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Resumen 

El  obj et ivo de este trabaj o  es mostrar l as diferentes perspectivas de los actores locales sobre e l  

proceso de Renovac ión U rbana q ue se v iene desarrol lando en el  barrio C i udad V ieja de 

Montevideo, en los últ imos diez años. Esto guarda espec ial  relac ión con el desarro l lo  de las 

pol ít icas urbanas púb l icas y privadas, que se han hecho presente de manera notoria, desde la  

preservación patrimonial a Ja  rev i tal ización de v iv iendas y espac ios púb l icos. 

Es de destacar que el Proceso de Renovación urbana de la C iudad V iej a  en los últ imos años, ha 

transformado l a  zona en un l ugar atract ivo y estratégico para el  turi smo, para la invers ión privada y 

para e l  desarrol lo económico.  Generando cambios posi t ivos en función del desarro l lo  del barrio y 

del centro financiero y comerc ia l ,  pero también generando diversos confl ictos sociales.  

Para e l lo, se anal izarán l as valorac iones de grupos de actores locales, que trabaj an a d iario en el  

barrio, '·poblac ión flotante" y la  de los informantes ca l i ficados que partic ipan y son referentes de 

Lodo el  proceso. Los grupos están con formados por: los comerciantes, artesanos y empicados 

públ icos y privados; que desde su v ida cotid iana y desde su componente de c lase, valoraran en 

ventaj as y desventajas, de dicho proceso de renovac ión.  

Abstract 

The a im of this paper i s  to show the d ifferent perspectives of local actors on the urban renewal 

process that has been developing i n  the Old Town neighborhood of Montevideo, in the last ten 

years. Th i s  is part icular ly  rel evant to the development of publ ic  and pri vate urban pol ic ics that have 

become noticeabl y  present, from the financ ia! to the revital izat ion of housing preservation ancl 

pub l ic  spaces. It is noteworthy that the process of urban rencwal of the Old C i ty in  recent years has 

trans fonned the area into an attract i ve ancl strategic  for tourism, for privare i nve tment and for 

economic development instead. Generati ng pos i t ive changes depend ing on the developrnent of  the 

neighborhood and the cornmerc ia l  and business center, but a lso generat i ng various socia l  coníl i cts. 

To do th i s, the valuat ions of groups of local actors. who work dai ly  in the neighborhood. " float ing  

populat ion" and the in formants q ual i fied and are i nvolved concern ing the whole process. wi l l  be 

analyzed. The groups are formed by merchants, art isans, and pub l i c  and private employees. s i nce 

their dai l y  l i fe and from the cornponent c lass, val ued at advantages and di sadvantages, th i s  process 

of renewal . 

Palabras clave: Ci udad Vieja--renovac ión--actores locales--pol ít icas urbanas-percepciones-

espacios púb l i cos. 
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I NTRO DUCC I O N  

Este trabajo e s  e l  resul tado de u n  año de val iosa y fructífera experiencia como estudiante, l a  cual se 

orig ina dentro del contexto de Tal ler de Soc io logía Urbana-Regional (2009-20 1 0) y final iza en l a  

real izac ión de l a  presente Tesis F inal de  Grado. 

Esta i nvestigac ión se caracteriza por ser cual itat i va y se basa en e l  estudio de l as percepciones y 

valorac iones personales de los actores locales e i n formantes cal i ficados de l a  C iudad V ieja, en 

cuanto al desarrol lo de l as pol ít i cas urbanas. que formaron y forman parte del proceso de 

Renovación de la C iudad Viej a  rea l izados en esta últ ima década. 

No es nuestra i ntenc ión hacer un anál isis o evaluación de las pol ít icas urbanas de renovación,  

l levadas a cabo y que se deta l laran en e l  estudio. s ino de l a  valoración que hacen de e l l as los actores 

locales, que están siendo part íc ipes de este proceso desde su v ida cot id iana y sus consecuenc ias .  

Los procesos de renovación han transformado algunos espacios barr ial es, se  han determinado 

enclaves turísti cos y nuevos recorridos a través de la c iudad v ieja y su patr imonio h istórico. Es una 

art icu lac ión púb l ico-privado que crece cada año. 

Desde hace un  t iempo, los barrios h istóricos y sus problemáticas, se han convertido en un tema de 

debate para las pol ít icas púb l icas en América Lat i na. Donde estos centros h istóricos, sufren un gran 

deterioro como consecuencia de c iertos fenómenos naturales, hechos soc ia les y económicos. Es así 

como las poi íticas urbanas adqu ieren mayor grado de importancia y se en frentan a nuevos desafíos 

frente a c iudades con h istorias muy pro fundas. (Canión, 2003 ) 

A nivel  global y general ,  podemos decir. que los objetivos de l as pol íticas de renovac ión en los 

centros bistóri .cos, en los ú l t imos años, se orientan hac ia  la búsqueda de una nueva conciencia de 

preservación y de desarrol l o  del patrimonio. Las estrategias de renovación abarcan varios aspectos: 

la funcional idad, generar espacios de encuentro, de intercambio, de producc ión,  de identidad. 

La revolución c ientí fica, tecnológica y de i n formac ión, es crucia l  en este proceso, la misma 

mod i fica y renueva l a  agenda urbana constantemente, j unto a la plani ficación y a la  gest ión. con el 

objet ivo de mejorar l as condic iones de vida de los resi dentes permanentes y de aquel los transitorios 

que trabajan y pasean en e l  l ugar. 

N uevos retos de acces ib i l idad y movi l i dad soc ia l ,  hac ia  un me.1or funcionamiento de los 

establecimientos y servic ios, son, entre tantos otros, objetos de las pol ít icas urbanas que 

caracterizan a la C i udad V iej a, desde el año 2000. 
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La importancia de aproximarnos a dicha realidad, es nuestra misión principal y encontrar asimetrías 

en las valoraciones ele los actores que están involucrados, puede enriquecer nuestro conocimiento ele 

estos procesos de cambio. 

Nos p lanteamos como objetivos aproximarnos al escenario de la renovación, que se desarrol la en la  

Ciudad Vieja, principal mente los ú l timos diez años, frente a l  crecimiento de l  barrio. 

Aportar elementos de los cambios socioeconómicos y cu l turales, y de la percepción sobre e l  

impacto de las  diversas políticas públicas y privadas que se  vienen desarro l l ando. Así como p lantear 

ventajas y desventajas que tiene el proceso de renovación en el diario vivir ele los actores locales. 

En nuestro trabajo,  real izaremos un detal le de los diversos proyectos y pol íticas públicas l levadas a 

cabo en la ú l tima década, cotejándolas con 20 entrevistas entre in formantes calificados y actores 

locales, con el fi n de recabar in formación vivencia! de los cambios que se vienen desarrol l ando en 

el barrio. 

Como Actores Locales, los entrevistados nos informaran de los procesos que e l los ven en su vida 

cotidiana, y con e l lo  lograremos una visión particular, parci aL pero vívida sobre la cotidianeidad en 

este espacio. 

Los in formantes calificados, actores sociales que desde su inserción institucional y conocimiento de 

su ámbito de acción, nos brindarán in formación y opinión sobre la situación actual de ciudad vieja y 

su proceso de renovación. Buscando contemplar l a  diversidad de en foques y visiones discip linarias. 

El grupo de in formantes está compuesto por técnicos profesionales, que pertenecen al ámbito 

públ ico y privado, (arquitectos, asistentes socia les, escribanos) .  Pertenecientes a la l ntendencia 

Municipal de Montevideo, Pa eo Cu l tural Ciudad Vieja e I nstituciones Cu l turales. Los actores 

locales están con formados por comerciantes de la zona y trabajadores en general ,  (artesanos, 

comerciantes, empleados públicos y privados) .  Tanto los in formantes calificados como los actores 

locales, fueron seleccionado por participar del proceso de Renovación urbana y de la vida 

económica, cul tural y social del barrio, en los ú l timos diez años. 

Es preciso mencionar que, en el año 2007, se generó un con flicto en re lación al uso del espac10 

público de la Peatonal , entre artesanos y comerciantes que se ubicaban en el primer tramo de l a  

misma. E l  conflicto se basaba en una l ucha d e  intereses, por u n  mejor l ugar d e  trabajo, e n  defensa 

de su actividad económica. En función de los cambios económjcos y territoriales que se estaban 

desarro l lando en la Peatonal , se origina dicho con flicto y se plantea la iniciativa de los a1iesanos de 
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agruparse y fundar la  Fundación de Artesanos y Vendedores de l a  Peatonal Sarandí,  así como el 

grupo de comerciantes que se asoc iaron a l  Grupo Centro. 

A través ele l as entrevistas, pudimos obtener in formación sobre d i cho confl icto y observamos que en 

l a  actua l idad, no tiene un carácter re levante como en esos afíos, ya que con el correr del tiempo se 

ha reordenado el espacio, como l ugar ele trabajo sobre l a  Peatonal y se ha manten ido un d iá logo 

entre los actores involucrados y la Jntendencia.  

No obstante, cont inúan los reclamos por parte de todos los actores, en mejorar l as cond iciones de 

trabaj o  y en defender su espacio, teniendo presente e l  aumento de la  in formal idad l abora l ,  en este 

l argo proceso de renovación. 

I nteresa también, profund izar en los motivos por los cuales los actores locales e l igen trabajar en este 

espacio, así como en la i mportancia del componente de clase que pertenece a cada grupo ele actores, 

al momento de valorar el uso de los espacios públicos. 

Se analizaron elatos secundarios que provienen de i nvestigaciones sobre los aspectos h istóricos y 

soc io económicos de l a  Ci
'
udad Vieja, estudios de Centros H i stóricos en América Lat ina en cuanto a 

sus procesos ele renovac ión y de revital i zación; y documentos de diversos técnicos del Programa de 

Revi ta l ización Ciudad V ieja, que aún trabajan en los in formes finales. 

Es  así como la combinación de d ichas técnicas, haciendo un movimiento de ida y vuelta desde lo 

general hasta lo particul ar nos perm i tirá alcanzar nuestros objet ivos. 

Nos parece importante aclarar que no se pretende responder todos los temas que se mencionan en 

este estudio sino poder anal izar las valoraciones ele esta sociedad local, para así ver un paso más al l á  

d e  lo  inmediato y formar u n a  m i rada más pro funda y g lobal d e  l o s  cambios que v ienen ocurriendo. 
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l. PRESENTAC I ON D E L  PROB LEMA 

E l  problema a i nvestigar adqu iere i mportanc ia, y a  q ue e n  los ú l ti mos años, e n  casi todas las 

c iudades del m undo se han hecho, comenzado o estudiado proyectos e i ntervenciones de 

rev i ta l ización y de recuperac ión de áreas centra les construidas en siglos pasados y actualmente en 

cr is is, en consecuenci a  de l as transformaciones socia les, los cambios tecnológicos y las nuevas 

estrategias de desarro l lo  económico. 

Ejemplos como la UNESCO, que con el fin de colaborar con los Munic ip ios de cada c iudad, se han 

encargado de estudiar la c iudad como "Instancias de tran.�fórmación aceleradas "1. Dónde destacan 

que los centros h istóricos son aque l los que s imbol izan la c i udad, fo1jan la identidad cul tural y s irven 

de guía para e l  desarrol lo moderno de la zona. 

La sociedad urbana se ha hecho más complej a, mod i ficando en este los comportamientos socia les. 

e l  uso del t iempo y del espacio,  las nuevas formas de mov i l idad y de comun icac ión .  

En este mapa d e  transformaciones hac i a  fines d e l  s iglo X X ,  nuestro país s e  inserta e n  un marco de 

procesos socia les, económi cos y cu l turales, que v ienen ocurriendo en un escenario ele globa l izac ión 

económica y de revol uc ión i nformacional .  ( Bo1ja  J y Caste l l s  M ,  1 997)  

Es así como e l  proceso económ ico de l  U ruguay en  e l  largo p lazo, const i tuye un marco para 

entender el desarro l lo  de c iertas acti v idades que t ienen hoy as iento en la Ciudad V ieja de 

Montev ideo . 

Desde mucho antes ele l a  i ndependenc ia  nac ional , e l  comercio y el desarro l lo  de la  navegac ión 

transat lántica convi rt ieron al Puerto de Montevideo en un centro de act iv idades desde e l  cual se 

expandió al resto del país. El comerc io  ele importación y exportación se convirtió en la  princ i pal 

act iv idad, dónde la  C iudad Viej a  fue base para e l  desarro l l o  de estas act i vidades económicas. (GEU , 

1 987 )  

Es  i mportante destacar q ue, la  c iudad además de  crecer, cambió y se transformó. 

A veces de valores agregados y a veces de valores perdidos.  Las áreas centrales de Montev ideo, han 

su frido una degradac ión materia l  i mportante y un empobreci m iento socia l . Lo cual ocas ionó, que 

h izo q ue la  poblac ión emigrara hacia  la Costa de Oro de C anelones y haci a  otros barrios, dónde el 

costo-ci udad y la  búsq ueda de una mejor cal idad de v icia, fueron motivos del vac iamiento 

poblac ional . ( Urruzola, 200 1 )  

1Manual para Decisores Públicos y conceja les. UN ESCO. ''Centros Históricos para todos, un enfoque h umano y social 
para una revitalización sostenib le". División de Ciencias Sociales. I nvestigación y Desarrol lo de Po l íticas. Setiembre 
2007. 
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La aparic ión de mú l t ip les y nuevas centralidades comerc iales en Montevideo, i ncentivaron a su vez, 

los procesos de concentración y de expansión, provocando desequilibrios terri toriales, despi lfarro 

del espacio,  i nseguridad, consumo y ventas de drogas, entre otros conflictos soc ial es y funcionales.2 

Es así como l a  C iudad V ieja, se encontró con dichos problemas y fue test igo. a l o  largo de la 

hi storia, de un gran deterioro de sus v iv iendas, de su arqu i tectura y de su funcional idad como 

c iudad. 

Desde las autoridades M unic ipales en conj unto con d iversos actores privados, inic iaron hacia el año 

2000, un programa de evaluación y p lani ficación para enfrentar d ichos problemas, en búsqueda de 

una sol ución efect iva, con e l  fin de mejorar la calidad de vida de los habi tantes y repoblar el barrio 

con nuevos actores locales. 

1 .1 PREG UNTA P RO BLEMA. 

Pregunta G eneral: 

Pa11iendo de la base de que el proceso de renovación urbana en la C iudad V ieja ha generado 

determi nadas transformaciones en lo económico, social y cultura l ,  ¿cómo perc iben y valoran los 

cambios acaecidos en este proceso, los actores locales? 

Preguntas Específicas: 

./ ¿Cuáles son los princi pales cambios q ue presenta C i udad V ieja a part i r  del Proceso de 

Renovación, en los últ imos d iez años? 

./ ¿Han surgido nuevos conflic tos urbanos con este nuevo modelo de c i udad? 

