cornpañias como el caso de la Gulf Resten Incorporated 

(de la Gulf 011 Corp.) propietaria de los terrenos de la ciudad de 

Reston, o California Land Co. propietaria de la ciudad de Valencia, 

o la Leslie Salt Company 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 d6ficit de 

operación). 

Otro mito, -el orden, la limpieza, la organizaciOn de laa •-

ciudades norteamericanas,tan elogiadas en nuestros paises latinoame• 

ricanos y de las cuales no pocos norteamericanos se siente orgullo

sos, se derrumba ante estas operaciones urba~ 1sque poco tiene de 

una auténtica planificaciOn urbana • regional. 

¿La planificación en crisi~ ? 

Los sucesivos fracasos de las experiencias de planificación eco

nómica y urban!stica en los países capitalistas a puesto en entre

dicho a los propios sitemas de planificación y al Estado mismo. An-. 

te esta evidencia, se han buscado variadas explicaciones , entre las 

que sobresale la justificación que proyecta en la falta de coordi· 

nación, de decisiones pol!ticas, de presupuestos, de errores t6cni

cos la causa de los insuficientes resultados planificadores. 

l\91 se declara que la planificación est! en crisis. Evidentemente 

lo está, pero las razones son otras. Cl problema cardinal reside 

en obstáculos estructurales como son la propiedad privada, la com

petencia empresarial que a pesar de la fase monopol!ca , continúa 

presente, y por el uso clasista , en función de intereses econ6mi-

ces e ideolóaicos de las clases do!"inantes de la planificación. 
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Lo que es evidente como conclusión que las posibilidades de 

la planificación en el capitalisrno so reducen a pocos sentidos, 

por lo tanto el mismo término de planificación podr1a ser cuestio• 

nado. En nuestro estudio de la tercera parte hemos ~referido, por 

esto, referirnos l"h bien a poHticas urbanas que a planificación 

urbana, porque esto da mayor idea de la parcialidad de las acti

vidades organizativas y refiere la relación entre planificación y 

objetivos ideol6gicos,-pol1ticos, 

lLa negaci6n de la planif icaci6n? 

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 planificaci6n en régimenes donde 

el 11'.ercado sigue siendo en Oltil"a instñncia el elel1'en to regulador 

existen un conjunto de variables oue han perl"itido la realizaci6n 

de experiencias planificadoras, sobre todo urban1sticas con algu

nos resultados. No olvidemos ~ue el concepto de planificaci6n 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 soluciones o reformas aun en los límites actuales, La orto• 

doxia marxista de subestimar las propuestas urban!sticas por cons

treñirse al problema pol!tico exclusivamente solamente postorga 

las soluciones a la "futura sociedad socialista•. 
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POLITICAS URBANAS DB TIERRA Y VIVIENDA EH AMERICA LATINA 



1. PRECISIONES HETODOLOGICAS 

Nos ha parecido necesario iniciar esta tercera parte con 

algunas puntualizaciones metodol6gicas que a continuaci6n e~ 

ponemos. 

De la amplitud, El t!tulo del trabajo mismo llama la -

atenciOn porque evoca una amplitud dif!cilmente abordable en 

una investiqaci6n individual, y que a la postre puede resul -

tar contraproducente por au falta de "delimitaci6n tem!tica". 

Ea to e1 cierto pdrcialmente, pero la so luci6n para "ser m!s -

rigurosos•, no pasa por reducir el estudio a pocos casos (o a 

uno sOlol, o a tem!ticas espec!ficas, pues justamente nuestro 

objetivo es tener conocimiento global y, establecer, en la m! 

dida de las posibilidades, comparaciones. Por esta razOn, 

sin dejar de referirnos a· la mayor!a de los pa!ses latinoame

ricanos y las pol!ticns implementadas por sus Estados en dif! 

rentes per!odos hemos tratado de concentrarnos en las estrat! 

glas fundamentales que pueden distinguirse en lo concerniente 

a tierra urbana y a la vivienda, porque gran parte de las po

l!ticas urbanas se concentran en estos dos aspectos interrel! 

clonados, AGn as!, lo "ambicioso" del trabajo no pudo ser 

evitado y se reflejará en el descuido de algunas realidades y 

demasiado é~fasis en otras, 'I porque no en al,unas apreciaciones 

demasiado hipoté'ticas. Pero creemos que en la amplitud del 
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trabajo est! su riqueza y al mismo tiempo sus limitaciones. 

Del esguematismo. Todo estudio amerita por razones me-

todol69icas dividir su an~lisis en algunos niveles. Esto pu! 

de traer, no obstante, separaciones demasiado r!gídas y exclu· 

yentes, y llevarnos por los tan criticables caminos del funci~ 

nalismo. Este trabajo sigue cierto esquematismo, pero trata 

de no caer en la pa rcelaci6n del an$lisis, pues todo fenómeno 

está multideterminado. 

As!, en el primer cap!tulo se concibe a América Latina como 

una unidad relativamente homog~n~~ a pesar de que el continente 

esté compuesto por formaciones económica y sociales variadas. • 

E~ incuestionable que Am~rica est~ unida por estrechos v!nculos 

históricos, culturales, econ6rnicos y pol!ticos, y por consiguien 

te sus problemas urbanos, las caracter!sticas de las ciudades, 

la cornposici6n de clases urbanas, los procesos migratorios, el 

tipo de intervenci6n ?Or parte el Estado y por parte de los se~ 

tores populares (autoconstrucci6nl son a todas luces similares y 

no pocas políticas urbanas han tenido en coyunturas claves idén· 

tico car4cter. Por ejemplo, las que tienen el sello comdn que -

la CEPAL asigna (en la postguerral y, las directrices impuestas 

por la Alianza para el Progreso (en los años 60 st. En este •• 

sentido, se ha procedido a períodizar siguiendo algunas etapas 

relevantes que directa o indirectamente han tenido relaci6n con 

nuestro tema de interés. La etapizacidn, corno sabemos, tiene 

sus límites por la rigidez de sus fechas,pero de momento es la -
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Gnica forma de distinquir las variaciones de algunos procesos. 

El segundo punto, cuando descendemos del nivel de generali 

dad para analizar casos mlls particulares enfre nt.'""'ñ mb proble

mas. Como podr~ verse se ha elaborado una especie de tipolog!a 

seqGn los tipos de qobiernos, la caracter!stica de la formaci6n 

social y los tipos de pol!tica urbana. Esta clasificación es 

interesante pero quarda tarnbidn importantes contradicciones. 

Much!simas veces dara la sensaci6n de que se encasilla forzada

mente a algttn pa!s o coyuntura en un bloque, o se analiza a un 

mismo nivel a formaciones econ6mica-sociales distintas, o que -

hay drasticas separaciones por "instancias•. Y no faltar~ raz6n 

a alqunas cr!ticas que puedan hacerse, sin embargo, la tipolog!a 

sique siendo dtil. 

Como bien dice Hardoy en otro intento de tipoloq!a1 

" 'Toda t!pologfa tiene cierto grado de arbitrariedad. Su pro· 
pdsito es esencialmente ordenar un conjunto de factores de tal -
modo que sirvan para e~plicar algo de manera más sistemAtica. -
'Además, toda tipolog!a conduco a simpl ificadones inevttablts". 
(1), 

Este es un problema inevitable pero como se comprenderá per 

mite al mismo tiempo una mayor amplitud en el an!lisis, con res

pecto a la periodizaci6n o con respecto a un análisis individual 

por países. 

(lJ l!MllOY, Jorge, HOSOVICH, Diana. Ensayo de !nterpretacl.6n del proceso de 
urbanbación en Am4rica Latina. En co .. pilación de Luis UIUKEL, op. cit. 
pSgina 95. 
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Pero no solamente es un asunto de ventajas que ofrezca el 

an~lisis por "bloques•. El criterio de que en América Latina 

la llamada planif icaci6n urbana ha desempeñado un papel funda

mentalmente ideológico-pol!tico y, en menor medida económico, 

está privando en la clasificación realizad~. Como podd co!!! 

probarse en el an&lisis, pueden detectarse importantes coinci

dencias entre el tipo de gobierno y las políticas urbanas que 

implementan. Para citar dos casos extremos: las políticas Uf 

banas de las dictaduras neof ascistas del llamado Cono Sur tieg 

den al control ciudadano y a la privatización de las solucío • 

nes urbanas1 por el contrario, los gobiernos de tendencia "íz· 

quierdista• o definitivamente •socialistas• promueven soluci2 

nes tendientes a eliminar la segregacidn socio-espacial y gen! 

ralizar y estatizar las soluciones de las diferentes problern4· 

ticas urbenas. Claro est4 que no queremos simplificar el --

an4lisis a una relación causa-efecto, ni de igualdad o parale

lismo, en tanto que la realidad y carácter!sticaa propia• de : 

cada pa!s presentan variaciones significativa•. Pero corno lo 

que nos interesa destacar aon loa rasgos comunea de 141 e1tra-

te9ias urbanas de los gobiernos objeto de nuestra investigaoidn 

hacemos algunas generalizaciones, con plena conciencia de las -

diferencias entre cada formación econdmica social, Pero, si 

bien es cierto que en la mayor!a de los paises y/o períodos las 

pol!ticas urbanas tienen un propósito ideol69ico en algunos paf 

ses como producto de su inserci6n espec!f ica en la división in

ternacional del trabajo, las políticas urbanas tendrán un rol -
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econOmico, pero no en el sentido de Topalov, quien sostiene que 

el Sistema de Mantenimiento Pablico actaa 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 l\rn~rica Latina las cosas no suc~den tan linealmente como en 

Europa, 

En Am~rica Latina, en efecto, la dotaciOn de vivienda y 

otros equipamientos colectivos no son necesariamente una res 

puesta del Estado para la reproducciOn 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 est!, en buena parte de los pa1ses,por debajo de -

su valor real, y apenas cubre una aliraentaci6n insuficiente y -

otros gastos de transporte, SOlo en algunas empresas claves -

como las petroleras, se dota de vivienda obrera a obreros cali

ficados. Un salario de estas caracter1sUcas impide la conse

cusi6n de viviendas en el mercado formal y el obrero opta por -

v1as alternativas mediante la inversi6n de fuerza de trabajo adi 

cional en la autoconstrucci6n, Por esto la mayor1a 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 crónicos 
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y del ejército de reserva que, incluso en época de auge económ~ 

co resulta superior a la oferta, por lo que en materia de vivie~ 

da este sector no sólo no aspira a una vivienda, sino a un ped~ 

zo de tierra donde vivir, lo que conduce a la invasión. Aliora 

bien, el problema de equipamiento de vivienda, dotación de tie

rras con o sin servicios, o simplemente la regularización de t~ 

nencia cobra importancia cuando las presiones de los movimientos 

sociales amenazan el normal desenvolvimiento del sistema social, 

o cuando los 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~ 

senta para la industria de la construcci6n y sectores afines. -

Aqu! estad privando el factor "reproducci6n del capital", an -

tes que el factor "reproducci6n de 1a fuerza de trabajo", 

Es obvio que no puede hacerse un~ uivisi6n estricta por 

"instancias" al modo estructuralista, pues "lo económico" "lo 

pol:ttico", "lo ideol6gico" son un mismo proceso. Pero si es 

posible destacar los aspectos que tienen mayor o menor prima

c!a segan sea el caso o coyuntura, lo que no desdice que en -

dltima instancia la estructura econ6mica esté incidiendo· sobre 

el aparato superestructural, 

Encontramos en la siguiente afirmación una gran coinc~ 

dencia con los criterios de nuestra tipología: 
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la demanda de vivienda y equipamientos urbanos •uscitada 
por este proceso es cada vei menos satisfecha por una inversión 
priv1da que exige tasas de ganancia fuera del alcance de la que 
el poder adquisitivo de la inmensa mayorla 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 
htos "cesivos para el nivel de salarios obtenidos por una ma
yoria de los trabajadores, se produce un deterioro masivo de -
las condiciones coloctlvas de la vida cotidiana en forma de la 
llamada ·~rbanización marginal" 

Y destacamos: 

Ciertamente existe el recurso al Estado, pero, como veremos, 
su Intervención en la gestión urbana ~stará marcada por el con
junto del proceso pol!tico que se expresa en su seno. En este 
sentido, sobre la base de la crisis urbna, la gestión deTaCiü
dad ar el Estado aparece cada vez más corno uno de tos indica· 
dores m s concretos de Las formas de ejercicio del poder • ( • 

Castells complementa este señalamiento ejcmplif icando con -

el caso brasileño, donde las pol!ticas urbanas del Estado se en

marcan dentro de lo que el llama un "modelo tecn6cratico-repres.!. 

vo", y con el caso del "reformismo asistencialista", nueva forma 

de populismo de la década de los años setentas, ejemplifica ca-

sos como el chileno, uruguayo y argentino, donde las pciUticas -

urbanas se convierten en "moneda de cambio" para la basqueda de 

una clientela popular que se orqaniza a trav~s de mecanismos bu

rocr~t:icos de control estatal". ( 2), 

{l) CASTELLS, M, Crisis urbana y cambio sooial. Op. cit. página 113. 

(2) Op, cit. página 114. 
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Sobre la delimitaci6n temooral.- As!mismo, siguiendo nue~ 

tra definición de la planificaci6n como categor!a hist6rica que -

en el socialismo se expresa mediante la organizaci6n total de la 

econom!a y el territorio, asumiendo un carácter obligatorio y, en 

el capitalismo, mediante la intervención estatal en algunas ~reas 

de la economía y del espacio, asumiendo más un carácter indicati

vo y orientadori hemos iniciado nuestro análisis de las políticas 

urbanas a oartir de las acciones.deliberadamente implementadas -

por el Estado para responder al impacto del caoitaligmo en la es-

tructura urbana. A nuestro entender la primera pol!tica de esta 

naturaleza aplicada en las ciudades lationamericanas puede ubicar 

se en la primera década del siglo XX con la renovaci6n urbana, -

realizada en Buenos Aires, la Ciudad de México y en R!o de Janei

ro, siguiendo el modelo del Bar6n Haussman, aplicado en Francia. 

Esto nos evita ser arrastrados por las interpretaciones gen! 

ricas, que retoman como proceso auténtico de planificaci6n ("aun

que espontaneo"} a todas las acciones m~s o menos organizadas que 

desde la etapa precolombina se realizan. Ciertamiente en las ~ 

ciudades de Tenochtitl&n o en el Cuzco, exist!an determinados cr¿ 

terios de organiiaci6n del espacio urbano dirigido por sus gober-

nantes (trazado de calles, organización de la construcción de te~ 

plos y viviendas, trabajos hidr4ulicos destinados a detener inun-

daciones, canalizar r!os, etc.), pero esto no puede calificarse 

como lo hace nardov (l) , como una planificaci6n ui:bana, al me-

(l) HAROOY, Jorge. L• c<>nstrucdón de la ciud•des de Aniliric• Latina • trav6s 
del tiempo, Revista Interamf!ricana de Planificaci6n, nllmero 54, junio ... 
de l9ao, p&gina 15. _
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nos en el sentido contempor4neo 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 implemen 

tan (caso de ciudades amuralladas), podrían 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 producci6n capitalista, vía la indus

trializaci6n, empieza a ser dominante, independientemente que -

hasta los años 40' s y a<!n hoy mismo la "r.iano invisible" continúe 

siendo poderosa. 

Sobre el uso de t6rminos "planificacitln" o "pol!ticas.

Como~xá observarse, en la mayor!a de los casos analizados· se 

habla de políticas urbanas. Esto tiene que ver con la discu

si6n que hacíamos en la segunda parte, A nueatro juicio en La

tinoamerica no existe, ·salvo la reciente experiencia cubana, un 

sistema de planificaci6n integral, de toda la economía y socie-

dad y un ordenamiento territorial respectivo. Ciertamente, 

existe una fuerte organizaci6n institucional, donde la necesi -
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dad de la planificaci6n urbana ha cobrado en los dltimos años -

mucha importancia, pero en la prActica real las ciudados latin~ 

americ~nas siguen creciendo sin controles, y sus problemas con

tinuan agudiztndose. En realidad, los gobiernos han implemen

tado medidas puntuales y, seguido en algunos casos, con mucha -

flexibilidad directrices de los Planes Reguladores, Planes Dires 

torea, etc. Ademh, lo que má.s re-al~ 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 produs 

ci6n de viviendas, Pero no podemos cC>nfundir algunos instrume!! 

tos con planificaci6n urbana. Tambi6n existen un conjunto de 

pol!ticas no diseñ·adas expresamente con fines urban1sticos, pero 

tienen un importante impacto en la estructura urbana, como por -

ejemplo, programas industriales o programas politices mismos, y 

aunque no se inscriben en planes urban1sticos debemos considerar 

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 más 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 t~rmino •pol!ticas" en vez 

d.e"planificaci6n", aunque de todos modos ambas siguen siendo rel,! 

ti vas. 
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Sobre los paises inclu!dos en el an4lisis. Se ha tratado 

de tomar referencia de la mayor!a de los paises latinoamericanos. 

Sin embargo, podr4 notarse que en varios casos el an4lisis es • 

disparejo .. Esto tiene que ver con dos aspectos: 

Por un lado, en algunos paises el proceso de urbanización 

ha sido m&s amplio y complejo que en otros y las políticas 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, tendr!n m!s presencia en el tr~ 

bajo. 

Por otro lado, hay diferencia en cuanto a cantidad de mate· 

rial bibliogr!fico obtenido, En los paises mencionados, por -

el mismo hecho de existir un sistema institucional relativamente 

amplio (Ministerios de Urbanismo, Oficinas de Planeaci6n, Corpo

raciones de Desarrollo Urbano-Regional, sistemas financieros, -

fondos de desarrollo urbano y de vivienda, etc.), han generado -

mayor informaci6n que otros que han posibilitado investiqaciones 

más completas. As!, mientras que de algunos paises 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 incluidos en el trabajo como as el 
caso de Hait!, Paraguay, República Dom1nicana, de los que tenemos total 
desinformaci6n. Colombia también es un pn..Í3 omitido en la investiga ... 
ción y en este caso no ha sido por deficiencias bibliográficas. Sim ... 
plerr.ente hab!amos dejado un espac10 especial para este caso de econo .. 
mía d~bil pero desarrollo urbdr.o y planificación importante que no se 
pudo desarrollar por necesidad de concluir la tesis en un tiempo del!
mitado. La ausencia del Caso colorr.biano es notable y debe ser incluí 
da en la prí.rnera oportunidad. -
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puesto, la falta de información 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 con9resos, seminarios 

o cursill9, 

Sobre este dltimo aspecto, hemos tratado de basarnos en bi

biblio9raf!a lo mds actualizada posible y, en este sentido, han 

tenido importante peso al9unas i~vesti9aciones recientes o docu

mentos institucionales que han sido presentados en revistas esp! 

cializadas y eventos, como es el ejemplo de las ponencias del -

XIV Con9reso Interamericano de Planificaci6n realizado a finales 

del año de 1982, que condensa trabajos elaborados sobre mas de -

16 paises, elaborados por los profesionales y or9anismos mas re

presentativos, especializados en la cuestión urbana en Latino -

amdrica. 

De la reducción del anSlisis a las capitales de los respec

tivos paises.- Como podrS notarse, la mayor!a de los paises son 

anal! zados 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 demás amplio. Una Pº! 

menorizaci6n de todo el sistema de ciudades de cada pa!s hubiera 

significado un esfuerzo imposible de realizar. Es decir, la 

limitaci6n tiene que ver con el uso de muestras (las capitales) 

m4s que con el universo total (la estructura urbana nacional) , 

Por otro lado, en estrecha relaci6n con lo anterior, pensamos -

que tampoco aportar!a mucho m4s teniendo en cuenta que nuestro 
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objetivo e• destacar las estrategias pol!ticas de los Estados, 

extender nuestro estudio a todas (o las otras principalesl ciu• 

dadea. Compartimos plenamente el criterio de Castells sobra 

el carScter megalop61ico de las metr6polis, lo que implica no -· 

1610 una jerarqu!a superior sobre las ciudades de interior y s2 

bre el ca111po, sino que significa que la capital nacional conde~ 

H la mayor problem.!tica urbana y el Estado centraliza sus may2 

res t1fuerzos en esta &rea. La represcntatividad de ellas es 

pues, valida para utilizarlas como la principal unidad de an&li 

•i•. 

No quiere decir, sin embargo, que lo que ha ocurrido en la• 

metr6poli• sea suficiente para tener una aprehensi6n exacta de • 

toda la di11ensi6n nacional. Toda extensi6n mec&nica es harto 

peligro1a, pero las generalizaciones o deducciones son recursos 

metodol6gicos que no podemos descartar. 

En definitiva, con esta introducción se ha querido dejar el! 

ro que los •cortes•, "divisiones por etapas•, las "clasificacio

nes• ae han hecho sólo para facilitar mejor el an4lisis de la t~ 

talidad llllltirleterminada de nuestro objeto de estudio, y no por

que obedezcamoa a esquemas inflexibles y excluyentes. Asimismo, 

111 omi1ione1 est!n relacionadas m~s con la falta de informaci6n 

que con pre111editadas exclusiones. Alln as!, las con~radiccio -

ne1 e insuficiencias tendr&n 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 hipotftico de este trabajo, Finalmente es 

necesario aclarar que esta tercera parte tiene, en gran parte, 

un car,cter hipot~tico, En otras palabras, resulta un primer 

acercamiento a la realidad latinoamericana desde una perspect! 

va global y, al mismo tiempo, desde perspectivas particulariz! 

das. Se han concentrado muchas tesis de autores latinoarner! 

canos y no latinoamericanos, muchas de las cuales están total

mente comprobadas por diferentes·investiqaciones, como podrá -

confirmarse en las abundantes referencias emp!ricas que inclu! 

moa. Otro1 tantos planteamientos son vertidos como supues -

tos basados en aproximaciones e •incluso en la intuici6n cien

t!fica" dentro del principio ep~stemo16gico: "El objeto ee ce~ 

quista, se construye y ae comprueba" (l). 

Por esta raz6n, esta tercer parte del trabajo ea mucho m~ 

nos que un trabajo acabado, podr!amos, por el contrario, decir 

que apenas están esbozadas sus ltneas expositivas. 

(1) BORDIE IJ, J.' PASSERO!I. . El oficio del socioloqo. 
XXI, Prúnera parte, cuarta edic16n, Mi deo, 1980. 

Editorial Siqlo • 
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11 , · DISTINCI~ DE ALGUNAS ETAPAS DE LA"PLAN IFICACIO'l"URBAllA EN 

AHERICA LATINA 

Hemos elaborado a continuación seis cuadros resumen de las 

diferentes etapas en las gue se iroplementan pol!ticas tendien· 

tes a planificar la ec?nomia y las ciudades. 

~l respecto distinguimos seis etapas: 

·Periodo 1900-1930: Predominio del "Laissez Faire• y la im
plementación de algunas renovaciones ur

baM• • 

-Periodo 1930-1940: Surgimiento de Atisbos de planificación. 

•Periodo 1940·1960: Priroeras bases institucionales de la Pl.!!, 
n~ticaci6n, 

-Periodo 1960-1967: "BOOM" DE LA PLANIFICACION 

•Periodo 1968-1977: "CRISIS" de la Planificación. 

-Periodo 1977-1983: Crisis Econ6mica-Privatizaci6n de las 
soluciones urbanisticas. 

Repitiendo los coroentarios de las precisiones metodológicas 

debemos recordar los limites que tienen las esquematizaciones de 

esta naturaleza, por el encasillarniento forzado a etapas. Además 

como son cuadros reselmen 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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PERIODO 1900 a 19311 PREDDMIN ID DEL"LAISSEZ FAIRE" y LA IHPLEMllllACl<tj DI AlGVIAS ·RIHOVACICIHI URBitjAS 

r.oNtEXTO 

~ 
·Inicio de la lndustrlall1ac.ló11 en algunos 
palstl!i (Mlhdco, Aq1cnllna 1 Uruguay, Drar.11) 
-Presencia de capl tahh ln!]leses y norte11· 
mcrlcanos, 

rolrtlco 

• f¡;'u;;;.-Hund 111 I ( 191 ~-19) 
·Rcvol11<;;l6n Rus11 de 1917 

·Régluwncs ollg~rqulco-burgucsct como mod,! 
1 ldod de qoblerno 

Urb.-ino - Rur11l 
-~iñ~lmlcnto de las cludadH que 

l11lcl.ín 1 a Industrial lzatl6n 

·Ml11raclonr.s europeos a paises del sur· 
(Brasl l 1 Argent lna, Uruguay, Chl le, Vcnc• 
zuela) 

·Surgln1lento de algunos problemas urbanos 
y muestras de lnadccuac16n de la estruclll 
ra urlrnna anterior con rcspeclo a las e>liT 
qenr.las del nuevo proceso econ&nlco. capl• 
uillsta, 

·En los dcrtiésparses se rnanllcn(! la estruc
tura urbano sin mayores modlflcncloncs • 

.. Primera Reforma Agraria del Contlnente:Hhlco 

p LA N 1 F 1 e A e 1 CH ECINOHICA 

-ffo hay nr1n lntervenc16n tlel [stArtn en actlv! 
dades product 1vas 1 

.. la1sst.,falre de las Industrias nnt.lonale~ y 
extranjcrns. 

.. lntervenc16n del estado en p1ngramas mixtos 
o Jlrlvados de Infraestructura sobre rerroca" 
rr11es y pul'rtns. 

Pllll IFICACICH URB¡tjA 

-Rcnov .. c 16n urbana en algunos c=n¡1I ta 
les siguiendo el modelo de renovn- -
cl6n íl[lllcado en Pn1 Is por el Barnn 
de u.1rn;sm.1n. 

Obje1lvos1-f\drcuocl6n de las ciudad 
a 1 as nuevas rnpúb 11 cas burguesas 
(ccon6mlco) 

·Enmarcar s 1mbó11 camcnle 
la vida de las burglle!lfat naclenll'I 
lnspl radas en pal ronr.s evropeos • 
(ldcoldglco) 

-Ningún Impacto de la Revolucl6n Rus.n,nl do 
los nuevos sl!ilr.mas de 11lanl rlcacl611 sovlél leo' 

Polftlca!i do vlv!_~ 

.. pr~cl lcamt!ntc nn existe la vlvleruta 
públlca, 
-Algunas empresas t·eal Izan vlvlendil~ 
para su pr.rsonal(rnlaclonndo con lit 
r~produccl6n de f1mrzn de trabajo) 

"Huy pocas construcciones de vlvl1~11· 
do c11 tcsrur.sta a objctlvoi; 11olfllr.os

1 

y dlrlqldo a clo•c• nlta1 y n~dl"5. 



PERIODO 1930 • 19~0. SURGIMIENTO DE ATIS80S DE PLAll IFICACION PRODUCTO DEL IN ICID DE LA PLNI IFICACION 

INDICATIVA EH LOS PAISES CAPITALISTAS DESARROLLADOS, 

CONTEXTO 

Econ6mlco 
·El elemento mh reultante es la Cnn 
Crhl1 Econ&nlc1 que se produce en 101 
pahe• capltall1us •nivel mundial 

·Rusia (Onlco paf• socialista) que no 
enfrenta este "crack11 econ6mlco 

•Los pa fses poseedores de una bue 1 ns 
tltuclonal y econ6mlca aprovechan 11 ': 
crlSls mundial para Iniciar el proceso 
d• sustltuc16n de Importaciones .J,,,ul· 
sados por sus "burguesías naclonales 11 , 

-Algunos paises sufren grandes trans -
formaciones producto de la e>eplotacldn 
petrolera (Venezuela, M"lco), 

ll>l!tlcos 
·lendencla o concresl& de la ruptura 
con r6glmcnes ollgSrqulcM en pocos .. 
paises . 
.. Mantenimiento de los R~glmenes tradl .. 1 
clonales en los demSs paises, 
Urbano-Rurales 
Migraciones provocadas por la Industria 
l lzac16n , -
Migraciones por la crisis agrícola en • 
paises afectados &erlarnente por la De • 
prcs16n. 
Crecimiento de los paises lndustrlallz,! 
dos. 

PLAHIFICACION ECONOMICA 

Surge la leoda keynes lana sobre la In· 
tervencldn del Ellado en ta Economfa • 
Esto ie refleja muy levemente en ~rica 
latina en algunos atisbos de planifica· 
cl6n estatal, pero 11 \a mano lnvlslble 11 

del mercado contlnOa siendo predominante, 

El Estado real Iza algunas obras de lnfra· 
estructura, caminos u otros equipamientos 
para la nueva coyuntura econ6mlca, 

Hlixlco,durante el gobierno de Chdenas. e· 
labora el Primer Plan Sexenal. 

PLAN IFICACIOO URBANA 

Polftlcas de vivienda 
• Proo10cldn ldeol6glca. 
, Escazas real Ilaciones del 

Estado. 
.Construcc16n Privada de VI 
vi endas flilr& sectores me-
di os y altos y para algu·· 
nos sectores asalariados. 

folft 1 cas de T lerra 

Aceptac16n de las lnvasle 
nes en la mayoría de los 
paises. 



PERIODO DE 1940 a 1960: PRIHERAS BASES INSTITllCIOOAllS DE lA Pll\~ IFICACICJI 

CONTE TO 

Econ6rnlco 
7AltermlnAr la Se9unda Guerra Hundlal 
practlcamentc todos los países latlnoamerlcanos 
Inician s11 lndustrlallzac16n por sustltucl&l de 
lmportaclorms. 
·C.reclenle p<!netrac16n de emprusas tra11snaclo
nrtla\ norteamP.rlcans e Inicio de una "nueva de-
11e111lcncla", caraclerlznda por la 11desnaclonall-
1.Jcl6n~ la rcdcílnlcl6n de la dlvls16n Interna· 
clona! del trabajo y el d1J1Tilnlo polítlco·cultu
ral de Estados Unidos. 

-Rcallzacl6n del Pla11 Harshall en Europa 
-Ruparllcl6n terrl torlal en Base al Acuerdo de 
Val ta, 

Polftlcos 
=Ruptura de la mayorfa de loi. países con las .. 
ollg11rquías terratenientes (e1H.f'plo en centro· 
nrn6rlc.a y Paraguay) en sus expresiones gubcr· 
n.1n1r.11tn lei;, 
-Auge del popullsmo como gobierno otomo movl· 
u:lcntos poi Tllcos. 
-Proclamac16n de lo Doctrina Trumao dividiendo 
a 1 mundo en dos b 1 oquec¡ de poder, con lo que 
se Inicia la guerra fria. 
-Triunfo de la Revoluc16n Cubana al t'rmlno de 
este pedodo 

Urbana'" Rura 1 
Segunda proceso ml~ratorlo Intenso del siglo 
que permite que en 20 anos el conllnente S<' ur 
banlce (1950: 47% poblac16n urb.iria¡ 1960: 4Bi
pob, urbana), La poblacl6n se concentra en lns 
ciudades prlnclpales. 
El proceso lle lnduSLrlallzac16n l~1pulsa a los 
novlmlentos sociales mlgratorlos,pero la c.rlsls 
en el agro es un factor tamhlén determinante. 
-los problemas urbanos .iparecen (>O l.oda su mag· 
nltud: !1Haq1lnalldad1

,
1 deflclts de vlvlcnd.1 y 

servicios, Invasiones de tierras, 
-Se acentúan los descqul 1 lbrlos regionales 
·Reforma Agraria en Bolivia. 

PLIVI IFICACIOO ECONOHICA PlANIFICAr.ION URBMA 

A nivel de lodoo; los pal~es carllall?.lrls Surgen los pr111K!rns org.it1lc;mo~ 
se gene1~llu la lmrort<lnt:ld en lo pl;ml·cncargndos dlrellt1111tmle de la 
flcacl6n econ6mlca, En tal razfH1 vat los atcncl611 de los ptohh~mr1s 111b11 .. 

cst.idos latlnoarncrlcmios Intervienen di r mos (o111tes ~<' IMblan c1e.:ulo al~· 
rectamente en la economía y rcall1.1n pl1t· lados n1ga1dsmos): Hlnlste1Ji1,. 
1ms parr.lales o ~lob:tlr.s (estM últimos Juntnc; 1 Consejos, ctr.~lir,1 en 
en menor medida). tndo!o los ¡rnlscs, 

Coritlnúan con énfasis las Polftlcas de 
Obras PObl leas, creacltin de complejos 111 
dustrleles y otra Infraestructura lndus7 
tria l. 

