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LA COYUNTURA URBANA DE MONTEVIDEO 

¿HACIA UN E�CENARIO 
DEMOCRATICO 

POSTEXPANSIVO? 

EDUARDO DE LEÓN 

PRESENTACIÓN 

Montevideo está experimentando una coyuntura 
novedosa. cargada de oportunidades, desafíos y 
peligros para su desarrollo urbano. Esta coyuntura 
se inscribe. por cierto. en un contexto estructural 
retrospecci vo que las ciencias sociales del país han 
abordado con solvencia desde tiempo atrás. Pero 
condensa al mismo tiempo. no sólo un marco 
político de fuerte competencia intergubernamental. 
sino también profundas transfomrnciones de la 
cultura urbana. de la calidad de las políticas 
públicas territoriales o las formas de participación 
ciudadana en la vida urbana: y del comportamiento 
de los agentes empresariales, sociales y culturales 
en la creación de la ciudad. 

Una coyuntura urbana densa en la trama 
de sus significaciones sociales que despliega desde 
una visión prospectiva (Godet,1) posibilidades 
factibles de nuevos escenarios para la ciudad del 
futuro. 

L
a hipótesis de este artículo es que la 

configuración de algunos de estos 
escenarios abren la oporturúdad de una 

inflexión profunda en las pautas de cambio que 
\1ontevideo y el sistema urbano uruguayo había 
venido siguiendo en los últimos 35 años. 

l-Nos referimos aquí.entre otras.a la obra de Michel Godet. 
Manual de Prospec1iva y Esiracegia.Alfaomega-Marcombo 
Ed .. Madrid.1992. 
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Dentro de los límites del artículo se pre
tende también incluir esta perspectiva en el marco 
de los debates teóricos más amplios acerca del 
papel de las ciudades y el territorio en los nuevos 
modos de desarrollo asociados a la consolidación 
del modelo tecnológico informacional con cierto 
énfasis en la discusión sobre los cambios de la 
ciudad en América Latina. En un nivel de análisis 
abstracto y macro se postula, como punto de 
partida, la deconstrucción de muchos enfoques 
miopes de la globalización económica, social y 
cultural en curso a nivel planetario. Incluso en sus 
versiones más refinadas, tanto los optimistas de la 
'aldea global' como los pesimistas nostálgicos de 
la ciudad clásica del barón de Haussmann o del 
'Movimiento Moderno' avanzan la hipótesis del 
fin de la ciudad y el territorio como ámbitos de 
ciudadanía y soportes de rentabilidad para el 
capital. Para ello se apoyan con frecuencia en 
interpretaciones teóricas muy discutibles de la 
evidencia empírica de las tendencias recientes de 
los procesos de urbanización de Estados Unidos y 
América Latina. Por el contrario, este artículo 
afirma la relevancia tanto de las dimensiones de la 
ciudadanía y la política como de las transfor
maciones de la cultura urbana para el aprove
chamiento por las ciudades de las ventanas de 
oportunidad abiertas por el nuevo modelo 
tecnológico en el mercado mundial. Y no se trata 
solamente de recuperar la política o el desempeño 
de los actores sociales para el diseño de un 
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h o ri z o n te democ rát ico de salida d e l  mod e lo 
expansivo de ciudad, sino de observar con atención 
las n ue vas o ri e n tac iones de l c o m po rtamiento 
empresarial en e l  territorio. 

Ocaso de un ciclo de la ciudad, como 
señala Gorelik2, pero al mismo tiempo 
oportunidades de renacimiento de la ciudad en 
un ciclo nuevo. Mas aún, en el contexto abierto 
por los procesos de la 'glocalización' * el 
renacimiento de las ciudades como entidades 
competitivas y políticas puede operar para 
minimizar algunos de los aspectos más 
regresivos de los procesos de reestructuración 
capitalista en curso. 

1-UNA INCURSIÓN POR LA DISCUSIÓN TEÓRICA: DE 
LA GLOBALIZACIÓN A LA 'GLOCALIZAClóN', DE LA 
CRISIS AL AMBIGUO RENACIMIENTO DE LA CIUDAD 

En e fecto, uno de los polos del debate teórico actual 
suele asumir  como supuestos la imposición de una 
lógica deste rritorializada y sincrónica del capital 
global; la superaci ón de las diversidades culturales, 
las lógicas de acc ión de c lase o la soc iabi lidad 
comunitaria por una modernización fundada en la 
información, la imagen o la homogeneidad cultural 
y, en fin .  la afi rmac ión de una ·secularización'  
entendida como supresión de las demandas sociales 
de producc i ó n  de sent ido.  A la i nversa ot ras 
v i s i o n e s  pe s i m i stas . a v e c e s  c o n  m a y o r  
refinamiento, t ienden a reconoce r en los nuevos 
fe n ó m e n o s  de afi rmac i ó n  soc i o c u lt u ral  de l 
localismo, la comunidad de gheto y el pluralismo 
de las tradiciones el reverso funcional a la tormenta 
civi lizatoria dese ricadenada por la formación de 

•La noción de ·glocalizaciónº es un neologisimo tomado de: 
Robertson R.:Globalizatim1. Social rheoryand ¡:loba/ culture. 
London. Newbury Park. Nueva Delhi. 1992.Robertson R. 
«Glocalizacion: space. lime. and social theory». Umpublished 
pap er. presencado en ASA -vers ión prelim inar-. 
1993.Maninez J. «The Lacin American Culcural Condicion and 
Globalicy: Transcending the Prospero/Caliban Mecaphor». 
versión preliminar. Universicy of Pi!tsburgh. 1993. 
2--Gorelik.A .. ·La ciudad de los negocios·. en Revista PUNTO 
DE V1sTA, Buenos Aires. No 50. Nov-Dic de 1994. 
3-AI respecto ver los análisis. hasca cierto punto contrapuescos 
de Giddens (Modemiry and selFidentity. Stanford University 
Press. 199 1) y Senne!I R. (0 dec:linio do Homem Público.as 
riranias da intimidade. Companhia das Letras. Río de Janeiro. 
1988) 
4-Castells M.: la ciudad i11ji1rnUJcimwl. rernolo¡:ias de la 
infumwci<Ín. reestrucruraci<Ín eu1111ímica y el proceso urbano
regiunal; Alianza Editorial. Madrid. 1' edkión.1989. 
5-Castells M. y Hall P.: las recnlÍpolis del mundo. la 
formación de los complejos industriales del sii:lo XXI: Alianza 
Editorial, Madrid, I' edición, 1994. 
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un mercado global destituido de control social y 
político. )  En esa tormenta no sólo naufragaría la 
capacidad de regulación pública democrática en 
el espacio del estado-nación sino la propia c iudad 
como locus del ejercicio de la c iudadanía política 
y social o soporte físico y estratégico de las nuevas 
funciones del mercado. 

Es evidente que tales enfoques pesimistas 
u o pt i m i stas dan cue n ta parc i almente de los 
cambios c iv i lizatorios que e x pe ri mentamos pero, 
en s u  red uc c i o n i s mo u n i d i me n s i o n a l  de los 
i m pactos espaciales de la modernización compe
titiva, identifican mecánicamente los cambios en 
el n ive l  del modelo tecnológico con los cambios 
en el  n ivel del modo de producc ión y la orientación 
específica de los procesos de reestructurac i ón del 
capitalismo(". Caste lls ) .  

Nuestro pro pósito es e xam i nar some
ramente las pri nc i pales tendencias de la reo r
ganización es pacial de la economía, la política, la 
c u lt u ra y la s o c i e dad d e s d e  u n a  ó pt i c a  de 
supe rac ión de los d i lemas q ue han sesgado los 
debates recientes sobre la c iudad y el territorio. 

Las transformac iones de las c i udades y 
el espacio local se inscriben al menos en el contexto 
de cinco procesos analíticamente dife rentes pero 
i nterre lacionados: 
a) El proceso de ' g localización ' .  
b )  La tensión g lobalización cultu ral/ec losión de 

t rad i c i o n e s .  loc alismos y d i ve rs idades 
soci oculturales. 

e) Las transformaci ones de la rac ionalidad social 
que gobernó la dinámica de las instituciones 
y la organización del espacio durante la fase 
anterior de la modernidad. 

d )  Los c a m b i o s  de la s u bj e t i v i d ad y la 
pro fu n d i z ac i ó n  de los pro c e s o s  de 
indiv iduación en la esfe ra soc iocultural de 
las sociedades occidentales. 

e )  La orientación prevalente de la reestructuración 
capitalista que con lleva el declive de las 
formas d e l  e s tado d e  b i e n e s t ar. e l  
adve n i miento de una fuerte y c rec i ente 
segmentación socioeconómica y simbólica, 
la profundización de las desigualdades y la 
extensión de riesgos e incertidumbres que 
alcanzan a todos los sectores sociales en 
todos los espacios (físicos o v irtuales) de 
las i nteracciones soc iales.  