./ ¿La perspectiva de c lase de l os actores locales y de los informantes ca l i ficados, mod i fica l a  

percepción sobre los espac ios renovados? 

2 Hyara Rodriguez, d i rectora de Acondicionam iento Urbano en la I M M  en e l  2006. Entrevista publicada por Diario. E l  
país., e n  marzo del 2006. 
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1.2 HIPÓTESIS 

Hipótesis teórica. 

Los nuevos procesos de globa l ización imponen un modelo de "ci udad" con características 

hegemónicas, necesario para la lóg ica de acumulación capi tal i sta, pudiendo acceder a todos los 

espacios del p laneta. La contrapartida es necesaria para revalorizar l as d i ferencias locales, para 

transformarlas en ventaj as compet i t ivas desde la producción, el consumo y e l  i n tercambio a n ivel 

regional y globa l .  (Atr ia, 2004 :8 )  

Los ú l timos diez años, se  enmarcan en  un proceso de  cambios, q ue vienen ocurriendo en  d i ferentes 

partes del m undo, impul sados por d icha global izac ión .  Entre los cuales se destaca, los procesos de 

fragmentación socioeconórnica, segregación residenc ia l ,  asociadas con est i los de vida y nuevas 

pautas de consumo. 

La c iudad de Montevideo entra en un s istema de ex igencias y normas, donde la c i udad es objeto y 

soporte de negocios con e l  fin de obtener un óptimo en los d iferentes mercados que se han ido 

desarrollando en los ú l t imos años. 

Las d iversas pol í t icas urbanas, especialmente las vincu ladas al Proceso de Renovac ión de la C i udad 

V ieja, se han hecho presente de manera notoria, desde la preservación patrimonial  como desde la 

i nvers ión privada. tanto en rehabi l i tac ión de viviendas y revita l izac ión de espac ios púb l icos.  

De acuerdo al proceso transformac ión que han tenido los Centros H istóricos tanto en América 

Lati na como en Europa, nuestro país se destaca por d ichas pol ít icas. 

Es de destacar que e l  Proceso de Renovación urbana de la C i udad V ieja  en los ú ltimos años, ha 

trans formado la zona en un l ugar atract ivo y estratégico para e l  turi smo, para la inversión privada y 

para el desarro l lo  económico. Generando cambios pos i t ivos en función del desarro l lo  del  barrio y 

del centro financiero y comercia l ,  pero también generando d iversos confl ictos sociales, entre los 

actores locales que trabajan a d iario, desde sus actividades comerc ial es, como artesanos y 

trabaj adores en genera l .  

Cabe mencionar q ue entre los años 2006-2008, e n  l a  Peatonal Sarandí, s e  desarro l l a  un  confl i cto 

entre artesanos, comerciantes y la I n tendencia, en lucha por un espac io de trabajo en los primeros 

tramo. de la Peatona l .  D icho conflicto con el t iem po se cristal iza en posturas d iversas, frente a las 

d i ferentes intervenciones del espac io  públ ico y al proceso de Renovac ión de la C iudad V iej a, que 

transcurrió en estos ú l t imos años. 
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Principa les h ipótesis: 

../ El  Proceso de Renovación urbana, socia l  y económica que se v iene desarro l l ando en l a  

Ci udad V ieja, t iene efectos que van más a l lá del paisaje barr ia l  y d e  l a  rev i ta l ización d e  la 

zona, que afectan la vida cot id iana de los actores locales que trabajan en a l l í .  

../ El componente de c lase de los actores locales, mod i fica l a  percepción, sectoriza y agrupa l as 

pos ic iones y/o d i scursos en rel ac ión al uso y apropiación de los espacios públ i cos dentro del  

proceso de renovac ión que transcurre en Ci udad V ieja  desde e l  año 2000. 

1.3 OBJ ETI VOS G ENE RALES. 

Nos p lanteamos como objet ivos genera les de esta i nvestigación,  dar cuenta de los princ ipa les 

componentes de l  Proceso de Renovación de l a  C iudad V iej a  en los ú l t imos d iez años. Y en fu nc ión 

de d i cho proceso poder descr ib ir  l a  percepc ión y valoración de los actores locales. 

1 .4 OBJ ETI VOS ESPECÍFICOS. 

l. Descri bi r a través de las percepciones de los actores locales. el n ive l  ele conoc i m iento de l as 

pol ít icas urbanas del Proceso de Renovac ión de Ci udad V ieja. 

2. Anal izar l a  percepción soc i al de los actores locales en cuanto a cómo han in f lu ido los cambios del  

Proceso ele Renovac ión, sobre su v ida cot id iana. Interesa saber las ventajas y desventajas. Motivos 

por los cuales eligen trabqjar en el barrio. 

3. Ident ificar d i st i ntas percepc iones de l  espacio  públ ico y los nuevos usos, desde e l  componente de 

c lase de los actores locales.  

- 4. Describ i r  l as op in iones de los actores acerca de como suponen la C iudad V ieja, en un  futuro 

próx i mo. 

El cump l i m iento de estos obj et ivos permi t i rá responder a lguna de las preguntas i n i c ia les, tomando 

la valoración de d i ferentes actores locales en diferentes s i tuac iones. Perm i t i rá también obtener una 
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v i sión mínima de la  s i tuac ión actual del barr io  C i udad V iej a, enfocado desde e l  uso y l a  apropiación 

de c iertos espac ios, y cómo están re lacionados no sólo  a la  c lase soc ia l ,  s ino también a l  grupo de 

pertenenc ia .  

11. FUN DAMENTACI ÓN Y ANTECEDENTES 

N umerosos centros h i stóricos de  muchos países y regiones son objeto, de  un debate internac iona l .  

Se trata de  un  fenómeno que  se  ha  consol i dado en los  ú lt imos 30 afios, dónde los  mejores recursos 

de las ciudades habían s ic lo colocados en zonas periféricas y hasta fuera de los l ím i tes munic ipales. 

El  retorno del i nterés por las zonas urbanas se h izo también presente en Norteamérica, donde l a  

segunda mitad d e  los años 80, surgió u n  '·back to the c i ty movernent", que h a  hecho regresar 

habi tantes y func iones a las zonas centrales. ·  Estas tendencias no solo  t ienen l ugar en los países 

desarrol l ados y de economías fuertes, s ino que están presentes, con éx i to, en varias c iudades de 

América Lat ina, como Valparaíso, La Habana, Rio de Janeiro y Buenos A i res. ( Bervej i l lo, 2002) . 

La C i udad V iej a  de Montevideo, entra en una nueva concepción de p lan i ficación urbana, en los 

ú l t imos afios. Es de destacar que l as po l ít icas urbanas, han i ncorporado el tema de la  centra l idad, la  

conservación patrimon i al y e l  mejoram iento de las cond ic iones de v ida de su población. Mediante 

la asistencia técn ica y el apoyo financiero. de i nstituc iones nacionales e internac ionales. 

No obstante, no deja de mostrarse como un tej ido urbano heterogéneo y d i spar, en una re lación con 

el terri torio tota lmente desigua l ,  que varía en func ión de la zona y ele la ubicac ión de los locales 

comerc ia les. bancos, ofic inas y restaurantes, i mpactando en las rel ac iones soc iales y en los 

parámetros cu l tura les y de intercambio. ( Urruzo la, 200 1 ) 

2.1 La pertinencia sociológica. · 

El problema a investigar adqu iere importanc ia, ya que en l a  ú l t ima década l a  C i udad V ieja de 

Montevideo, ha tenido un gran desarro l lo  y crec im iento a nivel comerc ia l ,  urbaníst ico y turístico, 

por lo cual se ha convert ido en uno de los paseos más atract ivos de la  capi tal  y princi pal centro 

financ iero tanto para los actores locales, extranjeros y habi tantes del barrio. Producto de una gran 

reestructura desde los gobiernos munic ipa les y los acondic ionamientos urbanos en la zona. 
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Consideramos re levante poder aproxi marnos a la real idad socia l  y económ ica del barrio, dado que 

existen pocos datos sociológicos respecto al desarro l lo  del  Proceso de Renovac ión. El  cual ha 

l levado a cabo la  Intendencia  y actores privados en los ú l t imos d iez años. 

Con el fin de recabar in formación que contribuya a ampl iar el conoc imiento de la s i tuación social y 

económica y cu l tural de l  barrio c iudad Vieja, para futuras i nvest igac iones. 

2.2 Antecedentes de la Investigación . 

A continuac ión p lanteamos las d i ferentes fuentes de in formac ión que se ut i l izaron para e l  desarro l lo  

de  nuestra investigac ión. 

En primer l ugar, consideramos e l  l ibro de Hi lda Herzer, "Con el corazón mirando al sur: 

tran�formaciones en el sur de la ciudad de Buenos Aires . ._ que se publ icó en el año 2008, resul tado 

de los proyectos financiados por la Universidad de Buenos Ai res, sobre cambio y transformac ión en 

la  zona sur. Consideramos re levante para anal izar los  Procesos de Renovación en l a  C iudad Vieja,  a 

pesar de que la  invest igación este orientada a los barrios La Boca, San Telmo y Barracas. A lgunos 

de los temas elegidos para el anál i s i s  de nuestro estud io fueron, la transformación en el espac io 

barr ia l ,  los enclaves turísticos, el  desarro l lo  de las po líticas urbanas; l as m i radas gubernamentales y 

las rel ac iones entre lo global y lo  loca l .  

Luego consideramos aportes provenientes del  l i bro real izado por Dan i lo Veiga, denom inado 

"Estructura socio! y ciudades en Uruguay. Tendencias recientes", esta invest igac ión, la ut i l izamos 

como información secundaria muy i mportante, a la hora de anal izar las percepc iones de los actores 

locales, en función de los procesos de cambios que ha l l evado a cabo la C iudad V ieja, datos de la  

contextual ización sobre la  si tuación socioeconómica de la  c i udad de Montevideo y datos del Centro 

Comunal Z 1 .  

Aportes p roven ientes del In forme final de resu l tados de la  "Encuesta a residentes en Ciudad Vieja. 

2010", que fue realizado por la  Facu l tad de C iencias Sociales de la  Un iversidad de la  Repúb l ica, en 

el marco del  Programa de Rev i tal ización de l a  C iudad V iej a  de Montev ideo. Dicho relevamiento 

nos brindó datos actual izados, sobre la poblac ión de Ciudad Vieja, el m ismo fue real izado, con el 

objet ivo de extraer insumos para un d i agnóst ico actua l izado e i ntegral del barrio. Con una muestra 

ele 1 202 casos, que permit ieron revelar rasgos demográficos, sociales y económicos de los 

res identes del barrio; sobre la  propiedad y l as característ icas de las v iv iendas, la  cal idad ele los 
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espacios púb l i cos, su uso y l a  apreciación de los m ismos, entre otras variables.  D ichos datos nos 

brindó un gran aporte a nuestra i nvestigac ión, ya que forman parte de la base más rec iente y 

actua l i zada de la  C iudad Vieja .  

Datos derivados del Gru po de Estudios Urbanos, "Aspectos socioeconórnicos y ambienta/es. Ciudad 

Vieja de Montevideo. ", real izado en e l  afio 1 987,  nos brindó i n formac ión re levante de la  percepc ión 

que tenían los residentes y los comerc iantes del ba1Tio j unto a l as características soc io demográficas. 

Siendo uno de los primeros estudios de Ciudad Viej a, encabezados por el Arquitecto M ariano 

Arana, se basó en la  investigac ión de la "poblac ión flotante", aquel las personas q ue acompañaban 

el d inamismo de las act iv idades comerc ia les y fi nancieras; y personas v i s itantes. que se trasladaban 

hacia  el barrio para trabaj ar o rea l izar gest iones y trámites. 

Es preci so menc10nar q ue exi sten escasos apo 1tes precedentes de carácter soc iológico sobre la 

C iudad V ieja .  Esto impl ica por un  lado un gran obstáculo, debido a que hay mucho por conocer. 

pero por otro es un gran desafío y una gran est imu lac ión a aprox imarnos y contribu ir  al desarro l lo  

de l  conoc i m iento socio lógico, en campos tan re levantes para l a  ciencia.  
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1 1 1  E L E M E NTOS TEÓR ICOS. 

Para poder cump l i r  con los obj et ivos establec idos en esta investi gación, es necesario desarrol lar 

c iertas d imensiones de anál i s i s  de trabajo. Las d imens iones seleccionadas fueron las s iguientes : 

global izac ión, centra l idad; renovación y polít icas urbanas; espacio públ ico y componente de c lase. 

3. 1 G lobalizadón.  

La global izac ión e s  un térmi no complejo  q ue expresa crec ientes cambios económicos, políticos y 

cul turales. Existen por tanto, d isüntas d imensiones del proceso de global ización que a fectan a 

nuestros países, l as cuales i mpactan d i ferencia lmente a los estratos de poblac ión y áreas del 

territorio. 

Ciccole l la  es m uy expl íc i to en este sentido: "El proceso de reestruclurución económica ha dado 

lugar. en los úllimos años. al rediseño de la relación en/re sociedad. economía y espacio. Enlre 

otros fenómenos, dicho proceso está generando nuevas estructuras lerriloriales de producción, 

circulación, distrihución y consumo, así como nuevas .fórmas de fragmentación socio territorial" 

(Ciccolella, J 998) 

Para este autor, uno de los impactos más v is ibles de esta tendencia sobre l a  configu rac ión urbana se 

daría a nivel de su estructura social  y territoria l :  ' 'El nuevo patrón de melropolización parece 

acenluar los fenómenos de exclusión social y .fragmentación terrilorial en fúnción de un 

comportamiento sumamente selectivo. en términos territoriales del proceso de 

inversión/desinversiún por parle de los sectores público y privado " (Ciccolel/a 1 998) 

La L iteratura sobre global ización y reestructuración económica proporciona un  poderoso marco 

conceptual para anal izar e i nterpretar las pr incipales causas que han conducido a estas operac iones 

de renovación urbana, de i n ic iat iva públ ica  y privada. Mediante las c ua les áreas relegadas se 

recon figuran como nuevas central idades, entornos construidos desti nados a a lbergar i n fraestructuras 

y servi c ios de a l to n ivel d i rigidos a una demanda de alto poder adqu is i t ivo, que usualmente excede 

e l  ámbito local para inc lu i r  a empresas, usuarios e i nversores nac ionales.3 

Es el caso de C i udad V iej a  donde los proyectos de Renovación urbana presentan un nuevo paisaje  

fís ico y soc ia l ,  dónde se  experimentan importantes cambios en la organización espacial ele las 

act iv idades y en e l  d iseño del entorno urbano barr ial . 

3 Beatriz Cuenya. Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEU R-CON I C ET) Buenos Aires, Argentina. 2009. 
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El turismo. 