·Se elaboran alguno'> planes regionales 
relacionados cou la lnduslrlallzaclón y 
con cierta atencliln a las "zonm, drpr lml 
das" 

Am1quc sos 11r.t: Iones son l lml la 
d;is , 1111edn Sflnlndo 11uc oílcl.11 .. 
rlll"nle se da Importancia al 111110 .. 
blt!ma hahltaclrnHt1 11 

Poi rt leas de Vivienda 
.;muo rcallza en 1956 rl "Progra 

ma ¡Jp•fl11rt11clnmlento de lo Vlvli!u 
d11 y Dc!rnrrol lo Comun.11 en A111~- -
ca l.itlna11 (no fue realizado) 

Surgimiento de f!l Aparatajc lnstltuclonal·la vlvlcnrl.1 p1íbllca aun PS .1h· 
que trazarli algunas 11neas de dcsarrol lo \,ida y respond~ a a n\veles sec· 
y polftlcas de. p1anlflc.aclc5n en América torl;¡les (vlvlc111la para pensiona· 
lotln.: NACllNES IHIDAS, ORGllllZACICH dos, control de olqullcrcs) y 
DE ESTADOS A11ERIClllOS (OEA) y la COHISIOldlrlgldo •algunos sectorns niodlos, 
ECINOHICA MRA AHERICA LATINA (Cepal) rolítlcas de Tierra. En la m.1· 
rartlcularmentc la CEPAL promoverA un In- yodn de casos permlslhl lldnd 
fluyente proyecto de 11e1 desarrolllsrroll a la lnvasldn de tierras por par .. 
asumido por la mayoría de los países lnll .. te de frt1cclnnadores Ilegales 
noamerlcanos. y de In pobl.1cliln. 

Polrtlcos G1Hrnles 1 

-=1rññ~e Os. Al re~ 
·Plan DI rector de BogotS , 

~o.!.'_l11n10bl IJ.!!rJ!! 

-En Gestación, 



PERIODO 1960·1967 "BOOH DE LA PllW IFICACION" 

CONTEXTO PLAN IFICACION ECONOHICA PLAN IFICACION URBANA 

·Extensl6n y generallzacl6n del desarro· Toda América Latina se unifica en torno Eníasls notable en la planlflcaclcSn 
llo Industrie! dentro de los canones al "boom" de 11 planlflcacldn11 urbana -regional y reallzac16n de 
11des1rrolll1tas 11 sef\alados. ·la Alianza para el Progreso el prlnclpal muchos.planes urbanos (Planes Regu· 
.. Inicio de la Segunda Etapa de Sustltucldn de 100tor de estas políticas , siendo süs ob- ladores, Planes Directores, Refor· 
Importaciones. de Bienes Intermedios e In- Jetlvos Fundamentalmente ldeo16glco·polf· mas Urbanas, etc,) 
1 

1 tlcos, tendiente a detener la Influencia EJemplas: 
t1111:>s. de la RevoluclcSn cubana. • Plc1n Regulador de Bs. Aires. 

~ 
·Triunfo de la Rcvolucl6n Cubana 
·Político del Hacarltlsmo (anticomunismo) 
Institucionalizado a nivel latfnoamerlca· 
no en la OEA, a partir de la expulsión de 
Cuba de dicha organlzacl6n. 

"'Generacl6n de algunos ioovlmlentos guerrl· 
lleras en AIOOrlca latina Influidos por la 
Revoluc16n Cubana, (todos fracasados) 
• Importancia ·de los movimientos sociales 
urbanos en la dlnlmlca soclo·pol ltlca. 
·lnstauracl6n del primer modelo de dicta· 
dura neofasclsta t BrHll (1964) 

·Hultlpllcacl6n de 101 organls100s de plan!· ' Plan Ooxladls de Rlo de Jonel· 

flcacl6n, consolidándose toda IH Instan... ~~~1 Area Hetro olllilna de Pucr· 
clas gubernamentales comisionadas rrtra a- • to ~leo fl 
tender el problema urbano y vlvlendlstlco, .. Plan Caracas 1990, 

A pesar de que conlcmplaban ambf .. 
-los Or~anlsma-s Internacionales Impulsan closos objetivos la mayoría de 
mediante planes o financiamiento este " estos se limitan a algun<1s ren10· 
proyecto. Asl ,por ejcmplo.N~UU declara drlaclones de Meas centrales, 
Decenio de Desarrollo (nromovldo por 
la CE PAL y pa hes part 1 el pan tes en este ~1~~~~~~ 6~ 8 ~~ !e~:~~~ 1 ~ 1 a 1 

V loca .. 
orgnl1mo, Polft leas de Vivienda 
Adem&s se crea el Sistema Naclonal e In- .Alounas rcallzaclóncs Inscritas 
ternaclonal de Ahorro y Pr~stamo con lo : e~ las polftlcas de ALPRO, quien 
1"1lortante portlclpacl6n flnaocler• cle otorga un préstamo de 197 mlllonC! 
Instituciones lnternaclon1les como el 810, de ddlares para vivienda, 
AID, FHI, Bl'HCO HlljOIAL •Propuesta de la Autoconstrucc16n 

·Se •:abor1n m~ltlples piones de desarrollo.,0mo Polltlca.de viviendo, 
.fffrfu!I'•~ 2~~.l"fAºlonta Cent1I de Pla· Polltlcas de tlelra 1 Urbano·Rura 1 

- La Intensidad de las migraciones rural 
banas no se detiene, 

ur· nlflcacldn (JUCEPLl'H) , organismos que en Otlllzacl6n de la poblaclon In· 
lo sucesivo dlrlglra"toda la economía"ª" -vasera de tierras co111flnes des 

·Graves problemas en la ciudad que adquiere 
el caracter de 11crlsls 11 , 

·Reforma Agraria en Venezuela, Chl le y Cuba, 

clona!.. movlllzadores. 

Real lzaclón de rlanes Re9lonales dentro 
del 11boom11 de la tcorfa tic los'1polos 
de desarrof lo:• 

Sector lnmobl l larlo 
·Se afianza el sector de la constuut 
c16n y surge el "prOIOOtor lnmoblll,! 
rfo11

, 

En Cuba: Reforma Urbana, Olfus 16n d 
Programas de Vivienda y regionales 

En Brasl 1 y Venezuela: Croac16n de 
Cludod Brasilia y Ciudad Guayana res 
pect lvame11te, 



PERIODO 1%8 • 1971 "CRISIS DE LA PLA~IFICACIO'l" 

A PESAR DE ESTO IMPORTAHE INTERVE~CIO~ ESTATAi. E~ LA VIVIENDA. 

CONTEXTO LA~IFICACION PIA~ IFICACION URBA~A 

E"éoo6mlco 
:CTrSTSíCce!ilva a nhel lnlern,1-
clonal,que afecta a \os pah.es littlnoa
mcrl canos , cxcl'pto a los que reciben 

Fracaso de 1a A1tanza para el Progre!io y Se arup1lo la red 1no;tltuc1onal 
con el la de \a casi totalidad de Programas rclacloomta can el dcsarrol In urb11-
Eton6mlco y sociales propue,tos esto pc-rml· no re9lonal. 

el augt•. petrolero, producto del aumcn~ 
lo de precias de este recurso, 
-Reforzamiento de la dependencia tecno
l6glc11 hacia Norteamcrlea. 

te en 1os mfis varlad~s niveles conslder.lr Pólftlcas de Vivienda 
la eKlstencla de una crisis de la ¡llanlrt· l~ortantc lnterlK!ntl6n d"l Estado 
cat16nu, Como"º se har..e ~nrosls enlas llflll"' en la producclOO y prOlltH'lón deo 
totlóncs estructurales a la planlftcad6n se Viviendas de "lnterh soclal" 

·El modelo de su'itltuc.16n de lmportaclo- atribuye el proble«i.'l a ospectas tcéulcos. faj (es eclalrnente en i:tdlei ~:iclco y 
1 1 1 ta de coordlnact6n, de dech16n poHtlc.i. ele. V P 

1 
1 

e on~s cmp na a mostrar su agotam enlo. Se r'eatl1a una nueva reunión en Punta del hte enezue ª'· 
.. Aug~ acon&11lco en paises como Bro.sl 1, 
Venezuela y Héxlcó 

y o¡e trazan nuevas estrategias de desMro11o: .. Políticas de Autocohstrucclón di· 
• lntegrac16n Regional , a través de fl ¡ d 1 8 

Instancias regionales (ALALC, PAtlO rectamente nnnc a as por e 30" 

lttDIHO, SElA
1 

Hercado Común Centro.. co Mundial· Político 
americano, cte. Pol rt1c.as de Vivienda 

·Et•P• de aune y 1..!lujo (delpués} de • Importancia a la especlall,zaclón tee 
la lucha de claseo¡,, Gr<1n1 lll0Vlmlento nlca en Planlflcac.16n. 
político lníluido pnrla Rcvoludón cu .. la CEPAl declara el 11 Decenio del Deurro-

Wma, y el rovlmlento untversltarlo fran· 1 to .. 
tés (Mayo frances) '="la Economía de ta D~cada de )os setentas 
..,50 concreton algunas experiencias gubcr· parte de una estrategia de desarrollo basada 
narnentales de corte progreshta: en el endeudamiento. 
.El r.oblorno do Volazco Alvorado (PcrG) ·Surgen las tesis liberales de la heuela 

: ~! g~:::~~: ~= ~~~~:~0~\~~!1~~ªen de Chlcago para ser a¡il lcadas en Wrlca la-
Chl le tina y postulan 1a no lntervenc16n estatal 

.. Surgimiento de varios movimientos arma®':~ ~:e~~~~omra y el ejercido del r~glmen 
·Áportl r de 1971y 1973 fracaso de toda. 

las eio;perlencla& a partir de la Instau-
ración de Mglmenes fascistas en et 

Cono Sur o de polftlcas de 1'paclflcacl6n11 • 

Urbano- rura 1 
-hhaeerbaclón de la problemltlca urbana y 
reglo11al antes dese.rita • 
.. ft~form11 Agrario en PerO 

-tmporlaote lntcrvcnel6n del estildo 
en la lcgalllatlón de tierras In· 
vadldas y en 1a lrMnícrencla de 
tierras al sector prll(ado • 

Sector lnmobl l larlo 

"llran auge consCructlvo y favorecl .. 
miento del sector privado por la i 
polltlcas del Estado, Este sector 
tiene una Importante fnserct6n en 
las Instancias polrtlcas. 



1'. 

PERIOOO 1977 • 1983: CRISIS ECOIOHICA • PRIVATIZACIOI DE LAS SOLUCIONES URBAN ISTICAS 

CONTEXTO PLAN IFICACION ECO!iOHICA 

EconcSml ca 

·Agotamiento del modelo econ6mlco de· Nuevas polftlcas econ&nlcas tendlen-
sarrolllsta. teta restringir et Gasto Público, los 
Gran deuda externa, lnflac16n, devaluaciones salarlos Y el financiamiento estatal. 

-en todos los países, 

-Crlils general Izada Incluso en los parses 
consideradas estables econ«nlcamente. 

~ 
·Triunfo de la Revoluc16n Sandlnl1ta en Nlc1· 
tagua, 
·Proceso de Insurgencia en Centro1~rlc1 (es
peclalmente lntenu en el Salvador) 
·Fortalecimiento de algunas dictaduras mlll· 
tales "neofasclsta&"y crisis en los dos Oltl· 
nos aftas de las mismas, 
•Recrudecimiento de 11 G~erra Frl1 por parte 
de la PoHtlca del presidente norteamerlca-11 
no Ronald Reagan. 

Urbano ·Rural 
·Empeoramiento de las condiciones de vida 
urbanas, la crisis afect1 Incluso a los sec· 
tores medios y altos. 
·Hayoru d"lclts de vivienda 
-Limitaciones en e1 recurso tierra • 
.. Tendencia a 11 mega1opollzacl6n o conurbanl
z~cl6n en parses como Hexlcó, Venezuela,Brasll 
yotros • 
.. Reforma Agraria en N lcaragua. 

.. fracaso de las experiencias neol Ibera 
les de los: 1!Chlcagos Boy1 11, -

·El Fondo Honetarlo lnternaclonal, en 
virtud de 11 fuerte deuda e11terna de 
los paises latlnoamerlcano1, define 
lineamientos econ6mlcos (restrictivos) 
para ser apl lcados por los qoblernos 
locales, 

PLAN IFICACION URBANA 

Rcducc16n de lo partlclpacloo es· 
tatal en las políticas de vivienda 
e, lnversan1ente 1 mayor participa· 
cl6n del sector privado (lnmobllla 
ria 'I financiero} en esta ifren, -

Nuevo énfasis en la autoconstruc· 
con modalidades distintas {lotes 
con o sin servicio&, por ejemplo) 

Limitaciones a las Invasiones, que 
adqWleren un car&cter repres lvo, las 
m&s de las veces. 

N lcaragua: Nuevo rumbo a las polftl· 
tas urbanas , como tendenc 1 a apunta 
a ciertas soluciones de emergencia. 
Sin embargo no escapa a la crisis 
continental. 



111. TIPOLOGIA SOBRE REGltiEtlES POLITICOS Y POLITICAS URBANAS, 

111, 1 REGlf-'fNES OLI GAROUI CDS-BURGUESES Y LA 1 MI TAC ION DEPENDI EN

TE DE LA CIUDAD HAUSSf'ANI ANA, 

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 acción lo domina con exclu-

sividad el "laissez faire•, En efecto, toda la econom!a y ªE 

ci6n urban!stica (léase adecuación de infraestructuras, construE 

ci6n de viviendas, vialidad, etc.J, segu!a una lógica pragmáti

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 planificación urbana en 

nuestro continente. 

Es el caso del modelo haussmaniano, aplicado a la Renova-

ción 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 México, Lima y Bogot!, por los Haussmans 

locales (Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires¡ 

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 dinamismo agro-exportador y del proceso de industrializa -

ci6n incipiente (países de industrializaci6n antigua, como ti

pifica Vania Bambirria). La expresi6n pol!tica de estas es -

tructuras son, generalmente, las dictaduras oligárquicas-bur -

guesas, en las que se entrecruzan intereses de grupos de terr! 

tenientes, comerciantes y financistas de toda especie, de di -

rectores, pollticos, militares, nacientes industriales y capi-

taliatas extranjeros, sobre todo ingleses. Sin duda, los C! 

sos m&s representativos son el gobierno de Porfirio Diaz en M! 
Kico, de Leguia en Perd, 0rihc1u 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 ecg 

n6micos notables y la prosperidad de dichas ciudades, lo que d! 

terrnin6 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 l!poque" en un contexto urbano m!ls 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 burgués", 
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¿En qué consiste esta remodelaci6n de enver9adura? Pues 

bien, dentro del mts refinado to cursi} estilo francés se ini• 

cia una especie de "ci rugfa utHíca" de los lugares centrales 

de las metrópolis. Una pol!tica de modernizacidn del sistema • 

de comunicaciones ensancha calles (Paseo de la Reforma, México¡ 

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 inau9ura el primer sis· 

tema de transporte colectivo con el subterráneo de Buenos Aires. 

Una pol!tica constructiva privilegia la ereccidn de edificios • 

pol!tico-administrativos y centros culturales de gran monument! 

lidad !Casa Rosada, Palacio del Congreso en Buenos Aires, los -

edificios 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 mayoría de -

casos,realizadas con gran calidad estética por las burgues!as -

locales, aunque en algunos sitios se procediera,siguiendo esta 

obsesiva enajenaci6n europeizante, a levantar irrisorias répli· 

cas en pequeño de la Torre Eif fel o del Arco del Triunfo de 

Par!s en la aristocrática ciudad de Sucre, Bolivia. 

En la política de remodelaci6n del centro hubieron varia-· 

ciones segan las ciudades. En muchos casos fue una desvastad2 

ra demolici6n y en otras una readecuacidn de las funciones. 

En al9unos casos como 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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tiqio que esto significaba. En otros casos como en México y en 

Lima 1aa clases pudientes se retiraron a las periferias residen· 

ciales. En los primeros casos se modernizó y refuncionaliz6 el 

centro. En los segundos, éste sucumbi6 ante el desplazamiento 

eco16gico. Esto tuvo que ver con el deterioro del centro y los 

movimientos de sectores populares hacia las grandes residencias 

del centro y por la atracci6n que provocó la creación de nuevas 

zonas residenciales creadas sobre nuevas avenidas, fraccionamie~ 

tos de fincas o ciudades aledañas incorporadas a la ciudad (alg~ 

nos ejemplos representativos son 111Scolonias Roma y Ju4rez en M~ 

xico, Miraflores en Lima, La Alameda en Santiago). Estas na---

cientes sociedades capitaliatas empezaron también a construir -

las bases materiales de su econom!a, vale decir puertos, obras -

de defensa, muelles, v!as férreas, al mismo tiempo, que obras de 

drenaje, canalizaci6n de r!os y otras medidas sanitarias preven

tivas. En pocos años absorvieron los adelantos tecnol6gicos de 

los paises dominantes (sistema de lu~, de telecomunicaciones, -

etc,), 

Es este, pues, el primer tipo de "planificación urbana• den 

tro de una orientaci6n definidamente bur9uesa y esteticista que 

se experimenta en el continente latinoamericano. No obstante, • 

el radio de su acción se limita a pocas metropolis cuyo brillo -

se contrapone a las inmodificadas ciudades que se mantienen al • 

margen de esta •modernización" (a estas c~udades "coloniales", -

los ecos del ejemplo de ffaussmann apenas llegaron con realizacig 

nes aisladas como plazas o bulevards), carentes de toda planifi· 



caci6n, adn cuando fuera tan insuficiente en terminos de solu -

ci6n de la problemática urbana como la haussmaniana. Decimos 

insuficiente porque en dltima instancia una política de remode

laci6n y sus medidas complementarias aplicada en Buenos Aires, 

México, R!o de Janeiro y otras ciudades latinoamericanas están 

lejos de responder a una organizaci6n urbana coordinada y la -

famosa •mano invisibleº del capital continua imponiendo su di-

n4mica. No olvidemos que recién después de la Segunda Guerra 

Mundial se instrumentan algunas regulaciones urbanas estatales 

que adquieren ciertos rasgos de plan'!.l.:aci6n, antes los secto-

res empresariales , comerciales y terratenientes ten!an en sus 

manos el control del espacio urbano (esto lo hemos visto de ai 

c¡una manera en el punto anterior) • 

Esta suerte de·planificaci6n urbana manifiesta causales -

econ6micas, pero prevalecen los presupueatos ideol6gicos de las 

clases dominantes empeñadas en resaltar su poder social con fo! 

mas afrancesadas y celebrar con suntuosidad el inicio del siglo 

que les empieza a pertenecer. 

"Si La época que transcurre entre 1880 y 1930 tuvo una definida e 
inconfundible fisonomia 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 goz.!_ 
ron de extenso consentimiento. Eran ideas muy elaboradas y discu
tidas en el mundo, muy ajustadas a La realidad socioeconómica y po
Lltica, y con ellas habia elaborado la burguesia europea, en su ép-9_ 
ca de mayor esplendor, una forma de mentalidad que entrañaba una i~ 
terpretación del pasado, un proyecto para el futuro y todo un cua -
dro de normas y valores: triunfante, la burguesia industrial ofre -
cia el especUculo del apogeo de su mentalidad triunfadora. Era -
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inevitable que, entre tantas cosas, tambi~n 1cept1r1n las burguesin 
l1tino1m1ric1nas ese modelo de pensamiento de eficacia probada, f'\J• 
chos matices u introdujeron en H, pero su núcleo fue recibido in-
tacto y conservado fielmente hasta que las circunstancias demostraron 
que empezaba 1 11r otra cosa del pasado'' (1), 

(1) ROMERO, Jos6 Luis •. Latinoamorica1 las ciudades y las ideas. Editorial 
Siglo XXI, segunda edid6n, México, 1976. (tlotai la mayorí.a 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, después de las crisis capitali! 

tas, se intentan en alquno• paises de América Latina estrategias 

de desarrollo propiamente capitalista que en la mayor!a de los -

casos son impulsadas por fuerzas sociales y pol!ticas emergentes. 

As! surgen las llamadaa •revoluciones" democdtico-burquesas de 

corte populista. Esto fue lo que acontenci6 en Argentina con 

el gobierno de Per6n (1946-1955)1 en México con el gobierno de -

L4zaro C4rdenas, (1934-1940)1 en Bolivia con el gobierno de Paz 

Estensoro-Siles Suazo (MNR), (1952-1958) r en Brasil con los go -

biernos de Vargas (1930-1945 y 1951-1954) 1 en Ecuador, con el g~ 

bierno de Velazco !barra y en Pertl con el movimiento pol!tico de 

Haya de la Torre (APRA) que nunca lleg~ a ocupar la presidencia 

pese a su importante influencia en el proceso pol!tico. 

Recordemos que este periodo signific6 en América Latina un 

proceso de industrializaci6n, la expansi6n del sector terciario, 

el establecimiento o fortalecimiento de la primacfa de las empr~ 

sas norteamericanas en las relaciones econ6micas externas de ca

da pa1s, y expansi6n de la hegemon1a de los Estados Unidos en -

América Latina. Y, traducido al efecto urbano, signific6 un ve! 

dadero éxodo rural-urbano, formaci6n de periferias de clases "mar 

ginales", incremento del sector de clases medias, definici6n de 

una clase obrera, que adem4s se comienza a sincie.'lizar, irrup

ci6n como clase din4mica de las "burguesías nacionales", y sig-
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nific6,asimismo, el inicio de la crisis urbana con sus conno

taciones actuales, la segregación socio-espacial, los déficit 

de vivienda, etcétera. 

SegUn Ianni lll la ciudad sirve de base• al populismo lp4g, 

96) y tiene entre sus militantes a los movimientos sociales -

urbanos, La capacidad aglomeradora del populismo tiene que 

ver con la naturaleza misma del fen6meno. Tiene, al mismo -

tiempo, la capacidad de responder a las aspiraciones de diver 

sos sectores populares, nacionalistas y anti-imperialistas, y 

de las propias burguea!as nativa• sin necesidad de proponer un 

orden econ6mico-pol!tico alternativo. Los partidos populis -

tas se definen como policlaaista1, antiolig4rquicos y reformi! 

tas, y aunque no poseen una doctrina precisa, su pr•ctica per-

manente es la conciliaci6n de claaea. Importante papel de1e111-

peña la manipulaci6n ideol6gica que en ocasiones llega a util! 

zar un lenguaje radical e inclusive socialista· (aUn cuando -

se cuida de ser calificado como comuni1tal , y es esto lo que 

vamos a destacar, pues escaparemos al tratamiento del populis

mo en si, brillantemente realizado por este autor. 

Como podr4 verse, solamente nos referimos a tres experie~ 

cias populistas• la del Movimiento Nacionalista Boliviano¡ la 

de L4zaro C4rdenas en México, y el proceso peruano donde suce

sivos gobiernos y la acción del aprismo marcan un signo polt-

ll) 

(•) 

IANNI, OCtavi. La form.aci6n del Estado po~liata en Am&rica Latina. 
serie Popular Era, sequnda edicidn, 1890, xico. 

Este aspecto urbano del populismo es discutible pues en México y en 
Bolivia las masas campesinas son el principal baati6n del populismo. 
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tico a la actividad estatal como por ejemplo al gobierno de 

OdrÍa (1948-19501. 

Revisemos el caso boliviano. El golpe de estado del 9 de 

abril no significa uno m41 en la larga cr6nica de golpes de es

te Estado estructuralmente d~bil (*I , es quiz! el acontecimien

to m!s extraordinario de toda la historia de la Repdblica(ll, -

Una insurrecci6n popular que rebasa las directrices del movimie~ 

to nacionalista revolucionario (MNRI pone fin al gobierno oli -

gSrquico - r.:inero , expreai6n de 101 "Reyes de Bstaño•, Pati 

ño, Hoachild y Amarayo y los latifundistas, destruyendo profun-

damente su aparato militar, Con la instauraci6n del gobierno 

revolucionario de Paz Estensoro se inicia un conjunto de refor

mas radicales entre la• que sobresalen la Reforma Agraria, la -

abolici6n del "pongeaje" (forma esclava-servill , la nacionaliz! 

ci6n de las minas de estaño y un conjunto de derechos civiles, 

y otras medidas complementarias. Pocos años m4s tarde, el --

proyecto se desvirttla y abre sus puertas al capital norteameri

cano y a una forma definidamente burguesa que mantendr4, no ob! 

tante, su discurso populista, nacionali1ta y revolucionario. 

Las razones fundamentales de este giro tienen relacidn con la -

naturaleza misma del •emenerismo• propulsor del cumplimiento de 

las tareas burguesas que en el caso boliviano, dada la crisis -

inflacionaria y el desabastecimiento de alimentos a partir de -

~l punto III.5. volveremo1 a retOlll&r 11 caso boliviano. 
(1) ZAVALETA, René. Consideraciones generales oobre la historia de Boli

via, (1932-1971), En América Latina1 Historia da medio aiglo Xl!I, -
Tercera edici6n, 1982, p!gina 98. 
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1956, 1e ve poco a poco comprometida con 101 planes imperialis

tas, por la v!a de la •ayuda norteamericana• con alimentoa, cr! 

ditos, conce1ione1 que condicionan la ree1tructuraci6n del ej4! 

cito y el aislamiento de los sectores sindicalea, 

En eata t6nica muy radical al inicio, pero ineficientedes

pués, se intcribe el Decreto Ley del 27 de a901to de 1954 sobre 

la Reforma de la Propiedad del suelo Urbano que resulta ser la -

•primera iniciativa en América Latina• (11. La ley afecta a t2 

daa las propiedades comprendidas en los radio• urbanos de las C! 

pitalea de Departamento• (Estados) mayores de 10,000 m2• El Es

tado queda siendo propietario de las tierras que excedan ese nd

mero y/o se las tranafiere a obreros y clase media, ya sea indi

vidualmente o agrupados en fede~aciones, sindicatos, asociacio • 

nes o dependencias pQblicas. Asimismo, aboga por la afecta •• 

ci6n de las propiedades rdsticas en el radio urbano de las pro -

vincias, Una vez conclu!da la expropiacidn se deb!a iniciar -

los estudios de planificaci6n urbana, costeados por los propiet! 

ríos y, después, recibir!an el terreno que les pertenec!a en el 

cual deb!an edificar. 

Doce años después, el resultado es el siguiente: sdlo fue -

aplicado parcialmente en La Paz, Cochabamba y Santa cruz, hubo -

total insuficiencia presupuestaria y decisi6n de implementar prg 

gramas de vivienda y los servicios previstos. Los planes mh -

económicos resultaron inalcanzables para el 66\ de la poblaci6n, 

(1) ANDRADE, Ximena y otros. ¡Pol!ticas Agrarias y Urbanas en Alll~ric• La
!!!!!· Edici6n preparada por SIAP. Editorial América Latina. Bogotl, 
1981, plgina 298·302, 
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los l!mites del radio urbano fueron imprecisos, trayendo como -

consecuencia la fraqmentaci6n y la especulacidn fuera de los 

mismos1 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 asiste~ 

cia técnica a loa sindicatos beneficiariosr ha1ta 1972, en La -

Paz se hab!an expropiado 95 hectareas y distribu!do entre 26 --

a9rupaciones de obreros y empleados pdblicoa ••• No tiene ca-

so seguir adelante, so14mente habr!a que reflexionar sobre el -

contenido de esta afirmacidn, confirmada por un artífice pol!ti 

co de este proceso: 

. " No sabel!IOs las ruones reates que fmpuluron a la administración 
de Paz Estensoro a sancionar •l Decr•to·Ley. Nuestra impresión, -
que estarla confirmada por comentarios de uno dt los 1etorts princi 
pales d• na administración H que el l'tlR trotó de satisfaetr las = 
aspiraciones de los sectores medios urbanosá uno de los grupos prin
f.!.Les que •Poyaron al ~R •n la revolución e 1952 '1 C11. 

En otras palabras1 una concesión pol!tica-ideoldgica. 

El populismo peruano, si bien no sur9e de un proceso insu

rrecciona! como el boliviano o como el mexicano, no llega ni si 

quiera a ser gol:ierno (en otro per!odo desde 1968, otro sector -

canalizará los intentos populistas1 el sector militar encabeza

dor por Velazco Alvaradol, es también explicativo del poder del 

discurso ideol6gico en materia de urbanismo. Vemos, por eje!'! 

plo, que en 1940 se promulga una ley de Expropiacidn. Con e! 

to el Estado queda facultado para crear la infraestructura vial 

(1) AllDRAOE, Xlmena y otros. op. cit. , p&qina 298. Subrayado nuestro. 
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.y urbana, la con1trucci6n de vivienda• para familias de bajos 

inqresoa. Sin embarqo, este decreto no fue aplicado hasta 1955 

y desputs de e1te año 1610 en casos especiales. (l}, 

Los beneficiarios de los pocos programas estatales de con! 

trucci6n de vivienda multifamiliar de bajo precio (o subsidia -

dos) , en la pr4ctica resultan ser clases medias o alta con co-

nexi6n pol!tica o sectore1 con capacidad de presi6n pol!tica, -

1e9Un refiere Gustavo Riofrio , al caracterizar las pol!ticas -

de vivienda de nte periodo 111. El mismo afimad que lo que --

aparece como planteamientos qenerales de solución al problema -

de la vivienda no es m41 que un "Oiscurso Político". 

" RecUn en la dlcada de los años 40 1s1 se empieza a hablor en 
Lima del problema de la vivienda ... 

La inmigración masiva 1 la ciudad se inició hacia fines de -
los años 40's en que se Inicia tlmidamenu el proceso de "susti· 
tución de importaciones·~ Con ella el problema de la vivienda 
se convirtió en tema de discusión pol itica. Como se señaló, -
la reacción de las instituciones del Estado no tiene mucho de di 
ferente de las polfticas llevadas a cabo por otros srctores de':' 
bajos ingresos y de sostener que la actividad constructora coman 
dada·por el Estado resolverla los problemas de vivienda ·'' los-: 
sectores populares. Evidentemente, se trata de un d1,¡"rso po 
l!tico que no se cumple ••• " (2) , -

Pero, m!s alld del discurso encontrarnos una verdadera pr4~ 

tica del proselitismo pol!tico con que se conduce a las barria

das limeñas surgidas como producto del fracaso estatal en mate-

ria habi tacional. Los asentamientos "marginales" ilegales se-

(1) 

(2) 

Op. Cit., p&gina 371. 

RIOFR!O, Gustavo. Papel del Estado v de los poderes locales frente 
a las t!emandas populares de vivienda de los sectores populares i el 
caso de Lima. Ponencia en el Tercer Encuentro del Grupo de Trabajo 
sobre Asentamientos Humanos Precarios Africa .. Am.Grica Latina. Octu .. 
bre de 1961. Quito. 
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ran aceptados con tolerancia toda vez que son objetivos pol!ti

cos de las distintas organizaciones y/o gobiernos. 

·"El proceso 1ds espectacular es el iniciado por el general Odria 
en 1948-1950. En un contuto de represión política al Partido to 
munista y, sobre todo, al APRA, que amenalaba con tomar el poder= 
sobre bases antiimperialistas, el populismo de Odria ts un intento 
dirtcto de movilizar a las masas populares en torno 1l clientismo 
basado en la distribución de tierras y en la promesa de strvicios 
urbanos ••• " (1). 

Castella explicara inmediatamente c6mo 1 en esta carrera co~ 

petitiva,los diferente• partidos pol!ticos ae disputan el poder 

mediante la manípulaci6n de la conciencia y organizaoi6n de es-

tos pobladores. 

El populismo en el Per~ y en América Latina toda, no es un 

fen6meno pasajero, al contrario, deja profundas marcas en el t! 

pode Estados, en los sindicatos, en los movimientos sociales -

urbanos, partidos políticos y hasta en las Fuerzas Armadas. J::n 

efecto, corno veremos en p~ginas 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 9obier-

no reformista y "revolucionario' de las FFAA de Velazco Alvara-

do (*). 

(ll CASTELLS, Manuel, crisis urbana y c4111bio social. Editorial Siglo XXI 
Segunda Edici6n, junio de 1981. México. p(gina 159. Subrayado del 
autor. 

(*I Este periodo lo anal¡zamos en el otro punto porque tiene matices dife
rentes d populismo cUsico, paro m&s de una vez estuvimos dispuestos 
• incluirlo en este apartado, Lo que evidenc!a una vez mh la rela 
tividad de nuestra tipología, -
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Por dltimo veamos la relaci6n entre el 9obierno populista 

de L!zaro C4rdenas en M4xico y las pol!ticas urbanas. 

Con frecuencia se habla de la 4poca cardenista como una et! 

pa de gobierno."socialista: en virtud de la posici6n anti-imperi! 

lista del presidente C!rdenas y transcendentes pol!ticas como la 

Nacionalizaci6n Petrolera, la imp1antaci6n de una "educaci6n so

cialista" y el reparto de tierras a campesinos (el mayor despuds 

de la revoluci6n de 1910). Sin embargo esta no es más que la -

panor&mica a primera vista, reforzada por aut4nticos cambios que 

1e suceden en la base econ6mico-social del pa!s. La realidad -

es que con C4rdenas, M4xico se inscribe n!tidamente en las fron

teras capitalistas, aunque conservar& hasta nuestros d!as una pe 

culiaridad muy propia, El proyecto econ6mico era, entonces, el 

logro de la industrializaci6n mediante el ensanchamiento del me! 