Por un lado el  nuevo modelo tecnológico supone 
una a pe rt u ra e x t rao rd i naria d e l  es pac i o  y la 
acele ración de la im plosión de las e x pe riencias de 
la tem poralidad. Por otra parte hay que destacar e l  
c a rác ter  estructura lme n te c o n t rad i c t o ri o  d e l  
proceso d e  'glocali zación'  (5, Castells). 
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Como sabem os los avance s de l a  inno
vac ión téc nic a e n  c am pos c om o  la informátic a, las 
te lecomunic ac ione s, l a  inge niería ge nética. l os 
mate riale s avanzados. l a  e nergía re novab le .  la 
bioelec trónic a han configurado un nue vo modelo 
te c noló g ic o  b asad o e n  la pr od u c c ió n  y e l  
procesamie nto de l a  información. La inform ación 
se transforma e n  merc ancía que flu ye y cuya 
valor izació n d e pe nd e  de l a  ve locid ad de su 
circ u lac ió n por e l  te jid o social. Com o tal la 
mercancía inform ac ió n  y el modo de de sarrollo 
informac ional ac túa no sólo sobre productos sino 
sobre procesos por lo cual su influe ncia se ex tiende 
por tod os los ámbitos de l a  vida social. A diferenc ia 
Jel mode l o  fabril ford ista basad o  e n  la energía 
barata. fuertemente de terminista territorialme nte de 
ce ntros 'd ifusores· del progre so técnico el nuevo 
mode lo te cnológico provoca u na e x plosió n del 
espacio efectivo de vida. la anulación del e fe cto 
de la d istanc ia e spacial y la im plosió n d e l  
tie mpo(de scom posic ión y merc antilización d e l  
·egund o  mediante l os MIPS). Esto e s. en u n  cierto 

semido re sulta posible afirmar que la re ntabilidad 
del capital se 'de sterritorializa·. Pero sól o en e l  
nive l e n  q u e  l as ciud ade s  y regione s e stán sie ndo 
cond ic ionadas por tres grandes procesos h istóricos 
intervinculados: l a  propia revolución tecnológica 
informacional. la form ac ió n de una e conomía 
global que fu nciona e n  tie m po real y l a  formación 
de org aniz ac ione s horiz ontale s y fle x ib le s  q ue 
·u stitu ye n a l as b u r ocracias ve r ticale s y la 
prod u ce ió n de m asa e stand ar izad a. ( 5, Cas
tell s.1994 ). 

Pero el proceso de 'glocalización' es 
estructuralmente contradictorio en una 
«economía-mundo» Wallerstein: 1978 que, en un 
mar c o  de crisis de un siste m a  inter nac ional 
asentado en estados-nac iones. pl antea peligros pero 
tambié n  oportunidad e s  para una rege neració n 
e ndógena compe titiva de l as e conomías de l os 
espacios loc ale s. 

La d isolució n  del  ré g im e n  ford ista de 
producc ión. asociado al c ambio tec nológico. altera 
radicalmente la pauta centralista-d isciplinaria del 
mod e lo te cnoló g ic o. ad m inistr ativo y de 
organizació n d e l  tr ab aj o  c aracterí stico de l a  
producc ión indu strial cl ásica del siglo XX. 

Por primera vez desde el ad venimie nto 
de la primera revoluc ión industrial el e spacio l ocal 
se c on vie rte e n  u n  terre no e straté g ic o  para l a  
acumulación d e  c apital y l a  creac ión de valor. 

6-Castells M. y Hall P.: ibídem. 
7-Porter M.: La vemaja competttiva de las 11aci1111es. ILPES. 
Santiago. 
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Pero la revalorizac ión del e spac io loc al 
puede seguir y de hech o  sigue dos orientaciones 
diferente s. 

Por un lado l a  desc oncentrac ión de l os 
nue vos proc e so s  pr od u c t ivos «r e valor iz a» 
territorios l oc ale s( merc ad os de e m pleo segmen
t ad os. a me nud o inform ale s)pe r o  de m ane ra 
fu ncional a u na h ipe r c e ntr al iz ac ió n  d e  l as 
dec isione s corporativas. 

P ar te s  de u n  mism o proc e so son 
re alizadas en ámbitos nac ionale s di stintos. a veces 
muy distantes en e l  e spac io u nos de otros. pero 
coord inados ce ntralme nte por m odernos aparatos 
tec noburocráticos. 

Por otro lad o l a  innovac ió n tecnológ ica 
c u and o e stá ac om pañ ad a  por pr oc e sos de 
apre nd izaje soc ial, la participac ión política. l a  
inic iativa cultural y la me jora d e  la calid ad d e  vid a 
de la población puede perm itir la «c onstrucción 
social» de ve ntajas com petitivas para una socied ad 
civil territorial local concre ta. 

M u ch o s  ana listas económicos han 
tendido a subestimar la nueva importancia de las 
estrategias territoriales de las empresas para el 
incremento de la rentabilidad e inclusive el papel 
de la aglomeración territorial de las unidades 
económicas. 

E n  primer lu g ar la nue va g e ogr afía 
produc tiva plane taria mue stra que los cambios del 
mod e l o  te cnoló g ico y la re ntab il id ad e s t án 
fue r te me nte vincu lad os al territorio y a la 
reorganizac ió n del e spac io físic o y virtual. E n  
se g u nd o  lu g ar l a  pr opia e x pe r ie nc ia de la 
re organizació n e spac ial de l as industrias de alt a 
tecnología e n  'Tecnópolis · mue stra la importancia . 
del de sarrollo regional, de polític as públic as y 
e m pre sariale s de ag lom er ac ió n  terr itorial de 
e m pre sas. u ni ve r sid ad e s  y pr od uc tor e s  d e  
conoc im iento y, e n  fin, de l os lugares v las políticas 
de localización (el m odelo c lásic o del  Silicon 
Yalle y)c om o e spac ios para la g e ne r ación de 
sistemas innovad ore s y de sinerg ias, esto e s, ·1a 
generación de nueva inform ación de alto valor a 
travé s  de la interacción humana· (�, Castells). 

L
a aglomeració n territorial de u nid ad e s  

económicas y d e  produc ción tec nológ ica 
son fac tores claves e n  l a  conformación de 

medios innovad ores. La tecnópolis muestra un 
nuevo tipo de red contigua territo ria lmente 
precisamente allí donde se configuran los nervios 
del dinamismo técnico de la nueva economía de 
flujos 'inespaciales' y g lobales. E n  e l  m ism o 
sentido Porter 7 h a  utilizado la noc ión de 'cluster' 
urbano c om pe titivo para describir la formación de 
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alianzas estratégicas entre agentes empresariales 
endógenos de las ciudades del norte de Italia que 
luego proyectan la propia ciudad con los atributos 
de una marca-imagen capaz de conectarse a los 
centros de innovación técnica y atraer la 
localización de flujos de inversión exógenos. 

En tercer lugar. y a nivel micro Je la 
creación del valor. diversas investigaciones en los 
ámbitos de negocios reafirman más allá de los 
avances de las telecomunicaciones la centralidad 
de las relaciones 'face ro face' para la concreción 
de las instancias claves de las operaciones Je 
negocios.'· 

En cuarto lugar las ciudades están jugando 
un nuevo papel competitivo en la modernización'! 
el proceso de ·glocalización · .  las ciudades 
compiten entre sí y a través de sistemas o redes de 
ciudades. pero este papel depende por cierto de 
las matrices culturales. políticas y sociales de los 
patrones de urbanización precedentes. 

La nueva compecencia entre ciudades 
(Borja. 9) adquiere rasgos diferentes por ejemplo 
en los escenarios urbanos norteamericanos. 
europeo-occidentales. o del Cono Sur de América 
Latina. 

El problema de la ciudad democrática ya 
no es la desconexión (Amín) sino más bien la 
construcción de una conexión endógena ( 111• 

Storper) deseable ética y políticamente con el 
nuevo sistema glocalizado ya que: ningún país o 
región podrá prosperar sin un cierto nivel de 
conexión con las fuentes de innovación y 
producción dado que la diversidad de subcampos 
de innovación tecnológica ... ofr ece tantas 
oportunidades que el campo de acción de la nueva 
geografía industrial. con sus diferentes ni veles de 
especialización y su diversidad de mercados. es 
mucho más amplio de lo que generalmente se 
acepta. (Castells. 11). 

En definitiva · . . . la paradoja más fas
cinante radica en el hecho de que en una economía 
mundial cuya infraestructura productiva está 
compuesta de flujos de información. las ciudades 
y regiones se están convirtiendo de forma creciente 
en agentes decisivos del desarrollo económico: en 
palabras Je Goodman ( l 979)en los últimos 
empresarios. Precisamente debido a que la 
t!conomía es global. los gobiernos nacionales no 
tienen suficiente poder para actuar sobre los 
procesos funcionales que conforman sus economías 
y sus sociedades. Pero las ciudades y las regiones 
son más flexibles a la hora de adaptarse a las 
condiciones cambiantes de los mercados. la 
tecnología y la cultura ... tienen menos poder que 
los gobiernos nacionales, pero poseen una mayor 
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capacidad de respuesta para generar proyectos de 
desarrollo con objetivos concretos. para negociar 
con compañías multinacionales. para fomentar el 
crecimiento de empresas endógenas pequeñas y 
medias y para crear las condiciones que atraerán a 
las nuevas fuentes de riqueza. Je poder '! de 
prestigio. En este proceso de crecimiento compiten 
entre sí. pero en la mayoría Je los casos. esta 
competición se co nvierte en una fuente de 
innovación. de eficiencia. de esfuerzo colectivo por 
convenirse en un lugar mejor para vivir '! más 
d°ecuvo para los negocios. "(Castells. ibídem J. 

Pero la interpretación del renacimiento 
económico de la ciudad durante la segunda mitad 
de los 80's no está desligada. corno veremos. del 
dinamismo de la política pública democrática. las 
formas de ejercicio de la ciudadanía'! la renovación 
de la cultura urbana. 

Sin embargo el renacimiento. todavía 
desigual y sobre todo puesto de manifiesto en el 
contexto europeo-occidental. de ciudades y 
regiones a despecho de los pronósticos terminales 
provenientes del determinismo tecnológico o de 
las concepciones iluministas de la ciudad ha tenido 
su contracara en la crisis y el agotamiento del ciclo 
expansivo de las ciudades. 