Como ejemplo de los efectos de la  global ización es i nteresante p lantear a l  Turismo, una act iv idad 

económica con gran impacto en lo económico y cu l tural de una sociedad .  Agente c lave en el 

crec im iento y en el desarro l lo en los ú l t imos años en nuestro país. 

La relac ión entre el turismo y e l  patrimonio t iene un factor d inamizador muy i mportante en este 

proceso de renovación que v ive hoy la C iudad Viej a, a parti r  de l as i ntervenciones en materia 

pol ít icas-turíst i co-patrimon jales. que l l eva a cabo l a  In tendencia desde 1 982, en el contexto del 

auge de la cris is  del año 200 1 . 

El turismo es importante desde un punto de vista estratégico no sólo por sí mismo, como actividad 

económica creadora de empleo y riqueza, sino por sus impactos sobre otros sectores y vectores del 

desarrollo local. El turismo puede ser incluso más importante para Ciudad Vieja como constructor de 

fortale::as y ventajas competitivas amplias. que como generador directo de riquezas. -1 

Desde e l  M in i sterio de Turismo, relevamos datos de que el sector turístico se encuentra atravesando 

un período de crec i miento sosten ido, que comenzó con posterioridad a la cr is is  regional del año 

200 l ,  con una fuerte expansión tanto en el número de v is i tantes como en el origen de los m i smos. 

Entre el año 2003 y el 2009, se produjo  un incremento de v is itantes del exterior del 39,2%, 

resultando en este ú l t imo año un número de v is itantes a la c i udad de Montevideo de 69 1 .252 

turi stas. S iendo C i udad V ieja  uno de  los  puntos más v is i tados y elegidos, l uego de  las P layas y la  

rambla de Montevideo. 

' 'Ciudad Vieja cautiva a los turistcis: nue11e de cada J O  turistas que visitan la ciudad vieja de 

Montevideo están di.spuestos a regresar. "5 

El re l evamiento m uestra que la arqu itectura, la amabi l idad de la gente, tranqui l idad, seguridad y 

ambiente son los aspectos más valorados por los turistas. El 74% está d ispuesto a regresar porque l e  

gustó lo que vio, 23% porque le  quedaron l ugares s i n  conocer, 8 %  por l a  ca l idez q ue encontró y 3 %  

por la  buena comi da.  

No obstante, de acuerdo al · ' ¡  h?forme de Turismo en Ciudad Vieja, del Programa de Revitalización 

Ciudad Vieja " (20 1 0-20 1 1 ), pudi mos con firmar que la C i udad V iej a  func iona en conj unto como 

uno de los atractivos más importantes de Montevideo, pero un atract ivo que se traduce en prácticas 

• 1  Relevamiento del Programa de Revita lización de Ciudad Vieja. 20 1 O. Diagnóstico del Turismo. Pág. ! O 
5 In tendencia de Montevideo y Equipos Mori. Encuesta a turistas. 20 1 O. 
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de vis ita, paseo y contemplación, en general espontáneas ( no guiadas) y con escaso conten ido 

económico. Podría deci rse que hasta hoy, en la  oferta turí stica de Montevideo, l a  C iudad V iej a  es 

como un "parque patrimon ial" de acceso gratuito destinado al paseo d iurno y la contemplación, 

mientras que el consumo y la actividad económica asoc iada al turismo se concreta en otras zonas de 

la c iudad capital ina. (' 

E l  turi smo hoy en Ciudad Viej a  parece no ser i mportante como generador de r iquezas. Sin embargo, 

si bien carece de un producto turístico de interés destacado, es importante resal tar, que es un l ugar 

que se recomienda tanto previo a la l l egada como una vez que ha sido visitada. "La mitad de los 

encuestados llegaron por recomendación (50%) mientras que un 92% fa considera buena y muy 

buena. y en un 88% volvería. El turista que la visita está dispuesto a recibir más y la historia está 

I • / , . 7 toe avw por ser confaua . 

Partiendo de la p rerrnsa que Ciudad Viej a  es un atractor8 c lave en la  oferta del turismo de 

Montevideo, en la actualidad, esto no necesariamente sería generador de actividad económica, por 

lo cual el crec im iento del turismo tendría un e fecto posit ivo en el desarrol lo l ocal .  

' 'Manfener ese atractivo comercial y de servicios de primer nivel tan/o para turistas como para 

eventos como el de la Cumbre Lafinoamericcma de Presidentes, es J?ficil lograr, pero se ha 

mejomdo muchísimo. Hay más interés y los empresarios están apostando a más ' '  (Entrevista Bruno 

Tripod i .  Paseo Cul tural CV ) 

3.2 Cen tra l idad.  

Durante las  ú l timas décadas, la centralidad urbana e h i stórica se ha convert ido en un e lemento 

fundamental de competitividad de las unidades económicas urbanas, por concentrar i nfraestructuras, 

comunicaciones, recursos humanos y administrat ivos. También por la proyección i nternacional 

obtenida a través del desarro l lo  ele actividades como la turística, entre otras. (Carrión, 2003 ) .  

No obstante. es c ierto que determinadas empresas siguen viendo en las n uevas centralidades 

conformadas en las áreas suburbanas, mayores ventajas para el desarro l lo  de sus actividades. 

6 Dutos del  Diagnóst ico de Turismo. Re levam iento del Programa e le Revita lización C iudad V ieja.  Pág. 1 5 . 
7 ldem 6.  
8 Atractores signi fica que comun ico todo lo que quiero vender para que sea más atractivo y lo sigas eligiendo. 
Entrevista a Bruno Tripodi PCCV .  ( Paseo Cu ltural C iudad Vieja . )  
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Hoy en l a  actua l idad l a  C i udad Vieja, como centro h istórico, posee l a  central idad en sus servic ios y 

estructuras de c iudad central de la capi tal de Montevideo, afinna U rruzola; 

"Se está viviendo un renacer, lo ves en la cm11 id ad de ed(ficios renovados, hay un cambio cualitativo 

i111portar.le, es el ejel!lplo del estudio de los ahogados Ferrer. El cual tuvo origen acá, luego se fueron a 

Buceo y volvieron. Hay algo que los hoce volver. Por lo tanto se lee una nueva dinámica. " (Entrevista a 

Urruzola) 

Los centros h istóricos aparecen en la  H i storia-como obj eto de anál is i s  y de i ntervención- con el 

s ímbolo de su propia cr is is  o destrucción, hecho que ocurre cuando empiezan a perder las funciones 

centrales que le dan su cual idad .  (Carrión, 2002) . 

La d isyunt iva será entre la  conservación o renovac ión, que se i nstaura desde el princ ip io,  esto es 

conservar lo  que se puede perder o adecuar la  s i tuac ión al nuevo contexto urbano. 

Es por eso que, dentro de las central idades históricas de l as c iudades de América Lat ina, se han 

i nvertido c�1antiosos recursos financ ieros, provocando importantes transformaciones en los órdenes 

económicos, c ul turales y soc iales.  Al extremo ele que se ha logrado una signi ficativa revalorización 

del suelo, los alqui leres y las propiedades inmobil iar ias. ( Urruzola, 200 1 ) 

En términos de v iv ienda, el proceso de i nversión públ ica y privada, que caracteriza a los Centros 

H istóricos en esta últ ima década, ah proporc ionado nuevos fenómenos como el  de la 

''Gentri ficación " 9 .  

H i lda 1 -Ierzer invest iga rec ientemente, en los barrios sur de Buenos Ai res, a l  fenómeno y lo  define 

como un proceso por el c ual los hogares de clase media reemplazan a hogares ele menores i ngresos, 

aumentando los valores de la propiedad. Alterando el ambiente constru ido y surgiendo un n uevo 

est i lo  de vida urbana, en las áreas centrales de la c iudad. Experiencia que se ha ciado en gran parte 

de l as c i udades de los países desarrollados. 

De esta manera, la Gentri ficac ión se re laciona entre factores como los cambios culturales, las 

nuevas pautas de consumo y los cambios en los patrones de l ocal ización de las clases medias en el  

espac io urbano. Caste l l s  denomina los desplazamientos de dichas clases medias como una 

"reconquista urbana ", por parte de los sectores medios .  N o  se trata s implemente de una renovación 

ed i l ic ia, s ino que entra en d iscusión el uso social del espac io .  

9EI  término gentrificac ión se  atr ibuye a la  soc io logía inglesa R u t h  Glass, quien lo  ut i l izó por primera vez en 1 964 para 
definir  el fenómeno que se presentaba en algunos barrios obreros de Londres, en los cuales se producía una 
revalorizac ión de las v iviendas. Ant iguamente abandonadas o arrendadas por personas de bajos recursos. Proceso que 
continuaba hasta que los ant iguos habitantes de la  zona eran expulsados. ( Atkinson y Bridges, 2005) 

1 6  



Lo que entra en j uego también, es e l  concepto de Centra l i dad y l a  función soc ia l  que cumplen l as 

zonas en d isputa, ya q ue l a  centra l idad impl ica acceso a recursos, comodidades y servic ios que no 

se obti enen de la m isma manera en l a  periferia. 

Veiga expresa en cuanto a d icho fenómeno que ex isten d i ferentes 'fronteras mllterillles y 

simbólicas, en la medida que los individuos de diferentes clases sociales, tienen d(ficu!tades para 

acceder a otras áreas de la vida urbana. "(Veiga, 20 1 O :  69) 

Los procesos de . Renovac ión y a lgunas pautas de Gentri ficación, se v ienen desarro l l ando en l as 

áreas centrales de Montevideo, acompañadas de l as pol ít icas urbanas y ele l as pol ít i cas ele v iv iendas. 

Es  así como los i ntereses púb l icos y privados coinc id ieron para la  renovac ión y la mejora 

soc ioeconóm ica, promoviendo durante los ú l t imos diez años en Ciudad V ieja, una d i námica de l a  

población y crec im iento i mportante. (Veiga, 20 1 O )  

3.3 Renovación y pol íticas u rban as. 

En la ú l tima  década del siglo pasado un  n uevo enfoque v iene cobrando fuerza en re lación a l as 

pol í t icas urbanas, destacándose l a  v is ión que privi legia l a  recuperación y renovac ión de l a  c i udad 

que ya ex iste. 

Las nuevas tendencias ele revalorización de los centros h istóricos, promoviendo un rescate de l  

recurso patr imonial  asociado a l a  identidad colecti va, const ituyen una nueva agenda de 

p lani ficación urbana. 

De acuerdo a l as consideraciones de la  CEPAL 1 0, se p lantean nuevos retos en re lac ión a los t i pos de 

i ntervención que se proponen, dentro de los cuales la Renovación es la suma de la recuperación de 

l os valores h i stóricos-patr imoniales y de la conservación de l as condiciones sociales y económicas 

exi stentes. 

En este contexto, es importante mencionar q ue el proceso de descentra l ización de la c iudad de 

Montevideo, surge como una propuesta de gest ión democrát ica a n ive l  local . En consecuencia de 

esta in ic iat iva, la i nnovac ión en la gest ión y la  aparic ión ele experiencias sin antecedentes en el 

gobierno de la c iudad ha s ido una constante. 

1° C E PA L, Div is ión de Med io  A mbiente y Asentamientos H u manos. Proyecto Estrategias e I nstrumentos de Gestión 

U rbana para el Desanol lo  Sostenible en América Lat i na y e l  Caribe. 
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Estas nuevas pol ít icas urbanas q ue constituyen una nueva forma de· gobernar l a  c iudad, se 

caracterizan por l a  apertura del d ialogo con l a  sociedad c iv i l .  Modi ficando sustancia lmente la  

re lación entre l a  m i sma, el estado y el M unic ip io. ( Rivo i r, 200 1 )  

De acuerdo a los desafíos planteados, es que e l  p roceso de Renovac ión de Ci udad Viej a, entra en un 

mapa de transformac iones soc iales, económicas y cu l turales, dónde las pol íti cas urbanas y la  

gestión a n ivel local cobran relevanc ia  fundamental para e l  futuro de l a  sociedad en todo su 

conj unto. 

En este sentido; "Los procesos de renovación constituyen modalidades específicas en la producción de la 

ciudad. En su aspee/o material, esla producción involucra un conjunlo de inJl'aes/rucluras, sopor/es y 

equipamientos que hacen posible el despliegue de los diversos usos y aclividades que wns1i11.1ye11 la vida 

urbana: residenciales, comerciales, producción de bienes y de servicios, ele. El e.spacio urbano se 

reestructura de manera dinámica, y no es sólo una expresión ' "de " sino lwnbién un medio "para · ·  el 

despliegue de los procesos sociales, económicos, culturales y políticos. ( Herzer, 200 8 ;  4 5 )  

En cuanto a las  i ntervenc iones del  te1Titorio de nuestro país, l as consecuenc ias se  han manifestado 

en l a  fragmentación social de la c iudad, como es el caso de Montevideo . La cual pueden acercar o 

alej ar a sus habi tantes de aquello que Castell s  denomina "contrato urbano ". En el que sm 

excl usiones los habitantes acordaban ser c iudadanos; esto es, part ic ipar de unas m ismas 

inst i tuciones y una m isma cultura, en l a  que los  confl ictos forman parte de la vida pero es posible 

encontrar un terreno común. E l  r iesgo que se produzca un qu iebre de ese contrato, v iene a través de 

l a  fragmentación de la c i udad y l a  segregación espac ial ( pobres con pobres, ricos con ricos). 

(Caste l ls ,  1 986) 

E l  fi n del  contrato puede l levar a l  fi n del contrato soc ia l ,  d icha refl ex ión sobre el terr i torio nos da 

para pensar en qué l ugar una c iudad quiere posic ionarse en lo  cu ltural y en lo  económico, q ue t ipo 

de riqueza generar, cómo inc l u i rse al mundo, a qu ienes qu iere incl u i r  y a quienes no. 

Es aqu í  donde los montevideanos no están acostumbrados a debat i r  sobre lo  urbano, sobre lo  que la  

c i udad d ice de s í  m isma a través de sus  construcciones, en lo concreto y en lo  simból i co, es  una 

reflexión sobre el v ínculo de Los habitantes con e l  territorio, por dónde pasarán proyectos soc iales.  

S i  nos remi t imos a Augé, cuando denomina  los no lugares, propios de la  sobre modernidad, 

aquel los espacios de anonimato. q ue no solo  l levan a la fragmentación territorial s ino a la soc ial , a 

l a  de los habitantes con l a  c i udad. Podemos ver que las nuevas estructuras surgidas a part i r  de 

proyectos de renovación, se constituyen en algo externo al sujeto, en una forma estereoti pada de la 

re lación que mantiene con la c iudad. ( Augé, 1 996) 
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En el caso de c iudad Vieja  como centro histórico es imporiante dec i r  que, d icho proce o de 

renovac ión estuvo guiado por d iversas pol í t icas públ icas y privadas, en favor de recuperar 

detenn i nadas funciones que el barrio había perd ido. 