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

s!as industriales, oficiales progresistas del ej4rci to, intelec

tuales, l!deres obreros y campesinos, campesinado, pequeños pro-

pietarios y proletariado. Con el cardenismo se crea un aparato 

estatal sumamente fuerte que, hasta hoy d!a, mantiene su ~egemo-

n!a absoluta, a la par que su ancha base social. El eje de e~ 

te poder ser~ siempre la combinaci6n sindicato (CTM)-partido(PRM 

hoy PRI) y Estado. En los altimos 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 sellará 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 relaci6n entre el populismo y lo urbano como la -

realizada por Manuel Perlo sobre la ciudad de México en la épo

ca cardenis ta ( l) • 

Perlo apunta su anHisis en dos direcciones: laspol!ticas 

de promoci6n habitacional directa y las pol!ticas habitacionales 

reguladoras y refuncionalizadoras. 

Esta diferenciaci6n anal!tica resulta sumamente rica por -

su capacidad cr!tica, pues le permite comparar la "mindscula" -

intervenci6n 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

minaci6n de las colonias populares a través de sus reivindica-

ciones inquilinarias, de servicios o simplemente de tierra urb.e_ 

na, (invasiones, autoconstrucci6n). 

Efectivamente, segdn puede constatar en su investigaci6n, -

basada sobre todo en las Memorias de la Direcci6n 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 anterio~es gobie! 

(1) PERLO, Manuel. Estado, 'Jivienda y estructura urbana en el Cardenismo. 
El c.t;o de la ciudad de México. Instituo de Investigaciont!s Sociales 
de la U.N.A.M.. Cuadernos de InvestigacicSn Social 3. México, 1981. 
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nos o con fines propaqandiaticos. S6lo en eate Cltimo 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)." 11). 'i solamente es~ 

to justificaba la realizaci6n de estas construcciones, pues ec2 

ndmicamente hablando no exist!a presidn del sector privado de -

la construcci6n, los recursos eran preferiblemente canalizados 

hacia obras de infraestructura b~sica de la industria, agricul

tura y en servicios urbanos vitales¡ además, de la total incap! 

cidad de pago de loa sectores trabajadores y campesinos. 

Muy distinta ser& la intervenci6n estatal refuncionalizad2 

ra (aquella que act~a sobre un subsistema habitacional que ya -

existe y/o se encuentra en proceso de formaci6n) . A ésta ded! 

car4 el Estado todo su interds 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, conformard 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 espontáneao proceso de formacidn de colonias pop~ 

lares (de invasi6n, renta, y fraccionamientos fraudulentos), pr9 

ceso netamente coyuntural. Durante 1937 y 1938 (a tres años de 

(1) PERLO, Manuel, Op. Cit., p&qina 68. 
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gobierno), el Departamento del Distrito Federal, a trav!s de un 

aparato administrativo creado a los efectos (Oficina de Cooper! 

ci6n), paaa 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 asentamien 

tos sino que incluso los promueve" (l), Esta pol!tica 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 t~rminos econ6mico&, pues como sol~ 

mente se dan equipamientos m!nimos se reduce las inversiones, y 

en tanto se promueve la autoconstrucci6n, se logra 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 organismos dependientes, 

Décadaa después 1 durante el gobierno de Luis Echeverr!a -

(1971-19781, el populismo ser!a resucitado en un contexto econ~ 

mico distinto, signado por L1 cri::i"' econ6mic a y la crisis de le

gitimaci6n del sistema. La política de vivienda destacar« den 

tro de los programas de beneficio social. Pero esto es tema -

del punto III. 3 , 

(l) PERLO, Manuel, Op. Cit. página 7J, 
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JI!, 3 GOBIERNOS "REFORMI STAS•ASI STENCIALI STAS": UNA l'ANERA DE 
RESPONDER A LOS CONFLICTOS SOCIALES, A·LOS MOVMIENTOS 
SOCIALES URBANOS. 

Veamos a continuación tres tipos de reg!menes que impleme~ 

tan impactantes medidas poltticas y econ6micas, en los que re -

salta una polttica urbana sin precedentes. Nos referimos al • 

régimen de Luis Echeverr!a en México, (1970·1976); de Velazco 

Al varado en Pera, (1968·1972); y de Frei en Chile, (1964•1970) .• 

Antes, sin embargo, val91 la pena aclarar que esUn en con· 

sideraci6n paises con características realmente distintas en su 

conformación econdmica 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, segdn algu

nos analistas,que inclusive suelen analizarlo• como modelo 

definidamente anticapitalista y con atisbos de socialismo, po-

sici6n que no compartimos, El régimen de Echeverr!a, por su 

parte, se inscribe dentro de un estilo nor10l!tic:o de gobernar, 

a travás del partido he9em6nico desde la ~poca cardenista1 el -

PRI. Ciertlll!tente también procede de un proceso electoral como 

C*) Corresponde tambit1n a un estilo de gobierno reformista los casos de 
Guatemala durante el per!odo de Arbnea, el de Braeil durante el 90 ... 
bierno de Goulart (1960·1964), y en cierta manera el gobierno do T,2 
rrijoa en Panam.S y de Carlos Andr~a en Venezuela. El caso hrasile .. 
fio no lo analizaremos por falta de información. LO• otros hemos .... 
preferido incluirlos en otro acápite,por su naturaleza econcSmica d! 
ferente. 
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es el caso de la procedencia del gobierno chileno, empero las 

características de este sistema elector al son desde lejos m~ 

nos democrAticas y representativas. Surge ademl~, en un mo· 

mento de crisis econ6mica-pol!tica como tambian 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 tipología (ya hemos hablado de sus -

limitacionesl, 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 pol!ticas del Estado1al aparici6n de un verdadero pr2 

grama pOblico de amplias proporciones de vivienda para los tra• 

bajadores¡ bl una pol!tica de regularizaci6n de la tenencia ·-

ilegal del suelo urbano1 c) una pol!tica de descentralización 

regional y de desconcentraci6n urbana¡ dl 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. (l). 

El caso Mexicano es uno de los m.1s interesantes y "exito--

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 

(11 CASTELLS, Manuel. Crisis urbana y cambio social. Op. Cit,, página 
135. Este esquema es'"' hecho por Castells para Mlxlco, y nosotros lo -
extendemos, aunque parezca un poco forzado,a los otros paises1 exceE 
tuando el punto a) . 
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de loa treinta Ultirnos años (l}, 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 co~ 

junto de pol!ticas de "beneficio social", pol!ticas salariales 

y otras .tantas que no señalaremos aqu!, dentro de las cuales de! 

taca la política 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 (INFONAVlT) y, po

co después, el FOVISSSTE, organismo equivalente al anterior pero 

orientado a los empleados del Estado. 

La creaci6n e impulso de los Fondos tuvieron aceptaci6n --

prScticamente generalizada. tos industriales con m4s 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 fracción 

de la burgues!a ligada al sector de la construcción aplaudi6 -

con entusiasmo esta medida que les ofrecía copiosas ganancias, 

pues la construcci6n de las viviendas pdblicas continuaba a ca! 

go de contratos a constructoras (*J. ta burocracia sindical la 

(l) SAtDIVAA, Américo, Ideología y oolítica del Estado Móxic.,.·ll970·1976l
Si9lo XXI Editores, primera edici6n, México, 19BO, pB9ina 12. 

(*} El caso mexicano es vuelto a retomar en un punto que se desarrolla des ... 
pués, destacando el aspecto econ6mico de las políticas urbanas. 
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acept6 plenamente, entre otras cosas, por la v!a de este meca

nismo, la manipulaci6n, el control de los sindicali2ados 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 ndmero de casas -

(101,000 hasta 1976) y el otorgamiento de préstamos (99,000 -

créditos hasta el mismo año), 

Sin embargo 1 

" ... 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 COPEVI (1976), calcula que reuniendo los tres 
organismos públicos C INFONAVIT, FOVISSSTE, y FOVI 1"1), su demanda -
efectiva corresponde al 30X de la población ... ". C1l. 

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 creacidn de una·serie de fideicom! 

sos pdblicos que legalizan los terrenos producto de invasiones. 

Son los casos de FIDEURBE, AURIS y la entidad pdbli~a 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 re9ularizadas. Esta pol!tica desencadenaba, por ldgica, 

el incremento de m~s ocupaciones ilegales de tierras por frac

cionadores o por colonos, siendo los primeros los m4s favorec! 

dos. Un ejemplo muy cercano basta para ilustrar la promoci6n 

gubernamental de la invasidn, combinada con la disponibilidad 

de las masas urbanas. A cinco d!as del informe presidencial 

de Luis Echeverr!a (l' de septiembre de 1971), se produce una 

invasidn en gran escala en los terrenos colindantes a la O.N.A.f 

hoy Santo oomingo,:"Nosotros nos basamos en lo que dijo el pre

sidente: todo mexicano tiene derecho a un pedazo de tierra". (1)-

. Adn as!, no debemos pasar por alto que aquí no se da s6lo una -

polttica asistencial desinteresada, tambi~n están presentes los 

beneficios para los f raccionadores mediante la incorporaci6n de 

estas tierras al mercado capitalista y su correspondiente valo-

rizacidn. 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-

~lo 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-oli9árquico", -

•anti-imperialista", "nacionalista•, "socialista", •anti-comu -

nista" y "corporativo". Y no s6lo fueron de'.'! araciones radi-

(1) Testimonio de una habitanta de esta colonia, entrevistada personalrnen ... 
te, 
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caloides, en la prSctica realizó la nacionalizaci6n 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 Marcona, control del comercio exterior del cobre, ex-

propiaci6n de medios de comunicaci6n, e intervención en los más 

diversos sectores de la economía; medidas cuyo tono crearon in

clusive alarma en los sectores gobernantes estadounidenses que 

asomaron el comentario de •cubanizaci6n del proceso peruano•. -

Sin embargo, en AmGrica Latina se ha probado que las nacionali

zaciones y otras medidas estatizantes no nci:esariarnente son cua

litativamente transformadoras¡ pueden representar un programa -

de modernizaci6n del aparato productivo capitalista, como bien 

lo han demostrado las nacionalizaciones (de petróleo y hierro¡, 

en Venezuela, México u otros paises. 

r.o evidente es que el Gobierno Revolucionario de las FFM 

viene a llenar un vac!o político importante en un momento de -

crisis social y polttica bastante grave. en este ~bito el -

problema urbano va a ser de primerísimo orden y las políticas -

del Estado se dirigir,n, ante todo, a las Barriadas, focos con

testatarios importantes. 

As!, el gobierno no s6lo ser& tolerante con las invasiones 

y barriadas, sino que a partir de éstas diseñar4 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 ~~~J19S"ae--oou~a 

ci6n, fomentados directa o ir.directamente por el Estado. / 
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Pero esta no es una particularidad del régimen militar, el 

pr.oceso 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~biarno fue la represión -

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 

asimilación de los pobladores. 

Es interesante destacar que el Estado no se ve obligado a 

oponerse a loa sectores dominantes, pues todo el proceso se re! 

liza en sus extensas !reas, expresamente zonificadas para ser -

utilizadas como urbanizaciones populares de interés social, y -

en tierras de bajísima calidad (eriazos) no ligados especialme~ 

te a los nncanisrros d• ~1orcado ni <I J 11 prOJ,liCuad pti vada, 

A los efectos de organizar y controlar este proceso de oc~ 

paci6n, se crea la Oficina Nacional de Pueblos Jóvenes con atr.!_ 

buciones directas en las barriadas, se perfecciona el Ministerio 

de Fomento y Obras Pdblicas y el Instituto Nacional de la Vivie~ 

da, se crea el Ministerio de Vivienda el que, obviamente, respo~ 

de a otras exigencias más. Pero en esta conformaci6n institu -

cional destaca la creación del Sistema Nacional de Movilización 
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Social (SIN~~S), aparato pol!tico-ideol69ico cuyos objetivos -

son encuadrar verticalmente a los pobladores, conectarlos al -

Estado, coordinar y dar capacidad jurídica a la red de aso -

ciaciones y organismos privados, nacionales o internacionales -

preexistentes. SINAMOS actda en diversos sentidos, promovien-

do a nivel econ6oico los sistemas de ahorro y cooperativasr a -

nivel jurídico, la legalizaci6n de tierras ocupadas:a nivel po

l!tico, la canalizaci6n de la participación' pol!tica, con tal -

@xito que en 1970 nucleaba al mill6n de habitantes. No obsta!!_ 

te, al final del per!odo entra en crisis, producto de los l!m~ 

tes estructurales de las iniciativas reformistas y los brotes -

de movilizaci6n espont4nea que pese a la represi6n, no pueden -

ser contenidas (1). 

Un conjunto de disposiciones legales y medidas complement! 

rias apoyan la política, 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 loa pobladores quienes dejaron -

de pagar alquileres y se aceler6 la calif icaci6n de barrios mar 

ginales, pues la mayoría de los a1entamientos de barriadas fue

ron reconocidos o es Un en proceso de ser lo. 

Como puede cons,tatarse, la tierra no ha sido un obst4culo 

para la realizaci6n de una política de vivienda(!). Pr&ctica--

(1) CASTELLS, M •• Op. Cit., p'agin• 1965. 

(2) RIO FRIO, Gustavo. El E:stadg y las ooUticas d<: tierra urbana. Pone~ 
cia presentada al XV Congreso Interamericano de Planificaci~n. Morelia, 
Michoacán, Octubre de 1982, 
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mente no es posible una comparación 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 p~ 

l!tica de tierra y a los asentamientos que la ocupan y a la polf 

tica de vivienda, Los prop6sitos explícitos ("lograr una vivie~ 

da digna para cada familia", "ofrecer una amplia gama de soluci~ 

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~ 

creto ley el 21 de marzo de 1969 no acomete, en toda su dimen -

si6n, el problema ni el equipamiento básico ni mucho menos la -

construcción de viviendas para los sectores populares. La au-

toconstrucci6n sigue siendo pues una iniciativa total del pobl~ 

dor, favorecida, claro est4, por la seguridad en la tenencia --

ofrecida por el Estado, 

De manera general, puede decirse oue el desarrollo de las barria· 
das limeñas, es el fruto del esfuerzo de la población que allí habita 
encuadrada pol itica y técnicamente por la acción estatal. Los resul
tados y perspectivas de dicho proceso dependen del resultado del en -
cuentro de intereses contradictorios, derivados do la pobreza de la -
población, su organización y demandas al Estado, por un lado, y por • 
el otro, de los intereses generales arbitrados oor 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 la Industria de la construcción orientada a soctores 
medios y altos". (1), 

(1) Op. cit. página 22, 
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Si hasta 1976 las pol!ticas urbanas tuvieron un tono conc~ 

liador, clientista, reformista, por la v!a del reconocimiento a 

las barriadas y a sus movimientos, después de 1976, con la ina~ 

guraci6n de una segunda fase de la dictadura militar, dentro de 

un nuevo contexto de crisis econ6mica y polttica , la relaci6n 

de Estado y barriadas cobrar! la forma de conflicto. El Esta

do, por una parte, implementar! la represi6n y se desentenderá 

del problema de vivienda y tierra; desaparecer! SINAMOS y se 

producir! el resquebrajamiento de la organizaci6n vecinal. En 

1980-81 con el inicio de un regimen 'democr&tico• representati

vo (segundo gobierno de Bel!unde), se producir& simplemente un 

cainbio de tono pol!tico ante la1 expectativas del proceso que -

se inicia, sin embargo, las respuestas .no pasaran de ser super

estructurale1 mediante la creaci6n de diversos organiarros urba-

nos. 

Esta evoluci6n resulta muy original pues parad6jicamente 

una dictadura militar como la de Velazco Alvarado resulta m5s -

amplia en su acci6n urban!stica que un gobierno "democr4tico" -

como el de Beladnde Terry, la que depende enormemente de la pr! 

si6n social. Es por demls claro este comentario: 

El Perú que vid llegar al gobierno de Belaunde Terry vió, al 
•is•o tieopo, un retroceso en los pasos en favor dtl pueblo, dados 
por Vtluco Alvarado -limitados a la postre por lbrales Bermudez-; 
bajo el axioma ·de qut los militares nunca fueron buenos en sus me
didas como gobernantu. Esta pudo str general111tntt una regla ace!. 
tada, ptro ewisten ucepcionts como el caso de CArdenas en Pllxico, 
el dtl General Torres en Bolivia y, precisamente, Velazco en Perú 
que no pueden ser obviados. · 
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L1 r1priv1tiueidn de diversos centros laborales did que deeir 
dt Btl1unde, asi eolftO v1riu decisiones de eorte •h patronal que 
popul1r ... (1 l. 

Analicemoa,por dltimo, el gobierno dem6crata cristiano de 

f!.!! (periodo 1964-1970). En principio hay que puntualizar -

que este rdgimen opta por la estrategia desarrollista, la mo -

dernizaci6n del aparato productivo y la participaci6n crecien-

te del Estado en laa actividades econ6micas. Su programa de 

desarrollo contempla la reorientaci6n de la producci6n, revit! 

lizaci6n del sector exportador, impulso a la Reforma Agraria, 

la "chilenizaci6n" del cobre, el incentivo en el Pacto Andino 

y ALAC, incentivo a la industria de bienes de uso y de consumo 

duradero 12) y otras medidas que no se enllllteran · 

En tanto que el momento econ6mico-pol1tico est4 signado -

por una crisis integral de estructuras, ·al ta inflaci6n y ende]O 

damiento, alto nivel de politizaci6n y crecimiento de la pre -

si6n de las organizaciones de izquierda, el gobierno intentar& 

responder en lo pol1tico con una actitud pluriclasista refor -

mista, siguiendo el principio de la "Integraci6n Nacional de -

los sectores y zonas marginales", cuidando mucho su imagen de 

estado "benefactor", para mantener su base social, y en proyeE_ 

ci6n hacia el proceso electoral siguiente 11970), Esta posi-

ci6n es definida por Segre como una pol1tica "no intransigente 

y paternalista" (3) , 

(1) 

(2) 

(3) 

PERIODICO EL DIA, domingo 20 de agosto de 1903, pSgina 13. 

LABRA, Pedro, Estilos de desarrollo y la prSctica de la planificaci6n 
urbano .. regional en Ami rica Latina: el caso de Chile, 1964-1980. Revis 
ta Interamericana de Planificación. 1101. XVI, No. 62, plSgina 44. -

SEGRE, Roberto. Estructuras arr.bientales en Amlirica Latina. Editorial 
Sigfo XXI, p~gina 
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lln este senti.do el gobierno de Frei il!lpulsarS la creaci6n 

del Ministerio de Vivienda (1965), y las corporaciones depen -

dientes como las corporaciones CORVI, COU, CORHO, CORHABIT. El 

Ministerio de Vivienda es poseedor de un 9ran presupuesto que 

le hubiera permitido (si hubiera habido intenci6n de hacerlo) 

construir 40 000 unidades de vivienda anuales, sin embar90, en 

toda la d4cada de 101 años 60's, durante loe doa gobiernos de

mdcrata•cristianos apenas ae construyen de 12 a 14 mil vivien

das, orientadas m&s bien e sectores medio• (vivienda• de blo -

quea y torres residencialea}, etapa conatructiva de gran empu• 

je que beneficia altamente a lH empren• constructoras mono!'!. 

licaa (40 de laa 600 empresas abaorven el 70\ de la• obraa). • 

Iqualmente crea 101 Planea de Ahorro· Popular (PAPI que po1ibi

lita que en seia años 1e entreguen ochenta mil lotes y vivien· 

das que, por sua caracter!sticas viene a ser una aolucidn babi 

tacional insuficiente dada la precariedad, carencia de aervi -

cioa y lreu verdes de eato1 conjuntos de viviendaa, 

Lo• Hmites eatructuralea del gobierno hacen que la expe -

riencia reforn>iata frac&H con su conliguiente deabordamiento 

y en respuesta a laa presione• de la poblaciOn y con miras al 

VOTO electoral amenazado, ae trazan algunos proqramaa. Estos 

son el Programa de Oiatribucidn de Tierras Urbanas,. •operaciOn 

Sitio" u •operacidn Tiza•, u •operaci6n Techo sin servicios•, 

u otorgamiento de viviendas de emer9encia ("les mediaquaa·•¡,• 

(*) Esto• nOl>brea refleja exactamente el Umite de lu acciones pues ae <! 
duce a delimitar con tia:a loa terrenos, como en el caso de la Opera ...... 
ci6n Tila. 
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A1imi1mo ae impulsa el desarrollo de orqanizaciones de ma-

111 de loa pobladores y toda una serie de aparatos de inteqra

ci6n, al iqual que se tranforman las instituciones de poder lg 

cal cuandÓ en 1968 se crean las Juntas de Vecinos directamente 

eleqidas por los habitantes. Este proceso que pretendi6 ser 

controlado por la democracia cristiana en su favor, fue ampli! 

mente rebasado por las fuerzas de izquierda y reestructuradas 

por parte de la poblaci6n, esta vez en la modalidad de "Comi -

t81 de Pobladores• que reivindicaban vivienda y servicios, y -

101 •comit81 sin Casa• que iniciaron un proceso masivo de inv! 

1ione1 organi1adaa y politizadas, sin precedente en la historia 

chilena. Lo1 a1entamientos producto de las ocupaciones ile-

qale1 recibieron el nombre de •campamentos de Pobladores" y, -

en 1970, alcanzaba 300 000 habitantes, La primera actitud g~ 

bernamental fue la repre1i6n, con saldo de muertos en algunos 

casos, posteriormente ante el avecinamiento del proceso electg 

ral disminuye la represi6n y se pasa, virtualmente, a la acep

taci6n matizada con promesas de t!tulos, servicios, infraestrug 

turas, etc,, claro esta que se canaliza la ocupaci6n en zonas 

de poco valor urbano. 

Si en el cuo de los gobiernos de Echeverr!a y Velazco Alvar! 

do el reformismo cosecha. dxitos pol!ticos, aunque las 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 revertirá para los sectores opositores. -

Tan es as! que gran parte de los movimientos sociales urbanos, 
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dirigidos por organizaciones pol!ticas centralizada• en la U.P 

u otros partidos anti-gubernamentales, impulsar•an el triunfo 

del gobierno socialista de All~ide y, al menos. en los primeros 

momentos, ser~n su principal base de apoyo. 

con mayor claridad en el punto nr . 7. 
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111,q 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 J\l\\ér!, 

ca Latina (2). Una década después, con el golpe militar de -

Videla en Argentina (1976), se terminará de configurar el blo

que militar del llamado Cono Sur, integrado, además de los me~ 

cionados, por el régimen banzeristas en Bolivia (1971-1977), -

el r~gimen militar uruguayo, desde 19731 y el réqimen "pinoch~ 

tiata• en Chile, desde 1973**· 

Econ6micamente, los paises mencionados tienen el rasgo c2 

mdn de ser paises con un proceso de industrializaci6n bastante 

sOlido que arranca, pr4cticamente desde comienzos del siglo 

(eKcepto Bolivia) pero en este análisis lo que m!s interesa r~ 

saltar es sus coincidencias en el ó los modelos econOmico-pol! 

tico-militar que se intentan aplicar desde esa época. Todos 

(•} TambUn ha recibido otra1 definiciones como 11 autoritarismo burocdti-
co", .''dictadura militar de nuevo tipo11

, 
11 d9imen de excepción", 11 neo-

liberalismo autoritario", 

(l) RODRtGUEZ, Alfredo, C.Smo ?obernar las ciudades o principados que se • 
re !an r sus ro las le es antes de ser ocu ados, Revista Inter-
mnericana de Planificaci n. SIAP. Volúman XVlI, número 65, marzo de 
1983, página 140. 

(2) t<APt.AN, Marcos. Para un balance de la crisis en el Cono Sur. Trabajo 
presenta.do en l.a Mesa Redonda "Visión actual de América Latina". Cua
derno del Instituto Dr. José María Luis Mora, primera edición, 1983, 
H6xlco, páginas 7·9, 

(U) En los últimos años se ha sugerido la inclusión dentro de esta cara.:, 
terización de paises que han modernizado impresionantemente el apara
to gubernamental sobre todo en to militar, actuando consecuentemente 
contra los movimi.entos de insurgencia. Estos casos han sido los de -
Honduras y Guatemala. Sin etnbarqo, no los estudiaremos por falta de -
definici'"on de nuestra parte y escasa informaci6n. 
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· los ré9imenes son la respuesta represiva a la aqudizaci6n de la 

lucha de clases que iba desde la intensificaci6n 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 bloqud.)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 ar9entino; donde desde 1968 hasta 1973 -

se vive un proceso de ascenso de la lucha pol!tica y militar de. 

los 9rupos peronistas y/o izquierdistas¡ al ascenso de la lucha 

uru9uaya por el movimiento guerrillero urbano 'TUpamaros'1 y c2 

mo una respuesta al proceso revolucionario boliviano, en al --

cual la Central Obrero Boliviana (COB) y los sectores populares 

qobiernan virtualmente con el General Juan José Torres en la 

Asamblea Popular (organismo popular equivalente al Congreso) , y 

como una respuesta al proceso populista que en la /!poca de Gou

lar (1960-1964) alcanza en Brasil su mayor expresividad. 

Es as! que f\Jndrica Latina,donde el '90lpiamo' y las "dicta

duras' eran desde hace mucho parte sustancial de su historia, ve 

lleqar un nuevo modelo de dictadura cuyas principales caracter!! 

ticas describiremos inmediatamente. 

El sequimiento de la Doctrina de Sequridad Nacional y la -

conformación de un Estado de Excepci6n1 la modernización del -

aparato militar y parlll!lilitar y su acción de represión sistem4-

tica1 el establecimiento de la heqemon!a que se restrinqe 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 tecnocracia burocr&tica-civil y la pequeña bur

guesla) 1 la aupresi6n de todas las garantlas de la democracia -

representativa (libertad de prensa, sistema parlamentario, sis

tema da partidos, organizaci6n gremial, derechos humanos, etc.). 

Complementando la coacci6n polltica se intenta la legitima

ci6n mediante la estrategia ideol6gica que usa "en grado sin 

precedentes las formas 1i~licas del Poder•, utilizando las 

t@cnicaa y loa mecanismo• informativos para adoctrinar compulsl 

vamente sobre un conjunto de valores anti-comunistas, la difu -

si'on de la extrema ideologla desarrollista liberal y el discu! 

so apologético del "orden",la "libertad', la •seguridad nacio -

nal', el nacionalismo, etc. Adem&s,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 serla una especie de regionaliza

ci6n de la represi6n y, en el plano escon6mico, actuando como -

aubimperialismos con afanes expanaioniatas, (el caso brasileño 

es en este dltimo aspecto el m4s representativo). 

A la "manu militari" del "totalitarismo', le correspondi6 -

a nivel econ6mico, "la mano invisible del libre mercado" (11 , • 

(l) VILLAREAL, Ren&. Monetarismo e ideoloqta. Artfoulo en la Revista -
comercio Exterior, volúmen 32, número 10, México, octubre de 1982, p&
gina 1 067. 
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E1te nuevo liberalismo econdmico teorizado por el economista 

monetarista Milton F~iedman, es llevado a Chile, Argentina y 

Uruquay por los "Chicago's Boys•, reformulando radicalmente 

el papel del Estado •, La receta consisti6 en eliminar al -

Estado Keynesiano (Nuevo Leviathan) y retornar al Estado Nat~ 

ral v!a la reduccidn de tasas de impueato1 a 101 "ricos', es 

decir, v!a la reducci6n del 'Estado irnpositivo•r en la dismi• 

nucidn de los gastos sociales, o'sea, eliminacidn del Estado 

"benefactor•1 en la supresi6n de loa controles y re9ulacidn • 

del mercado, en otras palabra• eliminacidn del "Estado regul! 

dor•. El modelo neo-liberal del Cono Sur es pues, contrario 

a toda accidn planificadora del Estado, pues se orienta a de• 

bilitar su papel, postulando la libertad de empre1a, el libre 

mercado y el libre comercio, 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 los "Chica90'1 Boya•, sino el modelo desarrollista

tecnocrttico-represivo m'• exacerbado que, paraddjicamente r! 

fuerza el intervencionislllO estatal ·y, al mismo tiempo, retro· 

'cede ante la planificaci6n democr,tica del per!odo anterior. 

Contradiccidn oficializada en lo que define el presidente Medi· 
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ci en 1969, corno "planeaci6n sin plan• (1). 

El Estado brasileño resulta fuerte, represor y centraliza

dor y mantiene su continuidad como importante interventor en la 

creacidn de una moderntsima base infraestructura! para la pene

tracidn de loa oliqopolios multinacionales. 

En Bolivia, el regimen banzerista no esta en condiciones -

de aplicar un modelo econ6mico del tipo friedmaniano o brasile• 

ño porque la econom!a del pa!s ea sumamente dabil, poni4ndose -

en cueatidn inclusive la exiatencia de un sector consolidado de 

la•burguesta nacional•, y porque la fuerza del movimiento obre

ro orqanizado impide crear condiciones para medidas econdmicas 

tan represivas como las friedmanianaa. Sin embargo, varias de 

sus pol!ticas eatan en concordancia con el bloque del Cono Sur, 

sobre todo en lo pol!tico, y su fuerza queda demostrada en el h! 

cho que gobern~ siete años, lo que en un pa!s como Bolivia con 

inestabilidad qubernamental continua, siqnifica un larqo perto

do, Adn as!, su fuerza es relativa y la realizacidn de una -

Huelqa de Hambre (1967) lo corroe en poco tiempo, (Los casos -

boliviano y brasileño los analizamos tambi~n en los puntos II!.·5, 
y III. 6, respectivamente. 

Hoy d!a, casi todos estos modelos est&n profundamente cue! 

tionados por la pr4ctica misma. El "milagro chileno" derrumb! 

do y sujeto a las protestas que desde mayo de 1983 se realizan -

(ll MON'l'BIRO, L., Celso. Tres d4aad•• de alguna planeaci6n en Br•sil • • 
(1950•1980) • Revista Interamericsna de Planificación, volumen XVI, nG 
mero 63·64 (dedicados enteramente al Brasil), septiembre-diciembre de-
1982, p&q!na 85. 
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mensualmente. La dictadura argentina empieza a resquebrajarse 

desde la crisis de las Malvinas y por la orisis econ6mica del 

pa!s. El •milagro bra•ileño• {que arranca antes de 1964 pero 

se consolida en loa setentas} muestra hoy su fracaso y las con 

secuencias de la artificilidad del gran crecimiento econ6mico 

brasileño, que resultd ser incluso un importante exportador, -

ae resumen ahora en el hecho de ser junto con México y Venezu! 

la, el pa!s con una mayor deuda externa. 

No vamos a ir mh alU de e1ta oaracterizacidn, pues nue! 

tro interés es analizar la• pol!ticas urbanas, en estas condi

ciones de dictadura neofaciata.• 

Haciendo una 1nalo9!a entre los postulados de Maquiavelo -

en su •arte para gobernar• y la pol!tioa urbana represiva del ré

qimen chileno, Alfredo Oominguez escribe: 

L• pol ftica urbana que l'llqu11vtlo prts1nta en el Principt, tiene 
una actualidad y vigencia que nos 1orprtnd1. No son acaso tus reco 
11end1cion.s auy 1iaH1r1s, lo que ha ocurrido 1n nuestrn ciudadu.-r' 

·Y continua mts adelante: 

La Población fue dfsperuda, stparada al haber sido socialmente 
atOt1IHd1 en sus poblaciones y en sus (ugares de tr1b1jo, La ciu
dad, el escenario urbano u ha convertido en el tspacio dt la disci 
pUn1. Represidn y mercado, simuldnu y co111Pl•MnUrlamtnte dh = 
gregan y segregan a la población. L1 disciptina y el Mercado di -
sutlven 1 le población en indivl.duos control1dos,1110ldubles, ubica
bles y ubfudos." <ll 

(*) 11• referid e1peciol'10nte al cuo chileno y medi&nU\ente al braaileilo, 
en virtud de lil!litaci6n en la infoniaoi6n. 

(1) OCl!INGUEZ, Alfredo. ap. Cit., p¡qinos IJS-136. 
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Si r•cordamoa la situacidn urbana de la ~poca de Frei y de 

Salvador Allende vendr•n a la memoria la presencia de los movi• 

miento1 aociales urbanos, irrumpiendo libremente en el escena • 

rio urbano, y un notable intervencionismo estatal en materia de 

plani!icacidn urbana y reqional. Chile es uno de los paises • 

que, a nivel institucional y en algunas experiencias pr~cticas, 

intentara desarrollar un 1istema de planificacidn nacional. il 

gobierno de Pinochet romperS radicalmente con estos estilos de 

accidn urbana y la "planificacidn urbana• cadera el paso al •cou 

trol urbano•. 

La• pol!ticas urbanas que, en el caso de la democracia cri! 

u·11na, obedec!an a una retpuesta reformista a la presidn de las 

masas, y en el caso de Allende a una satisfaccidn (muy limitada) 

de laa aapiraciones del movimiento popular, que era ol bastiOn • 

gubernamental. En el gobierno dictatorial serán exclusivamente 

el "di•curso del poder• y, cuando se implementan algunas pol!ti· 

cas, estarán 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 • 

regulaci6n de tierra, vivienda, etc. al sector privado, siguieE 

do el proceso de privatizaci6n y dosnacionalizacidn de toda la 

economía chilena. 