Desde una perspectiva normativa fundada 
en la herencia occidental la revalorización de las 
ciudades como ·1os últimos empresarios· es 
ambivalente. Supone una reformulación del 
·artefacto' ciudad de acuerdo a las características 
del nuevo régimen de acumulación de capital y a 

las transformaciones de las funciones del 
mercado(de la función de equilibrio a la función 
de aceleración de la fluidez de los recursos raros: 
Alliez y Feher .11) pero dice poco de la ciudad. en 
las palabras de Sennett. concebida como ·foco para 
la vida social activa. para el conflicto y el juego de 
intereses. para la experiencia de las posibilidades 
humanas ... para la renovación de un principio de 
..:omportamiento político: la extensión en que las 

8-de León E .. Baldoira C. y Manin M.: ·Empresanos. ciudad 
y estrategias urbanas". Documt:nto de Traba30. Montevideo. 
IDES. 1996. 
9-Borp J.: ·Europa: c1ut.lades y territorios. La necesidad de 
una reescructuración regional'. en ·VVAA.: La ciudad ante el 
2000. Barcelona. A3untament de Barcelona.1990. 
10-Storper M .: ".'\ industrializa<;ao e a questao regional no 
Terceiro Mundo' t:n Valladares y Preceille eds .. Reesrrwurarao 
Urba11a:TendeT1c1Us e Desa/fos. San Pablo. Nobel-IUPERJ, 
1990. 
11-Castells y Hall. ibídem. 
l 2-Alliez E. y Feher M.: ·os estillacos do capital' en 
Cimtratempo: ensaios sobre al!(UllUJS m.etwruirfáses do capital. 
Forense Universitaria. Río de Jane1ro. 1988. 
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personas pue de n  apren de r  a perseguir agresiva
mente sus intereses es la e xtensión en que el las 
aprenden a actuar de modo impe rsona l .  el  fórum 
en el cual se vue l ve sign ificativo unirse a otras 
personas sin la compulsión de conocerlas en cuanto 
personas' u 

No toda s  las sal idas del ciclo e x pan sivo 
afirman esta renovación de la ciudad como espac io 
púb l ico para el  ejerc ic io de l a  c iu dadanía. 

LABORATORIOS URBANOS 
DE LA MODERNIDAD TARDÍA 

En e ste sentido el espac io urbano se tran sforma en 
el laboratorio contradictorio de las experiencias y 
ten sione s de la modern idad tardía. 

A 
sí la g lobalizac ión cul tural pro voca la  
sinc ro n izac ió n  de tempo ra l ida de s y 
m e n saj e s  di ve rso s po r l a s  in dustrias 

..:ulturales. Universal iza modelos de consumo en 
una época de autonomización del consumo respecto 
je la producc ión ( B a u dril 1 iard .14) y con e l l o 
.ic rec ienta l a  con tliclual idad u rbana en torno a 
e x pectativas de vida c recienlemente com partidas. 
Pero el riesgo de la homogeneidad c ivil izatoria es 
engañoso y encubre el  vigor. también amenazante. 
de los particularismos culturales. las tradic iones y 
el local ismo. Una c ivil izac ión mun dial . evocan do 
a C.Le vi-Strauss, no sobre vive como tal sin un 
movimiento incesante de pro ducc ión soc ial de 
diferenc ias.15 

Con t o do l a s  n u e va s  rac io nalida de s 
reflexivas de la modern i dad tardía con su con stante 
prob l e m a t izac ió n  de l a  re a l ida d in stitu ida 
( G idde n s. 199 1 )además de in stitucional izar e l  
riesgo y la incertidumbre en zonas c recientes de la 
sociabilidad, aun aquel las  más recón ditas de la 
in t im ida d. no a l c anzan para c o m pe n sa r  l o s  
problemas de l a  producción social de sen tido. De 
eso tratan las tradic iones vivas: la re producción y 
social ización de mensajes (inclusive a travé s de 
las imágenes) de pasados en plural.  aun de aquellos 
menos visibles u ofic iales. que otorgan densidad a 
la e x pe riencia vital de las personas y g ru pos. 

13-Sennett R.; ibídem. 
14-Baudrilliard J.; 'A sociedade de consumo'. Forense Univ .. 
Río de Janeiro.1978. 
15-Levi-Strauss C.; ·Raza e Historia'. en Antropolo}iia 
Estructural. ed. Siglo XXI. México. 1979. 
16-Bimbaum P. et Lecá J.; en: Essai sur /'individualisme. París. 
Press du Centre Recherche du Science Poli tique·. 1978. 
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Las nuevas identidades de la tribu urbana 
y el gheto con sus reterritorializaciones de la c iu dad 
o su afirmac ión de 'identidade s de los lugares' 
expre san uno de los fenómenos extremos, pero 
usuales, de la eclosión de las deman da s  de sentido 
en un mundo social signado por l a  aceleración de 
la contingencia y la imprevisión de l mercado. 

A demás las l ó g ic a s  de acc ión social 
comunitaria al contrario de las e x pl icacione s 
evolucion istas se re producen bajo nuevas formas 
en la vida urbana moderna, forman parte de su 
textura y conviven con l as apropiaciones simbólicas 
ciu dadanas o propiamente soc ietales del espacio 
urbano (B irnbaum y Lecá. 1�).  

Una segun da dimen sión re levante de la 
tran sformación de la  e x pe rie ncia urbana de la 
modern idad tardía es  el  colapso de las rac ional i
dades  omn ipotentes y e x pansivas que sirvieran de 
base para la conformación de la  c iudad industrial 
de masa s  y l a  m o de rn izac ión de in spirac ión 
fo rdista-taylorista. E stas rac ional idade s se han 
t ran sfo rma do en rac ional idade s fle x ib l e s  que 
in st ituc iona l izan e l  cambio pe rmanente y las  
incertidumbres. Las rac ional idade s e x pan sivas de 
las grandes organ izaciones púb l icas o privadas de 
masas y la  c iudad del gran urban ismo reformador 
y m o de rn ist a  e ran sisté m ic a s, fu nc io n a l e s  y 
'expan sivas' en el tiempo. Hacia el futuro, aso
c iadas a la noc ión de control y previsión de to das 
las variable s, de plan, diseño activo y proyeclua
l idad. H ac ia los pasados, vistos como 'dome stica
bles' por las tradic iones ofic iales y la ideología del 
progreso. 

'Ex pan sivas' también por la  ausencia de 
l ímite s o umbrales naturales o de sentido (e ra 
c reíble, al dec ir de Habermas, una producc ión 
'adm inistrada' de sentido) .  Pe ro el ocaso de las 
rac ional idades modernistas y fordista-layloristas. 
si bien aumenta los márgene s de electividad y la 
l e g it im idad de la  diversidad de o pc ione s de 
autoconstrucc ión individual . introduce también una 
pérdida de marcos racionales y normativos muy 
con siderable en la interacción cotidiana sin ofrecer 
a cambio horizontes  de futuro y proyectual idad 
factibles. 

La tercera dimen sión de la cultura urbana 
contem poránea sobre la q ue l laman la atención 
dive rso s  e n foque s teóric o s  y e m píric o s  e s  l a  
afirmación de l o s  procesos de individuación que 
se traducen en la  formac ión de la nueva con dición 
j u venil .la nueva con dic ión femenina,los cambios 
de la in stitución familiar y la pluralización de las 
c u l t u ra s  del Yo . E st o s  c am b io s  e n  l a  e sfera 
soc ioc ultural  y de la int im idad inc iden en las 
relacione s de aprehen sión simbólic a  del espac io 



REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES-------------------------------

u rbano de mod o s  muy d i fe re n t e s  q ue a pe n a s  
podemos e sbozar aquí. Desde tendencias fuertes 
de reapropiación del e spacio físico o virtual po r 
los rece pto re s  o los c iudadanos hasta el re fugio 
auti sta o narcisista ante la alteridad que se pe rc ibe 
en una soc iedad urbana homologada al caos, la 
i n se g u ri d a d  y e l  d e so rd e n ;  pa san d o  po r la 
privatización del ocio y los espacios públ icos. 

F i n a l me nte e s  nec e sa ri o  a lud i r  b re 
vemente a l  c a rác t e r  h i stórico y c o n c reto que 
asumen los d istinto s  procesos de ree structurac ión 
capitali sta con su i m pacto c rucial en los cambios 
del espacio urbano. 

La disolución de las viejas formas del 
welfare state, aun en sus modalidades corpora
tivas-clientelares como en América con la nueva 
segmentación del mercado de empleo y el 
consiguiente 'descentramiento' de la sociedad 
no son compensadas por los mecanismos del 
mercado y dejan desiertas las funciones de 
integración social, simbólica y ciudadana que 
el bienestar desempeñó históricamente en la era 
keynesiana como sostén de las funciones del 
mercado urbano y la expansión de las ciudades 
de anchas clases medias que signó, por ejemplo, 
la urbanización del Río de la Plata. E stos 
cambios son particu larmente dramáticos cuanto 
mayor es la debi lidad de los gobi ernos locales o 
regionales para incid i r  en lo s programas de aj uste 
como sucede en las megalópolis latinoame ricanas, 
gigantescos 'cue rpos malformes' e.Je de sarrollo de 
' d o b le pi sta' . D e sde l ue g o ,  lo s i m pa c t o s  
sociocultura les  de lo s programas d e  re forma es
tructural en América Latina,  con su profundización 
de las d e sig u a ldade s y la d iso luc i ó n  de la s 
estructuras de autoridad, arraigan re sidencialmente 
en subcu lturas de anc laje territo rial y agudizan la 
ten tac i ó n  d e l  enc i e rro ne omed i o e v a l  e n  la s 
modernas fortalezas residenciales  o de consumo. 

Con todo se trata de una radicalización 
'barroca'  y original ( Morse,17) de una 'salida' que 
ya se experi mentó durante la 'c risi s fiscal' de las 
c iudades norteame ricanas de los 80's,cuando tuvo 
lugar el desmantelamiento del frágil  y joven estado 
de bienestar urbano confo rmado en los 60' s por 
las heterogéneas coalic iones urbanas de negros. h i s
panos, mujeres  y grupos marginales que ampliaron 
la base social y cultural del New Deal rooseveltista 
conformado hac ia la década de los 40' s. 