Los objet ivos de las pol í t icas estuvieron orientados a repoblar el barrio con nuevos actores, a 

reactivar la  act iv idad comercial y financiera, a mejorar los c i rcu i tos turíst icos y por sobre todo 

cambiar la imagen del  baITio, inseguro y poco atract ivo para v iv i r. 

La re levancia de dichas pol í t icas están basadas en l a  importanci a  q ue adqu iere l a  cot idianidad, que 

no se reduce a l as fo1111as de re lación con la c iudad y que pasan a un p lano más ampl io, que abarca 

las formas de v iv i r, de habi tar, de ser, de real izar activ idades creativas y de producir en el senti do 

más ampl io .  ( Gualteros Truj i l lo, 2005 )  

"fas obras de renovación son un di.\parador que posibilita la instalación de nuevos usos y actores en el 

barrio (. . .) el sentido histórico del patrimonio cult11ral y la identidad del barrio se convierten en el eje de 

debate entre los líderes de organizaciones, que di�putan su apropiación junto con la legitimidad y el sentido 

de ese pasado en el presente. " (Herzer, 2008; J .J) 

Las c i udades son, en esta medida, l a  p lataforma de equipamientos e i n fraestructuras que soportan 

l as act i v idades económ icas y productivas, y permiten grados c rec ientes de especia l ización y por 

tanto, de rentabi l idad y uti l i dad a l as empresas. De ahí proviene la importanc ia  de Ja forma en que 

los gobierno urbanos resuelven las demandas y los desafíos que impone el desarro l lo  económico. 

En este sentido, e l  princ i pal  objeto de gest ión por parte de la  pol ít ica urbano-territorial es 

prec i samente e l  manejo de estas economías. 

En este punto, la descentra l izac ión permi te acercar estos ámb i tos ampl iando y d iversi ficando el 

espacio  de Jo  púb l i co, donde los d i st i ntos n iveles te1Ti toriales de gobierno se const i tuyen en "nuevos 

espac ios de pmtic i pación soc ia l" ,  así como también acercando las organi zaciones a las instanc ias de 

gest ión públ ica y,  en part icu lar, los centros de dec i sión a los l ugares donde los d i ferentes actores 

part ic ipan más activamente. 

El  ro l que j uega e l  territorio y Ja  descentra l izac ión en J a  re lación públ ico-pri vado, hace entender la 

necesidad de i ncorporar esta d imensión en cualquier i ntento de transformación o renovac ión.  E l  

acercamiento de otros actores sociales al proceso de gestión públ ica, presentan un potencial 

transformador, que evita los procesos de exc l usión.  

Así lo p lantea el representante del Paseo C ultural ; . .  el factor de articulación publico privado, es muy 

bueno, en comparación a otros w1us. opera en todo el w?o, no solo por la venida de cruceros, yo que el nivel 

es bajo en cuanto consumo ( .  . .). El objetivo de los cruceros es más que nada el efecto recome11daciú11. Ya 



que estuvo en varios lugares están cuidados seguros y va a contar todo maravillas del lugar. A su vez la 

convocatoria de eventos y congresos internacionales, aprovechando la localización de la city cercana a la 

presidencia y demás organismos del gobierno. ( Entrevista a Bruno Tripodi ) 

3.4 Espacio pú bico vs Compo n e n te d e  Clase. 

Según Di  V i rg i l io  y Heredia  (20 1 2) ,  la noción del espacio  permi te pensar en las relaciones entre 

c lases socia les y territorio. E l  espacio  rem ite al espaci o  físico y a su vez al ude a l  espacio  soc ia l .  

Estas autoras, definen a la  categoría espacio,  como sedes o local izaciones espac io-temporales 

precisas (Guiden, 1 995)  -estados, c iudades, barrios, cal les, v iviendas- en las que están s i tuados los 

agentes y los objetos, que operan como contextos de interacción. U n  espacio  soc ia l  en e l  que los 

grupos socia les (y l as cosas de l as que éstos se apropian) se const i tuyen como tales. 

Es dec i r, las cla es soc ia les operan como un sistema de c lasi ficac ión que perm i te establecer 

d i ferencias entre grupos socia les en térm i nos de la dotación de recursos ( materiales, de poder, 

s imból icos, etc) y de la capacidad de contro lar d ichos rec ursos generando una i nserc ión ( posic ión)  

desigual en J a  estructura económico-socia l .  De este modo, la  estructura de c lase se puede entenderse 

corno una estructura de d i str ibución ( desigua l )  de oportunidades que varía temporal y 

espac ialmente. ( Dal le, 20 1 2 ; F iguera, 200 1 ) . 

Frente a la d iversidad y a l a  heterogeneidad de actores locales que concurren a trabajar a d iario a l a  

c iudad Viej a, s e  desarro l la u n a  d iv is ión soc ial del espacio .  L a  cual permi te la  capac idad d i ferencial  

de los grupos, de apropiarse del espac io urbano, de los servic ios y equ ipamientos públ icos, en 

función de su capac idad económica y de su capac idad de local ización en el barrio o c i udad . 

( Sabatin i ,  2003 ) 

Dónde se puede aprec iar d i rectamente, la  l ucha constante de apropiarse de un espac io urbano, es en 

la  zona Centro del barrio C iudad V iej a, especí fi camente dónde v iene ocurr iendo un confl icto entre 

artesanos y comerc iantes, que data de los años 2006-2008.  Dicho con fl icto con el t iempo se ha 

cri stal izado, en posturas d iversas, frente a l as d i ferentes i ntervenc iones de l  espacio p úb l ico y a l  

proceso d e  Renovación el e  la  C i udad V iej a, que t ranscurr ió e n  estos ú l t imos años. C o n  e l  mero 

objet ivo de obtener un "me¡vr lugar para vender. " 

En este sentido, la propia reestructurac ión económica que ha dado l ugar a nuevas c lases sociales y 

la  l ucha de i ntereses económicos. son un s íntoma de e l lo .  

"En una sociedad jerárquica, n o  hay espacio que n o  esté jerarquizado y n o  exprese las jerarquías y las 

distancias sociales. de un modo (más o menos), deformado y sobre todo enmascarado por el efecto de la 
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naturalización que entraíia la descripcián duradera de las realidades sociales en el mundo natural. " 

( Bourd ieu, 2000; 1 20 )  

Dentro del proceso de  Renovac ión urbana de la c i udad viej a. los  espacios públ icos i ntegrados en 

todas las po l ít icas públ icas y privadas. cobran un papel importante a l a  hora de ana l izar los grupos 

ocia Jes que los ut i l izan y que se apropian de una manera espec ia l .  

Es i mportante p lantear que todo espac io públ ico es  dónde por  excelencia se  ejerce la  c iudadanía, l a  

convivencia. donde se marcan l as d i ferenc ias y e l  estatus con los  otros, donde se expresan l as 

opc iones colectivas, donde l a  gente se s iente c iudadano. 1 1  

Según Bo1ja. la  c i udad es una expres ión del  desa1To l lo  de la democracia, desde su d i mensión 

territoria l ,  donde e l  espac io públ ico se lo considera como el escenario donde la  soc iedad se 

representa, donde muestra su d ivers idad. sus contrad icc iones, donde se man i fiestan sus confl ictos y 

sus habi tantes se s ienten más o menos c iudadanos. En consecuencia  cuanto menos c iudad, menos 

espacios púb l icos y por consiguiente menos c iudadanía. 

La idea de espac io púb l ico como integrador y los d i ferentes usos que lo  atañen, corresponde a la 

pos ib i l idad de cambio y de confl icto entre d i st i ntos grupos y d istintas prácticas sociales. 

Verónica F i l ardo atribuye a que el uso del espacio público está dado en la medida en que 

ef 'eclivamenLe cumpla una determinada función (recreación. trabajo. consumo. encuentro social, 

eventos culturale.s). en determinados momentos (día, noche, larde, verano, invierno), para 

individuos o grupos, siendo el uso entonces, eventual o permanente, sin tener directa relación a las 

prácticas que impliquen necesariamente la pertenencia de dicho e.�pacio y por ende la 

identificación con él. (Fil ardo, 200 7:26 1 )  

En cuanto al concepto de apropiación de un  espacio,  podemos dec i r  que supone un  uso rei terado, 

frecuente y s igni ficati vo, (en cuanto portador de sent ido) generalmente dado en torno a rea l i zación 

de determinada act i v idad, tanto a nivel ind iv idual  como grupa l .  (Augé, 1 998 )  

La importanci a  de la construcción de un i magi nario colect ivo de c iudad. i ntegrada, art icu lada a 

d i ferentes escalas, se hace cada vez más presente, dónde la  búsqueda hac ia  sat isfacer J a  cal i dad de 

v ida de los habitantes, se convierte en un objet ivo primord ia l .  

1 1  
Bo1ja, J. (20 1 3 )  Entrev ista a Bo1ja "Los barrios cerrados son e l  cr imen de los urban ic idas". 
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I V. D I SE Ñ O  M ETODOLÓG I CO. 

Para anal i zar nuestro problema a i nvest igar, así  como las d i ferentes d imens iones ya expuestas en los 

objet ivos especí ficos y generales, consideramos ópt ima la  perspect i va Cual i tativa que apunta al 

aná l i s i s  de lo ind iv idual y concreto; espec iaimente en e l  estudio de las percepciones y valoraciones 

personales de los actores locales, desde su v ida cot id iana, en e l  barr io C iudad V ieja. Dichas 

percepc iones se centran de acuerdo a l  desarro l lo de las pol í t icas urbanas, que formaron y forman 

parte del Proceso de Renovac ión de la C iudad V i eja, en los ú l t imos d iez años . Y percepciones sobre 

los espacios púb l i cos y sus d i ferentes usos desde una perspectiva de c lase; así como l a  valoración de 

la C iudad V ieja  en un futuro. 

Desde ésta perspectiva resu l ta i nteresante abordar d ichas temáticas por med io  de las respuestas y 

op in iones de l as entrev i stas y de las observac iones que rea l i zamos en e l  barrio. 

Asim i smo en l a  i nvest igac ión se propone caracteri zar los d iversos proyectos y pol í t icas urbanas 

l levadas a cabo en e?tos ú l t imos d iez años, y ana l izar los actores que actualmente part i c ipan en e l  

Proceso de Renovación, para l o  c ua l  se basará en los  métodos cual i tativos mencionados, pero 

también en Datos Secundarios. Datos que nos br indarán la posi bi l idad de real i zar un anál i s i s  más 

genera l ,  y e laborar caracterizac i ones descripti vas de las pol í t i cas y de los actores en cuest ión .  

4.1  U n idades de aná l isis y Muestra .  

L a  Pob lac ión d e  estudio está conformada por todos los actores locales de l a  C i udad V i eja, que 

part i c ipan del Proceso de Renovac ión Urbana y de la vida económ ica, cu l tural y socia l  del  barrio. 

La un idad de anál i s i s  está compuesta por actores locales de l a  c iudad de C iudad V iej a, que 

pertenecen tanto a l  ámbito públ i co y privado, que formaron y/o forman pai·te del Proceso de 

Renovac ión Urbana en la ú l t ima década. 

Adoptando la defin ic ión de Veiga y R i voir, me refiero a actores locales, como aquel las personas 

que forman parte de la act iv idad socioeconómica local de manera dec i s iva y transformadora.  

( Ve iga y R i vo i r, 2004) 

Tanto los i n formantes ca l i ficados como los actores locales, fueron seleccionados por part i c i par del 

proceso de Renovación urbana y en e l  desarro l lo  de las pol í t i cas urbanas, en forma dec i s iva. 
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Los actores seleccionados para ésta i nvestigación, son aquel los que están d i rectamente v inculados 

a l  movi miento comercia l ,  social cu l tura l  y turístico que se desarro l la en el barrio C iudad Vieja,  en l a  

zona Centro, e n  los úl t imos 1 O años. 

Los actores locales están conformados por: 

• Comerc i antes de establec imientos d iurnos local izados. 

• Artesanos organizados que trabaj an en l a  Peatonal Sarand í por parte ele l a  I ntendencia y del 

Paseo Culh1ral de C iudad V ieja. 

• Trabaj adores en general del ámbito públ ico y privado. 

Los i nformantes cal i ficados están compuestos por técn icos profesionales. poseen un conoci m iento 

práct ico sobre l as d i ferentes pol í t icas urbanas l l evados a cabo. El los son :  

• Asistente socia l  del Centro Comunal Zonal Nº l .  

• Asistente Socia l  por Proyecto Ci udad V ieja Renueva. 

• Arqui tecto de l a  I M M .  Serv ic io  P lan ificación Gestión y Diseño de Espac ios Públ icos. 

• Director de la Div i sión Plani ficac ión Territorial . 

• Coordinadores Generales Planes Especia les de Áreas Patrimoniales. 

• Miembros D i rect ivos del Paseo Cul tural de la C i udad Vieja  y del Grupo Centro-C i udad 

Viej a-Cordón . 

Los residentes ele la zona no fueron se leccionamos para este estudio. por d i versos motivos, 

financieros, l i mi taciones de t iempo, experienc ia y equ ipo de colaboradores, entre otros. no 

descartando a futuro una posible i nvestigación.  

4.2 Técn icas de investigación, muestr eo y selección de casos. 

La elección del d iseño de i nvest igación combi na diversas técn icas. El d iseño impl ica técnicas 

cual i tativas en base a entrevistas semi  estructuradas a informantes cal i ficados y actores locales, 

como también observac iones del t i po directa o denominada natural ( ' "no es más que ser tesLigos de 

los comportamientos sociales de los individuos en sus ámbitos, sin modUicar su comportamiento " 

( Delgado, 1 999:  1 4) .  Junto al anál i s i s  de Datos Secundarios cual i tat i vos y cuantitat ivos. 



La selección de los actores locales se real i zó bajo  l a  condic ión necesaria de que füeran actores que 

trabaj aran en l a  C iudad V iej a, en los ú l t imos diez años. 1 2  

En e l  caso d e  los trabajadores públicos y privados, l a  selección fue a l  azar, en los días de l a  

semana, e n  horarios diurnos, tanto e n  l a  mañana, mediodía y tarde. En e l  caso ele los artesanos nos 

contactamos con el Paseo Cu l tural de C iudad Vieja  y a través del Grupo de comerciantes pudi mos 

entrevistar a los miembros y socios de d icha organ izac ión.  

Las entrev istas semi-estructuradas se basaron en una guía ele preguntas, las cuales abordaron cuatro 

ejes, l as percepc iones del desarro l lo  de l as po l í t icas urbanas, el i m pacto socia l  y cu l tural del Proceso 

de Renovación, los nuevos usos de los espacios públ icos y las proyecciones ele la C iudad V ieja en 

un futuro próximo. 