Veamos con m&s detenimiento lo enunciado. 

El territorio y la ciudad se convierten en un "objetivo mi· 

litar" en un "teatro de guerra", porque para asumir el control • 
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la ciudad es dividida en zonas militares en laa cuales se manti~ 

nen unidades vecinales controladas, directamente, por el poder -

central1 por supuesto, se ha destru!do previamente a las organiz! 

ciones de barrios y, "erradicando" a los Campamentos de Poblado-

res, otra hora sumamente activos. Los municipios son interve-

nidos y se nombran en 1ustituci6n de los Alcaldes a Delegados m! 

litares que se encargan, a parte de sus tareas represivas, de 

traspasar algunas tareas municipale1 al sector privado, La ate!! 

ci6n poblacional de estoa organismoa se reduce al m!nimo1 centr! 

lizar 101 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 logra mante

ner un rtgido control ciudadano con la aplicaci6n de diversas m! 

didas como el estado de sitio, la suspensi6n de derechos ciudad! 

nos, y el cerco econ6mico-pol1tico total a las &reas de vivienda 

popular, permanentemente amenazadas de erradicaci6n, desalojo u 

otras necesidades que poco a poco hab!an conquistado en per!odos 

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 convertir&n en un objetivo -

econ6mico. El régimen pinochetista a trav~s del Ministerio de 

Vivienda implementa una pol!tica de vivienda que contrasta enor

memente con la de los gobiernos anteriores, oponiéndose a lo que 

ellos califican como "excesivos controles" de la 'planificaci6n· 

urbana tradicional". 
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace explicita su ~ 

litica en relaci6n a la vivienda, señalando que1 

La potltica habitaeionat busca establecer las condiciones ne
cesarias para que el mecanismo que canalice el conjunto de la oler' 
ta y demanda habitadonal sea un amplio mercado inmobiliario priva 
do". <1l -

Es decir, se plantea el traspaso de las funciones de MINVU 

a las empresas privadas, lo que significa el abandono total a -

loa sectores que no pueden acceder al mercado de la vivienda y 

el aumento de las soluciones habitacionales para los sectores -

econ6micamente de mayores ingresos. 

Se,.On datos de Francisco Sabatini 12), en diciembre de 1979 

el 58t de las viviendas ofertadas pQblicamente en el mercado de 

Santiago, estaban localizadas en el 4rea Oriente, donde se ubí -

can las tres comunas de mayores ingresos de Santiago, lo que con 

trasta con el 20• que en el per!odo 1965-1973 se ooncentr6 en e! 

ta misma &rea, 

El sector inmobiliario se nutre fuertemente del Estado (SUE 

sidiador) y del gran flujo de cr~ditos de la banca privada inter 

nacional que, a partir de 1973, tiene las "puertas abiertas"; ºÉ 

viamente estar4 sujeto a las variaciones de este' sector financi! 

(l) llINVU, declaración de 1977. 

(2) Sl\SATINI, Francisco. Precio del suelo y tendencias globales de la eco
nomía: el c::aso da Santia90, 1980-1981. Ponencia especialmente solicitada 
al autor, para ser presentada al XIV Congreso rntera.mcricano de Planifi ... 
cación do la SIAP, Horelia, lltchoac&n, Mbico. Octubte de 1962, 
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ro. Desde 1981 la econom!a y el sector inmobiliario, en cons! 

cuencia, en.tren en una fase recesiva disminuyendo el ritmo de -

con1trucci6n, 

La privatizaci6n que acusa el suelo urbano no es menos deci 

dida que la pol!tica de la privatizaci6n de la vivienda. En prl 

mer lugar, el Estado pr,cticamente se desentiende de las inversi2 

nes en infraestructuras para inc~rporar suelo a la ciudad, pero 

st es muy r!gido en las pol!ticas de erradicacidn de •campamentos• 

y otros asentamientos con el objeto de liberar dichas tierras y 

ponerlas al mercado. No es casual que los principales campamen 

tos erradicados sean los ubicados en &reas residenciales1 compl! 

menta estos desalojos o reubicaciones con una fOl!tica de regul! 

rizaci6n de la propiedad en favor de los antiguos propietarios -

de terrenos invadidos por los pobladorea. Asimismo, el Estado 

suprime los "l!mites urbanos•, flexibiliza la zonificaci6n, per

mite la indiscriminada aubdivi1i6n de predios agr!colaa por par-

te del sector inmobiliario, S6lo 11 primera medida (eliminar 

l!mites urbanos), permite incorporar 6' 000 hect4reas en la peri 

feria de Santiago. Con esto y con otras medidas, el Eatado li· 

quida sus reservas estatales y la• transfiere al sector privado, 

El mismo autor diri: 

En suma, ta actu•l potftfca del 1u1to busca adecuar et luncio• 
namiento de este mercado Co mercados del suetoll tu necesidades • 
planteadas por el desarrollo urbano, esptchtmente a tos requeri • 
mtentos del sector de construcción de vivitndu, El Htableci • 
miento de un ampt to mercado inmcbfl fario privado ·se planto· no • 
sólo reoutere del t ibre Juogo de t1 ofert1 y t1 demanda en tl mer· 
cado de viviendas, sino también dt tos d• su1 insumos. Las medi· 
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dn de privatización y de liberación del uso, subdivisión y transaccio 
nts del suelo, en definitiva, que la demanda del suelo pueda proyec· -
tarst libremente sobre el espacio urbano (incluidas las dreas "de ex 
pansión") y que la oferta pueda ajustarse rápida y flexiblemente a :: 
los requerimientos d1 la demanda. Por lo mismo, las restricciones 
tanto a la demanda como a la oferta del suelo son mlnimas, En gene· 
ral, se busca aplicar regulaciones y normas de carActer flexible 
que 11 vayan ajustando a las tendenc fas del mercado." (1) 

A lo que habrta que agregar que esto requiere, y s6lo puede 

darse a esta escala, de un riguroso ejercicio de la represi6n, -

evitando cualquier intento de ocupaci6n ilegal de terrenos o --

cualquier oposicidn a la sesi6n de terrenos u otros bienes al --

sector privado nacional o internacional. As!, la pareja Libe! 

tad de empresa-Coacci6n polttica corresponde a nivel urbano, a 

la pareja Ciudad mercado-Ciudad de la disciplina. 

El caso brasileño es tambi~n una muestra del autoritarismo 

manifiesto en la conformaci6n 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

ci6n su ingreso a la ciudad, sin embargo "el despotismo del cap! 

tal" es tal que no s6lo impide a los sectores proletario, camp~ 

sinos inmigrantes, o capas populares de la población el derecho 

a la vivienda, sino el mismo derecho a un espacio en el escena--

rio urbano. La causa principal es la especulaci6n inrn~bilia -

(1) Sl\BATINI, Francisco. Op. Cit. p&gina 14. 



ria de tierra n~al de las inmediaciones de la ciudad y de tie-

rra urbana, seqtln Pedro Jacobi (ll, s6lo en el caso de Sao -

Paolo, llamada "la ciudad del capital' por Singar, el 30\ de -

la superficie del municipio permanece baldía (24 000 hect4reas) 

con fines especulativos, mientras tanto l 000 000 de personas 

viven en favelaa. Aunado a otras medidas segregativas como el 

reajuste de rentas, la creciente •proletarizaci6n interna en la 

ciudad", la expulsión de la población de la ciudad o la imposi

bilidad de acceder a ella, dada la creciente "reproducción esp~ 

cial del proceso elitista na~ional de desarrollo' adquiere tal 

magnitud que hoy se habla de que 1 

El vivir en lll ciud1du es cid• vtz ••• dificil por1 ln cli
ses medias urbanas, y especialmente, para los trabajadores", C2l 

as! a:m:i1 

Atender el derecho mfnimo del ciudad1no urbano, que u el de -
habitar con dignidad, se esU convirtiendo en una importanto rti -
vindicación politic1 de los moviaitntos sociales urbanos", C3) 

En Brasil, pues, la contradicción entre la nece1idad de un 

espacio que habitar "aunque sean en las favelas" (•) o "barracos" 

y el acaparamiento progresivo se agudiza a un ritmo impresiona!! 

te. Por un lado, esas oleadas de campesinos desplazados de -

sus tierras, por efectos de la capitalización del campo, el im-

{l) JACOBI, Pedro. Ocupaciones de tierra en la ciudad de Sao Paoloi la lu
cha por los derechos do la habitación. RevisU. Interarnerícana de Plani
ficación, No. especial 63-64 dedicado a la Planeación y desa~rollo de -
BrasÚ, Vol. XVI, septiembre-diciembre de 1982, páginas 273-274. 

(2) y (3) MALTA, Cándido. El proceso de urbanizaci6n visto desdo el interior 
de las ciudades brasileñas. Ponencia especial al Congreso Interamoric! 
no de Planificación, Morelia, Michoacán, Octubre de 1982, pS.ginas 1-2. 

<*l"favelas", nombre dado a viviendas precarias y sin servicios. 
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p&cto de la construcci6n de la carretera transamaz6nica y por 

las 1equ!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 la1 ciudades invadiendo tierras bald!as y, no s6lo eso, 

procediendo inclusive a "saqueos de hambre• como lo reqistran 

las dltimas informaciones period!sticas (desde junio de 1983 

intensamente) • La contraparte, •el Estado-, responde en con 

secuencia a su condici6n autoritaria¡ reprimiendo con lujo de 

violencia en muchos casos, Seqdn el mismo autor, en ~6lo dos 

mes e ir: en 1961, se procedieron a 16 desalojos violentos cumpl!, 

dos por oficiales de la Justicia, en favor de los qrandes pro

pietarios protegidos plenamente por el qobierno. 

Al Estado brasileño no le han faltado recursos para finan 

ciar alqunas solucione1 urbanas indispensables, sin embargo, -

se ha observado su desatenci6n total. 

Como dice Paul Sinqer sobre la metrópoli paulista1 

Su problem6tica, que ocasiona incontables sufrimientos a la 
población, Largas colas de espera tn espera en el transporte co 
lectivo, malas condiciunes de saneamiento en las Areas de pobla 
ción cuyos alojamientos son precarios y alejados de los servi ': 
cios esenciales, pues de acuerdo al poder adquisitivo de los in 
dividuos), proviene antes por el atraso en la adopción de medi': 
das que por la ausencia de recursos para financiarlas '~1) • 

(1) SillGER, Paul. Economta poUtica de la urbanizaci6n. Editorial Siglo 
XXI, quinta edici6n, Mbico 1981, página 149. 
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MSs bien se ha observado una tendencia de reatrinqir las 

soluciones urbanas a los municipioa y reqiones 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 m&xima expresi6n es la famosa capital BRASILIA. 

r!a un poco fuera de luqar 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 1960), sin embarqo, en tanto que se conjuga plenamente con 

el modelo de desarrollo neofar.ci1ta que estamos analizando pa-

rece imprescindible incluirla. No olvidemos que li bien era-

silia ya exist!a durante e 1 . gobierno de Cuadros y el gobierno 

populista de Goulart, ellos no mostraron mayor inter~s en impu! 

sar su desarrollo, mientras que •101 militares gorilas aaumirSn 

con entusiasmo esta tarea • En efecto, Castelo Branco, Costa 

y Silva, Garrastazu y Medie! completaron y de1arrollaron las d! 

mas estructuras y actividades pcl!tica1 de la nueva capital' (1). 

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: 

U) SEGRE, Roberto. Las estructu.:as ambientales de Amfrica Latina. Op. 
Cit., p&gina 108. 

-21s-



" ... uterioriza tl el ima de orden, rigor y al mfsllO tiempo de fria 
1110dernid1d tecnocrhica fascista que identifica id~ógica y cultu
rtlmentt 1 tos gobernantes brasiteftos" (1). 

Ea ta 111on11111ental ciudad, \'lnica en el continente por su orig.!_ 

nalidad y pureza formal de sus volumenes arquitectónicos, tan -

elogiada y mistificada mundialmente oculta tras de s!, el más -

puro esp!ritu segregativo de Le Corbussier que en un contexto -

subdesarrollado, como el latinoamericano, muestra la violencia 

de los símbolos y, porque no, el fracaso de las soluciones mer! 

mente esteticistas, en realidade1 donde la urgencia es, inclus.!_ 

ve, la 'supe~vivencia', y ni que decir de "la tierra• y la "vi

vienda', 

La segregación en Brasilia se da en función del clásico e! 

quema de trabajar, habitar, recrear y circular que en lo de la 

ciudad se expresa en zonas de las residencias de los técnicos, 

(supermanzanas}, zonas residenciales de los gobernantes, pol!t.!_ 

coa y comerciantes, zonas del poder administrativo y comercial, 

zona estratégica de las instituciones represivas, área de recre! 

ción exclusiva de deportes, clubes, etc. AOn as!, estos gr~ 

pos sociales diferenciados resultan ser los •ciudadanos• al te

ner el privilegio de vivir en la ciudad¡ 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 más de -

(l) Op. Cit.' p&gina lOB. 
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20, 30 6 40 kildmetros del centro. Lo que en la mayor!a de las 

ciudades latinoamericanas constituye el 'cinturdn marginal" en -

los l!mites dltimoa de la ciudad, ser& en Brasilia un •anillo --

proletario" fol'Tlado 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, seqdn datos 

de Segre. 

Adem41 de esto, la concepcidn autoritaria de la vida urbana 

(autoritaria en lo simbdlico fundamentalmente y también en el 

ejercicio de la violencia cuando lo amerite) ha producido una 

ciudad aséptica, fria y antihumana. Cuestionando la superespe-

cializaci6n de funciones urbanas, Francisco Bullrich señala1 

Liquidada la concepción de recinto v fragmentados los contenidos 
qUIP le daban vida, la concepción urbanhtlca racionalista reaulta l• 
potente para crear una atmósfera urbana, La mec,nica división de-· 
la ciudad por 'rus funcionales unidas 1 la utoph autoftlOvflfstica y 
a la alegórica pasaj is ta, conduce inexorablemente a la el iminacidn • 
del peatón, histórico protagonista de la ciudad. Con H muere la 
ciudad. El peatdn no tiene cabida en Brasilia, •• " (1) 

No vamos a analizar los dem&s casos por las siquientes raz2 

nes1 De Argentina y uruquay tenemos limitada informaci6n1 el C! 

so boliviano, por su parte, aunque en lo pol!tico-militar se en

marca dentro del llamado bloque militar del Cono sur, sus carac

ter!sticas econ6micas y políticas acusan particularidades disti~ 

tas por lo que mSs bien la analizaremos en el punto III.5. 

(1) BULLRICH, Francisco, Ciudades creadas en el siglo XX. Brasilia. En1 
Amáric~ Latina en su Arquitectura. Relator Roberto .Segre. Editorial 
Siglo XXI, cuarta edici6n, M6xico, 1962, página 137. 
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• 
1l1,5. TRI LOGIA ESTADO DEBIL ...... ECONO~J)s AGijO·EXPQJlTADPBAS Y/O 

COtfRCIALES y POLfTICAS URBANAS.oea1LES. 

En loa anteriores subcap!tulos hab!amos dado mayor énfasis 

al factor pol!tico-ideolOgico en la deterrninacíOn del carácter 

de la1 poltticas urbanas, En este punto, observaremos mb --

bien las dificultades estructurales de paises con base econ6mi· 

ca dl!bil para lo que condiciona un tratamiento de lo urbano por 

parte de 101 reqtmene• menoa relevantes que en casos anteriores. 

En este apartado revisaremos un conjunto de paises perten! 

cientes todoa a la matriz econ6mica de acumulaci6n capitalista 

pero de estructuras particulares dada su especial ubicaciOn de~ 

tro de la divisiOn internacional del trabajo, signada por la -

ley de desarrollo desigual. 

Nos referireme a Guatemala, Honduras, Ecuador, Panamá, Co! 

ta Rica, Bolivia, Hait!, El Salvador, Paraguay y Nicaragua len 

la !!poca somocista) • Si bien estos paises no tienen caracte· 

r!sticas id~nticas, conservan muchfsimos elementos comunes, a 

saber 1ivcnimiento tard!o del desarrollo t!picanente capitalista¡se industrializan 

•;odos, despu~s de la segunda Guerra Mundial y·mantienen adn 

extendidas formas precapitalistas de producci6n. 

(*') Un autor definía a estos Estados como de nestabilidad inestable" puesto, 
que aunqu<.t ejercieran una fuerte represí6n y se mantuvieran en el poder 
durante muchos años, hasta décadas enteras, su estabilidad depende casi 
directatnente de Estados Unidos, · 
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(l) 

Son paises eminentemente agrario• (los centroamericanos y 

el ecuatoriano! , donde 'prácticamente todo el producto i~ 

terno bruto se origina en la reactivacidn del sector a9r2 

exportador• 111. Bolivia aunque tarnbidn es un pa!s pro 

fundamente agrario, el sector din&mico de la econom!a es 

la monoproduccidn de estaño. 

El crecimiento del sector industrial no revierte hacia un 

proceso de acumulaci6n interna, o a la creaci6n de burgue-

1ia1 nacionales, 1ino que •reproduce al capital interna -

cional, casi sin intervenci6n del capital estatal". Esto 

se da, 1obretodo, en Centroamlrica, donde, inclusive, exi! 

ten econom!aa de enclava (las Unitad 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!tica1 norteamericanas, a n! 

vel pol!tico. Por ejemplo, la• crisi1 internacionales -

repercuten casi directamente en la situacidn econ6mica Is!!_ 

bidas y bajas de precios de productos agr!colas en los me! 

cados internacionales!. 

Desarrollo del capital comercial (sistema bancario! y del -

sector terciario en las ciudades: "la ciudad es mas mercado 

que centro de desarrollo de la producci6n'. 

Son sociedades menos urbanizadas que el reato de América L! 

tina, dado que el eje econ6mico se concentra en lo agr!cola, 

GVEVA, Agust!n. El d11arrollo del capitalino en Am3rica Latina. SI· 
glo XXI Editores, quinta edici6n, 1981, Hlxico. 
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o en IDIWI mineras y las regiones o ciudades absorvedoraa de -

la poblacidn tienen una base econdmica liqada a este mismo 

proceso de a9roe1<portac:i6n. 

El sistema pol!tico de estos paises se ha caracterizado por 

el predominio de reg!menes dictatoriales, caudillistas e i~ 

clusive din8sticos de tipo tradicional altamente represivos 

y extraordinariamente vinculados a Estados Unidos. Es el 

caso de las tres generaciones somocistas, del gobierno de -

Stroasner de Paraguay, de Duvalier en Hait!, o las dictadu

ras de Maximiliano Hern&ndez y de Romero en El Salvador, de 

reg!mene1 militares como el de Lucas Garc!a, Rica Montt en 

Guatemala, Barrientos en Bolivia. En algunos casos se han 

dado fr&giles procesos democr!ticos o populistas como el de 

Arbenz en Guatemala, Torrijos en Panaml!, la socialdemocra -

cia en Coita Rica¡ cortos pcr!odo1 en Bolivia con Torres, -

Padilla, Ovando, Siles Suazo; Velazco en Ecuador, etc. T2 

do caracterizado por la inestabilidad y derrocados sea por 

la intervencidn norteamericana directa,Guatemala, o indireE 

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 cm t<ule>:: ollos 1 , 

respondiendo a formaciones económico-sociales con grandes debili

dades estructurales, sus gobiernos han hecho poco o nada en mate-
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ria de planificaci6n urbana. En tod ai, o al menos la mayor!a 

el Estado no asume las pol!ticas de vivienda y tierra ni para -

reproducir la fuerza de trabajo (todo redunda en el eafuerzo de 

la autoconstrucci6nl , y s6lo interviene en t!!rminos ideológicos, 

en alguna• coyunturas o emergencias, y obviamente para privile

giar a la1 clasa1 dominantes y a ºla casta gobernante•. 

EstS sobreentendido qua paises que desarrollan pol!ticas 

urbanas y regionales insignificantes no tienen una organización 

in1titucional que haga 8nf asis en la elaboración de inveitiga -

cione1 urbanas o planea respectivos. Esto se traduce en la -

lim1taciátte material sobre estos casos, lo que se evidencia con 

el hecho de que, por ejemplo, en Paraguay,Hait!, Hondura1 no -

tengamos absolutamente ningdn trabajo y de loa otros paiaea muy 

poco1. Por esta raz6n eate ac&píte no podr4 ir mSa allS de -

algunos indicios por lo que moatrara un estilo bastante superf! 

cial y s6lo tocara los casos de Guatemala, El Salvador, Nicara

gua, Ecuador, Panam4 y Bolvia. 

Tambi~n exiate el problema de la inclusión de mucho1 pert2 

dos de cada pata. No quiere decir· esto que todos obedezcan l! 

nealmente a procesos similares, rii que no se hayan producido m2 

dificaciones importantes en algunos casos (volvernos a los l!rni-

tes de nuestra tipolog!al. Esperamos que esta limitación rnet2 

dol6gica no altere significativamente la exposición de algunas 

ideas, sobre estos casos. 
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Hasta 1944; Guatemala es virtualmente un enclave bananero y 

un productor de cate, manteniendo el predominio la oligarqu!a • 

tradicional. 

oeapues de la Revolución de octubre de este año, se d& una 

traaformación cualitativa con el inicio del desarrollo capitali! 

ta de producción y el 1urgimiento de un gobierno de corte popu· 

li1ta que inicia la Reforma Agraria y la Expropiación de las ti~ 

rra1 de la United Fruit, dentro del contexto de una revolución • 

domocrático-burguesa, contando con apoyo campesino. El exper_! 

mento di Arbenz es truncado en lo pol!tico, con la invasión nor

teamericana y la recuperación del enclave por parte de la United 

Fruit pero, en lo económico, lo que hace es seguir otras v!as de 

deaarrollo capitalista dirigido por un regimen antidemocr&tico y 

pro-imperialista formado por la oligarqu!a tradicional y la bur

gues!a agro•exportadora, 

En los años 60 1s esta burgues!a se ve reformada por el Mer

cado Candn Centroamericano (MCC), ligado a la ampliación del me! 

cado capitalista, En 1977, se incorpora a la producción de p~ 

tróleo cuyos resultados no se aprecian·aqui, Con el gobierno de 

Lucas.Garc!a 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 conversión de Centroamérica en una zona crf 

tica pol!ticamente 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 pol!tica urbana ni a nivel nacional y ni siquiera a nivel -

metropolitano. No s6lo no hay pol!ticas de vivienda y tierra, 

sino que la misma creaci6n de las condiciones generales de pr~ 

ducci6n de la ciudad para el capitalismo han sido limitadas c~ 

mo bien señala Luis Alvarado1 

En tal sentido, el papel del ·&re1 metropolitana en la crución 
de las condiciones para la acumulación-reproducción de capital, no 
necesita ser potenciado en toda su capacidad (dotación do servi,ios 
energla, transporte, etc.) Es decir, entendida la eludid como -
una 'Vuerza productiva" no es utilizada por el desarrollo capital is 
ta. Las condiciones adecuadas que presenta son m&s bien aprovecha 
das por el capital transnacional que integra las 4rus metropolfta': 
nas centroamericanas como mercado amplio" (1). 

Obviamente de la pol!tica de vivienda no puede esperarse 

m~s Los programas de vivienda son considerado• como improvis! 

cienes a largo plazo. En Guatemala sdlo se construye de 4 a Sl 

de las viviendas necesarias dentro de un sector de la construc -

cidn in~uficiente (por ejemplo, la produccidn del cemento es -

controlada por una sola empresaJ. 

Solamente en la década de los año• 60's se registra un int~ 

rés mayor por el pro9rama pablico 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 BANV (Banco Nacional de Vivienda} inyectar4n al sector de la 

(lJ CCl>!PILACION DE EMILIO PADILIA, Ensayos sobre el problema de la vivienda 
en América Latina, Op. Cit., p5qina Sl. 



construccien de capitales produciendo l,800 viviendas entre 1965 

a 1975. Por 1u parte el Banco Grarai Towson y Banco lrunobili! 

rio realizar'n la producci6n de viviendas para sectores medios 

y altos. 

Da todos modos, este incremento constructivo no es tal, -

pues el 70\ de la vivienda continda siendo fruto de la autocon! 

truccien y la situacien de precariedad se patenta en las perif! 

riaa urbanas, compuestas por barrancos donde se ubica la pobla· 

c.ien explotada por parte de los fraccionadores ilegales. 

Esporldicamente, el Estado ha optado por otras soluciones 

urbanas en cuanto a la tierra, ofreciendo lotes sin servicios, 

pero han sido descontinuados. 

La situación de la vlvi•nda se 1gr111a y a principios de 1975 
no encontramos signo alguno de que se pensase cambiar la politi
ca seguida, Ea t111 baja la producción de viviendas en.general, 
que aún en la ciudad capital, que en la práctica es la única be· 
nefici1rla dtl progr41\\a póbllco y privado actual, la producción 
de unidades apenas si representa un 20X 1 un ZSX de las necesi· 
dades por crecimiento demogrUico entre 1970•1975, Ningón téc· 
nico consultado cree que el Gobierno tenga la intención de enca
rar con seriedad del probltma de la vivienda, Ln inversionu 
son notablemente deficitarias y lu que se realizan esUn dirigi 
das a satisfacer sólo parcialmente necesidados de los estratos-;; 
medios y altos que tienen la capacidad de pago, Creemos que • 
la politica de vivienda de Guatemala se sintetiza con una frase: 
se construye para quien tiene capacidad de pago. Podria agregar 
se: en el ~rea metropolitana de Guattmala. Este cuadro fue aún
mb dtteriorado por el terremoto de febrero de 1976" C1l. 

(1) AllDRAllE, Ximena 'i otros. Op. cit., p&gina 350, 
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La 1ituaci6n no var!a mucho en el caso nicaraqUense, au~ 

que en '•te existe una "estabilidadº mayor, dada la permanen

cia durante cuatro dlcada• de una dinast!a somocista, cuya -

presencia en toda Centroamérica es determinante, en razdn a -

su ubicacidn estratégica y por el poder económico de esta fa

milia con inversiones eKtra-nacionales y decisión pol!tica, -

incluso fuera de sus fronteras. 

Hasta los años 50 1 1 la econom!a nicara9Uense gira alred! 

dor de una estructura aqro-eKportadora que tiene al cafl como 

producto central. Despuh de esta dlcada se produce cier-

ta diver1ificaci6n en la econom!a aqr!cola y se inicia un pr2 

ceso de industrialización, dentro de 101 marcos del Mercado -

Comdn Centroamericano. 

La familia Somoza y sus alleqadoe controlan virtualmente 

toda la econom!a. Sus monopolio• abarcan deade tierras, in-

dustrias, bancos, lineas aéreas, puertos, aduanas, edificios, 

hasta empresas constructoras y propiedades fuera del pa!s, --

etc. Esta poderosa base econdmica 101 convierte de hecho, 

en dueños absolutos del poder pol!tico, el poder militar (Gua! 

dia Nacionall , dejando inclusive muy poca cobertura a la bur-

ques!a local, La forma de gobierno combina permanentemente 

la dualidad represión-corrupción, 

Es de esperarse, entonces, que las pol!tica1 urbanas sean 

limitadas· al poder despótico somocista y a los sectores priva-

dos conectados con ,l. Efectivamente, la construcción de i.!! 
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frantructura vial a6lo H realiza en rr.laci6n a lH propiad! 

da• de loa 1ectore1 dominantea para valorizar la renta, y con 

el mi1mo fin 1e conatruye en Managua la infraestructura f!1ica 

y social. Lo• planea reguladores, 1i 101 hay, son vanos y -

de car4cter eminentemente clasista. Pero uno de los papeles 

m4s deatacados del Eatado H justamente transferir los recur -

101 al sector inmobiliario, donde tambifn ln familia Somoza -

cuenta con empresas con1tructoras monopOlicaa. Incluso, des

put1 de 101 desa1tres urbanos producidos por el terremoto de -

1972, •• e1peraba una m!nima política de reconatrucciOn de las 

ciudade1 afecta1, utilizando 101 inmensos recursos financiero• 

ffllt:Q de la a)'uda tntarnacional, &urlando al mundo entero, -

y sobre la de1gracia de la población, el "Grupo Somoza• captO 

todos los recursos en su provecho, lo que le permitid, entre -

otras cosa1, realizar un gran negocio constructivo. No es ca

sual que los cuatro años posteriores al terremoto sean consid! 

rados como una fpoca 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 constructivo no se diriqe a la construcción 

de viviendas y de las zonal destruidas, sino que se centraliza 

en las cla!tes medias y altas con capacidad de pago, y siete años 

despu!s (19791, todav!a much!simas zonas afectadas por el terr! 

moto continuaban sin atenci6n y hasta 1980, el 72.5\ de la po

blaci6n viv!a en asentamientos populares con vivienda deterior! 

da y carentes de servicios. 
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Las políticas de tierra urbana no aon menos controladas 

por el Grupo Somocista, En principio, habría que recordar 

que s6lo en Managua el 1.6t de los propietarios controlaba el 

24% de la superficie, una parte de la cual se mantenía baldía 

(48' sin urbaniur y sin utilizaci6nl. Las tierras son ac! 

paradas por lotíficadores particulares,muchas veces promovi -

dos .Por el mismo Estado, lo cual revela una sítuaci6n de mon~ 

polio total. Las tomas de tierras por parte de la pobla --

ci6n urbana se han sucedido en consecuencia, siendo la mayo -

ria reprimidas o s6lo tolerados los casos que no afectan al • 

capital privado {l}, 

~. por su parte, es tambi~n una econom!a cuya pri~ 

cipal actividad es la agroexportaciOn, aunque en los añoa 60'• 

se haya producido la su-:t.!t.•!d6l de importaciones, ligada al -

capitalismo internacional y en los año1 70'1, ae inicie la •! 

plotaci6n petrolera. 

La crisis de los años 30' s afecta ne9ativamente y entra 

en un largo perfodo de depresi6n, A partir.de loa años SO's 

la United Fruit panetra 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 ~stado asume un papel de mediador. Los 90-

(l)MINVAH, (Ministerio de Vivienda y Asent11111ientos Humano•). La tierra en el 
desarrollo urbano. Caso Nican@!. Ponencia presentada en el XIV -
Congreso Interamericano de Planificaci6n en Morelia,Hichosc&n, M4.xico, 
octubre de 1982. 
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biernos han sido alternativamente caudillistas (Velazquismo) 

o populistas (CFP) y democrático-representativos en la Qltima 

época, ninguno de los cuales ha abandonado su carácter autor! 

tario. 

En t6rminos urbanos, Ecuador ha tenido un crecimiento b! 

polar dado el desarrollo paralelo de Quito como capital y Gu! 

yaquil como puerto, Este Qltimo, el más din~mico, dado que 

desde muy temprano es el centro finaciero y comercial, confir 

m&ndose el carácter de mercado de las ciudndes en los paises 

que analizamos en este apartado (al nenos de la ¡rayor1a l • 

Las políticas urbanas son realmente insignificantes, pre

valeciendo una falta de coherencia en todos los sentidos. 

En los años 60's, por ejemplo, se realizaron algunos pro 

gramas de desarrollo comunal (relleno de calles, donación de -

solares), y se reforzaron algunas entidades crediticias anti -

guas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BaE 

co Ecuatoriano de Vivienda (privado) y la Junta Nacional de la 

Vivienda (pGblico) , todas inscritas en el programa de la AliaE 

za para el Progreso, cuyo fracaso es conocido. En 1973, se -

realiza el Plan Integral de Transferencia y Desarrollo cuyo o~ 

jetivo teórico era "elevar el nivel habitacional de los aceto-

res populares". Sin embargo, todas estas iniciativas descri-

tas se expresan en estos casi risibles resultados: se recons -

truyeron 2i casas de 16 años;en el área de suburbios de 40 000 
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solares que deberían regularizarse sólo se resuelven 1 200 casas 

Toda la construcci6n se dirige a la demanda solvente, 

El Estado no ha realizado adquisición masiva de tierras, ni 

amooco tiene capacidad institucional para el control v uso de 

las tierras municipales ~ de expansi6n urbana,que actualmente a2 

ministra. ~ ante la falta de soluciones no ha tenido m&s rem! 

dio que permitir la invasidn de terrenos de renta casi nula, don 

de todo corre por cuenta de la autoconstrucci6n. En Guayaquil. 

el 60\ de la población 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 accidn y continuidad tiene que ver 

también con la inestabilidad gubernamental: "ha habido un tr4fi 

co de nueve alcaldes en 12 años• (l). 

Los movimientos urbanos han sido continuamente manipulados 

por los diferentes regímenes, (exceptuando en 1959, donde salen 

á la calle espont4oeamente por reivindicaciones m!nimas) (2), -

Especialmente desde 1960, los movimientos urbanos son objeto dé 

control y desmovilizaci6o. 