17-Morse R.; O Espelho de Prcí.ipem, Companhia das Letras. 
R. J., Brasil, 1988. 
18-Gorelik A.; Intervención en Seminario ·Estrategias para la 
renovación del Área Central de Montevideo·. !DES, agosto de 
1995. 

68 

En otras palabras: las formas concretas 
ligadas a las l uc has de fuerzas soc iale s, políticas y 
c u lturale s  q ue a su me n  lo s proce so s  de ree s
t ructuración de l capitalismo han incidido también 
en la c risi s de los modelos  c lásicos de ciudad y 
contribuido a la ace le ración del ' fin de ciclo' . Este 
fin de c i c lo ,  como v imo s, hunde sus raíces en 
transformacione s más hondas y situadas en otros 
n i v e l e s  de a n á li si s pe ro no e s  aj e n o  a la s 
moda lid ad e s  e spec ífi c a s  a su m i d a s  po r l a  
ree structura y la modern izac ión competitiva en 
cada contexto regional. No obstante. como señala 
Gore l i k. el c iclo po se x pan sivo está configurando 
múlti ple s esc enarios  de salida a la c ri si s  de la 
ciudad. 

Lo s g o b i e rn o s  l o c a le s, las po l ít icas  
públicas te rri toriale s, la innovac ión en las formas 
de part ic ipación ciudadana y lo s comportam ientos 
est ratég icos de l o s  age nte s em pre sa ri a le s  son 
dete rm i nantes en las pe rspectivas de renacimiento 
de la c iudad. 

11-DE LA CIUDAD EXPANSIVA A LA CIUDAD POST
EXPANSIVA: SALIDAS NEOCONSERVADORAS Y SALIDAS 
DEMOCRÁTICAS DE LA CRISIS DE LA CIUDAD EN 
AMÉRICA LATINA 

En té rm inos ge ne ra le s  es po si b le afi rmar que 
asistimos al final de l ciclo de la ciudad e x pansiva 
sustentada en el modelo de la ciudad industrial 
c lásica eu ropeo-continental de los siglos 19 y 20. 
Con todo, es cierto que e ste fue hasta cierto punto 
un ·proyecto i nconcluso ·  en América Lati na. La 
exc e pc i ó n  m á s  notab le e s, pre c i samente ,  e l  
subsistema d e  c iudades d e l  Cono S u r  emblemáti 
camente re pre sentado en e l  mode lo de de sarrollo 
urbano de B uenos A i re s. 

Este ciclo se caracterizó po r una tri ple 
expan sión 1�: 

·una expansión hacia afuera del territorio, y 
esa es la metropolización. una expansión 
hacia adentro del cuerpo social y esa es La 
expansión social creciente, y una expansión 
hacia adelante en el tiempo y esa es la idea 
de proyecto. la idea de que se puede dominar 
el devenir  a u n q u e  sea como 1e ns ión 
proyectual. Este ciclo expansivo tiene sus 
contracara en una concentración. hay un 
m o v i m i e n to simétrico de expa ns ión
concentración y se trata de la concentración 
de la población en la ciudad, del trabajo en 
la fábrica, del poder en una clase, de los 
premios y castigos en sectores sociales 
diversos'. 
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ENTRE LOS RASGOS MÁS SALIENTES DE LA CIUDAD DE LOS NEGOCIOS SE DESTACAN LA 

PRIMACÍA ••• DE NUEVOS MODELOS-FORTALEZA DE CONSUMO (SHOPPINGS) O RESIDENCIALIDAD 

('COUNTRIES' ••• DONDE LA PROPIA CALLE ••• ES PRIVATIZADA) PARA LOS SECTORES DE ALTOS 

INGRESOS, AMENAZADOS POR LA NUEVA ALTERIDAD Y EL NUEVO DESORDEN •• 

Es el ciclo de la urbanística progresista y 
el despliegue del espacio público como terreno de 
expresión de la ciudadanía y la lucha de clases. 
Además la dialéctica centro-periferia juega un 
papel clave en la ciudad expansiva, los grandes 
centros urbanos polifuncionales operan como 
vertebradores del conjunto del espacio urbano y 
del encuentro democrático de todas las identidades 
socioculturales. 

Ahora bien. en un contexto de 
agotamiento de la ciudad expansiva ingresamos en 
modelos posexpansivos, pero las ciudades 
latinoamericanas parecen combinar componentes 
'inconclusos' del ciclo clásico rnn los rasgos 
comunes a todos los modelos posexpansivos. 

Entre los indicios más vigorosos de la 
nueva urbanización podemos recordar la 
deslocalización industrial, la emergencia de formas 
difusas de urbanización. la creación de periferias 
internas, la multiplicación de centralidades y 
periferias, de áreas industriales abandonadas, de 
vacíos en tejidos compactos. 

En comparación al viejo determinismo 
territorial del desarrollo industrial y agrario clásico 
emerge la nueva y fluctuante diferenciación social 
del espacio, no se trata ya de que los mismos 
territorios adquieren diversas funcionalidades sino 
de que la noción misma de funcionalidad del 
territorio está en discusión 

En el ciclo posexpansivo reinan la 
desconcentración y la implosión. se instaura la 
fragmentación del espacio urbano y se interpela 
ahora realmente la posibilidad misma del proyecto 
urbano y el Plan. 

Sin embargo hay escenarios de salida 
distintos para el ciclo expansivo. 

En cada escenario no sólo la configu· 
ración interna de la ciudad es diferente sino que 
el papel de la ciudad misma en la modernización 
competitiva es diferente. 

Así en la modalidad norteamericana de 
modernización, por ejemplo, la suburbanización, 
la unidimensionalización del ciudadano como 
cliente y la reducción del espacio urbano a una mera 
suma-resta de intereses negociables son las pautas 
dominantes. 
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La adopción y radicalización latino
americanas de esta ·salida'.en contextos urbanos 
que conjugan transformaciones propias de la 
modernización competitiva con un aumento 
aterrador de la exclusión y las desigualdades 
sociales, c onduce a una reificación de la 
fragmentación y la impotencia proyectual. 

E n  términos de tipos ideales se va 
configurando una respuesta a la crisis de las ciuda
des. la 'ciudad de los negocios''�. 

Es claro que el modelo de la 'ciudad de 
los negocios' no debe ser concebido como una 
referencia a los procesos de negocios en la ciudad 
contemporánea sino más bien como alusivo a la 
reducción de la ciudad a un negocio. 

La inseguridad social extendida, la cre
ciente contlictualidad, y la degradación del habitar 
de las grandes mayorías urbanas son los resultados 
de la gestión neoconservadora de la ciudad. 

Entre los rasgos más salientes de la ciudad 
de los negocios se destacan la primacía excluyente 
de nuevos modelos-fortaleza de consumo 
(shoppings) o residencialidad ( 'coun trie s ·  
residenciales donde l a  propia calle.con su 
seguridad. es privatizada) para los sectores de altos 
ingresos amenazados por la nueva alteridad y el 
nuevo desorden de la experiencia urbana. 

En los hechos se promueve la destrucción 
o el abandono de los espacios públicos, la caída 
paralela de la inversión pública en la 'red de sostén' 
tradicional de la ciudad esto es, de infraestructuras 
básicas como el saneamiento o el transporte 
colectivo la fragmentación de la gran ciudad en 
alcaldías vecinales o de los negocios configurando 
un paisaje posmoderno de abandono y novedad, 
surcado por la presencia de las nuevas infra
estructuras y equipamientos urbanos (la nueva red 
de sostén del modelo tecnológico de la informática 
y las comunicaciones). 

Sobre este telón de fondo se impone la 
renuncia a la estrategia urbana, la despolitización 
de la ciudad (ciudadanos reducidos a la figura de 
usuarios) la promoción del fragmento al estatus de 

19-Gorelik A; ibíde.m. La ciudad de los negocios. 



REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES-------------------------------

••• SE PROMUEVE LA DESTRUCCIÓN O EL ABANDONO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA CAÍDA 

PARALELA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA 'RED DE SOSTÉN' TRADICIONAL DE LA CIUDAD 

ESTO ES, DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS COMO EL SANEAMIENTO O EL TRANSPORTE 

COLECTIVO, LA FRAGMENTACIÓN DE LA GRAN CIUDAD EN ALCALDÍAS VECINALES O DE LOS 

NEGOCIOS CONFIGURANDO UN PAISAJE POSMODERNO DE ABANDONO Y NOVEDAD • • •  

gheto, i n c l u so en e l  marc o  de la vi sión neo
conservado ra de la descentral ización y l as retóric as 
partic i pati vas. 

Entretanto, como lo muestra la 
literatura, los 80s-90s han sido también los años 
del renacimiento del protagonismo de la ciudad 
en la modernización competitiva. 

Nos referimos a los escenarios europeos
continentales de la tran sform ación de las c iudades 
y ciertas sal idas l atinoamericanas que muestran a 
l a  ci udad con figurándose en entidad competitiva 
exitosa en tanto se asocia a una política pública 
urbana que redefine la regulación democrátic a del 
e spac i o  urban o  y fort alece los c an al e s  de l a  
part i c i pac i ó n  ci ud ad an a. · L a s  ci udade s más 
exitosas en la  competencia fueron aq ue l l as que 
de sarro l l a ro n  u n a  c i u d ad anía m á s  pl e n a  y 
articulada ' .  dice Paolo Peru l l i  20 

Y. en otro n i vel  de anál isis prec i samente 
France sco Dal Co 21 ha mostrado a l a  vez l a  
imposibi l idad de la propia teoría arquitectón ica 
para esc apar de las contradicciones de la  modern i
dad y renunciar a la voc ac ión de proyectualidad. 

Pe ro ¿cuál proyectualidad? ¿Es posible 
sustentar c ierta noción de orientación de futuro en 
un mundo en que la d i stanci a  espacial se esfuma 
en la comunicación sincronizada temporal mente ? 