Rea l izamos observaciones con e l  fin de descr ib i r  e l  ambiente, e l  contexto dentro del cual se produce 

la vida cot idiana ele los actores locales, anal izando como los m ismos desarrol lan sus act iv idades, y 

como se re lacionan de manera ind iv idual y colect iva con sus pares. Se el igió esta técnica de 

i nvest igac ión por la importanci a  que rev iste observar en forma vívida como impactan los cambios 

de la ciudad, en los actores, la frecuencia con que hacen uso de los espacios públicos. fas nuevas 

fimciones que cumplen dichos espacios, cómo también !a calidad y las condiciones en que se 

encuentran, sin alterar el escenario social. 

E l  espacio geográfico ele anál is is  seleccionado es el barrio C iudad Viej a, dentro de la cual elegimos 

la  zona centro, donde se concentran la mayoría de las act iv idades comerc ia les y fi nancieras. y l as 

zonas que corresponden a l  C i rcui to Turístico, donde los espac ios públ icos más concurridos son la 

Peatonal Sarandí  y l a  Peatonal Bacacay, l a  zona del Mercado del Puerto, P laza Matriz. P laza 

Za bala. 

El espacio temporal de anál is is de referenc i a  son los d ías de la  semana y los fines de semana en el 

horario diurno, tanto de mañana, a l  mediodía y de tarde. 

En esta investigación se excluye e l  horario nocturno. 

1 2  
Nota: la mayoría de los entrev istados no res iden en C iudad V ieja, lo cual  les permite una v isión pa11 icu lar del barrio, 

pos it iva porque v i ven el barrio de manera act iva y "hac ia a fuera", es dec i r  en contacto con demás personas a través de 
su  act iv idad. Y negativa, porque su  v is ión parc ia l ,  esta mediada por d ichas act i v idades. 
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V. ANÁ L IS I S  D E  DATOS SECU N DA R I OS. 

5.1 Ca racterísticas d e  C i u dad Vieja. 

A los efectos de contextual izar el tema estudiado, se presenta una descripción de las principales 

característ icas de l barrio C iudad V iej a. Para su elaboraci ón, fue tenida en cuenta in fo1mac ión 

proveniente de i nvestigaciones ante"cedentes y de datos secundarios. 

En primer l ugar se describen datos ele su Evol ución h istórica, a part i r  del anál is is  de i nvestigaciones 

acerca del origen del barr io  y de cómo ha evolucionado hasta la actua l idad. 

En segundo lugar, en la  secc ión de Anexos, se describen los aspectos socioeconómicos del barrio y 

de l a  "población flotante'', a part i r  del anál is i s  de las encuestas cont i nuas de hogares y ele estudios 

rea l i zados por la I ntendencia  y Consul toras. 1 3 

En tercer l ugar se hace referenci a  a las pol ít icas urbanas más importantes, que se han real izado en 

los ú l t imos 1 O años, aquel l as que formaron y forman parte del Proceso de Renovación del  barrio. 

5.2 Evolución h istórica. 

Durante fines del siglo X I X  y principios del XX, la  C i udad V ieja  se caracterizó por ser e l  barrio 

res idencial de la clase ari stocrát ica.  

Se destacaban la  suntuosidad de las construcciones de época con modelos europeos neoc l ásicos y 

predominaba la  concentrac ión de la  act ividad económica bancaria, comerc ial y cul tura l . 

En ese t iempo se construye el Teatro Sol ís  ( 1 840), la  Bolsa de Comercio ( 1 87 5 ), el Mercado del 

Puerto ( 1 868) ,  el Hotel Nacional ( 1 890 ) y muchos otros más edi fic ios públ icos y privados. 

La c i udad se expande y se crean nuevos barrios, la C iudad Viej a  pierde su carácter residencia l ,  

manten iendo y aumentando con e l  t iempo su función pol ít ica, comerc ia l ,  bancaria y su 

func ionam iento como zona portuaria, que conserva hasta la  actual idad. (GEU; Grupo de Estudios 

U rbanos) .  

Con l a  emigración ele las c lases al tas, muchas instalac iones y v iv iendas quedaron vacías y 

abandonadas, que j unto a la cr is is de los años c incuenta, desembocó en un importante deterioro 

edi l i c io y una consecuente desvalorizac ión económica y simból i ca del barrio. ( Romero, 2003 ) .  

Durante l a  d ictadura m i l i tar ( 1 973- 1 985) ,  d icha s i tuac ión s e  acentuó y se fomentó l a  demol ic ión de 

casas antiguas, construcc ión de edi fic ios para o fic i nas y estac ionamientos dejando terrenos baldíos. 

1 3  Ver en Anexos. Encuesta Cont inua de Hogares, de la Encuesta a Residentes 20 1 0  e i n formes del  l er Re levam iento 
del  Programa de Rev ita l izac ión .  



Entrado los años ochenta, el barr io cont inuó poblándose de gente de bajos recursos, ocu pando 

convent i l los, casas de inqu i l i nato y pensiones, ocupando de forma i legal v iviendas y locales vac íos. 

Frente a tales hechos, la I ntendencia i n i c ia un proceso de revalorizac ión de la zona, j unto al estudio  

de  G ru pos de  Estudios Urbanos ( G E U ), ' 'A spectos Socioeconómicos y A mbientales. Ciudad Vieja 

de Montevideo " ( 1 987) ,  encabezado por el Arq .  Mariano Arana. E l  mi smo reconoce, en dicha 

i nvest igac ión, e l  carácter testimonial e h i stórico del barrio más ant iguo de la capi tal y lo  declara en 

su conj unto como patrimonio protegido. 

Es de destacar que en el aspecto social e l  grupo GEU,  i nvestigó la  "poblac ión flotante", aque ll as 

personas que acompañaban el d inamismo de las act iv idades comerc iales y financieras; y personas 

v is i tantes, que se trasladaban hac ia  el barrio para trabaj ar o real izar gestiones y trámites. Dicha 

masa flotante, estaba est imada en 1 75 .000 personas en el año 87,  de las cuales 37 .000 ocupaban 

act iv idades económicas y 1 3 8 .000 con formaba la poblac ión v isi tante . (GEU, 1 987 ;  5 5 )  

E n  consecuenc ia, y a  e n  esta época s e  daba l a  problemática con la  población que invadía e l  barrio 

durante la jornada l aboral y en de fin i t iva ut i l i zaba los serv i c ios y toda su p lataforma, pero con la 

d i ferencia de que no habitaba en el lugar, por lo  tanto e l  vacian1 iento poblac ional se hacía más 

v is ib le  a los ojos del c i udadano montevideano. Otro aspecto que resalta la i nvestigac ión, es que 

muchos actores identi ficaban al barrio corno un lugar de referencia  para act iv idades de prosti t uc ión, 

zona local izada en las cercan ías del puerto, dando una imagen negati va del l ugar. 

Dicho estudio  consti tuyó la base de propuestas de i ntervención para mejorar toda el área. tanto para 

l as v iv iendas, l ugares ele esparc im iento y recreac ión, mayores oportunidades de empleo. contri buir a 

mejorar la imagen del barrio, con más l i mp ieza, i l umi nac ión y seguridad c iudadana. 

Es así como se crea la Comi sión Especial de C i udad Vieja  ( 1 982) ,  la cual actuó en conj unto con 

asoc iaciones privadas, con e l  objet ivo ele preservar edi fic ios h istóricos e in ic iar un proceso de 

Renovac ión y de Revita l izac ión arqu i tectónica y económica de la zona. En un esfuerzo de i ntegrar 

todas las pol í t icas urbanas en estrategias de acción, a mediano y a largo p lazo. 

A part i r  del afio 2002, las principales autoridades mun ic ipales públ icas ele Montevideo ( l a  

Presidencia el e  la  Repúbl ica y l a  M un ic i pal idad d e  Montevideo ) ,  in i c iaron un proyecto, sostenido 

por el I nstituto T talo-Lat i no Americano ( l ! LA) ,  para la rev i tal ización de la  parte h i stórica y central 

ele la C i udad. ( Cecare l l i ,  Ave, Bervej i l lo, 2003 ) .  

Este hecho de cuantís ima impo11anc ia, marca un antes y un  después, e n  l a  convergenc ia d e  actores 

públ icos y privados, que permit ió una primera i ntervención concreta en la in i c iac ión del proceso de 

renovación, en especia l  de revi tal izac ión del centro h i stórico. 
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En consecuencia en el mismo año, se real iza en Montevideo, un i mpo11ante Forum; "La 

revitalización Urbana en A mérica latina y en Europa. El caso de Montevideo. " en l a  Facu l tad de 

Arqui tectura .  El  m ismo fue organizado por la  D i recc ión General para la  Cooperación a l  Desarrol l o  

( I I LA-M AE-DGCD) y l a  colaboración de la  Un ivers idad d e  Ferrara ( I ta l ia ), j unto a d iversos 

colaboradores, operadores económ icos. profes ionales, técn icos de Montevideo, públ icos y privados. 

La si tuación de C i udad Viej a. se eva lúo y se investigó, por lo cual fue planteada la necesidad 

urgente de revi ta l izar la  zona. en e l  área soc ia l  y económica. Así como atender y renovar el p lan de 

acc ión y de gest ión. tanto desde e l  sector públ ico y privado. 

El  resul tado ele dicho Fórum fue la propuesta de un D istrito Cult ural Urbano para e l  área centra l  de 

Montevideo focal izado sobre teatros y arte moderno, con un estudio de pre fact ib i l idad, en l a  

const itución d e  com i tés d e  barrios y apoyo a l  si stema d e  becas de estudio para teatros. Entre otros 

objet ivos planteaban también. constru i r  un di stri to con mejor func ionam iento, el cual pos ibi l i tara un  

renacer en algunas funciones culturales y comerc iales privadas. 

5.3 Pol íticas U rbanas En Ciudad Vieja. 

Es de destacar que la I ntendencia  M un ic ipa l  de Montevideo, con el apoyo de d iversas i nst i tuciones 

privadas, como el Banco Interamericano ele Desarro l lo  ( B I D) y e l  Fondo Espec ia l  de Japón, entre 

otras; en los úl t imos d iez años. l levó a cabo varias pol ít icas urbanas y socia les, l i gadas al proceso de 

Renovación de C iudad V ieja .  Aquí algunas de e l las :  

• Plan Especial Ciudad Vieja (PECV). 

El  Plan Especial Ciudad Vieja (2004), es uno de los más importantes en d icho proceso, e l  cual fue 

producto de m uchos años de trabaj o  y de invesügac ión de d iversos técn icos que apostaron a un p lan 

i ntegral ,  con e l  desafío de revert i r  aque l l a  imagen de C iudad V i ej a, como poco atract iva para 

habi tar, insegura e inaccesible.  

E l  Convenio entre la I ntendencia, e l  M VOTMA y e l  BHU,  es una de l as acc iones a destacar, dentro 

del P lan, por la rea l izac ión de v iv iendas de i nterés soc ia l ,  la  rehabi l i tación de espacios públ icos y e l  

mej oramiento de  serv ic ios. Las cooperat ivas de  v iv ienda de  ayuda m utua son uno  de  los  p i l ares de  

estos proyectos. que contribuyeron a la  repoblac ión de l  barrio y aportan en la  actual idad, un  valor 

agregado a la identidad barria l . 

Los obj et ivos especí ficos del P lan, no solo  son recuperar e l  patr imonio edi l ic io, recal i ficar los  

espacios públ icos, s ino mej orar la  escena urbana, asegurar la  accesib i l idad y la  c i rcu lación i nterna 

en el barrio .  Tam bién apunta a la  promoción del peatón, mejorando la cal idad de los habitantes y 
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usuanos de l a  C iudad V ieja .  Con e l  fin de fomentar l a  repoblación y como consecuenc ia l a  

reval orización d e  l a  cu ltura, de lo  socia l  y el desarro l lo  económ ico. ( PECV, 2004 : 34) .  

En  lo que refiere a la  Recuperación y Mejoras de Espacios Públicos, hay varios ejemplos que se 

rea l izaron en di ferentes p untos del barrio. los más importantes son :  

./ P laza M atriz (20 1 O), parte del Plan Especial  Ci udad Vieja . 

./ Plaza Zaba la  (20 1 2) ,  parte del Programa de Rev i ta l i zación de C i udad Viej a  . 

./ Peatonal Sarandí  (2005),  extensión del 2do tramo desde la  cal le  l tuzai ngó hasta l a  cal l e  

A lzaibar, con e l  fin  de  extender y promover las activ idades comerc iales y turíst icas. 1 4  PECV 

Las áreas estratégicas más "deterioradas" para recuperar, por el PECV, se defi n ieron como; las 

zonas del  puerto, la escol l era Sarandí .  e l  acceso norte y e l  acceso sur. Además la  rehabi l i tac ión de 

l as Bóvedas, e l  entorno del Teatro Sol ís. l a  peatonal Pérez Caste l l anos, cal le Yacaré y la  p laza 

I sabe l ino Grand ín .  

Así como la  restauración de fachada y azotea, que se rea l iza actualmente al Cab i ldo de 

Montevideo 1 5 ,  desde e l  año 20 1 2, una obra que nace de un conven io entre la I ntendencia y el 

MTOP, con una i nversión de $ 1 2  m i l lones ele pesos. 

En recuperación ele espac ios púb l icos, se resal taban, también mejoras en la i lum inación, l impieza de 

grafit is,  p intadas, pegatinas y empapelados que dañaban la imagen del  barrio. 

A nivel  privado, hemos de destacar la  n ueva apertura de los comerc iantes de la Cal le Colón, ya que 

años atrás habían cerrado sus puc1ias en consecuenc ia de la  cris i s  del  afio 2002 y de la  gran 

i nseguridad que se vivía en dicha zona. Hoy con el trabajo conj unto de la I ntendencia y del Grupo 

Centro de Comerc iantes, es que se re in ic ia  una nueva etapa. 

• Proyecto Ciudad Vieja Ren ueva. 

Otro de los Proyectos a destacar y que marcaron un i mpo1iante punto de i n flexión en este proceso 

de Renovación y de gran aporte al desarro l lo  local del casco h istórico, fue el Proyecto Ciudad Vieja 

Renueva (2003-2005). 16 E l  mismo se basó en una estrategia de in tegración  social a través de 

pol ít icas socia les i ntegrales, con una fuerte apuesta al desarro l lo  local del barr io .  Es de subrayar que 

1 4  E l  proyecto de extensión de la Peatonal Sarandí,  hoy,  alcanza la peatonal Pérez Castel lano, la cual  puede ser 
recorrida desde la  Rambla 25 de Agos10 hasta Sarandí, u n iéndose de esta manera al N uevo C ircu ito Peatonal q ue 
c u l m in a  en el Mercado del P uerto y se une a las cal les peatonal izadas de Piedras, entre Colón y Mac ie l :  y Yacaré. 
15 El  Cabi ldo fue creado entre los años 1 804 y 1 8 1 2  y decretado M useo H istórico N acional  en  1 97 5 .  
1 6  Ver s i t io web: -http://www.montev ideo.gub.uy/ci udadv iej a/princ i pal .h tml-
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se contó con e l  apoyo de la Comunidad Europea, ya que fue en e l  marco del  Programa U RBAL, un 

proyecto a térmi no que duró 3 años. 