(1) SIA~. Pol!ticasaqrarias y urt>anas en Aln~rica Latina, Op. cit. 

(2) RODRIGUEZ, Alfredo¡ VILL.a.VICENCIO, Gait&n •. En:¡:¡ proble""' de la Vivienda 
en Am6rica Latina. Universidad Aut6noma Metropolitana, op.cit. plgi-
na -229-
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El Salvador es el pala m!s urbanizado y denso de Centroa

m6rica, y en la capital se ha hecho más énfasis en pollticas -

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 economla 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, diversific4ndose la producci6n agropecuaria y ex -

pandiéndose los sectores manufactureros (textilesl. El Esta-

do interviene más en la econom!a y crea una re~ institucional 

correspondiente. También intervienen varias agencias imperi~ 

listas en programas de "desarrollo". En la década de los ~-

años. 50 's hasta 1961, rompe con los reg!menes caudillistas y 

empieza a experimentar la v!a electoral como forma de le:¡iti

mar a los gobiernos militares, la cual sufrir! permanentes -

fracasos durante los años siguientes. 

Desde 1961 hasta 1972, se readecda 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 fsta ~poca se produce una crisis de la econom!a alqodonera. 

Desde 1972 hasta 1978, se entra en una etapa de crisis ec2 

n6mica (del MCC y pol!tica)y aqudizaci6n de la lucha de clases. 

En principio, se intenta consolidar las medidas reformistas de 

la anterior década y abrir nuevamente el proceso democr,tico. -

limbos 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 alqunas reformas como la Refor!llll Aqraria, para mi

litarizar el campo o las.aldeas estratéqicas con un fin similar. 

Siquiendo esta periodizaci6n, .Mario Lunqo (1), distinque 4 

tipos de pol!ticaa de vivienda, 

La primera, entre 1931-1950, es la creaci6n de proqramas -

de vivienda reducidtsimas para sectores medios con prop6sitos -

pol!tico-ideol6qicos, o sea, para encontrar consenso, En· esta 

~poca, se lanza el decreto N.111 que crea el Instituto de la V! 

vienda Urbana. 

De 1950 a 1961, el "Estado protector• habla de fomentar la 

vivienda para familias de escasos recursos. Hay una diferen -

cia entre este discurso ideol6qico y la pr,ctica real, pues la 

nueva pol!tica de vivienda favorece solamente a la demanda sol-

vente, 

(1) LUNGO, Mario, en C011'9ilaci6n dt PRAl>ILLA, Emilio. Op, cit., p&9ina 
370 a 41C. 
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En 1961, con el impulso de la Alianza para el progreso· y 

utilizando los préstamos de AID y BID,,se constituye la Finan

ciera Nacional de la Vivienda (estatal) y se crean Asociaciones 

de Ahorro y Préstamos. En esta época el capital privado garaE 

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. 

Oe 1972 a 1978, aparece una cuarta pol!tica de vivienda --

con el Plan Quinquenal, Se da la rápida expansi6n del Sistema 

de Financiera Nacional de Vivienda y florecimiento de otras in! 

tituciones, Adem~s, se ampl!a el Sistema de Ahorro y Préstamo. 

En este per!odo se produce un auge del sector de la construc -

ci6n. 

En 1973 se crea el Fondo Social de la Vivienda, declar4nd2 

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 también a asociaciones o cooperativas para adquisi 

ci6n de mobiliario. Tambi4n da recursos para comprar terrenos. 

Conviene tambi!ln hacer un an411sis breve del caso paname

ño que posee una matriz nacional atípica en relaci6n a otros -

pa!ses latinoamericanos, pero que, sin embargo, refleja una de 

las más evidentes dominaciones de Norteamérica en nuestro conti 
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nente, y la imposibilidad total· de planificaci6n, 

Como sabemos, la •parte vertebral del territorio nacional 

es objeto de manipulaci6n por su posíci6n 9eogr4fica• (1), en 

virtud de la localizaci6n del Canal de Panam4 y la zona mili -

tar, situaci6n que determina toda la vida y el espacio nacio -

nal. Panam& est4 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 déca· 

da de los años SO's y 60 1s, siempre tendr4 una segunda jerar • 

quía urbana pues el comercio y servicios motorizan la vida ci~ 

dadana, desarrollada en el eje urbano Panam.i - Col6n, donde -

se concentra el 50\ poblacional, general el 70• del producto • 

bruto interno, y el 70• de loa establecimientos industriales -

se concentran en esta &rea. 

A Panam& pude consider!rsele todav!a, pese a los tratados 

Carter•Torrijos, como un pa!s ocupado y mutilado. 

l• ciudad encuentra en los l lmitu dt l• zona del Canal un obs 
táculo a su desarrollo por to que toma una configuración alargada
bordeando los limites y siguiendo la dirección de las vfas inter• 
americanas y transistmica" CZl. 

As!mismo, existen !reas urbanas yuxtapuestas al sistema -

Panamá - Col6n que eran de la zona del Canal y luoqo fueron r! 

(l) llENDEZ D'~vila, Panam&1 Renta territorial por posic::ión 9eoqtS!ica e 
imbricacionos en la re .ih del suelo urbano y estructuraci6n del con .. 
junto urbllno central {Eje Panamá .. colón) .Ponencia presentada en el con
qreso Intoramoricano de Planifieaci6n de Morelia, MichoacSn, México, 
octubre de 1982. 

12) Op. cit., p&gina 25. 
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vertidas, en 1979, manteniéndose totalmente desarticuladas del 

conjunto panameño. Estas ~reas est~n 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 pa!ses con una debilidad estatal a~ 

pliamente demostrada por la crónica inestabilidad de los re9!m~ 

nea. De su pobreza econdmica y del discontinuo proceso pol!· 

tico que alterna reg!menes reformistas, dictatoriales, democr~

ticos, fascistas de corta duración se deriva también una falta 

total de coherencia e implementación de pol!ticas urbanas, 

Hasta 1952, como se hab!a señalado anteriormente, predomi· 

na un regimen oligdrquico·minero·feudal que desatiende los pro· 

blemas urbanos, m«s all~ del equipamiento b~sico. (Hay que r~ 

cordar el poco desarrollo urban!stico de Bolivial • Después de 

la revolucidn de abril de 1952, la estructura ccon6mica·sociop2 

l!tica se ve pronfundamente alterada por una revoluci6n democr! 

tica·burguesa que intenta poner algón interés en los problemas 

urbanos, sobre todo en la tierra se decretan algunas legislaci2 

nas que, sin embargo, resultan inoperantes y revelan el inter6s 

ideol6gico del populismo "emenerista'' (MNRI, En 1964, se lanza 

el decreto Ley nrtmero 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 (CONAVI), Dado que el per!odo 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 represión de la dictadura de Barrientos cancela 

teda 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 son 

comparables con ninguna otra época de la historia nacional, 

Incluso en los tiempos de mayor auge de las explotaciones est! 

ñ!feras 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 embargo, lo• re1ultados del -

balance final fueron adversos para Bolivia' (1). 

Durante este período, La Paz, pero sobre todo la ciudad -

Oriental de Santa cruz, presentan un crecimiento urbano nota

ble, Esta Cltima fue fruto de la pol!tica gubernamental ban

zerista que privilegia a los sectores agro-industriales del -

oriente del pa!s y porque en esta zona se concentra una poder~ 

sa red de comercialización de coca!na que a partir del gobierno 

(1) R/\MOS, Pablo. Siete años de econ0111h boliviana. N!Ímero l, La Paz, 
Bolivia, 1979, p&gina 217. 
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banzerista y muy especialmente con el •golpe de los cocad6la

res• de Garc!a Meza moviliza en Bolivia m4s 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 llinisterio dt Vivienda y Urbanismo, no existe un Plan 
N1cion1l de Viviendo que contemple y compatibilice aspectos socio 
les, económicos y Ucnicos, osi como incentivos adecuados a la ::: 
construcción, y lo que os ds importante, la coordinación entre -
los sectores público y privado', El problema de ll vivienda es 
abordado mtdilnte tstudios especificas de 'reu urbanas encarga
dos a empr1111 consultoru privadas" (1), 

La desarticulaci6n queda evidenciada adem&s, en el mante

nimiento de sectores sin conexi6n que asumen el problema de la 

vivienda como es el caso de el de los cuatro Consejos Naciona

les de Vivienda (minera, petrolera, para trabajadores fabriles, 

constructores y gráficos y para el magisterio) , todos aut6no -

mos y poco eficientes, 

(1) SIAP. Pol!ticas agrarias y urbanas en Am'rica Latina. Op, cit. p!gi
na 
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111.6 TRILOGÍA ESTADO FUERTE, ECONor.íA FUERTE V POLÍTICAS UR~ 

BANAS PRO-BURGUESAS:. LA CIUDAD .PARA EL CAPITAL lflDUS 

TRIAL, FINANCIERO E INr.-O&ILIARIO, 

En este subcapitulo hemos incluido a tres pa!aes en los que 

se ha podido evidenciar una relacidn directa, casi llneal, entre 

las pol!ticas de planificacidn urbana y los intereses econdmicos. 

El Estado en todoa .ellos ha servido de palanca de acumulacidn. -

Obviamente, esto sucede en gran parte, si no en todos los paises 

latinoamer~canos, pero en estos tres casos ha sido la motivacidn 

n~mero uno de los planes, programas, construccidn de viviendas, 

pol!ticas de tierra, políticas de regionalizacidn, etc. Asimi,! 

mo, no significa gue restemos importancia a lo ideoldgico, este 

factor ha funcionado tambidn de manera importante en "abombar" 

los proyectos, d!ndoles un car!cter social, ecoldgico y utiliza!! 

do las realizaciones, lpor ejemplo, el n~ero de viviendas cons

truidas resulta ser casi 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 ddcada de los años SO's, muy especialmente en su 'periodo d~ 

mocr~tico• de 20 años y con énfasis en el gobierno de Carlos Al! 

drds Pérez (1973-19781; ~~ M~xico, desde la década de los años 
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40's, haciendo comentar.ios 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-1, y el caso brasileño a partir del -

gobierno de Kubitchek en la dAcada de los años SO's (*). 

A pesar de sus grandes diferencias, algunas similitudes 

acercan a estos paises, a 1aber1 

Son pai1e1 con una ba1e econ6mica bastante fuerte, pro

ducto de su diversificaci6n industrial y/o de ser producto -

res de fuentes energAtica1 (excepto Brasil, en este dltimo -

rengl6n). Esta situaci6n les ha permitido negociar (adn de~ 

tro del sistema capitalista)·, un nuevo orden económico (no 

logrado) dada la fuerza que llegan a tener durante la dEcada 

de los años 70's, con el auge del precio petrolero. 

Aunque de diferente naturaleza y origen, loa Estados an! 

lizados tienen la caracter!atica de ser estructuras pol!ticas 

bastante s6lidas y no tienen problemas de permanente inestabi 

lidad pol!tica como otros paises latinoamericanos. Venezue-

la ha construido en 22 años un rAgimen democr4tico-represent! 

tivo bipartidista (socialdemocracia y democracia cristiana) -

cuya ruptura se torna todav!a lejana, a pesar de la crisis --

(*) En al<J(ln momento pensamos incluir al caso colombiano en este qrupo, 
pues en este pa!s se ha desarrollado un sector inmobiliario muy simi 
lar a los otros casos, sin embargo, el tipo de organización social Y 
poU.tica tiene grandes diferencias, por lo que optamos por analizar
lo en otro momento, 
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econ6mica por la cual atravieza el pa!s. Ml!xico, por su parte 

posee uno de los Estados m~s fuertes y s6lidos de América Lati

na, funcionando a travl!s 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 reg!menes 

democr!ticos y solidificado desde hace casi 20 años por reg!me

nes de fuerza. 

Pero, lo que m&s fuerza da a estos Estados es su posibilidad 

de intervenir en la econom!a directamente. Muy evidente es e! 

ta intervenci6n en el caso mexicano, que controla el petr6leo -

desde la dacada 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, hidroell!ctricas, polos petroqu!micos, etc. 

Estos Estados captan cuantiosas rentas por su desarrollada 

base económica (hay quienes los califican incorrectamente como 

"en v!as de desarrollo"}, lo que les permite transferir capita• 

les al sector privado y crear condiciones generales de produc -

ci6n muy desarrolaldas y tecnificadas en las ciudades. No es 

casual que en estos paises se hayan desarrollado,para citar al· 

qunos ejemplos, importantes sistemas viales (destacan las auto· 

pistas}, medios masivos de transportes (metrosl, grandes compl~ 
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jos comerciales, modernas hlM 1codc:"" para el sector p<lbli

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-

pecialmente en la planificaci6n regional y urbana, Al punto 

que son los anicos paises latinoamericanos que han logrado -

construir ciudades enteras como es el caso de L4zaro Cárdenas 

en M@xico, Ciudad Guayana en Venezuela y Brasilia en Brasil -

(analizadas en el <lltimo punto de este trabajo). Aparte de 

programas urban!sticos y otras pol!ticas de desarrollo desigual 

que aqu1 no analizaremos, 

Por otra parte, pueden considerarse pa!ses pol!ticamente 

estables. El Estado en estos paises no tiene presiones pol! 

ticas de los sectores populares (*) que amenacen peligrosame~ 

te su poder, por lo que, en general, no est&n forzados a sa -

tisfacer reivindicaciones urbanas m!s all4 de las acciones 

elementales que en la mayor!a de los casos responden a fines 

electoralea o a reforzamiento del consenso y de las bases or

ganizadas (si las hay) , durante la época de las dictaduras la 

(*) Salvo en coyunturas dif!ciles como a finales de la década de los se
sentas y principios de los setentas en México, donde el gobierno de .. 
be cambiar parcialmente de actitud, o en la época de guerrilla (1963 
-1968) en Venezuela, o en 1960-1964 durante el gobierno de Goulart .. 
en Brasil, país que en los dos Últimos años confronta nuevamente pr_E 
blemas políticos y económicos, 
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represi6n suatituye al consenso. 

Pero lo que mas lo& hace coincidir y, de all! que los an! 

licemos en un mismo punto, es c6mo el Estado ha estimulado fuer 

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 anSlisis 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 trama urbana se compone, entre otras 

cosas, de una imponente armadura de edificacionea en altura -

(triunfo de la verticalidad •• , y también 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)r por la diversificación de lujos!simos 

e inmensos centros comerciales (triunfo de la sociedad de con 

sumo)¡ por un sistema de transporte colectivo "El metro de C!•; 

racas• recién inaugurado en enero de 1983 (triunfo de la infl! 

ci6n, pues resulta ser el metro m~s caro del mundol, lujosas 

zonas residenciales (triunfo del "nuevo riquismo") (*),etc, En 

Caracas, por ejemplo, destacan a nivel edificatorio los com -

plejos urban!stlcos como el Centro Sim6n Bolivar, distinguible 

por su1 dos Torres del Silencio en pleno casco central de la 

ciudad (edificios que para 1941, fecha de su realización, eran 

pr•cticamente unoa rascacielos) y el Parque Central, ambos cen 

tros mul ti fur>:ionales compuestos de apartamento•, oficinas qu-

bernamentales o privadas, negocios, hoteles, centros de conven 

ciones, etc. La red de autopistas caraqueñas no es menos e! 

pectacular : las intersecciones o bifurcamientos reciben nombres 

como Distribuidor "La Araña•, "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-

marciales como el de Chacaito, "La Condesa•, y la cadena des~ 

permecados "CADA", muestran también la imagen de esta ciudad -

profundamente mercantilizada. Las zonas residenciales del E! 

te d~ '~ ciudad, sobre todo, •terminan• de conformar este cua-

dro de una de las ciudades "más ricas" de América Latina. 

t•J Esta expresión se utiliza para calificar a un gran sector de las capas 
medias y altas que, procedentes de diversos estratos sociales accedie 
ron a altos niveles económicos producto del auqe petrolero del pa!a. :' 
También connota un tipo de comportamiento consumista, deaclasado e in .. 
culto que el antrop6loqo Rodolfo Quintero ha definido como "la culturo 
del petróleo". -242-



Sin embargo, decir 'termina• es sdlo cerrar el c!rculo de 

la "ciudad del capital', Caracas y todas las ciudades vene-

zolanas tambi!n estdn conformadas por grandes &reas donde la -

•modernidad•, cuando llega, llega de una manera desvirtuada o 

en calidad de desecho (*), As!, 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 poblaci6n de los •ranche

r!os• (••),aproximadamente un milldn de habitantes (el 501 de 

la poblacidn capitalina) ,o msuperbloques ¡•••), Si en el Es-

te las "quintas• (residencias) mostrarSn los adelantos arquite~ 

tdnicos m4s novedosos, en estas zonas los 'ranchos• mostrar4n 

la improvisacidn y fragilidad constructiva. Si en el Este y 

centro las autopistas tendr~n hasta doa pisos y las familias -

hasta m&s de tres carros por vivienda, en las zonas pobres el 

acceso a los •cerros• estar' dado por escalinatas de mgs de 90 

escalones 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, 

(') La poblaci6n "marginal" venezolana, no 1610 no es mar9inal porque par· 
ticip• en al aparato productivo y de servicios del modo de producci6n 
capitalista, sino porque es una importante consumidora de biene& como 
televiaorea, y otros artefactos el6ctrico1, indument.sria relacionada -
con 11 100da, l!lllterialea de desecho 1emiindustriale1 o industriales pa
ra la producci6n de sus "ranchos", como ea el caso del cartón, zinc, -
inadera, etc, 
E1te nombre viene de la denomina.ci6n "rancho• a la vivienda precaria 
y autoconatruida con los m.S:s variado• materiales. 

( 0 •} Se refiere sobre todo a grandes urbanizaciones con edificl.0$ de aparta 
montea del &aneo Obrero entregad.u o invadidas por población carente :
de vivienda localizada sobre todo en el O.te (Ej. Urb., 23 de enero) -
que acusa un qran deterioro f!sico y social. 
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Uno se prequntar4 ¿por qué en este an!lisis, de manera di! 

tinta.a loa anteriores ·casos, se hace énfasis en la descripci6n 

morfol6qica de la ciudad? La raz6n es muy clara, en Venezue-

la, sobre todo en Caracas, la estructura f!sica ha sido uno de 

los m4s 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 como dice la urbanista 

C1r1cas ha crecido cooo expresión de los contr1dicciones del 
modo de producción capitalista, su sistema urbano es su mhi•• -
representlción. P1tról10, Estado y Pólftica Urbana son la tri
logia necesaria para la producción de la estructura urbana de Ca 
racu. Esta estructura refleja las contradicciones de un mode':: 
lo dt urbanización y de transporte QUI satisface las necesidades 
dt la clast tl ta y Qut contradice las de las clases dominadas. -
La crisis de la vivienda, de los servicios y del transporte son 
algunas de las expresiones mh visibles" (1). 

Por eato, el r4pido cambio de fisonomía de las ciudades en 

apenas cuatro décadas no a6lo ser4 producto del triunfo del --

"funcionalismo arquitect6nico•, sino de un tipo caracter!stico 

de Estado que obtiene grandes ingreso• f iscalea por concepto de 

petr6leo, especialmente durante los primeros años de gobierno -

de Carlos Andrés Pl!rez (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!~~~m~Jfr~· i:;;;g:'u&éM~cd!f"x~:fJ.E~f~cJ~ ü:~:~~s~~r3e ª= 
la Universidad Cr.ntr~l da Venezuela, número 3, p.S:gina 140. 
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dentro del cual el sectcr de la construcción y "afines• tienen 

una posición de primer orden. 

La relaci6n entre pol!ticas urbanas (en este caso'de pro• 

ducción de viviendas) y las características del Estado venezo

lano est! muy bien condensada en esta afirmación: 

"··· so hace necesario insertar la producción de viviendas dentro 
de las car.cteristicas estrueturalu del modelo d• acumulación dtl 
pah, que Infante califica de tipo "rentista". Dicho modela ha • 
reposado en· la exisuneia dt un "Estado renthta 11 Que ''opera c:omo 
un receptor del ingreso oetrolero, aue luego transfiere a la eco· 
nomfa privada", La reproducción se ha caracterizado, durante el 
periodo analizado, por la reducción dt l1 participación del Esu· 
do en la formación de capit•l, 1l pasar el porcentaje del gasto -
de inversión sobre el gasto publico de 31% en 19?0 a 14% en 19?5. 
Esto indica aue el Estado ha venido entrogando ll conducción del 
proceso de reproducción a la oconomia privada. la cual ha dispues 
to del finaneia•i•nto p~blico Ctronsferoncia), adecuado para ello, 
Aunado a esto, la alta participación de la Inversión en infraes -
tructura, vivienda y otras edieicaciones dentro de la inversión -
bruta ha permitido que en el proeoso de reproducción se n1y1 esta 
blecido un dominio creciente de la construcción y sectores "afi -: 
nes" cuyo comporhmiento es altaMOnte especulativo y se refleja • 
en el uso del tkCtdente privado con baja pre>pensicln a la inversión, 
ocasitmando una "evapor1ción 11 creciente de ese- txcedentt'1 (1), 

La presencia del sect cr de la conatruccidn en la econom!a 

venezolana es tal que la mayor!a de los grupos monopdlicos po

seen empresas constructoras, inmobiliarias e industrias de ma

teriales, porque la •rentabilidad de la construccidn supera a 

la del resto de los sectores de la econom!a considerados por -

rama de actividad• (2), LO que puede verificarse en los datos 

(1) NICULESCU, !rene. Renta urbana/propiedad de la tierra y su relaci6n con 
el capital oromodonal financiero. El caso caracas. Revista URBANA nd:m!_ 
ro J, cp. cit., página 19. 

(2) LANDER, L. i URDllNETA, A., MO!U:llO, o. z.a tierra y h vivienda en la po• 
l!tica del Estado Venezolano desde 1974. Revista Interamericana de Pla
nificaci6n, volúmen XII, nW.ero 46, junio de 1978, p4c¡ina 9. 
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de Marcano sobre los que deducimos que en 1970 en Caracas el 

sector privado invirti6 en la construcci6n casi cien millones 

de bol!vares m&s que en la industria y m&s de doscientos mi -

llones de bol!vares que en el comercio (11. Esto permite una 

fuerte inserci6n de los grupos relacionados con el sector de 

la construcci6n en el bloque gobernante, teniendo representan 

tes directos en los organismos gubernamentales, y, al mismo 

tiempo, genera a partir del Estado la formaci6n de m3s agentes 

sociales articulado• a la producci6n de edificnr.jones que sur

gen "al calor" de sus posiciones de poder o "influencias polf 

ticas• (*I. 

As! veremos pues que en el caso venezolano, las pol!ticas 

de tierra, vivienda, vialidad, renovaci6n urbana, etc. son mu

cho m&s que un "recursos ideol6gico" o una acci6n tendiente a 

•reproducir la fuerza de trabajo". 

de la "reproducci6n del capital'. 

Son instrumentos b&sicos 

Empecemos desde la pol!tica de 'desarrollo vial' (**I. En 

caracas, por ejemplo, se desarrolla un sistema vial r3pido al 

Este y Suroeste conformado por las ya mencionadas autopistas a 

partir del cual se organiza el espacio urbano en funci6n del -

(1) MARCANO, Esther. Op. Cit., p&gina 146. 
(*) En el periodo de 1974 a 1979 concejaleo, gobernadores, bur6cratas y 

hasta individualidades con al9an capital crearon sus pequeñas 1 media 
nas o grandes constructoras. -

{**) Incluimos la política de Desarrollo Vial pues en el caso venezolano 
es clave para explicar lau pol!ticas de tierra y vivienda mismas. 
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consumo. Las inversiones pdblicas en vialidad representan el 

49t de las inversiones fiscales del Estado, lo que contrasta -

con un lt invertido en la accesibilidad de las zonas pobres. -

La industria del cemento· encontrara as! un gran cliente en el 

Estado (la cantidad de cemento de estas obras viales es inmen

surable, pero es evidente que son las consumidoras más grandes 

de Am4rica 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 eats inmensa infraestructura creada los 

capitales extranjeros ynacionalesen el sector transporte y co

mercio de automdviles obtendr~n grandes ganancias. Un sdlo 

dato es representativo: Caracas es una ciudad de dos millones 

de habitantes (el 12t con respecto a la Ciudad de M6xico) , pe

ro en ella circulan la mitad de automdviles del ndmero total -

de la ca pi tal Mexicana, Adem~s, el 49\ de los habitantes uti 

liza uno o varios carros particulares. Finalmente, las auto-

pistas y v!as rápidas favorecen a la industria de la construc

cidn pues valoriza las tierras adyacentes y permite el fo men

to del desarrollo urban!stico al Este de la ciudad, que ha re

presentado una "mina" para los inversionista en la construccidn 

(1). 

En lo que respecta a la tierra urbana, a parte de que en 

(1) Qi:ta informaci6n se basa sobre todo en el texto citado de Ester Marcano, 
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algunas ciudades existen limitaciones geogr4ficas (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 se

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 los 

agentes del mercado inmobiliario, como lo demuestra el an41! 

sis cr!tico 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 &reas suburbanas y ru

rales a las actividades urbanas. Revisando cada cap!tulo (s2 

bre principios generales, programas, convenios a partir de pl! 

nea del Minaterio de Desarrollo Urbano y modos de incorpora -

ci6n de las &reas suburbanas y rurales) , demuestra que 1 a). los i!). 

centivos del ejecutivo garantizan al urbanizador y al inversi2 

nieta tanto el capital como los intereses y las utilidades, en 

definitiva para ellos desaparece el riesgo¡ b) 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 normativa; d) que muchos aspectos son declaracio-

(l) L.\NllER, URDl\NETA, !IORENO, Op. cit. ,página ·14-15, 
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nes insuficientes, pues aunque se fijan precios a las obras re~ 

lizadas, no ae dice nada con referencia a los valores iniciales 

o las afi:rmaciones de prevenir la especulaci6n son generales¡ -

para citar lo más resaltante de la critica, 1, 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

tel a 2,600 m2 (aproximadamente 700 d6laresJ antes de la infla

ci6n (l), 

Asimismo, se ha destacado que el Estado aplica la pol!tica 

del "laissez faire• en zonas no rentables donde la poblaci6n i~ 

vade terrenos, FCro cuando las tierras se valorizan procede a -

los desalojos, usando diversas modalidades (represidn, chanta -

jes, presiones) • Segdn Rugo 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 expulsidn por parte 

de las "renovaciones urbanas• o por las dificultades de habitar 

zonas centrales, dado el aumento de precios. La •recuperacilln 

de barrios• en la pr&ctica ha servido para adecuar estas zonas 

para ser ocupadas por sectores medios exclusivos del mercado -

privado de viviendas, 

11) NISCELAIJ, Irene. Op. cit,. p&gina 

(2) AANZJ\NIUA, Huqoo INFAll'l'E, Ricardo1 SANCHEZ, Magaly. El papel de la 
ranta urbana en la economía venez.alana en al Última década. Ponencia 
especialmente solicitada a los autores para el XIV Conqreso Interame
ricano de Planificaci6n. Morelia, Michoac&n, M€xico, octubre de 1982, 
página 29. 
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Pero el problema fundamental en relación a la pol!tica de 

tierra urbana es que el Estado no plantea ni implementa una pg 

l!tica contra la propiedad privada de la tierra, el principal 

obst&culo de todo programa urbano. Es cierto que existen al-

gunos 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, loa que plantean afectación y/o adquisición 

de tierras por parte del Estado, sin embargo estas recomenda -

cienes o normas no han sido implementadas. El Estado actOa -

fundamentalmente como un liberador de la renta urbana, como -

un urbanizador y como un promotor. De all! no pasa, pues no 

est! en sus propósitos cuestionar la pr o(li.edad privada, 

Esta actitud "paternali1ta' en función del sector privado 

puede distinguirse n!tidamente, tambi~n, en su pol!tica de vi-

vienda, El actda mediante incentivos, regulación o directa -

mente mediante la adquisición de tierras y la construcción de 

viviendas. 

Algunas de las pol!ticas de vivienda se explicitan en el -

Instructivo ndmero 12 y en los Decretos 346 (20.0B.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 Nacional de la Vivienda (INAVll que antes de 1975 era -

el Banco Obrero. 
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Esta notas pol!ticas contemplan, entre otras cosas, progr! 

mas de construcción pOblica o mixta de viviendar programas de • 

construcción de vivienda para sectores "desfavorecidos• a través 

del INAVIr programas de autoconstrucción y programas de equipa• 

miento de barrios y promoción popular y la "estabilizaciOn 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 CORDIPL!IN), que los sectores beneficiarios no ha sido· 

precisamente los "desfavorecidos• y que, finalmente, estas pol1 

ticas se han traducido en importantes est!mulos para la ganan • 

cia del sector inmobiliario como prueba Lander: 

Los •st l~utos son para los promotores y para quitnes fin1ncian 
las operacionts y se concrttan en tl caso de tos primeros y d• tas 
viviendas del grupo A -viviendas cuyo precio de venta no exctda de 
75 000 bol 1 varts. 
al E•oneración total de imouHtos ·sobre l• ronta; b) ~1ist1ncia • 

den ita •;.ara l• • taborac i3n proytcto; e) financhmltnto di rec· 
to o indirtcto para l• 1dqutsición dt terrenos, hasta el SOX • 
de su precio; d) financiamitnto hasta tl 100% para obras oe ur 
banismo; el financiamiento directo o indirecto hasta 100X para 
la construcción de tas viviendas; f) financiamiento parcial •• 
hasta el 20f d•l procio de v•nta, de la cuota inicial. Estr • 
financiemiento lo hará el INAVI u otro organis~d•signe • 
el ejecutivo; g) Adouisición eor parte del fondo Nacional de • 
Desarrollo Urbano o de cuatQultr otro organ15mo Quf designe el 
ejecutivo, ae Las viviendas no vendidas en un plazo· de dos • .. 
•ños. El precio de adquis1c1Ón seri •l 95X dt precio fijado 
de vonta C1l. 

(ll LANDER, y otros. Op. cit., página 16, 
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Otros tantos est!mulos se dan a las f inanciadores 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. 

Además, 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 genera una "gran demanda solvente" que -

es posible, dados los ingresos petroleros mediante el increme2 

to de la liquidez monetaria en poder del pdblico. Se produce 

as! un incremento violento de pr!!'stamos hipotecarios que de •• 

l,211 millones de bol!vares en 1972 escala a 4, 315 millones -

de bolívares en 1976 para vivienda (1). 

Como resultado de estos incentivos,en pocos años la produE 

ci6n de vivienda desde apartamentos de vivienda multifamiliar -

de lujo (80% del área total de construcci6n entre 1971-1977), -

hasta viviendas de "interés social" y viviendas del INAVl, casas 

obreras o barracas y trailers (•) (en los que se reubica a la • 

poblaci6n desalojada) será impresionante. 

Y con el ritmo de construcci6n y dotaci6n de cr~ditos cre

ce también el ritmo de precios que alcanza en 1977 l!mites int2 

lerables incluso para los sectores medios, por lo que el Estado 

(1) 

(') 

NISCEtAU, Irene, Op. cit. 

Dos dos modalidades 11vivienéas" (si as! puede llamarse}, tas barra.cu 
son un sólo espacio cerrado con zinc y sin servid.os, Los ttailers son 
como unos vagones ccm ruedas de zinc en cuyo interior hay agluna dis
tribuci6n del espac10. 

-252· 



dicta una serie de medidas antiinflacionarias mediante los decr! 

tos 2288 y la resoluciOn 77-7-03 del Banco Central opta por "de

tener• la inflación, la liquidez monetaria y la especulaciOn in

mobiliaria afectando por primera vez a la industria de la cons -

trucci6n y sectores relacionados con ella. Esto produce casi -

una paralhacidn 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 econom!a venezolana misma con la devaluaci<ln 

del Bolívar en 1983, primera devaluación en 20 añoa de democracia 

representativa y grave para una econom!a tan dependiente del pe

tr<lleo como la de este pa!a. 

Por otra parte, el Estado venezolano llevo adelante una e! 

periencia de creacil5n de una ciudad nueva 1 Guayana. La misma -

estg analizada en el punto IV.2, Sin embargo, aqu! queremos -

destacar que con ella se sigue la misma lógica de favorecimiento 

al capital privado, en este caso a las transnacionales de hierro 

y otros recursos minerales. 