De ac u e rd o  a al g u n o s  d i ag n ó st i c o s  
posmodernos l a  c iudad ha devenido una 'j ungla 
de símbolos' incoherente y c aótica. 

Sin embargo la tradic ión de la gran teoría 
social -por ejemplo. Benjamin,Walter  12- puede 
sugerirnos que ni la vivencia de caos es tan rec iente 
o ru pturi sta ni la cance lación de horizonte s de 
futuro un destino determi nado en l a  ' si tuac ión 
espiritual de nuestro tiem po' . 

El deso rden de la c iudad actual y los para
digmas que procuran comprender sus transforma
c iones puede ser un indicador de l col apso de los 
modelos dominantes en las racionalidades socia
les del siglo XX, omnipotentes. previsoras, o basa
das en noc i on e s  d u ra s  de l o s  s istemas y su s 
variantes. 

Pero j u stame nte no es casual el auge 
contemporáneo de d i ve rsas formas de racionalidad 
estratégica, la razón estratégica aparece como una 
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respuesta al caos en el  sentido que procura afrontar 
el  de safío de una nueva i n stitucional ización soci al 
de los riesgos e incertidumbres  y al mismo tiempo 
defin ir  opciones de futuro med i ante los i n strumen
tos de la prospectiva . .  

Desde luego l a  proyectualidad estratégica 
debe también esclarece r su re lac i ón con los valores 
sin postul ar una nueva forma de neutralidad técnica 
--como a veces sucede-. 

El proyecto democrático de c i udad no 
puede revertir la nueva complejidad urbana pero 
si afirmar sus o pc iones en términos de polític a 
pública de i n versión en l as infrae structuras básic as. 
recupe ración y renovac ión de las apropi aciones d e  
espacios públ icos o rehabi l i tación- reinvención del 
patrimonio urbano. 

Una gestión democrática de la ciudad 
implica también recuperar la no ción de 
proyectualidad pero ya no en los términos de 
un horizonte temporal cuasideterminado por la 
omnipotencia de la racionalidad tecnocrática de 
los planificadores. 

Se trata de construír nuevas formas de 
regulación pública del espacio y el mercado 
urbanos. Estas formas recuperan el plan en su 
acepción estratégica, la Política Pública como 
proceso, la Política Pública como concertación 
y pedagogización del conflicto y el acuerdo, la 
Prospectiva (la opción por reducir incerti
dumbres mediante la elección de caminos de 
futuro) frente al Laisser /aire de un mercado 
desvastador. 

Obviamente no basta con la con formación 
de can ale s para l as voces h i stóric amente excluidas 
de la construcc ión públ ica de la c iudad uno de los 
objet i vo s  de un proceso de de scentra l i z ac i ó n  
partic i pati va e s  c rucial la i ncorporación d e  los 

20-Perulli. P.; Atlante Metropoliwno. 11  mutamento socia/e 
ne/le ¡¡randi cirta. 11 Mulino. Bologna,1992 
21-Dal Co F.: Dilucidaciones. Arquitectura y Modernidad, 
Ed.Paidós, Barcelona-Buenos Aires-Méiüco, 1990. 
22-A propósito de la extensa y compleja producción intelectual 
de Walter Benjamin seguimos aquí el enfoque propuesto por: 
Frisby, David, Fra¡¡mentos de la rrwdemidad: teoría.r de la 
rrwdemidad en la obra de Simmel. Kracauer y Benjamin, 
Ed. Visor-La Balsa de la Medusa, Madrid, 1992. 



-------------------------------- REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

agentes e m presariales a modal idades innovadoras 
de cooperación público-privada a través de pro
cesos de concertación de inspiración estratégica. 

El modelo de la 'ciudad de los  negocio s' .  
sobre la base de una pol ít ica púb l ica adel gazada 
re nuncia a la articu lac ió n  transpare nte con los 
agentes empresariales porque e l lo su pone búsqueda 
de dirección y regulación del mercado. e ntretanto 
por abajo se ofrece la ciudad a los g randes tiburones 
de l a  · patria contratista' . 

Pero la incorpo ra c ió n  de l o s  age ntes  
empresariales a proyectos durables de moderni
zación e s  parte tambié n  de una opción dec id ida 
por l a  creac ió n  de un entorno pro picio para la 
I nno vac i ó n  y l a  creativ idad nec e sario ante la 
e v ide nc ia de c ic l os económic o s  c ada vez más 
cortos e imprevisib les-y las alianzas estratégicas 
e ntre agentes de desarrol lo local . 

Al m ismo tiem po no puede haber entorno 
competitivo en un marco de agudas desigualdades. 
de falta de oportunidades de empleo. de colapso 
del háb itat. e l  ambie nte y las condiciones de vida 
de los excluídos. en e l  m u ndo de las dos pistas. 

Por otra parte en un siste ma de com pe
te nc ia/al ianza entre c iudades e s  posible d iseñar 
acuerdos para e l  reposic ionamie nto competitivo de 
la Ciudad. E ste podría ser. por eje m plo,  e l  caso de 
Montevideo en e l  contexto del Mercosur. 

E n  su m a  e l  e sc e nar io d e m o c r át ic o  
p o  e x pa nsivo que se insinúa parece presuponer: 
i )  La d imensión de la  integración social y la me jora 

de l a  c a l id ad de vid a  de l a s  mayorías 
urbanas 

ii) La promoc ión de l a  partic ipac ión c iudadana 
i ii) La renovación de la capac idad de regulación 

pública mediante e l  planeam ie nto territorial 
i ntegral y la cooperación púb l ico- privada. 

iv ) La mejora del Posicionam ie nto com petitivo de 
la c iudad en un sistema mundial glocal izado 
a partir de la mejora del posic ionamiento 
competitivo en los sistemas de c iudades e n  
e l  c o ntexto de l a  formación d e  bloques 
regionales. 

Es obvio que e n  e l  actual proceso de formación 
del Mercosur las pol ít icas urbanas y territoriales 
no pueden resolver por sí mismas la cuestión central 
de l a  c o nstruc c ió n  de ve nt aj a s  c o m pe t it ivas 
e ndógenas para una conexió n  fle x ible y activa al 
modo de desarrol lo informacional .  pero pueden 
contribuir a e l lo en el despl iegue de procesos 
e straté g ic os de l argo al ie nto . La c iudad y los 
sistemas de c iudades del Merco sur tienen aquí su 
de safío principal para el  próx imo siglo. ¿Cómo está 
configurando Montev ideo su inserción en estos 
desafíos ? 
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111- REINVENCIÓN DEL MUNICIPIO, POúTICA 
PÚBLICA TERRITORIAL Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
REEQUILIBRIO URBANO 

LAS TENDENCIAS ESTRUCl1JRALFS DE LA URBANIZA· 
CIÓN POSEXPANSIVA EN EL CONTEXTO AUTORITARIO 

U na m irada po s ib l e  so bre l as te nde nc ia s  
e structurales del desarrol lo  urbano de Montevideo 
y su área metropol itana durante los últimos 30 años 
c o nfirma todas l a s  se ñ a l e s  d e l  fin d e l  c ic l o  
expansivo agravando inc l uso algunas modal idades 
específicas de una sal ida regresiva para el e scenario 
posexpansivo. E n  e fecto parece innegable que el  
escenario pose xpansivo seguido por Montevideo 
h a st a  p r inc ipio s de l o s  9 0 ' s  ha c o m b inado 
elementos propios de la 'c iudad de los negoc ios · 
con todos los com ponente s que suel e n  caracterizar 
al rezago de las regiones periféricas y deprim idas 
en l as cond ic io nes de la nue va reorganización 
espac ial : crec ie nte segregac ió n  y dual izació n  
soc ioe spac ial ,deterioro d e  los  equipamie ntos. l a  
cobertura d e  l o s  servic ios urbanos y la cal idad del 
patrimonio arqu itectónico, rezago tec nológico y 
d e sl o c a l izac ió n  i nd u st r ia l ,  a m e na z a s  d e  
desplazamie nto d e  l a s  fu nc io ne s  d e  l a s  áre as 
c e ntr a l e s  h a c ia l a s  nue v a s  c e ntra l id ad e s  
concentradas e n  las franjas costeras cada vez más 
segmentadas.crecimie nto de la poblac ión re sidente 
e n  a se ntamie ntos irre g u l ar e s. e x te nsió n de la  
inform a l id ad ,  c o nso l id a c ió n  de l as c u l turas 
residenc iales de l a  pobreza y de la de sigualdad y 
l a  segmentac ió n  soc ioc ul tural . aume nto de la 
inseguridad c iudadana y la des integración cultural . 
Estos cambios acentuaron inc lusive la pérdida de 
c o m pe t it iv idad estructural de l a  c iudad en e l  
e ntorno reg io nal y e l  sistema urbano d e l  Cono Sur 
y su posic ionamie nto como centro atractivo para 
la radicación de inversio ne s y flujos turísticos. 
Sin e m b argo aquí  es c u a nd o  un a ná l isis de 
e scenarios debe inc l u ir las d imens io nes de las 
Políticas Públicas. los cambios de la cultura urbana. 
la part ic ipac ión c iudadana y el comportamie nto de 
los agentes em presariales. 

En Montev ideo el  fi n del c ic lo  e x pansivo 
co inc ide c o n  e l  período autor itario y t ie ne su 
paradigma e n  l a  ge stión del Intende nte Rachetti. 
Ciertos cam b ios fundamentales como el empla
zam ie nto de la nueva P l aza Financiera l ibre en la 
C iudad Vie ja,  el  impac t o  d inam izador de la  
inversión dese ncadenado por l a  l iberal ización del 
mercado de alquilere s, o el 'boom de la construc
c ión' e n  la franja coste ra este de la c iudad se 
desplegaron e n  un contexto de ause ncia de política 
pública democrática, destrucción del te jido vecinal 
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asociativo o de la trama social e n  general, represión 
de las libert ades y la vida cultural y caída dramática 
de los es pac i os públ i c os y l as infraestructuras 
públicas urbanas asoc iadas a la cancelac ión de la 
ciudad anía. 