Se caracterizó por ser un programa más i ntegral dónde la Renovación y la Revital ización tuvieron 

como bene fic iarios a la poblac ión res idente del l ugar e incentivaron de manera notoria la 

part ic ipación c iudadana y l a  art icu lac ión entre los actores. Se rea l izaron tal leres de capac i tac ión 

j unto a SUNCA (S ind icato Único Nacional  de l a  Construcc ión y Anexos) y se d ictaron cursos de 

heITería, albañ i lería y rec ic laje para aquel los residentes que estuvieran desempleados o sub 

ocupados. 

"Dicho programa tuvo gran impacto sobre la población que se capaciló, aporlando un sen/ido de 

perlenencia al lugar y una revalorización del palrimonio del barrio. "(Entrevi sta a Mercedes 

Hegoburu) 

• Seminarios Gestión de Centros H istóricos. 

Hac ia  e l  año 20 1 O, se real iza e l  pr imer Seminario I n ternacional de G estión Centros H istóricos, 

en e l  marco del Proyecto de Revi ta l ización de Ciudad Viej a, el cual fue organizado por l a  

I ntendenc ia  y apoyado por e l  B ID ( Banco I nteramericano de Desarrol lo) .  Esta i nstancia imp l icó l a  

part ic i pación de  más de  1 50 personas, contó con expositores de  Europa, América Latina, U ruguay y 

aportes importantes de actores locales e in ternacionales. Se presentaron datos de l a  Encuesla a 

Residen/es del barrio, l a  cual fue real i zada en el período de mayo y j unio del 20 1 0, con una m uestra 

de 1 202 personas residentes en hogares . Se obtuvieron datos sobre los rasgos demográficos, 

soc ia les y económicos de la zona, características de la v iv ienda y percepciones del c i udadano. La 

misma tuvo m uy buena acéptac ión, dec laran los encargados del estudio, aunque hubo crít icas de 

actores locales económ icos, espec ia lmente los no residentes, que no fueron i nc l u idos en la m isma. 

En consecuenc ia  se in ic ió  una Consul toría, 1 7  la cual t iene como objet ivo apoyar a la I ntendencia 

M un ic ipal de Montevideo en l a  defin ic ión e implementac ión de una estrategi a  de largo a l iento, que 

permi ta contribu i r  al desarro l lo de l a  C iudad Viej a  como un recurso estratégico de la c iudad y e l  

país. 

En e l  año 20 1 2, se l levó a cabo con éxito e l  segundo encuentro, I I  Sem inario I n ternacional de 

Gestión Centros H istóricos 201 2,  dónde se art icu laron i ntercambios de experiencias de 

Revital izaciones de Centros H i stóricos de d i ferentes regiones, México, Colombia, Ch i l e  y otros 

países. !-lacia la búsqueda de herram ientas que mejoren la gest ión coordi nada entre sector públ ico y 

privado y las organizaciones c iv i l es v inculadas a C iudad Vieja. Resaltaron la  renovac ión del 

1 7  http://www.planciudadv iejaon l ine.com. 



concepto del patr imonio,  desde l o  arqu i tectónico y desde los actores v ivos, aque l los que pertenecen 

a insti tuciones de la soci edad c iv i l ,  representantes de los res identes y autoridades públ icas. 

• Programa Revital ización Ciudad Vieja. 

E l  P rograma de Revital ización de Ciudad Vieja,  es e l  segundo programa m ás i mportante en estos 

ú l ti mos afias, el m i smo nace de un convenio de cooperación técnica entre la I ntendencia de 

M ontevideo y el B I D  y la colaboración económica del Fondo Especia l  de Japón. 1 8 

E l  área geográfica de ejecución del p rograma, está comprendida entre l a  rambla  Repúbl ica de 

Francia, ramb l a  I ng. Juan Monteverde, rambla  25 de Agosto de 1 825,  F lorida y C iudade la. Como 

obj et ivos pri nc i pales se p l antean eval uar las i ntervenciones real izadas en e l  barrio,  revi sar, 

actual izar y desarrol lar una estrategia y p lan de acción para l a  rehabi l i taci ó n  i ntegral de l a  c i udad 

v iej a, contando con i nformación actual izada del PECV para e l  período 2009-20 1 2 . A su vez generar 

intercambios de experiencias respecto a actuac iones y retos de l a  renovac ión urbana en centros 

h i stóricos, como también d i recc ionar e l  reposic ionarn iento de la C i udad Viej a  hacia una nueva 

marca en el i m aginario colectivo, apuntando a proyectos de desarro l l o  local y fi nanc ieros para la  

continu idad del  Proceso de Renovación. 

• I nventario  Patrimonial 201 0. 

En esta oportunidad, en e l  marco del Programa de Revitalización de la Ciudlld Vieja, junto al  

I nsti tuto de H i storia de l a  Arquitectura de la  Facultad de Arquitectura de l a  Universidad de la  

Repúbl ica, rea l izaron e l  Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de lll Ciudlld Vieja. 

Contiene inform ación actual izada de todos los padrones, así como también todas las p lazas o 

espac ios públ icos y de todos los tramos de cal les del Área Patrimon ia l .  La zona considerada. 

asignada anteriormente por el PECV, presenta i n novac iones. como el reg istro fotográfico de l a  

fachada, los e lementos s ignificat ivos y e l  tramo urbano d e  cada b i e n  en su estado actual y, tam bién, 

se ha i ncorporado la i n fotmación gráfica de los antecedentes proven i entes del  Inventario 2000, del 

I n ventario 1 983,  del Centro de Fotografía de l a  I ntendenc ia  de Montevideo, además de otras 

fuentes. 

1 8  Es prec iso mencionar que los in formes finales de la  Consu ltoría, no están final izados, aunque pud imos acceder a 

algunos datos pre l im inares. Equipos Mori, Fundasol, N ippon Koei ,  N KLAC y CSI  Ingen ieros, son parte de l  Consorc io 

para d icho estudio.  Ídem 1 2 . 
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• Actividades Patrimon iales y Eventos Cultura les. 

Como activ idad cu ltural  y comercia l ,  es de destacar el Día del Patrimonio q ue se festej a  año a año, 

en c i udad V iej a, desde el  1 995,  con el  obj et ivo de conc ienciar a la opin ión públ ica sobre el valor 

patrimonial  y en un afán de mostrar la  c i udad h istórica en todo su esplendor. 

También la Foto Galería 1 9, gestionado por el Centro M unic ipal de Fotografía (CM DF),  dentro del 

marco del Programa de Revi tal ización, con la idea de ofrecer un l ugar para los montevideanos y 

turistas, para tomar contacto con e l  pasado y e l  presente. Se ubica en la  acera norte de l a  cal l e  

P iedras, entre M acie l  y Pérez Caste l l ano, cerca del Mercado del Puerto y del M useo del Carnaval .  

1 9  Foto G a lería, proyecto dentro del  Programa d e  Revital izac ión de C i udad V i ej a  desarro l lado por l a  I ntendencia de 

Montev ideo, en colaborac ión con el  Banco I n teramericano de Desarro l lo  con el  apoyo económico del Fondo Espec ial  

de l  J apón. Con e l l a, se propone una n ueva etapa dentro del  proceso de protección del  patr imonio c u lt ural del  centro 

h istórico ele la c i udad i ntrodu c iendo una n ueva forma de apropiación y d is frute del espac io  públ ico.  

h ttp://cd f. montevideo.gub. uy / fotogra fias/barrio-c i udad-v ie j a# 
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V l .  ANÁ L I S I S  D E  LA I N FORMACIÓN O BTE N I DA. 

De acuerdo a l as princi pales d imensiones obtenidas de l as entrevi stas a los  actores locales, pudimos 

obtener el  s igu iente aná l i s i s :  

6.1 Renovación urbana  v principa les cam bios en Ciudad Vieja. 

La renovación urbana que l levó y l leva a cabo l a  C i udad Viej a, es valorada por los actores locales 

en gran medida como posit iva, ya que desde los i n i c ios del proceso hasta el día de hoy, los cambios 

han s ido mayormente pos i t ivos que negat ivos, en especia l  porque han mej orado la cal idad de v ida 

de los actores en cuest ión.  Grac i as a l a  reacti vac ión económ ica que tuvo e l  barrio en estos ú l t imos 

años, aportando nuevas fuentes laborales, tanto hac ia  el turi smo, como al sector comercia l  y de 

renovación urbana. 

También en la  parte de capac itac ión q ue se ha nombrado, se notan valorac iones posi t ivas. Uno de 

los comerc iantes de la Peatonal Sarandí,  nos comenta a cerca de los Semi narios  que se rea l i zaron, el 

ú l t imo de carácter i nternac iona l  en el año 20 1 020 : 

. . Q11eda111os bustcmte estimulados por lo forma en que se organizaron los Seminarios lntemacionales, y por 

la integroció11 que tuvo, porque participaron autoridades públicas, empresas privadas. oc/ores socio/es. Nos 

parece una concepción realmente prometedora. En algún 1110111ento, el criterio de la encuesto a Residentes, 

nos dejó 1111 poco preocupados. porque era de111asiado teórico, así como un diagnóstico donde se daban 

algunas reco111endacio11es que, quienes vivimos allí, Sllbe111os que están hechas desde la distancia. En ese 

sentido, nos parece que viene 111uy bien. todo el proceso y habrá que esperar pllra ver cuáles son las 

siguientes iniciativas que se to111an. De hecho, ya hlly un ámbito para volcar ideas y propuestas. · ·  (Entrevista 

a Co111erciante nº l  1) 

Uno de las pol í t icas que más recuerdan los trabaj adores de más de 5 años de antigüedad de trabaj ar 

en el barrio, es e l  Proyecto C iudad V iej a Renueva. Según sus comentar ios esta pol ít icas refuerza no 

solo la oportunidad val iosa que la  I ntendenc i a  les o freci ó  para in tegrarse a un proyecto de 

desarro l lo. para capacitarse y a lograr una i n serc ión laboral d i ferente, s ino un mayor sentido de 

pertenencia con el barr io  que logró d icho proyecto . 

A pesar de que, dentro del marco del Programa de Rev ital izac ión del barrio, se desarrol l aron dos 

i mportantes Sem i narios del Centro H i stórico i mportantes y uno de carácter internac ional,  tanto 

comerciantes como artesanos, rec laman mayor part ic ipación en la eval uación y decis ión de l as 

20 Ver en trabajo Capitulo de Polít icas Urbanas. pág.28.  
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polí t icas urbanas. Pr inci pal mente en l a  in formac i ón de los resul tados de los estudios y anál i s i s  de 

d ichos programas, para así  senti rse parte de l a  p lan i ficac ión urbana como sujeto socia l  y colect ivo .  

No obstante, es  i mportante plantear que  una parte de l  grupo de  comerc iantes expresaron una gran 

d i sconformidad en cuanto a la fa l ta de regulación de l a  I ntendenc ia  en estos d iez años, en espec ia l  

sobre los artesanos y vendedores que trabaj an de manera i n formal,  en la  Peatonal Sarand í  y sus 

alrededores; 

' 'la i1?/Ór111alidad y la falta Je regularización de la autoridades es lo que aún no entende111os que continúe 

pasando. Nosotros como comerciantes ya agota111os todas las vías de co111unicación y de quejas contra ellos, 

no por sacl!rles el trobc!/O, sino por defender nuestros derechos como contribuyentes y ciudadanos. Y 

lll111entable111ente la idea progresista que 111w1tiene todos estos grupos no colabora para una mejor 

convivencia. ". (Co111er<.:iante n º  3) 

En cuanto a los moti vos por los cuales los actores locales. e l i gen trabaj ar a d i ario en el barrio son; la  

acces i bi l i dad, la  cercan ía de  todo. canti dad de serv ic ios. buena oferta gastronóm ica, gran d i námica 

inmobi l iaria, presenc ia ele i nst ituciones financieras y gubernamentales, concentrac ión ele 

trabaj adores y empresarios, entre otros. 

C u a d ro l :  Percepción de l as Políticas U rbanas y d e  los Cambios en los ú l t i mos 10 años. 

• 1 mpacto posit i vo del proyecto C i udad V i ej a  Renueva y de su inversión en l a  capacitación labora l .  

• El barrio mantiene la centra l idad comerc ial  y de serv ic ios. 

• Reac 1 i vación económica pos i t i va en el área centra l del  barrio, orientada al turismo y a la "población flotante". 

• Recuperac ión de la zona comerc ial  ele la cal le Colón.  

• A u mento de E d i tlc ios y casas que estaban degradadas. reha b i l itadas y mejoras ele fachadas que estaban 

degradadas. 

• E l  barrio en constante cambio. Mayor d i námica.  

• Peatona les más atract i vas y más seguras que aílo anteriores. -

• Se ve ele manera pos i t iva la ofic i n a  ele turismo en el barrio.  Crece el nº de l legada de cruceros internac ionales.  

• Surgen n uevas fuentes labora les re lac ionadas al sector tur ismo. 

• Crec i m iento de la construcción y reci'c laj e, lo que perm ite mayor inserc ión labora l .  

• Espac ios públ icos valorados posi t i vamente, la Foto G a lería, P laza Matriz y Zabala. 

• Falta ele regu lación por parte de la I ntendencia  en la Peatonal Sarandí,  sobre trabaj adores i n formales. 

• Falta ele comun icación por parte de las autoridades de los proyectos que se l levan a cabo y ele los resu l tados de 

las eval uaciones. 

• Necesidad ele una consul ta genera l a la c i udadan ía y a la población local de las demandas locales. 

• I nseguridad en las cal les para le las a las Peatonales. 

• M ayor inc l usión por parte de l as autoridades en las eval uac iones de las pol ít icas.  

Fuente: E laboración propia en base a l  releva miento rea l izado para esta investigación. 



Las transformaciones que se han detal l ado parecen ser más o menos v is i b les por los actores locales. 

La percepción de los cambios se acentúa en determ i nadas áreas. La mayoría de las v is iones 

centran l as ventaj as y desventajas en re lación a su vida cot id iana. En la  Zona Centro del  barrio, por 

ejemplo, los cambios son intensamente percib idos por los entrevi stados y en la med ida q ue el 

mismo se a lej a  del epicentro, se d is ipan. 

Las Peatonales son los l ugares con mayor percepción de cam bios, así como la  P laza Zaba la  y la  

P laza M atriz en tercer l ugar. La Foto Galería ub icada en la  zona de l  Mercado del Puerto, es  

perc ib ida y valorada como una puesta ele arte muy atract iva e interesante, tanto para l os actores ele 

l os al rededores como para e l  turismo. Otros cambios se vuel ven menos evidentes. Muchos se 

desvanecen a l  no tener un foco especí fico a la  v i sta del  observador, como l o  ti ene e l  Mercado del  

Puerto o la  Peatonal Sarand í .  