En los dltimos años ha empezado a discutirse en cfrculos gg 

bernamentales y acad~micos la posibilidad de "!IUDAR A CARACAS", 

total o parcialmente, Inclusive la Oficina Metropolitana de --

Planeamiento Urbano (OMPU} ha realizado pruebas sobre los posibles 

efectos de la mudanza de la capital. Lamentablemente no inclu! 

mos un análisis sobre esta posible •nueva pol!tica• por falta de 

información. 
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Finalmente, es imprescindible mencionar que en las pol!ti 

cae urbanas de Venezuela, a pesar de estar determinadas funda

mentalmente por causales econ6micas, el factor pol!tico-ideol~ 

qico también ea importante. Para la captac i6n de "VOTOS" , en 

este pa!1.en donde el proceso electoral es decisivo en el encu~ 

bramiento de uno de los dos sectores heqem6nicos de la vida p~ 

l!tica (AD o COPEY), el elemento vivienda y tierra cobra rele

vancia tanto en la competencia por "obras realizadas" como en 

los diacur1os de los candidatos, ast lo señala Teolinda Bol! -

var1 

En tl l1pso considor1do, podemos notar como en los años electo 
riles <1968-1973) hay un 1umento en la construcción que contrasta
con l11 Njn 1n esa rama do lo• años poselectorales (1968-1974>; 
ello H l1 expresión de lo que se ha u,.,ado 'el ciclo politico" -
de la industrio de la construcción, comportamiento que remite su -
aparición 1 LH formas politicas democrAtico-burguesas on los años 
60 11, Durantt los años electorales, las obras promovidas por el 
estado 11 llevan en dimensiones cuantitativas do consideración, el 
af4n de realur la gestión real izada y do buscar apoyo para ol par 
tldo del gobierno on turno lleva, lncluso, a comprender el prosu-:: 
punto de los años siguientes C1l. 

A lo que podr!a agregarse que por proselitismo político al 

gunos Cncejos ~1Jnitj>ales reparten materiales de construcciOn -

(cemento, planchas de asbesto, etc.), 

Y la poblaci6n beneficiada en general capta esta propagan

da pol!tica (que durante meses se repite en los medios de comu

nicaci6n sociall, por lo que no es extraño que el sector del --

(1) BOLIVAR, Teolinda. ta industria de la construcción en Venezuela. En 
Ensayos sobre el problema de la •1ivienda 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 arandes ur

bes mexicanaa no pueden ser mecSnicamente equiparables f!sica, 

poblacional y econ6micamente a las ciudades venezolanas, ante

riormente analizadas, 

Mientra• que en el primer caso estamos hablando de una -

"m119al6poli de 16 millone1 de habitantes•, en el segundo caso 

H trata d• una ciudad de do1 millonea de habitantes, ubicada 

en un 1str1cho valle, cuya1 dimensiones son muchlsimo menorea 

que la1 del Valle de la Ciudad de Mdxico (1 000 km2 urbaniza

doal. 

Flsi:arnente la Ciudad de M8xico resulta mas heterogdnea -

que la Capital Venezolana, donde "la modernidad" es el eleme!! 

to resaltante. Ciudad de M6xico e1 una •conurbanci6n" que -

ha incorporado en su acelerado crecimiento a pueblos perif4r! 

coa y areae ejidales y ha mantenido una buena parte de las z2 

nas coloniales o zonas construidas en diferente• per!odos, y 

mantenido, ademas, su centro histórico-colonial (hoy revalor! 

zado para el capital comercial y la induatria del turismo) -

que en comparaci6n con el venezolano es cu4ntitativa y cuali

tativamente mb importante. 
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Pero la diferencia mayor deviene de su estructura econ~ 

mica urbana. En la Ciudad de México ha crecido y se ha co2 

centrado gran parte del proceso de industrializaci6n del 

pa!s, dentro de una econorn!a diversificada. Caracas no co2 

tiene un desarrollo industrial de esta magnitud y su econorn!a 

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, cementeras, 

etc.I. 

Sin embargo, aunque hay muchas diferencia•, algunos as· 

pactos son similares. Corno en el caso venezolano podr!a ha• 

blarse tambi~n de una "modernidad" en la Ciudad de M8xico. 

Posee tarnbi8n un sistema da autopistas y vialidad impor-

tan te Para citar algunos ejemplos tenernos el Anillo Perif! 

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 

férico al inmenso y lujos!simo complejo comercial "Centro co-

rnercial Perisur•. Asimismo, en el 4rea central y a lo lar-

go del Paseo de la Reforma, se ubica una moderna zona hotele

ra,comercial , financiera y turtatica entre la que destaca la 

•zona Rosa•, la zona de museos (gran atractivo del turismo i2 
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ternacionall , las embajadas y las zonas residenciales "Lomas de 

Chapultepec•, "Polanco•, para citar apenas do1 ejemplos. Otras 

zonas residenciales y de condominios o mansiones se ubican, fua 

damentalmente, en el sur de la Ciudad, obedeciendo a las clases 

alta y medias y a diversos estilos modernista1. Adem&s en to· 

da la ciudad y el pa!s se distribuyen las grandes cadenas de s~ 

permercados, restaurantes, grandes tiendas (SUBURBIA, LIVEllPOOL, 

AURRERA, CO!'.ERCIAL MEXICANA, VlPS, TOKS, SAllBORN'S, DENNIS, etc.) 

de capital de monopolio• mexicanos y/o norteamericanos • Todo 

lo que contrasta (como contrastaba en el caso venezolano con loa 

•cerros de ranchos•) con las tambi~n inmensas •colonias popula· 

rea" y "ciudades perdidas•, (no tan 1uperpueatas o visibles co

mo en el caso venezolano). 

No vamos a seguir de1cribiendo ni estableciendo analog!as, 

lo que vamos a destacar ahora es la importancia del sector con! 

tructivo y promocional en la configuraci6n de esta Ciudad y el 

papel de las poltticaa de Estado en su impulso, dentro de con

textos diferentes, en loa que la intervenci6n estatal ha sido 

siempre decisiva, 

En primer lugar, hay que recordar que el Eatado mexicano -

tiene qaracterísticas atípicas con respecto a los dem&s Estados 

Latinoamericanos. Formado desde la Revoluci6n de 1910, forta

lecido durante el período de LSzaro c&rdenas (ya vimos la impo! 

tancia de las poltticas urbanas en su aolidificaci6n) 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 

din!mica social y económica del pa!s (se habla con frecuencia 

de que es un •capitalismo de Estado") y, en lo referente a la 

urbanización y a la planficaci6n urbana regional, su interveg 

ción es considerable. l~. dltimo informe de la esfera guber

namental, informa que en el año en curso (1983) "se planific! 

r& 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. Sólo en 1981 se hablan elaborado 964 progr! 

mas de barrio (2). Todo esto nos d& una idea de sus dimen -

sienes participativas, aunque no necesariamente de sus result! 

dos que, como veremos despul!s, est!n lejos de resolver la anar 

qu!a que prevalece en el proceso de urbanización. 

En segundo lugar, hay que partir de una premisa hoy com -

probada en todos los estudios cr!ticos sobre Mdxico: las pol!-

ticas urbanas regionales del Estado Mexicano,desde los años --

40' s y reforzadas en los dltimos años, han favorecido fundameg 

talmente a la acumulación de capital de fraccionadores, cons -

tructores y/o promotores inmobiliarios, con dnfasis en este dl 
timo sector que es parte de la fracción dominante económica y 

( l l Peri6dico UNO MAS UNO. 4 de octubre de 1983. Informe del Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, Marcelo Javelly Girard, páginas 1 y 9. 

{2) COULOMB, Ren~. Luchas populares por el control social de la tiorra ... 
urbana. Ponencia preEentada al XIV congreso Interamericano de Planifi 
caci6n (referido varias veces), página 15. -
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pol!ticamente d.e México. Como bien dice Martha Steinghart: 

El desarrollo de la promoción inmobiliaria ha impl 1cado la 
formación y consolidación de un sector donde actúan grandes ca 
pitales ligados a grupos financieros, que tienen un gran podei=' 
económico y politice, y para quienes la producción inmobilia • 
ria se ha constituido en un punto 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 p~blica o -

interés social. 

(!) STEINGHART, Mortha y JAAAMILLO, Manuel. Acumulac!6n de capital y pro
ducción de vivienda en Amt!rica Latina. (1960-1970) {An&lisis de casos). 
Ponencia presentada al :< Congreso Mundial de Sociologl'.a, agosto de --
1982, México, Distrito Faderal. Mimco. 
NOTA 1 En esta ponencia se hacen importantes compraciones y se estable .. 
c;m-grandes semejanzas entre el caso mexicano y el colombiano (Jarami 
lle es un investigador de Colombia especializado en asuntos urbanos}: 
Lamentablemente en nuestro trabajo hay una ausencia notable del ostu ... 
dio de las poUticas urbanas de Colombia. La razón la hemos expuesto 
anteriormente. 

(21 STEINGHART, Martha. La incorPorac!6n de l4 tierra rural de propiedad 
social a la lógica capitalista del desarrollo urbano. El caso de Mé ... 
xico. Ponencia especialmente solic.lt3da a la autora al XIV Congreso 

·"d';""P1anificaci6n (referido anteriormente); 
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La autora distingue dos mecanismos de incorporaci6n de la 

tierra t•l 1 legales e ilegales. 

En el primer caso se puede distinguir dos formas de tran! 

ferencia de tierra pdblica al sector privado. 

La primera consiste en la expropiaci6n, mecanismo muy co

man, especialmente desde los setentas y fortalecido en los rtlt! 

mos años. Segttn Steighart, entre 1938-1976, el 60% de tierras 

comprende la actual mancha urbana fueron tierras ejidales ex -

propiadas. Gran parte de estas tierras fueron transferidas a -

la industria privada localizada, sobre todo, en el Estado de M! 

xico y transferida al sector privado para la construcci6n para 

que urbanizara con viviendas para las clases media y alta. Es

ta acci6n est4 perfectamente legalizada en el artículo 59 de la 

Ley General de Asentamientos Humanos que contempla la transfe-

rencia de tierras pOblicas a bajos precios a entidades privadas 

que construyan viviendas para sectore.s cuyo salario sea hasta -

seis veces mayor que el salario m!nímo (es decir, cubre a persg 

nas con altas remuneraciones). Este art!culo funcionó como ª! 

t!mulo, bien aprovechado por los promotores), 

Como vemos, esta pol!tica es de una naturaleza ímpresiona

temente paradojal. las tierras destinadas originalmente a pro -

gramas de vivienda de interés social sirven, finalmente a usos 

domiciliarios de las clases altas. Y peor aOn, los organismos 

('•) En Méxicc, de manera distinta a otros paises, la expansi6n ha: sido me ... 
nos conflictiva por las dimensiones del 11alle, 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 México expropiadas por AURIS de Cuautitl4n Izcalli, ex-

priados por ODEM, vendidas a bajo precio¡ y en sentido inverso, 

tierras compradas por parte del IllFONAVIT a agentes privados a 

precios "inflados•, tambUn en el Estado de México. 

La segunda forma "ilegal" ha sido por la v1a de la "permu

ta", mecanismo muy comdn en la d~cada de los cincuenta• y 1esen 

tas hasta 1971, cuando se deroga esta ley. En tanto que era -

permitido intercambiar ejidos por tierras ubicadas en ---

otras zonas del pa1s 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 gracias a este mecanismo. 

Pero si es muy f&cil reconocer las pol!ticas expl!citas y 

jur!dicamente concebidas o utilizadas para transferencia de ti! 

rras, también resulta factible detectar un extendido proceso de 

ocupaci6n "ilegal• de tierras ejidales y comunales que se da 

con mayores conflictos, pero no con menos intensidad. Ademh, 

su car&cter de "ilegal" es cuestionable pues muchas veces han -

sido promovidos por agentes vinculados a caciques o delegados -

pol!ticos, 

Las invasiones de terrenos son escasa•ente espont,neas. Son di 
rigidas por profesionales, en relación directa con autoridades Loca 
Lts o estatales y en nombre de fraccionadores que entregan un terr!: 
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no para autoconstrucción a c1mbio 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 rulidad la capacidad de maniobra institucional y fi -
nanciera del fracctonador en cuestión, La consecuencia de su In 
defensión es que, a menudo, los colonos son expulsados sin recupe 
rar los pagos efectuados, a fin de recomenzar la operación con -= 
nuevas victimas de la crish urbana" (1), 

Como vemos, la poblaci6n no ha sido favorecida por la expr2 

piaci6n o transferencia de estas tierras y no sdlo no ha podido 

ocupar "ilegalmente" con tanta facilidad, vifndose obligada a -

escoger terrenos de mala calidad e insalubre (por ejemplo, Ciu

dad Nezahualcoyotl o Ecatepec) , sino que muchas veces ha debido 

someterse a los fraccionadores y a sus "chantajes". 

Y no han 1ido sdlo pequeñas operaciones. Un ejemplo cita

do por Castella, 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) • 

Paraddjicamente (volvemos con las paradojas) , estas accio

nes fraudulentas han servido temporalmente para frenar el con -

flicto sobre la tierra, pues la poblacidn, a pesar de la irreg~ 

laridad, ha podido instalarse "en alqtln lugar", pero las contr! 

dicciones vuelven a aflorar intensamente cuando se exhacerban -

(1) Cl\STELLS, M. Crisis urbana y cambio social. Op. cit. p19ina 124. 

(2) CASTELLS, M, Op. cit. p&qina 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'. Creenos que ambos 

aspectos se cruzan. Es una especie de 'semi-legalidad' que --

las m3s de las veces es tolerada por el Estado o inclusive ins

crita apriori o a postcriori en algdn "plan•, motorizado o no -

por personeros pQblicos. 

En el art!culo reciente de Legorreta (sobre la crisis de -

la planificaci6n>, utilizando como ejemplo la& ciudades petrol! 

ras, nos comprueba como la tierra y los planes han sido objeto 

de manipulaci6n de intereses privados en combinaciones con per

soneros pollticos. 

(1) 

Oe esta ••nora, el suelo, sustento do la planific1ci6n urbana, 
se acapara por particulares r la expansión de la ciudad queda 1 • 

merced del especulador. Préctica•ento todos los terrenos perilf· 
rices de reciente crecimiento en 111 ciud1d1S potroleru se encuen 
tran bajo control de estos agentes. En algunH ciudadts come Coít 
zaccalcos, la tierra urbana en la periferia 11 tltva en los últi·-
mos años su precio 9.7 veces. Y el terreno il1g1l sin urvicios 
se vende entre los 30 y 40 •il peses Ccui tres vtctl el ulario • 
minimo). El fenómeno es co•ún y aceptado. Lideres y prcmotorts • 
bajo el ropaje de 'brganiucionts pcpularts '1 gestionan ui la urb1 
nuac1Ón al margen de cualquier plan o programa oficial. En muchos 
casos, ante la inevitabHidad de los hechos 11 alternativa~ 
near as uturas areas de ocupaci n med ante acuerdos pal t cos ':' 
entre los Uderes y autoridades locales Que sustituyen de manera 
iñls efectiva cualquier propuesta de p(anficiación urbana" C1l. 

LEGORIU:'l'lt., Jorge. Art!culo en el peri6dico UNO MAS UNO. ~ 
en criais. El ejemplo de las ciudades petrolera•. 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 U!. 

banizadas por etapas durante mucho tiempo (6 a 10 años) convi!. 

ti6ndose 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 bancos en las dltimas d6cadas, muy especialmente en el 

Qltimo sexenio, han intervenido no s6lo en el otorgamiento de 

cr6ditos sino tambi@n como dueños de tierras (por ejemplo, BA-

NAMEX, relacionado con la constructora ICA y eancomer, relaci~ 

nado con COFRACO, otra constructora). 

Las tierras ya urbanizadas o semi urbanizadas tambi@n han 

sido objeto de inter6a de las pol!ticas del Estado, siempre ma~ 

teniendo su papel intermediario, en favor del capital inmobili! 

rio y financiero. Se han realizado un conjunto de planes, bu~ 

na parte de ellos llevados a la pr&ctica con el prop6sito implf 

cito de liberar y apropiarse de las rentas del suelo de zonas -

como el centro u otras 4rea de inter6s, aunque todas ellas amP! 

radas por un discurso legitimador que va desde "la necesidad de 

planificar la ciudad", la •renovaci6n 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 tras.lado del mercado de La Merced, el "Plan Tepito" 

(*), "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 restauraci6n de los monumentos que 

rodean el Z6calo, la construcci6n 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¡ s6lo nos re!! 

ta reafirmar que la planificaci6n urbana ha sido en los dlti -

mos años el mejor mecanismo para.legitimar el proceso de cap

taci6n de tierras y ganancias al sector privado y deportar a -

la poblaci6n a la periferia. Claramente expresa Rend Coulomb 

al hacer referencia a las pol!ticas de tierra del Estado Mexi-

cano. 

La intervención del Estado en et terreno dt los conflictos 
sociales por la apropiación dt ta tierra urbana busca una legi· 
timadón en el reciente desarrot lo dtl Sistema Nacional de Pta· 
neación dt los Asentamientos Humanos, Los colonos puede. olr,hoy 
en dfa, a un funcionario local (delegado polftico) apel1r • los 
'hiveles de planeacidn para e•plicar el por qui y et cómo de un 
desalojo o de un rucomodo, o para justificar un progr1m1 de •• 
autoconstrucción" (1). 

Y coulomb demuestra el nuevo car&cter represivo de estas 

acciones, señalando que, actualmente, la figura abstracta del 

plan ("El plan dice que,,,") ha sustitu!do a los desalojos por 

parte de los "granaderos• y por parte del Jefe de Obras Pttbli

cas o la Oficina de Colonias Populares. 

11) COtJLOMB, René. Luchas populares por el control social de la tierra 
urbana. Ponencia presentada en el XIV Congreso Interamericano de ... 
iiiñi'fic.ación, Morelia, Hichoacán, M&xico, octubre de 1982, páginas 
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 ~stilo clie~ 

te lista del Estado. A finales de la d~cada pasada en un 

contexto de cr!sis econdmica y celimitacidn 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 mismo sentido, y tal vez con m!s intensidad pese a 

la mayor participacidn del Estado como promotor, las pol!ticas 

de vivienda han .tendido a favorecer al sector inmobiliario pr! 

vado, en especial al promotor, agente dominante en los dltirnos 

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 Alern!n y Avila Carnacho, se trazan algunos programas de -

obras pdblicas que tienen que ver sobre todo con la produccieln 

de las condiciones generales de produccieln. A nivel de pol!-. 

ticas de vivienda, las acciones aon limitadas, Los organismos 

pdblicos promovieron entre 1947 y 1964, viviendas para la derna~ 

da solvente y empleados pdblicos (77,000 viviendas) que se su

pone son construidas por constructores privados mediante contr! 

tos del Estado. Tenernos poco inforrnaci6n de este per!odo, P! 

ro lo que resalta es la forrnacieln de la primera base de organi! 

mas directamente encargados de la vivienda (Banco Nacional Hi-

(1) Periódico UNO MAS UNO. Advertencia del director general de Recursos Te 
rritoriales del Distrito Federal, Carlos Hidalgo Cortl!s, aparecida el
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 Fundacidn del Inotitutn Nacional de la Vivienda - - -

(19591 • 

Ser& a partir de 1960 cuando las políticas del Estado den 

mayor importancia a la problemática habitacional, que coincidi 

r! con la inyeccidn de recursos internacionales de AID, BID de~ 

tro del Programa de la Alianza para el Progreso. Se crea el 

Programa de Financiamiento de Vivienda que produce B JCO vivie~ 

das anuales. Justamente en esta época el sector privado eat& 

en capacidad de aprovechar estos fondos para su interé1 y ••i! 

tir& en México a la creacidn de el •promotor inmobiliario" y a 

la generalizacidn de·la• fol'l!laa capitalistas de producci6n de 

la vivienda. 

A tr1v•s dt los cr•dltos 'l>utnt1" st d' por priMtr1 vtz tn 
el p1h, 11 posibilidld dt 11 pro.ación tn gr1n 11c1l1 y por • 
Unto, tl surgi•iento dt un Hctor pro.acion1l priv1do, que •• 
tallbiln en una priHr1 et1p1 promueve vivienda tn 11rie en gran 
des fr1ccion•ientos perH•rlcos, que utitndtn enorHHnte li 
•anch1 urb1n1 dt 11 Ciudld de llhico. Dt 1111 M1ntr1, en los 
años sesentas, apoyadl por tl ProgrHI financiero dt 11 Vlvltn 
da, 11 producción pro.acional ca.itn11 a crtctr di M1ntr1 decT 
siva, •itntrn la producción por 1nc1rgo retr11 considtr1blt = 
11tnt1. L1 industri1 di la construcción, qut co•i•n11 a 1filn 
zarse sobre toda tn los cuartntn, 1lcan11 tn los 11stnt11 un
particular dturrollo qut 11 1plica y1 no sdlo 1 111 obras p~· 
blicu dt infr111tructur1 sino tHbUn 1 la viviend1" (1>. 

Ad el fracaso de lo• programa• de la ALPRO para solucionar 

101 problemas de vivienda, (que ae expresa en el circulo vicioso 

•a mayor esfuerzo constructivo de vivienda, mayor crecimiento • 

(l) S'l'EIHGHART, Nartha, AC\111\llaci.Sn de capital y producci6n de vivienda en 
América Latina. (1960-1970). (Anili1b de casos). Op. cit. p&gina 10. 
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del d4ficit habitacional"), contrasta con el 4xito "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 periodo presidencial de Ec~everr!a -analizado en el 

punto III.3 sobre los gobiernos reformistas-asistencialistas•, 

la concentraci6n de soluciones habitacionales en el Estado r! 

presenta un fuerte qolpe a la iniciativa privada. Esto no es 

exact41!1ente cierto. Si bien el proyecto reformista de la eP!:! 

ca respondiendo a una coyuntura pol!tica muy dif!cil privile· 

qia medianamente a 101 sectores populares y medio1 con la 

creaci6n de 101 Fondo• de Vivienda y la Legalizaci6n de tie -

rraa, la empresa privada no sale desfavorecida, puea ya noª! 

ta forzada a poner el 10\ de sua utilidades para vivienda, P! 

ro mucho m•• que eso, la fracci6n relacionada con el aector -

constructivo y promocional obtiene grandes ganancias por ser 

los principales encargados de la con1trucci6n de viviendas de 

"inter'• social". Adem41, se produce una especie de "boom• 

constructivo de grandes conjuntos habitacionale1 o reaidencias 

individuales debido al incremento de la demanda solvente, pr2 

vacada en una coyuntura econ6mica donde se estimula el finan 

ciamiento bancario. 

Claro est4 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.J, 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 autoconstrucci.6n, (este dltirno as -

pecto incorporado como parte de las poUticas de vivienda des

de finales de los aesentas, promocionado directamente por el 

Banco Mundial) • 

A mediados de los setentas, durante el gobierno de Ldpez 

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 la1 "l!neas estatales 

de producci6n de vivienda" y, complementariamente, se da mas ·~ 

fasis a las pol!ticas de autoconatrucci6n, en la modalidad •12 

tes con o sin servicios•, A pesar del "b oom• petrolero, se 

estanca la producci6n da vivienda• y se produce una evoluci6n 

hacia la banca privada. En este per!odo ae ob1erva la con-

solidaci6n de empresas vinculada• a grandes constructores y a 

los principales grupos industriales y financieros. 

Manuel Perlo·en un &alance sobre las Pol!ticas Habitacio

nales del sexenio de Ldpez Portillo (1), demueatra como baja -

(1) PERLO, Monuel1 GARCIA, Be,atriz, Lla poUticu habitacionales del 
aexonio, un balance inicio!. Reviato Habitaci~n, ndiíero 2-J, Mh!, 
co, 1981. 
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el interAs de estado en conocer el problema de la vivienda y -

darle soluci6n, Entre 1973 y 1976 se construyeron 171 874 vi 

viendas, mientra• que entre 1977 y 1980, habiAndose increment! 

'do la demanda, se conatruy6 un ndmero similar 171 081, que ad! 

m4s cubre apenas un 13\ de la demanda. 

El Estado adquiere un nuevo papel en la acci6n habitacional 

se convierte de promotor en aqente financiero (las promociones 

externas se incrementaron de ;7.3\ en 1976 al 100% en 1980). -

La Direcci6n dé Habitaci6n Popular, para sectores no asalaria

do•, de1aparece1 inversamente se da un crecimiento fuerte de -

proqrama1 combinado& de la banca privada y ofical dentro del -

Proqrama Financiero de la Vivienda, lo que implica un qran ªP2 

yo a la promoci6n privada, quien maneja directamente los pres

tamos, 

Adem&s, el E1tado hace hincapiA en la descentralizaci6n de 

las inversiones hacia zonas petroleraa, tur!sticas y puertos -

induatrialea. 

"· •• si tradicionalmente el Estado muicano ha jug1do un p1ptl poco 
signific1tivo en la resolución del problema de la •ivitnda, en tstl 
suenio se redujo su participación, 

A car!lbio de lo anterior, se abrieron ma ores espacios mir e -
nes de acción oara la intervenci n del capital, especialmente de -
los promotores inmobiliarios y de la banca privada. _Ademh de ha
ber generado esta derrama de beneficios sobre el sector privado, -
la transformación de los organismos publicas (de promotores de vi
vienda a financieros> ha abierto las puertas para que las grandes 
centrales obreras oficiales no sólo conquisten un control absoluto 
sobre las asignaciones de vivienda, sino que incluso intervengan -
en los procesos y concesiones de producción de la misma ... "(1), 

(1) PERLO, Hanuel. Op. cit., p~gina 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 au aparato Estatal es en 

relaci6n a los paises latinoamericano1, un caso sumamente orlgl· 

nal. Si lo heao1 incluido en este bloque ha aido por sus aem! 

janzas en algunos aspectos con otros procesos, sin embargo, -

pensamos que posiblemente convendr!a analizarlo individualmen

te, por su naturaleza excepcional. 

La "ciudad del capital" ( 11. .El gran Sao Paolo y otras -

metr6polis brasileñas aunque estaban contempladas en el eatu -

dio, no pudieron ser analizadas por encontrar, a dltima hora, 

deficiencias en la 1nformac16n. 

(1) SINGER, Paul. Op, cit. 
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111, 7 GOBI ERUOS 'POPIJ_l.ARES', 'REVOLUCJPNARI OS' - Y 'SOCIAL! S· 

TAS ' ( •) : LA LUCHA CONTRA LA SEGREGACI ON URBAUA, 

Finalmente, procederemos a analizar tres experiencias lat! 

noamericanas que, a pesar de sus diferencias contextuales y pr2 

gram!ticas, han tenido una "filosofta• urbana com~n1 "el dere -

cho a la ciudad de la• clases populares•, En efecto, este ra! 

90 polttico ei distinguible en las pol!ticas urbanas que se in

tentaron aplicar o se aplicaron parcialmente en el per!odo del 

gobierno de Salvador Allende en Chile (1970-1973), que se empi! 

zan a aplicar con grandes 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 qobierno 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•sociales como 

un bloque homo9~neo, equiparando los tres procesos a un mismo -

nivel. Grandes distancias econ6mico-pol!ticas hay entre estos 

tres paises. El gobierno socialtsta se desenvuelve dentro de -

una intacta estructura capitalista-dependiente, a pesar de las 

(•) se han entrecomillado estos términos para remitirse a las definiciones 
que los gobiernos respectivos dan de st mismos y evitar entrar en con
troversias. 
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nacionalizaciones y en el marco de un proyecto pol!tico de la 

•vta constitucional y pac!fica del socialismo•, Mb todav1a, 

no s6lo la coalici6n 9obernante (Unidad Popular) no detenta -

el poder pol!tico siro<,Jobierna dentro de una d9ida oposición. 

siend~ minor!a en el Congreso con la inicialmente velada opo

sición de sectores militares de las FFAA (en 1973 1 conducidas 

por el Comandante en Jefe, Au9usto Pinochet abortaran la pri

mera experiencia socialista ·por la v!ia electoral de Aml!rica -

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 ju9aron un rol mucho m&s importante 

que los otros dos procesos. La •revolución nicaraqüenae•, 

por su parte, es resultante de una guerra insurreccional con -

tra una tiran!a, como lo es la cubana tambi@n. No obstante, -

las estrategias econ6mico-pol!ticas de Alllbas, sin ser contra -

dictorias, tienen otras dimensiones (algunos anali1tas sostie

nen que a lar90 plazo se est4 siquiendo la •v!a cubana•, otro• 

sostienen la originalidad de proyecto, aspecto que no vamos a 

discutir). Nicara9ua opta en esta primera fase de •recons

truccidn nacional", por una econom!a mixta que no trastoca, en 

sus bues m4s profundas, la ldqica capitalista, . '.l por .al plu-

ralis~o ?Ol!tico •. De manera diferente, al caso chileno, el 

movimiento armado sandinista logra tomar el poder pol!tico, -

adn cuando la constituci6n _hetero9fnea de la Junta de Gobier

no y del mismo FSLN hace que hasta hoy se estlln dilucidando -

los problemas de la he9ernon!a. 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 -

rio• 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! 

sa mostrar aqu! es la participacidn de los movimientos popula

res (entre ellos los urbanosl no sdlo en la etapa pre-revolu -

· cionaria, sino como la base organizada (civil.Y militarmentel 

de la R•voluci6n Popular Sandinista. 

El cdmulo de medidas tornadas y sus alcances, dado lo recie~ 

te del proce10 1 pueden ser analizadas m&s como tendencias que -

como resultado&, Lo que es distinto en lo que se refiere al -

proceso Cubano, del cual puede hacerse una evaluacidn por ser -

esta una revolucidn "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 deede 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 

produccidn, opta por el sistema de planificacidn centralizada, 

establece v!nculos directos con la Unidn 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 demás 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 dé.l'reire) • 

- Nacionalizaciones en mayor o menor medida de los secto

res claves de la economta1 sistema bancario, servicios, 

empresas transnacionales y/o monop6licas explotadoras -

de las riqueza• b&sica1 (ejemplo• Anaconda y Teniente en 

Chile1 cobre¡ propiedades de Somoza en Nicaragua que aba! 

can gran parte de los sectores econ6micos o toda la in

du1tria del turismo y grandes empresa•, agroindustria -

de cuba). 

- Proyecci6n de los procesos hacia la resoluci6n de las n2 

cesidades b4sicas 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 101 pai

ses correspondientes y truncado en el caso chileno. En 

particular, en lo que respecta a lo urbano regional, ve

remos m4s adelante las estrategias, sin embargo hay que 

destacar el diseño de la Reforma Urbana Cubana y la inc! 

piante Reforma Urbana Nicaragüense y las importantes me

didas inquilinarias, habitacionales, de tierra urbana y 

de desarrollo regional implementadas. 
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• Participaci6n de la poblacidn en lo polttico y en pro• 

gramas espec!ficos, a través de distintos canales orga 

nizativos. En Chile: organizaciones pol!ticas, comi -

tGs de pobladores, sindicatos, etc, En Nicaragua: 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•econ6mica1 que • 

•en menor o mayor medida, con menor o mayor radicalidad· 

propugan la socializaci6n de la produccidn y de loa be· 

neficios, entre ellos, impl!cito o expltcito, como ha • 

btamos dicho, la socializaci6n de la ciudad, que en el 

capitalismo representa justamente la apropiaci6n privada 

del espacio,la aegregaci6n social, la privatizacidn de 

las soluciones habitacioneles, los desequilibrios del -

uso de servicios, etc. 

Para no continuar en esta ltnea, demasiado general y algo 

apologGtica, vayamos a la concreai6n. 

Empecemos por la corta experiencia durante el Gobierno de 

la Unidad Popular en Chile, no adlo evitando "alimentar la abun 

dante mitolog!a" (ll sobre loa movimientos sociales urbanos ch! 

lenes, sino evitando tambiGn hacer una mitologta de las poltti· 

cas urbanas del gobierno de Allende, 

(1) CASTELLS, M. crisis urbana y cambio social, Op, cit., p&qlna 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 pol!ticas urbanas: general! 

zaci6n 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 politizaci6n de la poblaci6n popular, etc, 

Esta caracter!stica no s6lo se mantiene con el triunfo de 

Allende sino que se multiplica poderosamente con acuerdo 9uber

tal t4cito o expl!cito, 

En un primer momento, el Estado no tiene más respuesta -en 

tanto est4 organizando acci6n y programas- que asumir la pol!t! 

ca de la tolerancia y asistencia a la oleada de invasiones que 

se producen con el triunfo de la coalici6n popular. 

~ovimi1111tos de pobladores (*) colaboran con el gobierno pero -

mantienen su autonom!a relativa y dependen m&s de las organiza

ciones partidarias, lo que impide una unificacidn program4tica. 

Este ser& uno de sus grandes l!mites, aunque les permite logros 

inmediatos, pues organizados bajo una conducci6n partidista con 

inserci6n gubernamental dispusieron r&pídamente de equipos, ma

teriales y viviendas y otros servicios. 

( ') A los barrios de invasi6n se les llmna en Chile 'C&11pamcntos de poblA· 
dores". 
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En 1971, el 9obierno ya ha estructurado medianamente sus 

estrategias y acciones, en las que destacan tres caracter!sti 

cas: prioridad a la vivienda popular, importancia que se oto! 

ga a la construcci~n corno sector dinarnizador de la econom!a y 

aparición de nuevos conceptos de remodelaci6n urbana. 

As!, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

reformula sus objetivos en función de: 

Localizar espacialmente la vivienda y equipamientos U! 

banas en el territorio nacional 

Promover la paulatina sustitución de mlltodos construc

tivos artesanales por la prefabricación y la utilización 

.de tecnologlas nacionales. 