E l  munic ipio se c onvirtió e n  e l  gestor 
burocrático de la apropi ac ión del espacio urb ano 
por u na lóg ic a  de los intereses privados que 
convertía a la c iudad e n  tierra arrasada para los 
negoc i os del  futuro. Las trans formac iones del  
merc ad o  de e m pl e o, las estrate gi as de super
vi ve nc i a  pues t as en pr ác t i c a  por los sec tores 
popul ares y med ios ace ntuaron el deterioro general 
del stock edilic io, el auge de la informalidad laboral 
o re s id e nc ial y l a  des apropiac ió n del  e s pac i o  
urbano fac ilit ando la huida d e  las áreas centrales 
aunque con fluj os y contracorrientes de los sectores 
de i ngresos med ios y altos hacia la costa este del 
de partamento o de l os sectores populares hacia el  
Área Metropolitana. 

REINVENCIÓN DEL MUNICIPIO, APERTURA ECONÓMICA Y 
MODERNIZACIÓN 'ATEMPERADA' 

Desde una dimensión com parada es bast ante claro 
que la vigorosa matriz cultural centralista uruguaya 
h i stóric ame nte determ inó la d e b ili d ad d e  la 
c ons truc c ió n  po 1 ít i c o- e s t at al d e  1 os ni ve les 
mu nic ipal e s  de la gestió n  de l territorio. U na 
expresión j uríd ic a  de esta debil idad fund ad a tanto 
e n  e l  mode lo de desarrollo agroex portador como 
en la primacía de las pautas de una cultura pol ítica 
i lumi nista  de h ondo arr ai go en las e lites y la 
sociedad reside e n  l a  propi a ambigüed ad de la 
forma j urídica de los 'departamentos' que reúnen 
potestades que e n  otros ordenam ientos jurídicos 
corres ponde n a nive les jerárquicamente inferiores 
del estado ( munici pios y comu nas ) y superiores 
( provincias o regiones ). 

En el c aso de Montevideo se agregó la 
pecul iaridad -en un país de e le vadísima primac ía 
urbana que alc anzaba al 47% de la poblac ión total 
del país e n  el cenit del ciclo urbano ex pans ivo hacia 
mediados de s ig l o- de la c oi nc ide nc ia de l a  
c once ntrac ió n d e  l as fu nciones d e l  gob ierno 
nacional con l as func iones específicas del gobierno 
departamental . Si bien durante las tres primeras 
déc adas del s ig lo Monte video se configuró e n  e l  
e s pej o d e l  sueño d e  u na moderni d ad urb ana 
soc i al me nte i ntegradora y c iudadana de l as e lites 
del 900 --con notables interve nc iones púb l icas e n  
e l  espacio urbano que exhibe n  s u  esple ndor hacia 
l as celebraciones del 'Cente nario' - el aparato 
técnico-burocrático departamental ostentó siempre 
u na notab l e  d e b i l i d ad e n  su c apac i d ad d e  
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regulac ió n  del  mercado y actuación e n  la  c iudad .  
Fueron las políticas públ icas h abitac ionales y d e  
arrendamientos impulsad as desde l a  posguerra por 
los gob i e r nos nac ionale s  y e l  P ar l ame nto los 
motores de la ampliac ión de una urb anización 
apoy ad a en el crec imie nto de l as c l ases medias. La 
crisis del m ode lo de sustitución de im portac iones 
afectó gr ave y s e ns i b le m e nte l a  r ac i onalidad 
téc nica y burocrát ic a  del  c onj u nto del  aparato 
estatal. 

M ás aú n en los nive les  departamentales 
q ue ad ic ionab an las fu nc i one s de med iac i ó n  
partic u l arista con l a  soc iedad c ivil. 

El último Plan D irector de Montevideo 
data justamente de med iados de los SO's.  A partir 
de all í la I . M . M .  comenzó a des arrollar cada vez 
m ás un pape l subs id i ario de las funciones del  
Gobierno Nacional y no pudo inc idir en la reversión 
de los im pactos urbanos de la crisis de los 60's.  

P or otr a  parte l a  h istóri c a  prim ac í a  
e lectoral d e l  Partido Colorado e n  lo nac ional se 
ase ntó en su firme hegemonía sobre el mercado 
e le c t oral monte vide ano. Pero e s t os fac tores 
conj u g ados c on el fuerte prot agonismo de los 
grandes actores soci ales de c l ase de Montevideo 
en la de finic ión de los confl ict os y ac uerdos de la 
agenda públ i c a  nac ional re forzaron todavía la 
tendenc ia paradoj al del · autodesconoc imie mo· de 
una age nd a urbana específic a  del mundo urbano 
monte vide ano. L a  are na soc ial y pol ít ic a  de 
Montevideo era, e n  ese nc i a, la are na y la age nda 
del conju nto del país. Empero, desde la transición 
de moc r át i c a  se vue l ve n  m ani fi e s t os c i e r t os 
síntomas de re vital ización de la autonomía y l a  
legitimidad social y polític a  d e  l as cuestiones d e  l a  
agenda urbana, l oc al y territori al : entre ellos l as 
tentativas de modernización del aparato burocrático 
munic ipal impulsadas por l a  gestión del Intendente 
Lanza, la e l aboración de pl anes de vi vie nda, la 
cre ac i ó n  d e  org ani s m os téc ni c o- polít i c os de 
promoc ión de actores vec i nales (l a U . A . P. E . ), la 
dinamizac ión de l as políticas culturales urbanas y 
el inicio de los debates de la desce ntralización en 
el contexto de l a  discusión de la Reforma del  Estado 
y los debates constitucionales. 

La victor i a  del  Fre nte A m p l i o  en l as 
elecc iones de partament ales  de 1 9 89 marca un 
nuevo punto de i nfl e x i ó n. E l  programa de la 
coalición y el esti l o  de l iderazgo del Inte ndente 
V ázquez c ontribuye n a g e nerar un ' e fecto de 
c ohab itación' en e l  sistem a  político. L as bases 
téc nicas ,  presupuestales, y burocráticas para una 
'c oh ab i tac ió n c om pe t i t i va' c on el G ob i e r no 
N ac i onal desde l a  I . M . M .  eran realme nte poco 
consistentes. Pero l a  nueva dirección política de 
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l a  I . M . M .  construyó sobre todo una verdadera 
' invención simbó l ica' del gobierno departamen tal 
con res u l tados eficaces desde la lógica  de la 
competencia i n tergubernamental y partidaria. La 
rei n vención simbó l ica del Municipio se traduce no 
sólo e n  l a  gestión de l a  imagen y e l  d iscurso del 
gobierno l oc a l  s i no también en la aper tura de 
c anales de participación c i udadana mediante e l  
complejo proceso de descentral ización e n  curso, 
e l  i n i c i o  de u n  p r o c e s o  de P l a ne a m i e nto 
E s tr a té g i c o  y la c r e a c i ó n  de l a  U . C. P. ,  e l  
crec imie nto de l presupuesto muni c i pal  que se 
cuadruplica e n  seis años (acercándose as í a l os 
ni veles promedio de los municipios del Cono Sur ). 
una distribución espacial  y soc ial más equi l ibrada 
de l as ac tuac i o nes munic ipales  y el i nicio de 
procesos de cogesti ó n  púb l i co-pri vada que no 
e x c l uye n pol í ti cas e x p l íc i tas pri vati zac i ó n  de 
servicios munici pales. 

E ste proc e s o  d e  re i nve nc i ó n  de l 
Munic i pio de c iertos rasgos refu ndacionales se 
procesa e n  un marco de apertura de la economía. 
dinamizac ión de la  i ndustria de la construcción. 
fo r m ac i ó n  de nu e vas p a u tas de c o nsu mo 
segmentadas y expansión de los servicios turísticos 
que sig nó la segunda m i tad del período lacal l i s ta. 

E n  l os hechos, y dentro de l proceso de 
formac ión del Mercosur, se consol ida un modelo 
de desarrol lo abierto fu ndado en la expansión y 
rec o nvers i ó n  de l aparato agroe xportador y l a  
confianza de l a  Plaza Financiera. Una moderni
zac i ó n  ·ate mperada ' en sus i m pac tos soc iales 
negati vos po r e l  cruce de ve tos que sec tores 
sig ni ficati vos de la soc iedad i nterpone n  a l as 
re formas estructurales impulsadas por las nuevas 
e l i tes tec noburocráticas. 

Lanzada a un marco de compe te nc i a  
i nterci udades de ntro de l Co no Sur Mo nte video 
me jora s i g ni ficati vam e nte la competiti vidad de 
s u s  e q u i p a m i e nto s h o te l e r o s .  de c o nsu m o  
( s hoppin g s ) ,  l o s  e s tr a té g i c o s  se r v i c i o s  de 
comunicac iones y la  i nfraestruc tura básica de 
sosté n  (el saneamiento ) .  

No obstante co nti núan l o s  procesos de 
metropo l i z ac ió n, l a  d u a l izac i ó n  soc i a l  y l as 
te nd e nc i a s c o ntrad i c to r i o s  e n  l a s  á r e a s  
centrales de la c i ud ad .  

23-Por Área Central comprendemos aqui a las seccciones 
censales correspondientes a los barrios de:Reducto.Goes.la 
Figurita; Ciudad Vieja; Barrio Sur y Centro; Palermo y Cordón; 
Aguada y La Comercial; Blanqueada y Tres Cruces. 
24-Revista PROPIEDADES. Montevideo, agosto de 1996. 