E n  estos puntos, u n  tanto más d i fusos, l o s  actores local es observan cambios e n  l o  usos el e  ed i fic ios 

que han s iclo rec ic lados y rehab i l i tados y q ue estaban abandonados completamente u ocupados; y 

que se han transformados en hostel s, gal.erías de arte, l ocales de vesti menta y calzados, restaurantes, 

o fic i nas, entre otros. Señalan,  asimismo que a parti r  ele las transformac iones s urge una n ueva 

act iv idad comercia l  q ue se orienta a satisfacer los requerimientos del  auge del  turismo y de la 

cantidad de gente q ue trabaj a  a d iario en e l  barrio.  

La percepción de esta transformac iones perm ite entender por qué la  mayoría de los entrevi stados 

considera que c i udad v iej a, es un ba1Tio que está en constante cambio y señalan que la afluenci a  de 

l os turistas ha aumentado considerablemente en estos ú l t imos ci nco años. Entre los atract i vos que 

i denti fican se destacan el patri monio cu l tura l y los servic ios orientados al turi smo y a la  capacidad 

para bri ndar serv ic ios a la  población flotante que trabaj a  a d iario. 

Para Ja mayoría de los entreví  lados Ja  afluencia turística es beneficiosa para el barrio debido a _la 

reactivación económica q ue produjo y produce más y nuevos comercios, entrada de di nero y más 

empleo. 

Los que Ja consideran negat iva destacan que d icha reacti vac ión no necesariamente bene fi c ia  a los 

residentes, s ino a los comerciantes, muchos ele los c uales no v iven en e l  barrio. 

Nota de las Observaciones: A medida que nos alejamos del centro de la  c iudad v ieja, se observan 

l ocales y ed i fic ios renovados, pero q ue no han pod ido ser rehab i l i tados y react ivados, ya sea como 

locales comerc i ales u ofic inas. Especia l mente aquel los que se ubican en e l  2do tramo de la Peatonal 

Sarand í ,  en gran parte de la Peatonal Pérez Castel lanos y en la zona este y oeste. Las razones q ue 

plantean los técnicos ( i n formantes cal i fi cados), es que son zonas más compl icadas a n i ve l  de 

seguri dad y q ue con e l  s i stema de cámaras esperan q ue mej ore y q ue se act i ven cuanto antes.  
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6.2 Espacios P ú bl icos en e l  proceso de renovación de Ciudad Vieja. 

La Percepción de los espacios públ icos renovados y sus d i ferentes usos desde una perspect iva de 

c lase, apunta a v isual izar que grupos son los que usan más los espac ios públ icos y c uales confl ictos 

surgen de dicha acc ión. 

Dentro del marco del proceso de renovación, está establecido un apartado para l as mejoras de 

fachadas y espacios públ icos, tanto para la poblac ión que concurre aJ  baJTio a trabajar (mej ora 

vi sual) y l os res identes, p uedan d i sfrutar de el los y mej orar su cal idad de vida barri al . 

En l a  C iudad V iej a  se puede perc ib i r  un fenómeno de segregac ión urbana: se ev idenc ia que grupos 

q ue pertenecen a un m i smo sector socia l ,  t ienden a concentrarse espacia lmente. Es así como las 

d i ferentes opi n iones que existen en funci ón de los cambios que se han desarrol l ado en e l  barrio. 

están d i rectamente rel acionados a la c l ase soc ia l  que pertenecen. 

Lo d icho exp l icaría l as d i ferentes op1 111ones q ue existen en func ión de Jos cambios que se han 

desarrol l ado en el barrio, están d i rectamente re lacionados a que tanto el grupo de artesanos como el 

grupo de comerciantes, valoren de manera di ferente su re lac ión con e l  territorio y su vi s ión de los 

confl ictos, q ue surgen en este marco de renovac ión.  

"Los espacios públicos no son de nadie. tie11e11 un fimdwnento de apropiarse pero no es así. estú11 

eq11ii·ocados no es la lágica del espacio público. ( '01110 la feria artesanal que dentro de todo es 1111 servicio 

de apropiación pero provisorio con reglas y horarios. ·· (Entrevista a Comerciante nº6) 

La percepc ión o valorac ión del escenario  en el  cual se l levan a cabo las d i ferentes act iv idades. va a 

estar de acuerdo a sus local i zaciones temporarias y permanentes. ( domi c i l io pri vado o pro fesional 

de l os comerc iantes y ubicación temporal en la  c i udad por parte de los artesanos y de los 

trabajadores en genera l . )  

"lo  lflle sigue en  discusión y no van a entender. tanto de las autoridades y desde los comerciantes es que 

nosotros como ellos tenemos derecho a usar de este e.1paciu, hajo normas claramente, manteniendo limpio el 

e.1pacio, cuidando las instalaciones y cuidando también que sea atractivo a la vista del cliente y del turista. 

Nuestrn imagen también importa en todo este paisaje, para el patrimonio y para la cultura de la ciudad. " 

(Entrevista a Artesano Nº 1) 

Las opi niones de los grupos de los artesanos. en part icu lar los que pertenecen a l a  I ntendencia. 

enfat izan en q ue el  uso de los espacios púb l icos, forma parte de los derechos democráticos que 
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con forman toda c iudadanía. (Borj as, 20 1 3) .  Por más regulac ión q ue se rea l ice  por parte de l as 

autoridades, e l los defienden los m i smos derechos que cualquier c iudadano local .  

No obstante, es i m portante plantear q ue desde l a  m i rada de los i nfom1antes cal i ficados, el  espaci o  

públ ico e s  un espaci o  d e  derecho pero con c iertas normas o reglas. Pudi mos también observar u n  

malestar con respecto a d icho con fl icto, e n  especial  con los artesanos, y a  q ue a pesar d e  los i ntentos 

de negoc iar año tras año y de l legar a un buen acuerdo, el con fl icto perm anece. 

"Ese conflicto va a estar permanente, es un atractivo inherente a la ciudad democrática, también está la 

cantidad de horas que están y que usan las instalaciones "yo no puedo estar afectando el derecho del otro ", 

de aquí la necesidad de regular de la intendencia, para poder conciliar también con los demás actores que 

comparten la Peatonal. " (Entrevista a Urruzola) 

"Nuestra visión desde la comisión pensamos que debería estar regulado desde otros pará111etros, nosotros 

consideramos que el prohlema en el espacio público o el l/Ue vende algo, cree que es el único que tiene 

derecho sobre el espacio público y no es así. Realizar actividades para todos en un espeicio público es 

dificil, en ese espacio es como un aballazamiento. " 

"'Hay distintas áreas en la !MM que tienen injerencias pero es dificil tener w1 equilibrio. También ejercen 

mucha presión por la .fúente /ahora! que se regule el equipamiento en el Jer tramo esta tomado por los 

artesanos y es responsabilidad de todos. Te cambia la calidad del espacio y no solo pensando en el turista 

sino, es pensando en el usuario del mismo y el locatario de iudad Vieja. Regular el uso del espacio es 

dificil y genera prohlema� con el comercio instalado y nos le pedimos que cw11p!an con muchas cosas y el 

artesano que está e1?fre11/e esta porfuera de estos normas. (Entrevista Arq. lren� Lois. Jnfórnwnte nº5) 

Para cont inuar el aná l i s i s  es conveniente defi n i r  espac io púb l i co.  Primeramente lo re lacionamos 

desde la teoría económ ica. con la idea de b ien públ ico .  U n  bien públ i co es aquél q ue su uso por 

parte de un i nd iv iduo o usuario más, no aumenta el costo marginal de este uso. Pongamos un 

ej emplo, el  a lumbrado públ ico .  No aumenta el costo de que pase uno o m i l  personas y hagan uso de 

este servic io .  Si b ien esta concepción de bien públ ico es de carácter econorn ic i sta, creernos que se 

puede rel ac ionar a n uestro tema, el espacio públ ico en C i udad V iej a. 

En  este sentido, e l  costo marginal  del  uso del  espac io públ ico no func iona de l a  m i sma manera que 

se ha expl icado, ya que e l  costo aumenta cuando aumentan las personas que hace uso de él .  Por e l lo  

surge e l  problema de la  regulación q ue se  menciona en los  d i scursos. Creemos que  hay u n  error en 

la percepción de lo que es y lo q ue s ign i fica un espac io públ ico, por e l lo ex isten d istintas 

percepc iones y usos de estos espacios. Los artesanos son los que más perc i ben los conceptos 
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descritos como si fueran uno sólo, por lo que van a entrar en contradicción con aquel l os que 

perc i ben la d i ferenci a. 

Esto guarda re lación tamb ién, a l  i magi nario colectivo que interpreta el espacio  públ ico, con la  

noc ión de un lugar de acceso libre y ante e l  cual  el indiv iduo puede desarroi lar d i ferentes 

estrategias para moverse dentro o actuar en é l .  Se desarrol lan d i scursos d i ferentes, uno por parte de 

los urbani stas o responsables de los proyectos urbanos, y otro por parte de los usuarios, que a través 

ele su acción soc ia l  i mpregnan los espacios con sus cua l idades y atributos. 

En cuanto a la  percepc ión ele los actores locales según al grupo que pertenecen están mediados por 

sus intereses y por sus recursos, a la  hora ele valorar los espacios públ icos y sus d i ferentes usos. 

Los aitesanos son J os actores que más uti l izan el espacio ele la Peatonal para trabajar y para pasar 

gran parte del t iem po de su día en ese espac io o l ocal izac ión ya que es la  única zona, según el los, 

que se vende m ás y dónde hay mayor cantidad de gente c i rcu lando durante todo e l  día. 

A d i ferencia de los artesanos, los comerciantes perc i ben que a pesar de que observan que hay 

mej oras a la vi sta, s i guen molestos y contrarios a que se apropien del espacio como s i  no fuera 

públ ico y fueran los ún icos q ue puedan usarlo como tal .  

. .  Es un tema 11n�y viejo y que no se lia podido solucionar a pesar de las polílicas que dicen que han 

fi111cionado de regulación y de gestián. este es un problema que la intendencia no puede solucionar. llámalo 

b11rocmcia. lentitud. ineptitud, no sé. Esperamos que para los próximos tiempos se pueda convivir 

mejor. " (Entrevista a comerciante nº-1) 

A parte del malestar con respecto a los artesanos i n formales, son constantes las quejas y recl amos 

en el centro comunal; " 'de lodos los días de d[ferenles co1?fliclos que suceden a diario con el 

consumo de droga y alcohol, ( Entrevista a Asi stente Social Centro Comunal Z 1 ), además a fi rma l a  

Asi stente Socia l ,  de no  tener una regulación sostenida en  e l  tiempo por parte de la Intendencia. 

Por otra parte, la percepción de los espacios púbicos de los trabaj adores públ icos y privados, es m uy 

escueta, están de acuerdo con las mej oras pero recl am an espac ios de act iv idades culturales y 

artíst icas que l os invi te a quedarse un poco m ás de t iempo en el barrio, como se daba años 

anteriores, en la  noche con la  d i versidad de bol iches. Así como la  mejora de propuestas 

gastronómicas para todos y con costos más acces ib les. 
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Cuad ro 2 :  Percepción de los actores locales de los Espacios P ú blicos renovados. 

• Espac ios renovados y más atract i vos, se desatacan los cambios en la P laza Zaba la y Matriz.  

• A buso del  uso de la Peatonal Sarand í, por parte ele los artesanos formales e i n formales. 

• Faltan propuesta cu l tura lcs y art íst icas para j óvenes. 

• Faltan mejorar propuestas más interactivas para los '·after office". 

• N uevas propuestas en las act i v idades cul tura les, en tocios l os M useos. 

• Renovar la act iv idad noct urna en bol iches. 

• I n seguridad en las P lazas y Peatonales l uego del  c ierre de o fi c inas. 

• Mejor l i mp ieza y más atract i vas las Peatonales. Fachadas más atract i vas. 

• Faltan propuestas d i ferentes gastronóm icas más modernas y no tanto puestos ele fast foocl. Con costos más 

acce ibles.  

• Escases de po l i c ías durante la semana. 

Fucnt<.:: E laborac ión propia  en base a l  rclevamiento rea l i zado para esta i n vi.:st igación.  

6.3 Ciudad Vieja en un  futu ro. 

Fi nal mente cons ideramos i nteresante conocer como los actores locales imaginan la C iudad V iej a, 

en un futuro próx imo. En  tal sentido, m uchas de l as opin iones aportadas son revelac iones de deseo 

sobre el fut uro de la c i udad. más que una v i sión de lo q ue e fectivamente consideran q ue ocurri rá. 

Dentro de las respuestas obten idas, es pos ib le  d i st ingui r opin iones posi t i vas. negativas y neutras . 

De esta manera los entrev istados contestaron la pregunta ele cómo suponen la C i udad V ieja en un 

futuro. 

C u a d ro 3: Percepciones ele C i udad V iej a en. un fu t u ro. 

• A umento de Turistas extranjeros. 

• S i  no se trabaja con una v i s ión de largo alcance, determ inadas s i tuaciones soc iales se van a segu ir  agudizando, 

como la  I nseguridad, la  del incuencia y e l  consumo de drogas. 

• Han ele i mp lementarse Pol ít icas de mayor alcance, que estén dentro de u n  Proyecto más I ntegral de t ipo 

part i c i pativo y com partido por todos los actores. 

• Con problemas soc i a les en las zonas más alejadas de la zona centro del  barrio. 

• M ayor regulación de la in formal idad labora l .  Regu larizar de manera constante los espac ios públ icos. 

• Espac ios públ icos mejorados y más espac ios verdes. 

• Patr imonio C u l tura l .  Act i v idades cu l t urales retomando más las propias raíces cu l turales y soc iales del  barrio.  

• A u mento de locales comercia les  en la zona centro. Divers i fi cación de fuentes de trabajo.  
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• Cont inu i dad de i nversión, con pos ib i l idades de desarrol lo. 

• Mejor art icu lación de lo públ ico-privado. 

• Puerto más i n ternac iona l .  

• Más oportun idades para j óvenes. 

• Crec i m iento de la c i udad en genera l .  

• A umento de artesanos en otras zonas del barrio. 

• "Ojala  comprenda la I ntendencia  y las autoridades q ue s i  b ien aquí  hay muchos estudios y d i agnóst icos, hay 

q ue poner en acc ión las po l ít icas."  

Fuente: Elaborac ión propia en base a l  rc lcvamicnto rea l i zado para esta  i n vest igación . 