Diversificaci6n tipol6gica mediante el incremento de -

vivienda en altura, 

Eliminar la identificación clase social-tipologta edili

cia¡ romper con la segregación urbana-constructiva, y -

promover la vivienda en altura para trabajadores e inser

tar barrios proletarios en dreas de la burgues!a ( *), 

(') se subraya por la importancia del objetivo y su originalidad, 
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- Experimentar soluciones para acelerar la absorci6n del 

déficit habitacional para sectores en condiciones de -

vida infrahumana. Se implementar~ entonces la •solu -

ci6n proqresiva oº masiva•, el nivel básico de urbaniZ! 

ci6n mediante equipamiento proqresivo y paquetes pre -

fabricados. 

- Por dltimo, promover la participaci6n poblacional (1). 

Estos objetivos que en otras condiciones resµltar!an ser -

repeticiones del discurso oficial, -(También el gobierno. de Ba!l 

ser en la Ley Fundamental de la.Vivienda de septiembre de 1973, 

aseguraba •uno de los postulados sociales mlls importantes de su 

gobierno es el de facilitar a todas las familiar bolivianas, e! 

pecialmente a aquellas pertenecientes a los sectores de escasos 

recursos econ6micos, la obtenci6n de viviendas que estén encua

dradas en los modernos conceptos urban!sticos• (2), y sin emba! 

go, como sabemos, responde a un modelo poUtico 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 tecnoloq!a sovi! 

tica, se 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 -

(1} llEGRE, R. O!>· cit. Pág. 222-2_2_3. (Resli1'!n nuestro) 

(2} SIAP, Op. cit., p(gina 296. 
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iniciativa privada, Segdn Segre (1) 1 a pesar de la creación de 

organismos estatales para la generación de viviendas pdblicas, -

el Estado tuvo que entregar a la iniciativa privada gran parte -

de las obras, lo que en gran parte significó el sometimiento al 

opositor sector de la construcción: la C~mara Chilena de la Con~ 

trucción. Esta 1 ademas de oponerse a cualquier conformación -

de Area mixta en el sector de la construcción, obstaculizó la -

formación de brigadas de trabajadores de la construcción cesan -

teados, creó precios monopólicos, encareció los materiales de la 

construcción, retardó o cenceló o definitivamente abandonó algu

nas obras, creó tensiones laborales con los trabajadores, frie-

clones con los usuarios de las viviendas e incluso presiones Pª! 

lamentarlas. 

Adn con todas estas limitaciones, a.partu de otras tantas, -

en 1971 se cumple con un 90\ el plan anual previsto en materia -

de construcción de viviendas con la entrega de 89 000 unidades -

(el plan se proponta 100 000 viviendas anuales) y ademas se en -

trega 40 000 •mediaguas". Tambi~n se realizan inversiones pa-

ra mejorar infraestructuras y servicios de la• "operaciones si -

tio", Proporcionalmente al escaso tiempo, al 1abotaje econdmi-

co (encarecimiento, precios de monopolio, acaparamiento, etc,), 

y los obstaculos presupuestales puestos por el Parlamento, con -

trolado por la oposición democrata cristiana, las dimensiones de 

la acción habitacional del gobierno de la unidad Popular son no

tables, sobre tod.o en la perspectiva que apuntan, como bien lo -

(1) SEGRE, R. Op, cit. p&gln• 220-221. 
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confirma Segre: 

" Durante los seis primeros meses de 1971, l• construcción 
alcanza el mayor nivel en 11 historia del p1!s, al iniciar
se 565 viviendas financiadas en su totalidad por ti Estado 
C87l:l" Cll. 

En 1972 se sostiene este ritmo constructivo con el inicio 

de 153 000 viviendas y 400 "mediaguas•, esta dltima solución -

todav!a muy precaria, orientada solamente a resolver problemas 

urgentes originados por desastres s!smicos y clim4ticos. 

Pero una de las acciones urban!sticas que más llama la a

tención es la construcción de un conjunto residencial (San - -

·Luisl , ubicado en una zona tradironalmente reservada para la -

burgues!a y cuyas viviendas se destinar4n a los trabajadores y 

pobladores de campamentos. La inserción de esta construcción 

contraponiendo la lógica 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 podr!a esperarse el flujo de dotación 

de viviendas y otras acciones urban!sticas no crean satisfac

ción poblacional amplia y general, m4s bien fricciones e in -

cluso oposición. A lo interno, las pugnas interpartidistas 

complican el proceso que, finalmente, será una de las contra-

(1) Op. cit. página 220. 
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dicciones no resueltas que debilitan una respuesta al golpismo 

que ae les viene encima casi sin resistencia, y con éste la -

desarticulaci6n de los movimientos , !JI insuficiencia de las d~ 

taciones aunado a la crisis económica y al sectarismo pol!tico 

que vi6 en algunas concesiones privilegios partidistas creó e! 

te estado de descontento. 

Pero hay que poner las cosas en su justo término, El go

bierno de Salvador Allende lleva impl!citas contradicciones i~ 

superables por la naturaleza misma del proyecto de transición 

pac!fica "v!a chilena• al aocialismo, que se reflejan en los -

bloqueos 1iatem&ticos a todas sus medidas, entre ellas la urb! 

na.Y lll constreñirse al respet.,·ala legitimidad burguesa, el -

gobierno no puede radicalizar el proceso por temor de atentar 

contra la formalidad democr&tica. Algunos sectores de las -

masas y organizaciones pol!ticas 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 más all& de lo que hemos apunta

do, no se llega a conformar un sistema de planificación nacio

nal ni urbano ni regional y la improvisación caracteriza en m~ 

cho las respuestas. As!, el caso chileno es interesante por 

lo que experimenta, pero sobre todo por lo que sugiere en cuaE 

to a modificaciones en el espacio urbano. 

En tres años se da una verdadera irrupción de los secto-

res urbanos en la escena citadina. 
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en los Campamentos de Pobladores a trav6s de las tomas, no s6lo 

significaban un cuestionamiento a la propiedad privada urbana, 

sino que estas masas politizadas reivindican el uso de la ciu-

dad como ciudadano E de "primera clase•, Hay una verdadera l.!!, 

cha contra la segregaci6n 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 son •por demb 

elocuentes1 

la ciudad pre5'ntaba un rostro diforente al del pasado ante
rior. Los sectores populares tradiclonalment1 relegados a la pe 
Mria, tenlan una presench en cui todo el conjunto de la ,CT.!!, 
dad. El centro habh perdido su carActer meramente administra
tivo o coeercial para transforHrse en el espacio de lu mani -
fest1clones, en 1l lugar donde los sectores populores expresaban 
su respaldo al gobierno, l1 ciudad entera, en sus •uros, se~a
l1b1 la presencia de los nuevos actores sociales: dibujos, con -
sign11, banderas,, <1>. 

Y en algunos momentos de mAxima participaci6n unitaria: 

·~ •• lu HHs hicieron funcionar l1 ciudad 1n un sentido nuevo, 
según un ritmo art1cu(1do con (1 relación de fuerus efecbvas 
i111>uestu por la Unidad Popular en el aparato del Estado. En -
estas ocasiones el •ovlmlento de pobladores fue 1 la vez, movi-
11iento de iuas y 01ovi1lento social" C2l. 

En Nicara'l"ª• la toma de laa ciudades de Estel1, de Le6n y 

finalmente el ingreso de los contigentes guerrilleros y la po

blaci6n que los acompaña a Managua no significa solamente el -

(1) RODRlGUEZ, '" Op, cit. p&gin1 139. 

(2) CASTELtS, M. Op. cit. plgina 173, Subrayado propio. 
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l\IOmento 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 atr4s la manifestaci6n ciudadana se ~rqanizaba en 

la·clandeatinidad, 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 volcar& 

a las callea, hara suya la plaza central, llenara de banderas -

al Congreso y los edificios gubernamentales como s!mbolo de la 

toma sandiniata, Pero e1ta no es una •pica m4s en run•rica La

tina. El hecho que la poblaci6n nicaragüense se vuelque perm! 

11ente a las plazas para apoyar a sus lideres, para manifestar -

aua repudios a las pre1ione1 norteamericanas, o para escuchar -

los informes o medidas de los gobernantes, no son simples actos 

de masas en una determinada coyuntura, ea 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 -

lea en los que viv1an 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 espont4neo~, desarticulando el poder de los sectores U! 

banos dominantes cuyo poder econ6mico venta del usufl'!:_l·cto del -
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espacio urbano mediante la especulaci6n, 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 participaci6n 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 tl desarrollo del proctso de 
estas formas de producción y distribución del espacio, consti 
tuye un elemento clave dt las polfticH urbanas como comple ':' 
Mn!o tndispensablt a la acción estatal. 

Los comith de Defensa Civil (organización circunscrita -
al 'rea de residencial, surgidos como organizaciones clandts
tinas en abril de 1978 en el fragor dt la lucha, posteriormen 
te llHados Comit's de Defensa S.ndfnhta (CDS), han ido co-= 
brando una mayor tmportanc il y adquiriendo responsabil fdades 
en una serie de funciones relativH al entorno del habita! tn 
que residen; su prictica, que es un1 prictica integradora puts 
to que abarca tareas de lndole económica, polftica e ideológi
ca, homogeneiza a los internes de clases e intereses de po-: 
bladores y contribuye a resolver lu contradicciones sochles 
que se plantean en el bbito de los asentamientos hueanos, Ha 
sido fundamental 11 participación de estos comith en la UiJ. 
nación de lotos, su ordenamiento, la ubicación de lu familhs 
y en todos los trabajos de acondicionamiento del terreno y la 
autoconstrucción tanto en el desarrollo y administración de -
programas de vivienda como de equipamiento urbano y aún dt in 
lraestructura" (1), -

Esta claro que a cuatro años de la Revolucidn,los m!s gr! 

ves problemas urbanos continuan vigentes, la ciudad semi-destru! 

da todav!a por los efectos de la guerra popular y el terremot·o 

(1) MINVAH, La tierra en el desarrollo urbano. Caso Nicaragua, Op. cit. 
pSqina 24. 
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de 1972, d~ficit de aervicios, serios problemas habitar.ionales, 

desatres manifiestos de las inundaciones del año 1982. Y no s~ 

lo esto, otros problemas como el desabastecimiento alimentario 

por el bloq:ueo norteamericano, dificultades de eregir una base -

industrial s6lida manifiesta de una grave crisis econ6mica, para 

no hablar de los problemas pol!tico-militares como resultado de 

laa agresiones externas y la inevitable oposici6n interna.. P~ 

ro, sin intenci6n de sobreestimar las pol!ticas urbanas hay que 

reconocer que en 9n poco tiempo han intentado resolver progresi 

vamente lea situaciones m4s emergentes y problemáticas del esp~ 

cio urbano, lo que no tiene precedentes en la historia de este 

pala centroamericano, sumido durante d@cadas en una tiran!a re-

tardataria. 

Propocfonalmonte hablando, nunca un pals habr' roalizado tanto 
en ·un poco tfempc y con tan procarfos rocursos financieros" C1'. 

Vamos a tratar de resumir y analizar las principales áreas 

que cubren las pollticas urbanas del gobierno &andinista, 

En primer lugar, hay que precisar que actualmente no exis

te un sistema orgánico de planificaci6n urbano-regional, pues -

virtualmente todo est4 en estado de desarrollo, lo que es expli 

cable en un proceso reciente, que además debe marchar a un rit

mo mayor que la elaboraci6n de planes, dadas las exigencias in-

mediatas. A~n as!, se ha podido comprobar que hay un serio i~ 

(1) BOILS, Guillermo, Nicaragua construye su casa. Revista Territorios 
p&gina 55. 
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tente de enmarcar estas políticas dentro de un sistema de pla

nificaci6n econ6mico que contempla tres niveles1 Reconstrucci6n 

Nacional, reactivaci6n econ6mica, satisfacci6n de las necesida-

des de la población. 

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, 19801. 

Por esta raz6n, la creacidn del Ministerio de Vivienda y -

Asentamientos Humanos,(MINVAHJ, se dar& desde el momento mismo 

de la constituci6n de la Junta Proviaional, antes la instaura -

ci6n del gobierno sandinista, y tendr! un papel relevante den -

tro de la puesta en practica de un conjunto de medidas de emer

gencia. Esta dependencia resulta de 14 fu9i6n del ex-Banco de 

Vivienda, del Viceministerio de Planificacl6n 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 m!s emergente parece ser la que traza el progra

ma de Reconstruccidn Municipal de·las cinco ciudades m4s destr~i 

das durante la guerra revolucionaria y no reparadas por Somoza 

despu~s del terremoto de 1972, que además son las m!s importan

tes. Son ~stas: Chinandega, Masaya, 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 r.econstrucci6n o remodelaci6n de al menos 19 ed,!; 

ficios pdblicos (talleres, mercado, oficinas municipales), de 

obras de infraestructura (drenajes, alcantarillado y obras hi

dr4ulicas en general), obras de infraestructura vial (constru~ 

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 (11 , 

La Reforma Urbana tiene dos vertientes fundamentales1 la 

regulaci6n del auelo 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 su control en lo que respecta a tenencia, uso y tran! 

ferencia. Para efectivizar en la ~.,3'.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 desigual, 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 SI y la expropiaci6n de tie-

rras bald!as para interés pdblico. Asimismo, se transfieren -

las tierras del ex-Banco de Viví:' nda al Banco de Tierras O·l --

(l) BOILS, Guillermo, Op, cit., página 49 
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MINVAH y a las tierras ya urbanizada$ a la Corporación de Bienes 

Ra!ces. La ley de donaciones de inmuebles del caso urbano cen-

tral de la ciudad ele Hanagua viene a demostrar también como se • 

da este proceso de inversi6n propiedad privada-propiedad póblica. 

Dicha ley tiene como objetivo ímp1emt;?ntGr 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 (l). &sta ley s6lo se cumplid en un mi pues, en ge-

nera1, no fueron donaciones sino casas confiscadas (3 500, la m! 

yoría de Somoza) (2). Esta medidas tienen una implicación im-

portantísíma, en virtud de que la obtenciGn de tierras por parte 

del Estado signifícar!a empezar a romper con una de las limita • 

cíones b4sicas que han hecho fracazar los intentos de ordenami&Q 

to urbano en América Latina: la propiedad privada del suelo urb!_ 

no y con esto la renta del monopolio, pues, por ejemplo, en el -

casco Central Urbano dé Mana<JUa, el Estado •109ra un control ca-

si total del ~rea• l3l. 

En las ciudades nicaraquenses, como en toda Latinoamérica, 

existen grandes &reas donde se ubican asentamientos irregulares, 

tendencia que se increment(I con la mult}tud de famili1w que que· 

daron sin casa despu6s del terremoto de 1972. En estas zonas --

(l) HARVEY, WilUams. Dil•mmns of llousing Policy Oevelopment in Ó Post•revo• 
lutionu¿ C'>ntnxt: 't'he case: of Nic~r~~· Ponencia presr:tntada en el X ...... 
Congre.s;o Mundial de Sociolog{a realizado en la Ciudad de México en AIJC>S"" 
to de 1982, págína 1, 

(2) LANDA, Jorge, f.a vivienda en Nicaragua. A.rt!culo d!t la revista Habita .. 
ción. NGmero 2-3, abril .. septiembre de 19$1. Mgxiao. 

(3) MlNVAH, Op. cít. página 21. 

-289-



.los fraccionadores, con o sin.el consentimiento estatal, hab!an 

obtenido durante el. per!odo somocista, grandes ganancias vendie~ 

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 

asistenda. y la disposicidn de los ocupantes se da as! un cambio 

en este regimen de tenencia. As! la Ley de Intervencidn de Re-

partos Ilegales (septiembre de 19701 , complementada con la Ley -

de Titulacidn de Lotes en Repartos Intervenidos (enero de 19821 1 

viene a responder a este problema muy aqudo, pues hay que consi

derar que m&• del SO\ de la poblacidn capitalina vive en estos -

reparto• que ocupan un 30\ de la superficie urbanizada. Cuatr2 

cientos repartos ileqales pasan al control del Estado, y, por ·~ 

puesto, el Estado se convierte en receptor de la renta del 1uelo 

que ante• disfrutaban los fraccionadorea, revirtiendo e1to1 ingr! 

1os a la realiucitln de obras de infraeatructura. 

La admini•tracidn del Estado se complementa con la participacidn 

comunitaria a objeto de legalizar la te~encia len el segundo afto 

se entregan 10 000 tttulosl , y la con•trucci!ln de equipamientos, 

De igual manera, el Estado re1ponde a laa reivindicaciones 

populares por un espacio de tierra y vivienda con la aceptaci6n 

de los •asentamientos espontaneas• ya existentes (361 y los qué 

se forman masivamente a partir de 1979. La pequefta 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 ot:Ds fines de mayor interds 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 1980, aunque con· 

flictiva y no suficientemente eficaz parece ser acertada, sie~ 

pre y cuando se compense o complemente con otras medidas. 

El problema de la propiedad privada de la casa es un asu~ 

to muy discutible en los países socialistas o revolucionarios, 

porque tender!a a reforzar la ideolog!a individualista pequeño-

burguesa. Este debate es interesante, no obtante entendemos -

que un nuevo modo de producci6n se centra fundamentalmente en -

la socializaci6n de los medios de producci6n y en al social! 

zaci6n de la producci6n y distribuci6n de la \•lv!O?:da sin que -

&e contr""1ga con la tenencia privada del .domicilio. 

Vista la pol!tica de tierra urbana del MINVAH, analicemos 

ahora las pol!ticas destinadas a solucionar el grave problema -

de•vivienda. 

Por un lado, un conjunto de medidas inciden en el control 

del proceso de comercializaci6n de los inmuebles urbanos (vivierr 

das, oficinas, centros comercialesl. El libre juego del mere! 

do, característico en la época 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 cuarter!as•; por los grav~mene1 fiscales impues

tos a las propiedades de alto valor catastral: por la reestruc-
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turación de las cuotas y plazos de amortización 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 clltimo, por la restricción de vender -

las viviendas que pasan al control estatal mediante la Ley Regu

lador~ de Vivienda. 

M's importante acln resulta la pol!tica de construcci6n de -

vivienda, si9\1iendo los principios de satisfacción de las necesi 

dades de la población urbana. 

A nivel financiero, el Banco Inmobiliario se encarga de ab· 

sorber las funciones del antiquo Sistema Nacional de Ahorro y -

Prestamo y financiar la construcción y adquisición de viviendas 

as! como los proyectos de construcción del desarrollo urbano y -

de otros sectores. 

A nivel de promoción, la Corporaci6n Nicaraguense de Bienes 

Raices será la que predominantemente efectcle y coordine operaci~ 

nas, administre el patrimonio inmobiliario y desarrolle proyec • 

tos de vivienda ,empero también el MINVAH, el Ministerio de la • 

Construcción y las Juntas de Reconstrucción Municpales asumen e! 

tas funciones de promoción. 

Como puede verse, el Estado hegemoniza el proceso financie· 

ro y de promoci6n y esto no se hubiera dado si no hubera occur! 

do un cambio importante en la sociedad nicaragilense. 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~ 

tiqüas compallias privadas, la,;m!s importantes, l!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 •;uitbra en el interva

lo de la guerra popular y el primer año de gobierno, pero no le 

interes6 hacerlo. Esto evidencia el car4cter mixto de la eco-

nom1a nicaraguUense que no romp e con loa empresarios privados -

de la construcci6n sino qua 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. Adem4s es evidente que el gobier

no revolucionario no estaba en capacidad de absarwr ·· por 1! mi! 

mo laa 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 tenia con el gobierno somoci! 

ta" lll. Y la responsabilidad de la edificaci6n de viviendas, 

no la reparten sólo con este sector, sino que promueven deliber! 

(1) HniVAll, Op. cit. p&gina 23, 
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damente la autoconstrucci6n como una manera de enfrentar las li

mitaciones de recursos t'cnicos y materiales y por esto el recu! 

so de la autoconstrucci6n se convierte en una de las más impar -

tantes maneras de viabilizar la dotaci6n de viviendas y servicios, 

a parte del alto valor pol1tico 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 tambi~n empresas de prefabricaci6n 

y el mismo Ministerio de la Construcci6n ha aumentado su volumen 

de operaciones. 

Alc¡uno1 resultados de las pol!ticas de vivienda son la con! 

trucci6n de conjuntos habitacionales integrales: 

Manaqua1 Unidad Bathahola, Proyecto Luis Isais G6mez, Villa 

Jacinto, complejo habitacional de 550 viviendas en 

edificios multifamiliares. 

Ciuqad Le6n: Proyecto multifamiliar el Para!so y el Recreo. 

Chinandeqa1 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 mindscula, 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 
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empresas de prefabricaci6n, con las cuales est& en capacidad de 

duplicar el ntlmero de viviendas que construye anualmente" (1). 

Por dltimo, hay que referirse al programa del MINVAH sobre 

las urbanizaciones progresivas que, a partir de 1982, represen

tan una de las medidas m&s acordes con la situaci6n econ6mica y 

pol!tica que impide soluciones habitacionales completas a corto 

plazo. La idea es la realizaci6n de un proceso gradual que -

parta de la asiqnaci6n de lotes y las vaya consolidando en equ! 

pamiento, vialidad, drenaje y vivienda progresivamente. En --

1982, ante la emergencia del desa·~tre~ausado por las inundacio

nes se acelera la implementaci6n. Hasta junio del mismo año -

se dota de 

personas. (2) 

300 lotes que benefician a·una poblaci6n del 300 

Hasta aqu! hemos realzado las realizaciones del gobierno -

sandinista en lo que se refiere a una orientaci6n m&s 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 desventajosas. 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) MINVAH, Op. cit. página 23, 

(2) Op. cit. p~g. 29 
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Danilo L6pez (1), en una investi9aci6n realizada sobre el 

problema urbano nicara9Uense (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 (adn 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 contención de las tomas de tierras, las que 

pese a la prohibici6n sigu_en siendo una de las m!s importantes 

salidas al problema de tierra y vivienda¡ la insuficiencia de 

la Ley de Inquilinato, pues s~lo controla los alquileres, pero 

no otros aspectos complementarios como son el deterioro in.ten

cional y hasta desalojos por parte de los propietario·s. 

Resulta dificil, sin embargo, levantar un juicio definit! 

vo sobre el curso de estas pol!ticas en un proceso aan indefi• 

nido donde la continuidad de la misma revoluci6n es aan una i~ 

c69nita,si se considera la cada vez menos descartable posib!li 

dad de intervenci6n norteamericana, iniciada a trav~s de v!as 

indirectas, Hoy es tan leq!timo dedicar esfuerzos presupuest~ 

rios y humanos a las tareas de la defensa como a la edificaci6n 

de viviendas. 

(l) LOPEZ R., oanilo. control de las rentas urbanas. Caso de Nicaragua. 
Ponencia presentada al XIV Con9r~so :tnterama.ricano de Plani!icaci6n 
página 14-18. 
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Habr! que esperar la evolucidn de la sitaucidn nicaragüen

se para que confirme esta optimista proyeccidn del MINVAH: 

La critica situación económica y social, asi como la magn.itud 
de los problemas sochles que ha tenido que enfrentar el Gobierno 
Revolucionario limitan las posibilidades de acción en el corto pla - -

Sin embargo, la tranformación de LIS bases del poder pol itico 
han posibilitado ya implementar lu 11tdidas para iniciar un proce 
so de planific1ción del desarrollo conjugando las politicu econo 
mico-sociales con las del desarrollo urbano y region1l. Estas po 
liticas tienden a que se de una mejor estructuración interna en': 
los centros poblados y de la r1d n1cional de ellos'' (1), 

Si revisamos casi al azar investigaciones aobre el problema 

urbano regional latinoamericano, encontraremos que en casi todos 

estos trabajos responden inclusive a orientaciones tedricas dis

tintas, hay un tratamiento del caso ellbano como "excepcidn". 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

En Am~rica Latina coJllO en •uchos otros p1ises del mundo, la vi
vienda juega en el mercado el papel d1 un bien costoso, ucuo ge· 
nerador de renta y susceptible de toda suerte d1 tranucciones co· 
merciales. La excepción en tite ulitllO aspecto la constituye Cu· 
ba" C2l, 

" De los paises l1tinoamericanos sólo Cuba escap1 a l1 situación 
antes anal izada, Alli la r1voluci6n socill ht1· y l• implant1ción 
de la dictadura.del proletariado han creado las condiciones flvora• 
bles para la paulatina solución dtl proble•a de vivilnda" (3), 

• ... puede decirse que tn el 'llbito latinoa1ericano, Cuba ti 1l • 
unico caso en que se han superado tlllCho los problemas •h urgentes 
en materia de desarrollo urbano, 1is110s que durante tsl periodo st 
han ido agravando en el resto de la región" (4), 

HINVAH. Op. cit. pl9lna27. 
tJNIKEL y NECACOCHEA, Andds, C0111¡>iladore1 , Oeaarrollo urbano y regional 
en América Latina. Fondo de cultura Econ&nica, plgina 464. 
NuAEZ, O.i PRADILLA, Ee1 STEINGKAP.T, M. Notas acerca del problema de -
la vivienda en América Latina, Ponencia presentada al Comit' de Inves ... 
tigaci6n "Sociolo9!a del deurroloo regional y urbano". Suecia, agosto 
do 1978, 
BOILS, Guillermo. La producci6n oocial del espacio en Cuba. 20 año• de 
ravoluci6n. Revista Habitaci6n, Ndiíero 4, enero-marzo de 1981, p'gina 49. 
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No tiene sentido aequir incluyendo citas, lo que habría que 

hacer es preguntarse ¿qu• hace que Cuba sea la excepci6n? Esto 

coincide, y no por casualidad, con el hecho de que Cuba es, tam~ 

bi•n, la dnica excepcidn socialista en el continente latinoamer! 

cano, Si en el caso Nicaragua y, en una medida mucho menor, en 

el caso Chile habtamos percibido importantes tendencias hacia la 

aolucidn del·problema urbano, en Cuba las tendencias se har!n re! 

lidades. 

E1tt virtualmente comprobado que loa factores de la vida U! 

bana burgue1a han sido contrarestados por la revolucidn aociali! 

ta, No imperan ya las fuerzas del mercado, la construccidn y el 

beneficio del sector privado, la segregacidn en las ciudades, la 

marginalidad en la habitacidn. De igual manera aunque existen 

todavta.importantes ddficits habitacionales y desequilibrios re

gionales, (La Habana sigue siendo el polo dominante}, hay facto

res que apuntan hacia la p'rdida del poder macroceftlico de La -

Habana, 

Inmediatamente despulla 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 despulls con la Segunda Reforma Agraria}¡ la N~ 

cionalizacidn de empresas norteamericanas y nacionales y la Ley 

de Reforma Urbana. 

Como pre~mbulo a la sancidn 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 burguesia, y someter a con

trol el desordenado crecimiento de las ciudades, de transformar 

la estructura de tenencia de la tierra y de la vivienda y solu

cionar las serias dificultades de la población sometida al régi 

men inquilinario, destacan, por su trascendencia: 1) la suspen

ci6n de los juicios de desahucio mediante la ley ndmero 20, en! 

ro de 19591 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 ndmero 35, marzo de 1959¡ 3) la regularización 

del precio y venta forzosa de los solares baldios urbanos con -

el propó1ito de homoqeneizar e igualar las zonaa de la ciudad -

(precio unitario del metro cuadrado en todas las &reas), media!! 

te la ley ndmero 691, diciembre de 19591 4)los perimetros urba

nos pasan a ser definidos por la Junta Nacional de Planificación. 

La imperiosa necesidad de contar con un organismo 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 Loteria Nacional. 

El propósito es reorientar 101 fondos de este organismos, aho

rrando lo que 'el pueblo invierte en el juego para dar solución 

al.problema de la vivienda' y terminar con el sistema de lucro 

y corrupción. El INAV emitia bonos en -titucMn de billetes de 

loteria y otorgaba premios semanalea para adquirir vivienda o -

para incrementar el ahorro para acceder a Asta, Los no 9anad2 

res tenian el derecho de recuperar au inversitln. Puede verse -



entonces que la poHtica de vivienda cubana arranca en princi

pio sobre una ba1e financiera considerable, de manera muy dis

tint.a al caso nicara9Cense, pdcticamente en bancarrota fina!! 

ciara. Pero lo mb notable es la nueva orientación que se da 

a la sociedad. Si la caracter!stica principal de las ciuda -

des cubanas y toda la i1la era ser centros de juego, prostitu

cidn, orientados especialmente al turismo norteamericano, con 

esta medida c¡IJe afecta a los princl,pales sectores del juego in! 

titucionalizado, 1ubordinando el capital de especulacidn a laa 

necesidades habitacionale1 de la poblaci!ln de los "bohios", ª! 

ñala un evidente cambio en el curso de la din4mica urbana. 

Pero, sin duda, la Ley de Reforma Urbana sancionada el 14 

de octubre de 1960, viene a constituir la medida m!s importante 

de la revolución cubana en materia de planificación urban!stica 

que contiene ya una serie de principios socialistas como el "d! 

racho de toda familia a una vivienda confortable", o la defini· 

ción de la vivienda •como servicios social•, premisas sociales 

que han sido demostrados en la pr!ctica a pesar de que el obje

tivo no se haya cumplido en su totalidad y actualmente perduren 

importantes ddficits 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 condici6n de lawivienda como bien comercializable que, en el 

caso de la Rabana, era un negocio favorito de la burgues1a 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 (1), 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 101 inquilinos o familias más necesitadas quienes 

eatSn obligados a pagar un alquiler por un período variable o -

convertirlos en propietarios, En el caso de las residencias o 

edificios pdblicos abandonados y/o expropiados por el Estado, -

la pol!tica consiste ademSs, en ubicar en ellos escuelas, museos, 

centros culturales. Sobresale el nuevo uso que se da a algunos 

cuarteles, convirtil!ndolos en ce ntroa 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 alcanza<lo, 

En todo caso, el papel neurálgico de esta reforma en el co~ 

junto de la nueva sociedad, queda demostrado con esta afirmaci6n: 

"la Ley de Reforma· Urbana, promulgada el 14 .de octubre de l96Q, 

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) SECREJ Roberto. La vivienda en Cuba en el siglo KK. Editorial Concepto, 
S.A. t'rimera edici~h, M8x1co 1980, pagina 35, -JOl . 



Además, la Reforma Urbana cubana ha demostrado que es mu

cho más que un eficiente sistema de administraci6n de las prp

piedades urbanas , reducci6n 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 v!. 

vianda 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 pdblicas. Esta "confusi6n• es producto 

de la apropiaci6n ideol6gica 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 revoluci6n, la r! 

forma urbana y otras medias no estaban plenamente integradas a 

una instancia de planificaci6n nacional. Ser4 s6lo desde 1964, 

con la creaci6n del Instituto de Planificaci6n Territorial (IPT) 

que se incorpore "la dtmensi6n territorial a 101 planes naciona

les• elaborados por la Junta Central de Planificaci6n (JUCEPLAN). 

Este dltimo organismos, desde 1962, intenta convertir1e en el n1 

cleo de decJ.niones 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 -

(1) HARDOY, Jo1 MORENO, O. Tendencias y alternativas de la reforma urbana.· 
an compilaci6n de Luis Unikel y Andrh Necochea, Op, cit. p&9ina --
707-708, 
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económicos y sociales quinquenales (*). 

As!, dentro de acciones coordinadas y con la participación 

de diferentes ministerios, oficinas y con la intervención de la 

población organizada se inician un conjunto de programas en el 

marco territorial de la isla. Algunos ejemplos son la descon-

centración industrial y comercial realizada con la instalación 

de plantas industriales para la fabricación de productos diver

sos, tales como fertilizantes, petróleo 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 población, o la -

erección de un complejo industrial en Nuevitas, u otros progra

mas en Santa Clara y la provincia de Oriente que implican incl~ 

so la proyección de una nueva ciudad en esta provincia: Ciudad 

Levisa, Tanbién destacan programas de consolidación de ndcleos 

pesqueros a lo largo de las costas cubanas como por ejemplo alg~ 

nas cooperativas .(1) Pero lo que mb llama la atención es el pr~ 

grama de •urbanización del campo". 

No es posible analizar la experiencia cubana sin comentar 

esta experiencia, dnica en América Latina, cuyos resultados en 

favor de la población rural son incomparables, y no sólo porque 

ahora muchos campesinos vivan en edificios y sus hijos vayan a 

escuelas agr!colas, sino por loa niveles alcanzados, por esta 

población, antes sometida a un sistema casi de mayorazgo, 

('J 

(1) 

El Oltimo Plan Nacional puede ver1e en 11Lineamientos económicos y so
ciales para ol quinquenio 1981-1985. • Editora Política. La Habana, --
1981, 
Bol Is. G. Op. cit. 
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La pol1tica consiste en eliminar los desniveles de vida -

entre el campo y la ciudad, crear una fuerte econom!a agr!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 logrado en gran medida. 