73 

LA COYUNTURA URBANA D E  LA ESTRATEGIA DEL 

REEQUILIBRIO: ACTORES Y FACTORES ESTRUCTURALES 

A-Es bastante c l aro e nto nces q ue ya desde e l  
comie nzo de l a  transición democrática y hac ia 
mediados de los 90's algunas de las tendenc ias más 
d r a m á ticas  q ue p e r fi l ar o n  l a  sa l id a  u r b a na 
posexpansiva autori taria experimentan un pri ncipio 
de reversión. 

E n tre tanto o tras pautas e s truc turales  
continúan acentuando las  dimensiones regresi vas 
d e l  esc e na r i o  p o se x pa ns i vo ,  e ntre e l l as e l  
vaciamiento pe rsiste nte del Área Central y lo · 
barrios h i stóricos ce ntrales ve r te brados e n  e l  
e ntorno de la Cue nca del . 

Por e jem plo si con ideramos sol ame nte 
los barrios del Área Central 23 'c lásica' ( demarcada 
e ntre Bulevar Artigas, Rambla Sur y la B ahía). esta 
exh ibe una disminución del peso de su población. 
e n  rel ación al conju nto del Departamento. desde 
e l  26.4% de 1 963 hasta e l  1 8 .5% e n  1 996 ( u na 
variación porce ntual sostenida de 9 puntos) , y una 
dism i nución del peso del stock de vi vie ndas desde 
e l  2 8 . 3 %  e n  1 96 3  h a s ta e l  2 1 . 8 %  e n  1 99 6 .  
Entretanto e l  número d e  hogares cae desde e l  2 5 . 8  
de 1 963 hasta e l  2 1 .5% de l Censo d e  1 996. 

E s te d e c a i m i e nto c o nti nu ado de l a  
función de residencialidad del Área Central e s  más 
signi ficativo porque su contracara es el refuerzo 
de la metropol i zac ión e n  la Costa de Oro ( con un 
c re c i m i e nto de l 5 0 %  e n  e l  ú l ti m o  p e r íodo 
i ntercensa l )  y sobre todo porque se a firma l a  
tendencia del crecimiento d e  l o s  barrios peri féricos 
( q ue rece p c i o na n  u n  94% d e l  c re c i m i e nto 
pob lacional ne to del de partame nto ) y tie nde n a 
c o nc e ntrar l a  m i tad de l a  p o b l a c i ó n  total de 
Mon te video c o n  frec ue nc i a  e n  ase ntamie ntos 
irregulares y condiciones de vida que cristalizan 
una cultura de segregac ión soc ioespacial . 

Es evidente que además de las asimetrías 
en la distribución de los i ngresos que operan de trás 
de las migrac i o nes internas específicame nte los 
ú l ti mos cambios de la l e gislac ión de arre nda
mientos ( 1 987) i nc idieron e n  el i ncreme nto de l 
costo de los alquileres (cuya o ferta se concentra 
e n  e l  stock de vi vi e nd as d e l  Área Ce ntra l )  
provocando una duplicación de la afec tación de 
los i ngresos promedios de los hogares durante los 
ú l ti mos diez años (ac tualmente en un promedio del 
1 8% de los egresos de los hogares) .  2� La ausencia 
de una pol í tica de construcción habitacional que 
asegure el acceso de los sec tores populares a la 
vivienda se transforma así en uno de los nudos 
crít icos para la c o n fi gu rac i ó n  de l esc e nano 
posexpansivo democrático de c iudad. 
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B-Sin e mbargo nuestra hipótesis propone 
que Montevideo se encuentra ahora situado en una 
coyuntura decisiva que determinará el sentido 
prevalente de sus escenarios futuros. Precisamente 
uno de los 'bancos de prueba ' cruciales para una 
reestructura democrática, competitiva y de sentido 
socialmente inclusivo de la ciudad se define en 
las estrategias de Reequilibrio Urbano cuyo eje 

fundamental pero de ninguna manera exclusivo 
son los programas de renovación y rehabilitación 
del Área Central y de la Cuenca del Miguelete. 

La clave para deve lar el  sentido de la 
coyuntura urbana de Montevideo reside en l a  
conjugación d e  l a  interpretación d e  las estrategias 
técnico-pol íticas del sector público. las actitudes 
del sector privado y las voces de la opinión públ ica 
y los agentes sociales urbanos que hoy inc iden en 
la agenda urbana de Montevideo. 

C-Uno de los signos más contundente de 
la 'reinvención' del Municipio consiste en la defini
c ión de nuevas ' Reglas de Juego' para la creación 
de c iudad. Reglas de Juego que se expresan no 
solamente en las directrices estratégicas y ope
rativas consensuadas durante el  trámite de las dos 
primeras fases del Plan Estratégico de la l . M . M  .. 

ino también en los múlt iples instrumentos de 
regulac ión de los usos del suelo, las normativas de 
alturas, las d isposiciones de preservación patri
monial,  el ordenamiento territorial de las subzonas 
de la c iudad o los criterios para el otorgamiento de 
los permisos de construcción. 

El  proceso de definición técnico-política 
de las reg las de j uego para la acción de los agentes 
pri vados, públ icos y sociales alcanza ahora su 
momento culminante en la e laboración y negocia
c ión del primer Plan de Ordenamiento Territorial 
( P.0.T.) de la historia de Montevideo. Lo que im
porta es el  sentido fundamental de las mismas: lími
tes claros a la expansión de la trama urbana, apuesta 
a la redensi ficación de los vacíos compactos del 
tej ido urbano. cancelación real de las posibil idades 
de construcción e inversión en la franja costera este 
de la ciudad, regularización de los asentamientos 
precarios, protección del patrimonio arq uitec
tónico, ordenamiento territorial y preservación de 
las áreas de valor ecológico o de producc ión rural, 
prohibición de t ipologías residenc iales est i lo 
'country-fortaleza' entre otras. Estas disposiciones 
a las que se agrega el  mayor peso de las demandas y 
el control de los movimientos vecinales configuran 
una estrategia fuerte de reequil ibrio del desarrollo 
urbano de Montevideo. Pero, como veremos, son 
medios todavía i nsuficientes para ' gobernar' l a  
metropolización hacia el  este d e  Canelones o l a  den
sificación periférica dentro del propio departamento. 
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En cualquier caso las nuevas reglas de 
juego más allá de la falta de estímulos o los pro
blemas burocráticos que muchas veces i nhiben su 
propia efectividad modifican radicalmente los 
escenarios del comportamiento empresarial y de 
la creación de rentabil idad por los agentes privados. 

D-EI nuevo protagon ismo del Municipio 
no incide solamente en los comportamientos del 
complejo de la i ntermediación inmobil iaria y de la 
i ndustria de la construcción sino que despl iega un 
amplio abanico de relaciones estratégicas y ope
rativas con el conj unto de l sistema de agentes 
empresariales implantados en la ciudad. Le reclama 
desde ya un posicionamiento coherente para incor
porar las l ógicas del mercado al pl aneamiento 
urbano de pequeña o gran escala, emprender proce
sos de cooperac ión público-privada orientados por 
una racionalidad democrática y aún asumir un rol 
innovador en la proyección regional de la 'marca' 
Montevideo como punto de localización de flujos 
de inversión externos. Con todo (Vergara Gómez): 

' la eficacia de los sistemas de gestión del 
suelo no es algo que afecta sólo al sector 
inmobiliario de la economía . . .  sino que es un 
factor que repercute de forma muy directa en 
los n iveles de competiti vidad g lobal del 
sistema productivo del país '. !J 

La modernización administrativa de los procesos 
de ges tión del suelo es un req uisito para evitar 
retrasos pernic iosos en el  desarrol lo de muchos 
proyectos inmobil iarios ' .  

E l  peso burocrático y la ineficiencia en la 
gestión del suelo ' incide de forma di recta en los 
niveles de riesgo, en los plazos de rotac ión del 
capital,  en los costos financ ieros y en los prec ios 
del suelo . . .  Casi todas las actividades económicas 
requieren para su desarro l l o  productos i nmobi
l iarios. en compra y alqui ler, resulta que la escasa 
operatividad del mercado del suelo y las tensiones 
especulativas, cristalizan en un incremento de cos
tes generalizado y en una pérdida de competitividad 
de los sectores económicos que operan en la ciudad ' .  

E-Ahora b i e n ,  ¿ c uáles s o n  l a s  zonas 
c r í t icas o de c o n verge n c i a  e n tre la g e s t i ó n  
municipal d e l  territorio y l o s  agentes económicos, 
en e l  marco de las nuevas reglas de j uego y desde 
la perspectiva de la 'Estrategias del Reequi l ibrio ' ?  
En e l  conte xto d e  una c i udad de fuerte perfi l 
residencial como Montevideo y bajo los efectos 

'' Vergara Gómez. A .. «Cullura urbana y cul1ura del territorio. 
Los retos del urbanismo del siglo XXI». Minis1erio de Obras 
Públicas, Territorio y Medio Ambiente. Madrid. 1995. 
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de la crisis industrial los núcleos centrales de la 
discusión y negociación con el sector consisten en 
el ordenamiento del suelo industrial. el tratamiento 
ambiental de los residuos contaminantes y la  
creación de un Distrito Industrial en tres zonas 
a lternativas cuya definición está en estudio. El 
consenso en torno a una estrategia territorial 
industrial invo l ucra entonces los costos de l a  
r e l o c alizació n  indus tria l  y l a  rec onversión 
ambiental del sector. Pero supone también un 
horizonte de extraordinario impacto espacial para 
las Estrategias de Reequilibrio: la recuperación 
urbana de l a  cuenca del Migue lete y la bahía 
histórica y el emplazamiento de un Parque 
Industrial de obvias potenc i a l idades para la 
promoción de las inversiones y l a  generación de 
sinergias innovadoras propicias para el progreso y 
la conexión tecnológica endógena de la ciudad. 