Las percepciones y valoraci ones más pos i t i vas, expresan un deseo de que cumplan y se 

i m plementen las pol ít icas re laci onadas a mej orar la cal idad de v ida de l os actores l ocales, 

re lacionados a l os problemas de inseguridad. de l i ncuenc ia  y consumo de drogas. Pol í t icas con 

mayor alcance, que estén v i nculadas más a las necesidade · locales, q ue i nc l uyan en su d iseño e 

imp lementac ión l a  part i c i pac i ón act i va de los dest inatarios. Hay rec l amos al gobierno munic ipa l , 

para que este procure pasar d i rectamente a l a  "acción", ya q ue se l leva m ucho t iempo en estudios y 

d iagnóst icos; y s i  b ien se ha mejorado la  capac idad de atraer inversores pri vados y de mej orar las 

condic iones urbanas, es un barr io que demanda acciones inmediatas. 

A lgunas opin iones sobre la v is ión de futuro ele los actores locales obtenidas en este trabajo, se 

re lac ionan con la confianza y la expectat iva q ue le t ienen a la c iudad, para q ue conti n úe con l a  

Renovación urbana y l o s  cambios en favor d e  u n  mejor desarro l lo .  Por parte d e  la  comis ión 

Patrimonial y l a  Comis ión Espec ial del barrio, opi nan;  

"Las apuestas se han redohlodo ¡wrque se han mantenido las centrales estatales y las casas matrices de los 

bancos siguen estando en la ciudad vieja. la torre ejecutiva y el anexo al edificio, es lo que mantiene gran 

parle de la actividad econó111icll en ciudad viejll, unido ll nivel financiero y p01' ende dlln señales al resto de 

que si se puede, de lo contrario hubieran e111igrado hacia otros lugares. "(Co111isió11 &p. C V. Irene Lois, 

JMM) 

También p lantean la  neces idad de invert i r. renovar y mej orar l as cond i c iones laborales, en el sector 

turístico, públ ico y privado; y generar m ayores oportunidades de trabajo en el  sector cu l tural y 

artíst ico. 

También en re l ac ión a proyectos de rehabi l i tac ión, rec ic laj e  y reparación de edi fic ios y fachadas, 

como en un momento lo l levó a cabo el Proyecto Ci udad V iej a Renueva. 
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Se p lantea l a  necesidad de tener un organismo que coordi ne y gestione en C iudad Viej a  tocias las 

pol ít icas de renovación y q ue apueste a un p lan i ntegral en conj unto con todos los actores, con e l  fin 

de ser l anzado en un t iempo breve. 
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V I I . CONSI D E RACIONES F I N A L ES. 

Partiendo de las pnmeras inteITogantes que nos propusi mos al  i n iciar la  i nvest igación podemos 

afi rmar que en estos ú l t i mos d iez años, e l  Proceso de Renovación U rbana, ha s ido valorado por los 

actores locales, de manera positiva, aunque se han encontrado d i ferentes desventaj as a la  hora de 

compararlo desde la  perspectiva de l a  v ida cot i diana. 

En cuanto a l as d iversas demandas que real izan d i chos grupos en cuanto a l as pol ít icas urbanas y a 

s u  ejecuc ión, se enmarcan en un rec l amo de cal idad de vida, de m ayor acces i b i l idad a los espacios 

púb l icos y renovados, de mayor d ivers idad de actividades y mejor  equi pamientos, demandas de 

desburocrati zación por pa11e de los gobiernos locales y mayor cooperac ión socia l . 

Cabe destacar que, en l as entrev istas a los trabaj adores en general ,  nos di mos cuenta que no tenían 

conoc im iento general de los proyectos ni de l as d iversas pol ít icas públ icas que la I ntendenci a  de 

Montevideo "'v iene desarrol lando. Observando una notable indiferencia. 

Los que presentaron mayor grado de interés de op in ión, con respecto a d ichos tema, fueron el grupo 

de los artesanos y comerci antes, sel ecc ionados en la muestra. 

Por el contrario, a pesar de l as críticas que rec i ben las pol ít icas públ icas desde los actores locales, se 

evidenc ia que se deposita en e l l as, c iertas esperanzas respecto del futuro del barrio.  Por ej emplo. en 

l as expectativas de buenos resul tados en mejorar la cal idad urbana del barr io  en todos sus procesos 

estructurales, a n ivel inst i tucional y en la capac idad de generar un desarro l lo l ocal . 

En re lación al futuro, en el i maginario local surgen nuevas expectat ivas sobre el mismo, excepto en 

e l  caso de a l gunos fenómenos soci ales como el de la  Gentri ficación,  l a  exclusión soc ia l  y la  

i nseguridad, que con e l  desplazam iento de  las  c l ases medias al  barrio, generan i mpactos socia les y 

cu l turales muy fuertes. 

Es así como el  incremento ele la  act iv idad turíst ica, el  retorno de i nst i tuciones y empresas 

relevantes, son a pectos que requieren ser i ncorporados como vari ables de futuros proyectos de 

Revital i zación y Renovación de la C i udad vieja .  

No obstante. subyace una problemática complej a, en la  medida que asisti mos a variadas 

transformac iones urbanas, económicas y socia les, q ue determ inan de manera d iversa las 

percepciones de l os cam b ios sociales por pat1e de los grupos y sus d i ferentes c lases socia les. 
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Se comprueban también,  dentro de l as ventaj as, e l  reconoci miento por parte de los actores locales, 

de las dist i ntas i ntervenciones en los espacios públ icos, así como e l  trabajo en conj unto para la  

preservac ión  sostenib le  del medio urbano, de las act iv idades comerc ia les y cul turales.  

Los princ i pales retos que tanto pol ít icos como técnicos, empresarios, académ icos y ci udadanos en 

general ,  deben tener presente, son aquel los q ue conformen un futuro mej or y que protej an los 

centros h istóricos de nuestras c iudades. 

"Hacia un planeamiento urbano más humanístico, ya que la ciudad es el contexto en el que se 

desenvuelven los sentidos en un marco de elementos artísticos, icónicos y representativos. 

Sostenibilidad de nuestros recursos y también de nuestros sentidos. Desde las necesidades, la 

percepción y la participación de los ciudadanos. (Harvey, 2000) 

Hacia  las pol í t icas de conciencia orientada al conj unto de la pob lación, sobre la relevanc i a  de sus 

respecti vas herencias patr imoniales, tanto materiales e i nmateriales. 

Es aquí  donde el  patrimonio adquiere valor cul tural , en la medida en que ha sido valorizado 

económ icamente. Es deci r, un valor que aparece como natural y que por ese motivo debe ser 

conservado. 

En cuanto a l  Proceso de Renovac ión hemos observado, cómo se ha profundizado en estos ú l t imos 

diez a!'íos. a través de d i ferentes intervenciones y acciones del gob ierno local, en térm inos de l as 

pol ít icas urbanas, turísticas y patri moniales. Con programas de recu perac ión de edÍ fícios dec larados 

de interés h istórico, embe l lec im iento y renovación de espac ios públ i cos, renovac ión de fachadas, 

c i rcu itos peatonales, eventos cul turales y d i fusión del patrimonio cu l tural urbano. Ésta búsqueda de 

d inami zar el centro h istórico a través de la  revalorización patrimonial , estuvo pautada desde un 

principio,  desde los años 90, dónde l a  cuest ión del valor h istórico y la  identidad j ugaban un  papel 

i m portante. 

En suma, la pol í t ica patr imonial,  en tanto pol ít ica cul tura l ,  devel a  Lma estrategia de posic ionamiento 

en e l  marco de la competenci a  entre c iudades en e l  mercado global,  q ue apuntan al  pai saj e  cul tural 

urbano.  ( Herzer, 2008) 

Partiendo de l a  premisa que C i udad Viej a  es un atractor c lave en l a  oferta de turi smo de 

Montevideo, pudi mos comprobar que el futuro aumento de vis i tantes a la  c iudad traería aparejado 
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un aumento de v i si tantes al barrio, por lo  cual e l  crec imi ento del turi smo tendría un e fecto posi t ivo 

en el futuro desarrol lo  loca l .  

Estos bene fic ios resu l tan de  la  react ivación económica que  se  v iene desarrol lando en  Ci udad V iej a, 

basadas en la  sat i s facción de la demanda turíst ica, que año a año v iene c reciendo. 

Sin em bargo. dada la ausencia de una propuesta organizada, exi sten experiencias q ue se in ic iaron, 

alcanzaron un desarro l lo  prometedor y l uego decayeron. ( I nformante:  Paseo Cu l tural CV) 

La movida nocturna es u n  ej emplo de e l lo, ya q ue aunque no estaba d irectamente l igada al  turismo 

en sus i nic ios, s i  podía tener grandes repercusiones en caso de haber permanecido. 

Estas experienc ias y otras perm i ten pensar q ue no alcanza con i nterpretar y ana l izar la  s i tuac ión 

como un proceso evo l ut i vo más o menos l i neal . Parecen ex ist i r  obstáculos o d ificul tades q ue l i mi tan 

el alcance de las i n i c iati vas y propuestas orientadas a crear act iv idades económicas v i nc uladas al 

sector turístico. 

En  resumen, s i ntet izamos a cont i nuación algunos desafíos para las pol í t i cas u rbanas y las i n i c iativas 

soc iales, que surgen del relevam iento a los i nformantes cal i ficados y actores locales. 

• Mej orar los mecani smos de part i c ipación soc ial de l os actores y l a  copart i c i pac ión  de las 

empresas en las áreas de renovación.  

• Est i mular el comprom i so y ex ig i r  mayor responsabi l idad con los espacios renovados. 

• U n  plan de mejora. acond ic ionam iento urbano, para el desarro l lo  de un producto turíst ico. 

que i ncorpore a la pob lac ión local, capaci tando y apostando a mejores ofertas y serv ic ios. 

• U na red de comerc ios y serv ic ios locales de cal idad, capaz de captar la  demanda turíst ica 

con sus d i ferentes pre ferencias. 

• Diseño e i mplementac ión  que contemple las demandas de la real idad loca l .  

• M ejorar la coord i nac ión  entre los programas sectoriales a n i ve l  local .  

• Aumentar y mej orar la articu lac ión del sector púb l ico y privado. 

• Defin i r  pol ít i cas de desarrol lo  local ,  para aumentar la  poblac ión resi dente y benefic iar a los 

q ue trabaj an a d iario en e l  barr io .  

• Mejorar la  p lan i ficac ión y d i fus ión de las pol ít icas, en su seguimiento y eval uac ión .  

• Mejorar las relaciones entre las d i ferentes clases soc iales que conv iven en el barrio.  

Para futuros estud ios, pl anteamos la pos ib i l idad de real i zar act iv idades económicas que fo rmen 

parte de un desarrollo local, con el fin de incl u ir  soci al mente a toda la pob lac ión  de C i udad Vieja  y 

. \ \\ no se s\enten \Yarte c\e\ barúo, C\\.\e son e:x.chúc\os µor e\ sistema 'f que no 
en especrn a aque os que 
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cuentan con sufic iente formac ión para trabaj ar en entes públ icos o privados, con e l  fin de colaborar 

en la ident idad barrial  y cul tura l .  

En ta l  sent ido, los d ist i ntos actores deberí an aunar esfuerzos para generar mayores puestos de 

trabajo y mej orar la  cal idad de vida de la gente que habita e l  barr io y por la gente que está por venir.  

De esta manera el  impacto de la  gran actividad económica y financ iera, inc l u i ría  a la gente local, 

proporci onando mayor seguridad l aboral y perspect iva de futuro en su propio háb i tat. 

Es dec i r  un p lan de ordenam iento terr i torial  y de renovación q ue i nc l uya más a la pob lac ión 

"flotante" y a la que habi ta, in tegrador tnnto en lo económ ico, socia l  y cu l tura l ,  que fac i l ite la  

coex i stencia de las  d i ferentes act iv idades, la  residenci a, e l  esparc i m i ento, e l  uso de  los  espac ios 

públ icos. 

Se re levó también en la op in ión de los i n formantes cal i ficados, el  obj et ivo de lograr un crec i m iento 

de la población, l a  v iv ienda y los serv i c ios asoc i ados, e l  cual se continúa p lanteando como un gran 

desafío, ya que se trata ni más n i  menos q ue de reverti r  la tendenc ia dom i nante de los ú l t i mos 

cuarenta años, q ue apunta a l  decrec i m i ento de l a  población y e l  debi l i tamiento del capital socia l  de 

la población res idente. 

S i n  embargo exi ste un consenso en q ue la C i udad V i ej a, solamente puede a lcanzar un desarro l lo  

equ i l i brado si aumenta en forma d inám ica su  pob lación res idente, generando d iversidad y cohesión 

soc ial y renovando sus  espac ios res idenc iales. 

A pesar de los avances rea l izados e l  barrio req u iere de un proyecto integral del espac io púb l i co y de 

una gest ión acorde a la  jerarquía de sus ro l es.  Es necesario todavía un e4úer::o importan/e pam 

completar el sistema en extensión, adecuar su disePío a un concepto de ciudad vieja de prioridad peatonal. y 

garonti::ar estándares de excelencia en su construcción, gestión y mantenimiento: El acceso y la movilidad 

interna, son condiciones básicas para sostener 1111 aumento de las actividades y de la poblacián. y es 

necesario innovar con so(itciones sostenibles de transporte público y privado. 11  

Como lo p lantean los autores Borj a  y Caste l l s  ( 1 997),  "un plan estratégico que se caraclerice por 

su forma de conducción del cambio, a través de un análisis participativo de situación y de su 

posible evolución y definición de una inversión estratégica de los escasos recursos di.�ponibles en 

los puntos crílicos. " ( Botj a  y Caste l l s, 1 997; 240) .  

� 1  Resumen de  la propuesta d e  Estrategia y Gest ión Programa d e  Rev ital izac ión d e  C iudad V iej a - Setiembre 20 1 2 . 

Intendenc ia  M unic ipal de Montev ideo. 



Para de esta manera, poder desarrol lar l as acc iones a emprender en un corto p lazo, ident i fi cando e l  

uso más efect ivo de los  recursos, ganando perspect iva al momento de concentrar energías. E n  una 

apuesta a dar respuestas a desafíos o défi c its que condic ionan el desarro l lo  de l a  c iudad. 

Nos parece importante ac larar que al anal izar las demandas concretas, desde lo  cot id iano, por parte 

de los actores locales, pud imos observar que el espac io urbano donde se relacionan, es un espacio  

de  segregac ión pero también de confrontación, frente a los  constantes cambios que devienen del 

p roceso de Renovación.  

Por lo cuaL en la medida que los cambios del mercado afecten la compet i t iv idad de l a  c i udad, 

generando costos para resolver los problemas generados en estas tensiones; es que se p lantea una 

pla11ificació11 estratégica como forma de actuar ele manera proactiva, a e fectos de preven i r  el  

agravamiento ele los prob lemas, ya que la forma trad ic ional de plan i ficac ión actual resu l ta 

i nsuficiente para las nuevas s i tuac iones que se presentan . 

' 
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