La colectivizaciOn de la comunidad campesina y el mejora

miento de aus condiciones de vida se ven evidenciados en este 

señalamiento de Segre 1 

'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. folien 
tras que Los núcleos construidos hasta 1968 se caracterizaban por 
ll primach 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 
tipológico implicaba no sólo una variación de la forma de vivlen 
da sino tambidn en los hAbl tos y las costumbres de los campesl :' 
nos quienes debhn asimilar la nueva vida colectiva dentro de la 
comunidad, el uso funcional del apartamento y renunciar a todos -
los componentes tradicionales eMistentes en el bohío aislado, sim 
bolo de un pasado que debla desaparecer para siempre" (1). -

utro ejemplo, el IPF tiene como funciones elaborar los pl! 

nes directores para el desarrollo urbano'en zonas de r4pida ex

pansidn; 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 elaboracidn del Plan Dire~ 

(1) SEGRE, Roberto, Op. cit. página 113 
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tor de La Habana. Hucho antes de este plan Director, ya exis-

t!a una política implícita o explicita 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. 1 muy especialmente las del campo. 

Asimismo, se desalent6 la construcci6n de obras materiales en -

La Habana y, como una especá de •compensaci6n" a las zonas sec)! 

larmente marginadas, pr&cticamente 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. Hien -

tras que en otras ciudades latinoamericanas lá tasa de poblaci6n 

es de 3' o superior en Cuba s6lo representa el U. Esto indi

ca una transformaci6n cualitativa da la ley de concentraci6n y 

de desarrollo desigual vigente en toda sociedad capitalista, D! 

tener las migraciones, empujar el desarrollo.de localidades pe

queñas e intermedias, de zona• pesqueras y pueblos campesinos y 

la creaci6n de nuevas ciudades dentro de un proyecto de romper 

con los desequilibrios regionales, muestran un valor indiscuti

ble en la revoluci6n cubana, en materia de planificaci6n urbana 

y regional, ser&n m&s monumentales pero, en t4rminos de benefi

cio poblacional, la cubana es exi:.epcional en Am4rica Latina, 
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Pero como ventamos diciendo, sólo desde 1965 se da impo! 

tancia a un reordenarniento de La Habana mediante el Plan Di -

rector (1965-19701 , que contempla aspectos histórico-sociales 

corno la rernodelaci6n del centro urbano para restablecer su V! 

lor histórico, respetando el diseño original de casas y tall! 

rae y la regeneraci6n de barrios con viviendas en mal estado. 

También 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. 

(l). 

Ahora bien, estas medidas son adn insuficientes. En vi,!!l 

ta personal a la Cuba pudimos comprobar el peso adn significa

tivo de La Habana en lo demogdfico, cultural, administrativo y 

adn econ6mico, Igualmente observarnos gran deterioro en algu-

nas casasdel casco central de la ciudad, e incluso de zonas a~ 

tigUamente residenciales, impresión que contrasta con los int! 

rasantes y modernos conjuntos multifamiliares para la población 

trabajadora como la Urbani~aci6n de Alamar, construida entre -

1970-1978 por las micro brigadas., 

Por dltimo, 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!arnos 

visto antes en el experiencia chilena como incid!a el bloqueo 

(1) BOILS, Guillermo, Op, cit. páginas 51-54. 

-306-



de la C'1nara de la Construccidn 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 accidn 

de la empresa privada y de la profesion~l liberal del arquite~ 

to sdlo durante los primeros años (hasta 1963) y paralelamente 

va trazando su pol!tica de estatizacidn progresiva. Entre los 

años 1959 - 1963, el INAV centraliza la accidn constructiva y 

logra producir 55 447 viviendas fll en todo el pa!s. Y la -

empresa privada construye 30 000 viviendas, lo que significa -

un ndmero importante. ( 1) • Despud• de 1963, la actividad --

privada desaparece al centralizarse todos los organismos en el 

Ministerio de la Construccidn. En esta etapa hasta 1970, hay 

un receso productivo en la construcci6n de vivienda por parte 

del Estado porque 101 m!ximos esfuerzos se canalizan a tareas 

de la zafra de 1970 y a otras prioridades como la defensa, pe

ro tambidn porque el iapuleo a las investigaciones y experime!! 

taciones sobre nuevas tecnoloq!as, tipolog!as y a su vez el -

desarrollo de la industria de la construccidn y de sistemas y 

materiales de con•truccidn. A partir de la d•cada de 1970, 

se opera un salto cualitativo 1 pues se consolida una base in -

fraeatructural duradera que permitir4 impulsar en gran escala 

la construcci6n de viviendas y la implementacidn de proyectos 

urbanos. Son cuantiosos loa recurso• que se han invertido en 

la f&brica de cemento, en las plantas de eltllentos preffbrica

dos y en todos los elementos neca.arios para la edificacidn. --

(l) SIAP. PoHticu urbana. y agraria& en Amlrica Latina. Op. cit. pSgi 
na 

-307-



Loa sistemas individuales y artesanales de construcci6n e incl~ 

so, loa sistemas de autoconstrucci6n por las brigadas, son dej! 

da• atrae por una pol!tica que se oriente hacia la prefabrica -

ci6n e industrializaci6n, En esta etapa se incorporan las te~ 

nolog!as sovi4ticas, yugoslavas, con las adaptaciones ecoldgi -

ca• y aociales pertinentes. 

Por la forma en la que se ha expuesto el an&lisis, pareci~ 

ra que la poblaciCSn organizada no tien1.> una participaci6n masi

va en eataa pol!ticas urbanas, comparativamente a lo referido -

en la experiencia nicaragüense o chilena. Esta, sin embargo, 

no ea la realidad. Al contrario, en el pa!s se ha llegado a 

un nivel cualitativamente superior de participaci6n poblacional 

en las soluciones de vivienda y equipamientos: el sistema de m! 

ero-brigadas (en la autoconatrucci6nl, y 101 comités de defensa 

de la Revoluci6n (CDRI en la administraci6n urbana. Sin que 

deeapareciera necesariamente la practica tradicional de la aut~ 

construcci6n eapont4nea o dirigida, la revoluci6n cubana prese~ 

ta un modelo alternativo m'8 acorde con los obj~ tivos de suplir 

déficits y el aceleramiento del proceso de industrializaci6n de 

la vivienda, 

El proceso consiste en que cada centro productivo de dife

rentes ramas de la econom!a, ocupa a un ndmero de "compañeros: 

en las tareas de construcci6n de vivienda1, 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 función de llenar el vac1o dejado por los trabajadores -

que estiln construyendo las casas. Como puede.apreciarse, e! 

to varia 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 apropiación de plusval1a por parte del capitali! 

ta, Y del sistema de autoconatrucción implementado en la re

volución nicaragUense de car&cter muy improvisado, adem&a, laa 

solucione• resultan ser de car&cter colectivo y no como la nor 

ma individualista o familiar que predomina en la autoconatruc-

ci6n de vivienda propia. Es decir, se construyen conjuntos 

de bloques (colectivos) y la entrega se hace exigiendo sólo un 

6\ de alquiler para el usufructo de la vivienda, 

Pero no 1610 101 trabajadore1 participan en las tareas -

constructiva., a l!st&1 tambUln H han incorporado las orqaniz! 

cienes de masas o los Comitlll de DefenH de la Revoluc1ón, in· 

cluaive brigadu internacionalhtu. 

Y, tampoco la participaci!ln poblacional se reduce a tareas 

de construccil!n. Lo• Comitda de Defensa de la Revoluci6n fo! 

mados en cada cuadra ejercen un cdmulo de funciones relaciona -

das con las necesidades elementales de su habitat (vivienda, ser 

vicios, espacios de recreacil!n, transporte, etc.}, y son canales 

(*) La micro brigada esd formada por 33 hombres quienes tienen la tarea de 
construir un edificio de cinco plantas con 30 apartamentos en nueve me .. 
ses. (S6lo alguno• trabajadore1 conocen el oticio). 
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, de partic:ipacitln pol!tica y tambil!n de control pol!tico

militar. 

Todo lo visto en este punto demuestra que la planif icaci6n 

urbana s61o es viable en toda su dimensi6n si se alteran profu~ 

damente la estructura urbana mediante la ruptura con todo modo 

de producci6n capitalista, 

Como dice Susan Eckstein en su investigaci6n sobre las ci~ 

dade1 de la Cuba Socialista: 

... muchas de lts car1cterlstlc11 que en general so conside
ran •tributos bhico• d• las ciudadt1 modernas y conStcueoclas -
inherentu de la urbanización y el desarrollo económico del Ter
cer i'l.lndo, estén relacionadas con la economla capitalista y no -
necesariamente con la social hta 11 (1), 

(1) ECKSTEIN, susan, Las ciudades en la Cuba Socialista. Reviata Mexica
na de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociale• de lA Univer
dad Nacional Aut6noma de México, Enero - mano de 1978, p&qina 156, SuJ! 
rayado propio. 
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IV, DOS CIUDADES LATINOAMERICANAS "TOTALf".EflTE PLAN! FI CADAS", 

En los capítulos anteriores hab!amos tratado sobre pol!ticas 

estatales 1114• o menos puntuales: pol!ticas de vivienda, pol!t! 

cas de· tierra, relacidn Estado-movimientos sociales urbanos, -

etc. En éste dltimo punto queremos desarrollar algunos ele-

111entos de anllisis sobre dos experiencias de planificacidn ur

bana-regional dentro del marco econdmico-social del capitalis-

mo dependiente. Concretamente se trata de la creacidn de la 

ciudad de Braailia y de la Ciudad de Guayana l*I, concebidas -

justa111ente coincidiendo con el "boom" de la planificacitln en -

Alllt!rica Latina y, en el caso de Guayana, tambien con el "boom• 

de la• teor!aa de 101 "polos de de1arrol10•. 

Estas dos ciudades han merecido, por su originalidad, 'loa 

mis variado• co111entarioa, Se habla de la •monumentalidad" de 

Brasilia, de la pureza de 1ua forma11 ae habla de la organiza

citln de Puerto Ordaz (parte oeste de la Ciudad Guayanal, pero 

loa mayores comentarios ae centran en la• cr!ticas al utopismo 

e idealismo que priv6 en sus elaboraciones, detrls del cual -

los interese• privadoa supieron imponer sus prop61itos. 

A dos décadas de au realizaci6n, obedeciendo a objetivos 

diferentes, puede decirse categdricamente que, en funcitln a -

sus planteamientos originales, ambas han fracasado, ni que de-

(•) Era nuestra intenci6n tambi&n hacer una reflexi6n sobre la ciudad in
dustrial de Lázaro Cárdenas en Mhico. Por razonH de amplitud del tra 
ba1o. no fue 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!citos/ Condiciones concretas 

Re.ultados. 
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IV,l .l.A.''a>NUrENTAL" BRASILIA, BRASIL, 

El 21 de abril de 1960, J. KubitdlCl'k declara oficialmente 

fundada a Brasili• cOllCI c.pital polltico•adminiatrativa del •• 

pala. Con esta nueva y •upectacular" ciudad'•• concretan v! 

rio intento• d• ••tablec:t1r una ciudad al interior 4•1 pafa, -· 

planteado• deade la 111ch• independentiata 11719, concret ... nttl, 

opUcito• en la Conatitucidn de 1890, •Ulboli18do• en 1U2 con 

la colocacidn de la primen piedra fund-nt&l. En otr&1 pa

labras, Braaili• ara un viejo proyecto que obedecfa • variadoa 

prop61itoa1 ntratfficoa (conquhta <Je09r&fical 1 poUticoa (ro!!! 

per con el poder de lH 11ona• coaterul 1 econdllico1 (explotar 

la1 riquesaa naturale1 de ••ta• &rea•l1 cultural•• 1•r .. ncuen

tro• con 111 ralcee Atnic11l1 1ociale1 !romper con loa deaequ! 

librio• interr99ional•• e intersoc:iale11. 

C&li todas esta• ra1onea privaron en el diseño definitivo 

de la nueva capital, pero •e<JGn Segra, l~ inicia ti ve parte fun• 

damental•nt:e de Mtivacionea de un c¡rupo gubern ... ntal que coi!l 

cide con 111 concepcion .. lecorbuaierianH de arquitectoa como 

Lucio Coste y Osear llieayer y, no obedece estrictamente a fines 

econdlllicoa, cOllO serla el caao de Gueyana, 

loa intere••• extrajero1 y loa c¡obiarnoa militere• la adapten • 

con 9ran Axito a sus proyectos econdlllicos poU:ticoa. 
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Por esto en la cr!tica a Brasilia 

No se trata de reafirmar que los diseñadores erraran en su 
objetivo, sino que tinto al nivel pr•ctico como 1l teórico, -
producto de su condicionamiento cultural, utopiuron la real i
dad objetiva y uumieron fragmentariamente los elementos que -
la componen -Las rel1cfones sociales, econd•icu y polfticas
en su material fzacfdn hfstóri cimento detorMi nada, es decir, -
lu cont r1di ccionH internu dtl Brufl en l• d~cada de 1950". 
(1). 

Ea justamente la perspectiva idealista de los modelos 

pu roa y de las soluciones meramente "tdcnicas•, asumidas c~ 

mo aolucionea universales, totalmente descontextualizada de --

una realidad signada por la lucha de clases, (que tiene el agr! 

vante, adem!a, de inacribirse en un pa!s del Tercer Mundo, do~ 

de loa de1equilibrioa aocialea ion ¡H1tente1), chocan con las -

tendencia• de un pa!s que juat111ente •• esta ~poca inicia su -

feae desarrolli•ta con la introducci6n de grandes inversiones 

extranjera1 y a partir de proyecto• pol!ticos autoritarios, -

(desde 1964) • 

Antes de seguir, resumamos en pocas l!neas en qud consis

tieron loa objetivos originales de esta nueva ciudad y cual es 

su conformaci6n arquitect6nica, en funci6n de estos elementos 

revisaremos sus resulta,01. 

Algunos de 101 objetivos propuestos eran "el reencuentro 

con el pata•, la •conquista del interior" (el diseño original 

ten!a una simple forma de cruz para dar sentido a la conquis

ta) 1 la creaci6n de una "ciudad de hombres libres• (Niemeyerl; 

el "beneficio a la sociedad en su conjunto•¡ la "alternativa 

al caos urbano"¡ la •ruptura con las diferencias sociales•, en 

(1) COSTA, Luoio~n M&RLIN, Pierre. Op. cit. página 298. 
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resumen, la puesta en pr~ctica de un "milagro• o "mito•. 

Coita planteaba que Brasilia fuera una ciudad, 

Lucio 

"11on-ntal y cdl0d1, eficn, acogedora e lnti111 y 1 la vu ex
tendida y C011Pact1, bucdlica y ciudadana, llrica y funcional" C1l. 

Aquitectdnicamente, la ciudad estS concebida en la forma de 

un arco con una flecha, o un avidn, o un p4jaro, y siguiendo los 

principio• del "l!IOderni11111>" de la Carta de Atenas que propone la 

zonificacidn funcional. Son dos ejes que se inter1ecta~. El -

eje 11141 corto o eje .,numental es el central y 111! se ubican los 

edificio• qubern-ntale1 (ministerio•, residencia presidencial 

"Palacio de la Alborada"l1 y loa edificios relaciondo1 con fun -

cianea urbanas (catedral, cor.iercios, torre de televi1idn, teatros, 

e1tacidn de autobu1e1)1 la• plazas (la municipal y la Plaza de -

los Tres Podere1)1 y alqo alejado del eje principal, pero e1tra

tfqicU1Bnte ubicados, se encuentran lo• organismos militarea1 ~· 

m41 alll, en el aismo sentido del eje, se ubican loa centros de 

produce idn. El otro eje va en sentido curvillneb(y de alll que 

semeje la forma de un avidn con alas extendida•I y esta e1truct!! 

rado por un 1isteaa de v!aa paralela• y una v!a da transito rSp!, 

do a lo larqo de· las cuales se establecen las supermanzanaa com-

pue1ta1 por bloque• aislados, 

Muchos analistas fol'lll4listas han eloqiado la modernidad de 

Brasilia, sin embarqo variados estudios señalan que, incluso en 

el plano sillbdlico y tipoldqico hay resultados contradictorios, 

(1) COSTA, Lucio, MERLIN, Pierre. Op. cit. pigina 298. 
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Este aspecto no lo tocaremos aqu!, lo que nos interesa es dest! 

car el problema socioldgico y urban!stico. Oetrb de la espe: 

tacularidad esteticista de Brasilia se esconde el car4cter re -

presivo de una ciudad profundamente segregativa en términos so

ciales y espaciales. 

En primer lugar, Brasilia es un 4rea fracturada en tres nj, 

vele• 1ocio-espaciale11 al. la ciudad establecida (a la que he

mos hecho referencial: bl •. el •nacleo bandeirante• o ciudad li· 

bre ubicado en un extremo 1ur de la ciudad donde habitan algu -

noa trabajadores de obras que inevitablemente tuvieron que ser 

aceptados por NOVOCAP (Compañ!a para la construccidn de la Nue

va Capital Federall, quien inclusive cred, esta vez sin seguir 

modelol tipoldgicos modernos, vivienda• para proletarios (*)1 -

e), y por a1timo, las •ciudades satdlites•, lejanas de la ciu -

dad e1tablecidad como es el ca10 de Taguantiqua, Gama, Brasila~ 

dia, Sobradinho, Planaltina, Jargim, Guara y Paranoa. El or -

den y la •pureza• eatdtica de la primera se contradice con la -

situacidn de anarqu!a, eapontaneidad y pobreza de la 1egunda, y 

terceras. u clara opolici6n entre el Brasil oficial y· el -

Brasil popular ha significado la denuncia mb contundente del -

fracaso (en tdrrninos sociales) de la experiencia de planifica -

ci6n urbana. 

Decimos que el fracaso es en tdrminos sociales, pues para 

el aistema capitalista result6 ser una soluci6n altamente rent! 

,., Sobre este núcleo, Francisco Nullrlch dice:"se trata. de una favela. es
tructura.da a lo largo de una maln streot. Obviatnente la realid'i'd'1ia vuel 
to a entrar por la puerta de servicio en el aséptico escenario de la ut; 
pb. En 'Aml'rica Latina y su arquitectura" Op. cit. p&gina 139. -
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ble, pues la inversi6n extranjera y nacional canalizó amplios 

recursos al sector de la construcción y al establecimiento de 

unidades productivas en esta ciudad. 

No olvidemos que en el perlodo de ~ubitchek, el 87' de • 

las inversiones provenlan del extranjero. Y, Brasilia, no • 

stllo resulta econi5l!lic11111ente exitosa para la clase dominante, 

tambien en lo polltico, colllO vimos en el punto III.4, esta •• 

ciudad 1iqnifica un modelo acorde con el estilo de gobierno • 

posterior a 1964. 

Ademis, eata experiencia urbanhtica ea una 1imple bla 

dentro de la aguda probllr.llltica urbana de Brasil. ¿Que aent! 

do tiene crear una ciudad totalmente planificada, ai empe1an· 

do por 1u1 areH m41 cercanH hasta lleqar a lu otras metrtl· 

plia como Sao Paolo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, etc., 

en la tradicional costa doainante est&n dominada• por la 169! 

ca del deaarrollimo, abaolutamente ajeno a la reaolucitln pr!!_ 

blem&tica urbana en t•rainos 1ocialH? 

Por lo unto, ni e•hte rHncutntro n1cion1l, ni la txpan· 
si6n geogr6fic1 coincidt con el intento de tqutlibrer los des· 
1just11 txistentts 111 tl noreste o 111 los ctntros 11b1nos dt la 
costa, y1 que ello b1111ficid funcMletnt1l•ntt • 111 corporaci,!! 
nes txtr1nejru qut 11 apodtraron de exten111 superficies para 
txplotlr sus riqu1111, H1y una evidente contradicción entre 
las prMhlS pl111t11d11 en tl nivel ideológico y la r11l id1d • 
uprtHIMI en tl nivel econdllico, ya que Bradil tn los últi~os 
quince 1ño1, st ha recrudecido los contr11tn socialtt y econd 
aicos. incrMtntldo los beneficios dt la clast doainantt" c1T. 

(1) SEGJU:, Roberto, Op. cit. ~gina 95, 



Hoy en d!a, el •milagro brasileño•, como el "milagro de Br! 

1ilia" son mas bien un mal sueño hecho realidad, dram4ticamente 

manifestado por la1 ma1as hambrientl\.&que en los dltimos meses -

han empezado a saquear en las principales urbe1 del pa!s. 



JV,2 EL .• fOLO DE DESARROLLO• PE CIUOAP GUAYANA, VENEZUELA• 

Sobre la ciudad nueva creada en el sur-oriente de Venezuela, 
mucho 

Ciudad Guayana, se ha escrito y •excepto algunas opiniones de sus 

diseñadores extranjeros(*)· se ha conclufdo que la experiencia ea 

un rotundo fracaso de la aplicacidn de la teor!a de los "polos de 

desarrollo" de Perroux, y la teorta del desarrollo desequilibrado 

de Hirschmann. Guayana demuestre en Amdrica Lainta el deafaae • 

entre lo• conceptos maa avanzados de planif icacidn urbana y la •• 

realidad de un a sociedad capitalista dependiente. 

Si en el caso de Braailie, anteriormente analizado, privaron 

varias raaone• en •u e•tablecimiento (culturalea, per1onale1, ide2 

lllgicaa, econl!mica•}, en el caso de Ciudad Guayana el Plano Dire: 

tor que se elabora •aera concebido como el re1ultado f!aico•espa· 

cial de un proqrama tunduentallllente econdmico• 111. 

lfectival!lllnte, en este eje~.plo 1e vera una directa corres • 

pondencia entre el proyecto econdmico de las empresa• tran1nacio

nalea y la planificacidn urban!1tica dependiente. No olvidemos 

que el •illlO proqrama esta elaborado por tecndcrataa norteameric! 

nos, concretuente por el equipo de planificacidn del Joint Center 

for Urban Studies del Instituto de Tecnoloq!a de Maasachua1etts • 

,., 
(1) 

John rri-.. y la Joint Center tostientn que la experiencia ea exitosa y 
constitu~ un B!Odelo de planific1cUSn urbana·r•qional a aec¡uir. 
vtu.\, llisenda. Plan de desarrollo urbano de Ciudad Cuayana. Ponencia pre 
1entllda al X Congreso de SOCiologb. Ciudad de l!bico, del 16 a 21 de •• -
19Cirto <le 1982, pigJ.na 6. 
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y de la Universidad de Hervard y por John Friedmann, un teórico 

de gran influencia en Amdrica Latina sobre el urbanis.mo y el -

desarrollo desigual, en conjunción con la Corporación Venezola

na de Guayana (C,V.G.I, organismo comisionado por el Estado Ve

nezolano para realizar este proyecto. 

La "conquistá' del sur venezolano var!a con respecto a la -

•conquista" del interior brasileño, ~:!entras que Brasilia se 

establece sobre una altiplanicie despoblada e inexplotada, Ciu

dad Guayana 1e funda, en julio de 1961, sobre un ~rea donde pr~ 

exi1ten a1entamientoa humanos importantes (40 000 personast , una 

base productiva potencialmente clave, 

De1de la ddcada de los cuarentas, la región ya figuraba en 

la e1treteqia económica de este pata petrolero. Desde 1948, 

ae explotaba hierro de los Cerros del Pao y Cerro Bolivar y las 

compañhs notereamericanas Iron Kinea Company y Orinoco Minninq 

Company tentan instaladas plantea de procesamiento de este min! 

rel (el sequndo en importancia en la economía venezolana). En 

1955, se inicia la construcción de la Plante Sidertlrqica y el • 

aprovechamiento del potencial hidroeldctrico del Rio Caroni. 

Existta tambidn una base portuaria de exportación en el R!o Or! 

noco. Esto hab!a determinado en la constitución de asentamie!!, 

toa en el area de desel!'llocadura del R!o Caroni, obedeciendo a 

une orqanizaci6n ••pont&nea o.lll.mO'o.elo de "campamentos" de las • 

compaii1as. 
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El nuevo qobierno democdtico de Betancourt, establecido -

despu8s del derrocamiento de la dictadura de P8rez Jimt!nez, coin 

cidiendo con el impulso de la planificaci6n a nivel continental. 

enmarcado en los principios "desarrollistaa• cepalinos, especif! 

car! y dar& un cadcter definitivo al proyecto de esta !rea. uti

lizando a la planificaci6n urbana como soporte de la actividad induatrial, 

La CVG centraliza con poderes totales este plan, convirtidn 

dose en el poder nllmero uno del !rea, aunque en clltima instancia 

las decisiones son tomadu en la capital y, extra-nacionalmente, 

por los orqanismoa norteamericanos, quienes, en qr&n parte de -· 

laa oportunidade1,dictaron la• pautas. 

Partiendo de la teorta de los polos de desarrollo, se concen 

traen los recursos en algunos aectore's de la economta, sobre todo 

en la industria pesada, en el entendido que esto generar!a autom! 

ticamente inversiones privadu complementarias. se proponta --

crear un desarrollo industrial que contemplara la industrie b&si• 

ca, intermedia y liviana. Pero ni se de~uroll6 la industria in 

termedia, ni liviana, ni Guayana ae convirti6 en un foco de 1tra~ 

c:iones de inveraionea. El.Estado {funcionando como •capitalismo 

de Estado"), sigue siendo hasta hoy el principal inversionista --

(10% del total nacional!. As!mismo, por falta de diversifica • 

cidn industrial, aunado a una industria pesada que requiere de -

una mano de obra calificada , que no corresponde con la poblacidn 

que viene a la zona (generalmente~•! Or iente) se han generado al 
tas tasas de desempleo (en ocasiones lleqa a 15\11 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 eatilo desarrollista no 1610 ha descuidado o tenido en un 

rango secundario los aapecto1 sociales, sino que ni siquiera los 

ha tomado en cuenta. As!, Ciudad Guayana, de manera parecida 

a Brasilia, ae divide en do1 ciudades. Una es Puerto Ordaz, al 

oeste, donde se ubica la polbaci6n de altos recursos y funciona

rio• gubernamental•• y tecn6cratas, prevaleciendo una serie de e! 

trictaa normativas de control urbano actual y perspectivo , -

entre la qu1 de1taca la prohibici6n de construcci6n de ranchos(•), 

La otra empieza exactamente despuds de atravesar el puente sobre 

el Rto Caroni, al eate, y 11 la populosa Ciudad de san Fllix, ª! 

rente de planificaci6n, con algunas 1oluciones habitacionales del 

Banco Obrero para los proletarios, muchas de ella• invadidas y ~~nde se 

ubican la mayor!a de loa trabajadores. En esta ciudad se ubi -

can los obreros de la• empre1a1 ubicadas en el oeste, "al otro l! 

do del rto•, o de la Siderelrqica, Si al9una norma existe es la 

de el •patr6n de actividades no planificadas•, la autoconstrucci6n 

la invasi6n de alquna1 viviendas obreraa promovidas por el &aneo 

Obrero, actual INAVI, Y· la proliferaci6n de zonas •marqinales• -

con todas sus consecuencias 1ociale1. 

Diez años despu~s de su fundaci~n, la dnica ciudad "planif! 

cada" de Venezuela, tiene, parad6jicamente el mayor d4ficit de -

vivienda (46%1 y el mayor !ndice de poblaci6n de menores ingresos 

(1) GARCIA, María Pilar. La marginalidad planificado. El. caso de Ciudad Gua
yana. Universidad Simón Bol!va.r, caracas, Venezuela, 1982. Mimeo. 

(*) ;¡-p;;,ar de las rigurosas disposiciones no se pudieron evitar el surqimi•E. 
to de dos nCicleoa 11marqinales 11 en el área de Puerto Ordaz, !r6nic:M1ente 
llamados "Los Castillitos". 
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(22,4il, y, •casualmente• el déficit se concentra en la Ciudad 

de San Félix. 

Catorce años mlfs tarde, en pleno auqe econ6mico, debido a 

los grandes ingresos fiscales, producto del aumento de loa pr~ 

cios petroleros, Ciudad G.uayana recibe un nuevo impulso indu! 

trial y se intentan al~unas construcciones de viviendas y ser

vicios urbanos, Ast, durante el gobierno de Carlo1 Andtes P! 

rez se promueve la expansidn de la Siderdrqica, el aumento de 

la productividad dsl alwninio de la empresa ALCASA, la conetru: 

ci6n de VENALUM (para producir aluminio), la conatrucci6n de 

INTERALtlHINA (para la produccilln de aluminal , el incremento de 

la producci6n eléctrica de la ~ ec¡illn, ·el aceleramiento de -

la represa del Guri que entra a su cuarta etapa, y la program! 

ci6n de alguno• plane1 metal-mec4nico1. Eato implicarlf la r! 

viaidn del Plan Director. 

En este per!odo, que coincide ademas con la nacionalizacidn 

del hierro y el petr6leo, 1e da una mayor actividad en Guayana, 

sobre todo , se ab1orve fuerza de trabajo de1ocupada en loa tr! 

bajos de construcci6n y se da un acelerado proceso de con1truc-

ci6n de equipamientos urbanos. Sin embargo, los principales -

proble'.1as urbanos de Guayana continuan vic¡entes y se incrementan 

apenas pasa el "boom" econdmico, dejando tras de s! el mlfs alto 

nivel inflacionario. 

Ciudad Guayana no es actualmente ni siquiera un "polo de -

desarrollo". Por sus efectosrn!nimos en la regi6n y su conexi6n 

-323-



fundamental con Caracas, vta la exportaci6n hacia Estados Uni-

dos, es considerada un •enclave' (1), un "pseudo polo dependie~ 

te•, (2). 

Resulta pues, aleccionador en términos pol!ticos y te6ricos 

entender que las Gnicas y monumentales experiencias de ciudades 

totalmente planificadas en Am!rica Latina (incluyendo a la ciu

dad de LSzaro C4rdenas en M!xico, cuyos resultados son impresi2 

nantemente similares) hayan tenido virtualmente como premisa (no 

declarada) la seqreqaci6n socio-espacial mas radical, hay~n car! 

cido de impacto reqional y favorecido exclusivamente a los qru-

pos sociales poderosos econ6mica y pol!ticamente. Desde este 

punto de vista de clase las experiencias no resultar!an tan fr! 

r.a1adaa. 

A 111Anera de conclusi6n, incluiremos esta cita de Seqre: 

A pesar del origen diferente, 1mb11 1olucion11 ·el autor se re· 
fitre 1 Bruil il y Gu1y1n1· quedan unidas· por la bu1qued1 dt una es 
tructura urbana que ISUOI tl cer4cter de •odelo v6l ido dentro del ': 
1htema SYpuest11Hnte liberado dt 111 rutriccionts negativu impli 
citas en 111 ciudades tradicionales, donde se carece de un riguroso 
1hte•1 de controles y de perspectivu programadas. El idealismo 
y tl utopismo de utas premisas guedan demostradas en los resulta -
dos negativos, en su chogu• con la realidad desoués de quince •ños 
de continuidad de ambas Iniciativas, al repetirse en ellas las mis 
•as contradicciones imperantts en las ciudades de desarrollo tsoontA 
nto, Se demuestra tambi 'en la falacia contenida en la aspiración 
de formal izar estructuras urbanas oue obvian las térreas leyes Im
puestas por tl modo de producción capitalista, En ~(tima lnstan-

(1) TRAVIESO, Fernando, Ciudad, re9i6n y subdesarrollo. Fondo Editorial 
Coman, Cat.·acas, 1972, p&qina 120, 

(2) GAP.CIA, Pilar. Op, cit. página 12, 
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. cla, tl control y la programación han servlco para exteriorizar 
sin tapujos las contradicciones económicas, la lucha de clases, 
la segregación social urbana, fenómenos que a partir de un an6· 
lhil unidfoenslonal SuPerestructural se suponhn ajenos a los 
organismos territoriales dt nueva creación" (1). 

¿Qu! ha pasado con la planificacidn urbana-regional en 1\m~ 

rica Latina? , •• Solamente Cuba nos puede dar una respuesta -

alentadora. 

(1) SEG!ll!, Roberto. Estructuras ambientales en Am~r ica Latina. Op. cit. 
pSgina 89. Subrayado propio. 
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1 N e o N e L u s 1 o N 

Son muchtsimas las conclusiones parciales que resultan de 

este trabajo¡ 1u inclu1i6n serta , virtualmente,hacer un capt

tulo m.ts a esta tesi1 por dem4s larga, Creemo1 que no tiene mu• 

cho sentido reiterar 101 principale1 puntos ampli&111ente explica

do• en 101 diferentes capttuloa. Sol1mente nos interesa dejar 

claro que e1t1 te1i• dif1cilmente puede tener puntos finale1.· 

Al contrario, cada 1ubpunto sugiere un trabajo de profundizaci6n. 

Por a1to, ai al9una conclu1i6n exi1te •• aquella qua no1 propnne 

una nueva inveatigac16n, e1pecialmente dentro de la1 hip6tesi1 

de la tercera parte, que e1tamo1 di1pue1to1 a emprender. 
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