En relación al sec tor de los servicios 
comerciales la l .M.M.  está desempeñando una 
suerte de papel de arbitraje entre la competencia 
de l os principales model os de rel ación espacio
consumo. en especial aque l los modelos inno
vadores y anclados en localizaciones territoriales 
específicas: shoppings sobre la franja costera este. 
espacios públicos rehabilitados y cogestionados por 
el sector privado en el Área Centr al. ferias 
informales con localizaciones diversas y finalmente 
redes de empresas cuyas estrategias de localización 
seleccionan puntos de aglomeración de la demanda 
(supermercados, cadenas de comidas como Me 
Donald's o La Pasiva) que últimamente tienden a 
reforzar la centralidad histórica de la ciudad. 

Finalmente las relaciones con el complejo 
turístico-cultural o l as políticas orientadas a la 
promoción de redes de PyMES de implantación 
barrial están en sus comienzos. Pero es bastante 
claro que las firmes tendencias de expansión del 
turismo no estacional concentrado en Montevideo 
crean condiciones para un vínculo nuevo entre 
po l íticas culturales ahora decisivas en l a  
promoción d e  la  compe titividad regional de 
Montevideo. los programas de recuperación urbana 
y el desarrollo y la diversificación de las actividades 
turísticas. 

Finalmente las políticas de ordenamiento 
territorial de la producción agrícola y agroindustrial 
del Departamento y actuaciones operativas en el 
Mercadeo y la Vialidad confluyen también en un 
sentido favorable al escenario realizable de las 
Estrategias de Reequilibrio. 

F -Pero la otra novedad de la coyuntura 
urbana de Montevideo reside en el 'despegue' 
simultáneo a la ' reinvención municipal' y ligado a 
la evolución de las relaciones de cohabitación 
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interpartidarias e intergubemamentales de un vasto 
repertorio de nuevas políticas públicas de impacto 
urbano directo desde diversas agencias y entidades 
del Gobierno Nacional: B H U  impulsando el Plan 
Fénix, remodelación del Puerto por la ANP. pro
yec tos urbanos innovadores y ambiciosos de 
empresas públicas. políticas culturales y actua
ciones urbanas de proyección cultural desde e l  
M EC o el SODRE, ministerios de Vivienda o de 
Transporte y Obras Púb l ic a s ,  entre los más 
notorios. 

Las nuevas i n t e rvenciones urbanas 
planteadas desde e l  Gobierno Nacional ya están 
pl anteando nuevos y comp l ej o s  desafíos a la 
gestión de la ciudad. En primer lugar desafíos de 
coordinación entre los planes territoriales y urbanos 
de las diversas entidades del Gobierno Nacional. 
concebidos muc has vec es desde una óptica 
sectorial y no territorial. 

En segundo té rmino. y en un marco 
inestable de competencia y búsqueda de consensos 
intergubernamentales. se conc retan instancias 
indispensables de articulación de las estrategias de 
l a  l . M . M .  ( reguladora de l a  factibilidad de todas 
las actuaciones en el espacio urbano ) y el Gobierno 
Nacional. Los ejemplos obvios de cohabitación 
positiva y operativa son hoy las Comisiones 
conjuntas entre el P.O.T. ( l .M.M.) y el Plan Maestro 
de las comisiones B . H.U-1 .M.M. de agilización de 
trámites para la implementación del Plan Fénix en 
la Aguada o para la regularización de los asenta
mientos informales. Pero las relaciones con otras 
entidades estatales no están. desde luego, exentas 
de conílictos y arduas negociaciones que suelen 
l levar a los ·cal l ejones sin salida' de la ausencia 
de política pública. 

En tercer lugar emerge un desafío mayor 
para la calidad técnico-política de la planificación 
territorial:  l a  resolución de los problemas urbanos 
de Montevideo no puede estar des ligada de la� 
cuestiones abiertas por la metropolización y, más 
aún, de su previsible incorporación a un sistema 
de ciudades que comenzaría en Buenos Aires. a 
partir de la construcción del Puente B uenos Aires
Colonia, y proseguiría hacia el este configurando 
un entorno metropol itano estratégico para e l  
Mercosur. 

E l lo exige nuevas instancias ins ti
tucionales y nuevos enfoques integrales de la 
planificación y l as intervenciones espacial es 
capaces de superar visiones sectoriales e incluir 
escalas mucho más amplias y problemas de una 
complejidad desconocida para nuestra tradición de 
planeamiento. Como señala Vergara Gómez para 
el caso español: 
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'En las próximas décadas será necesario 
abordar temas que tradicionalmente venimos 
e nfoca ndo desde la óptica lo c a l  del  
planeamiento municipal, o desde las políticas 
sectoriales no coordinadas. desde una visión 
integral del territorio y esto va a afectar a 
los propios conten idos del planeamiento 
rerritorial '25 

Más al lá de l os nue vos escenarios que un análisis  
pr os pe c tivo riguros o  propone en re l ac i ó n  a l  
c onj u nto de pr og ramas públ ic os urba nos del  
G obierno Naci onal e l  dato fuerte de la coyuntura 
es el c onse ns o  básico e n  torno a las Estrateg ias del 
Reeq u i l i bri o. Esto es particularme nte vis i ble en el  
caso de las ac tuac iones previs tas en d Área Central .  

EL AREA CENTRAL EN  LA ENCRUCIJADA: 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

E ntre 1 985 y 1994 la c onti nuidad del vac iam ie nto 
poblaci onal de l Área Ce ntral .  la aparic i ó n  del  
pr ime r  shopp i n g  s obre la  b a h ía d e l  B u c e o 
coi nc idente c on la vis ib il idad de la i nformalidad y 
el ocaso del sistema de Galerías com o model o  de 
comerc i a l ización e n  el Ce ntro, y finalme nte la 
construcción de l os tres nue vos .rhoppings y la  
prom oción del World Trade Ce nter com o  la nueva 
oferta re novadora del mercado Je ofi c i nas de 
Monte video alime ntaron las h ipótesis  y profecías 
del desplazamiento de la centralidad histórica hacia 
la franj a  cos tera este. 

De hech o estas actuac i ones privadas y 
nue vos procesos d is imularon una recuperac i ó n  
gradual d e l  centro h is tóric o. una recuperación que 
toda� ía no l legó a e x presarse en una nue va imagen 
del Area Ce ntral pero que ya i m pl icaba la re no
vac ión de fu nc i onalidades trad ic ionales y la emer
genc ia de nue vas func ionalidades para e l  territorio. 

E n  pr i m e r  l ugar l a  a firmac ió n de l a  
concentración d e  l a  agl omeración empresarial más 
d inám ic a  y pod e r os a  d e l  e s pac i o  urbano de 
Monte video articulada e n  torno al emplazamiento 
de l a  Plaza Fi nanc iera, l os sec tores vinculados a la  
gestión de las  transacc iones ec onómicas o de fl uj os 
de informac i ó n  e s traté g ic os para l a  toma de 
decisi ones en l a  región, servic i os avanzad os de 
apoy o tec nológico, consul torías. estud ios jurídic os, 
e tc .  ( la Ciudad Vieja y e l  Ce ntro c oncentran h oy 
e ntre e l  80% y el 90% del mercado de ofici nas 
i nstalado e n  M ontevideo) configurando un cluster 
urbano c om peti tivo c on su red de apoyo en e l  
c onsumo, l a  c u l tura y d ive rsos proveedores e 
i nc id ie nd o  e n  la re m ode lac i ó n  del  patr i m onio 
arqu itectónico del área. 
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M ie ntras l a  m a y or ía de la  s oc iedad 
rechazó e l  aband ono del Área Central como el espa
c io de ritualización de las grandes celebrac iones 
colectivas y la interacción democrática de la diver
s idad de ide ntidades urbanas. Sobre esta base 
simbó l ica gradualmente se ha ido c onfigurando una 
nue va c u l tura urbana que se manifiesta e n  l a  
re vitalización de la vida y l os ámbitos culturales 
(incluyend o  la aparic ión de una nueva cultura de 
la noche ) , la aparic ión de ideol ogías res idenc iales 
fundadas en la reval orizac ión patrimonial ista, la 
reapropiac ión ciudadana de l os espac i os públ icos .  

Desde luego e l  Área Central se afirmó 
también c om o  el  espac i o  de mayor c oncentrac ión 
del mercado de e m pleo urbano. 

Sobre este te lón de fond o se i n  ·criben las 
ac tuac iones mu nic ipales c onoc idas y de fuerte 
impac to, a pesar de su c oinc idencia  en el tiempo 
con la c onsol idación de la oferta amenaza com
pe ti tiva de la bah ía del Buceo: rehabil itac i ones de 
las plazas Zabala . de la Matriz. Fabini. L i bertad. 
e x planada munic i pa l .  peatonalizac i ó n  de Pérez 
Caste l lano. Sarandí. Yi. Germán B arbato. re no
vac ión de espac i os culturales e n  e l  Mercado de la 
Abundancia .  Mercado Central .  A trio Munic i pal .  
remodelación del c omplej o cultural de Plaza Fabini 
y c om pra del exc ine Rex entre otras medidas. 

Sobre este primer im pulso que revierte en 
un par de años la image n

-
de decade ncia del Área 

Ce ntral se s obre i m prim e n  ah ora no s ó l o  l os 
discursos públ icos del Preside nte Sangui ne tti y el 
I nte nde nte Arana creando así un nue vo escenario 
Je invers ión e i lusión c olec ti vas sino también 
programas púb l ic os e - tratégic os y · pr oyec tos
e s tre l l a '  d i na m i zadores prom ovid os desde e l  
G obierno Nac i onal o la l . M . M .  

E l  mapa e s pac i a l  de l as ac tuac iones 
públ icas previs tas resulta ambic ios o y, más allá de 
sus c oncreci ones reales, significará una reversión 
radical del cuadro de la decadencia  posex pans iva 
de l as areas ce ntrales y l a  B ah ía h i s tórica de 
Monte video: rem odelac ión y m odernizac ión del 
Puerto ( Term i nal de C onte nedores, A nte puerto) 
más abierto a la trama urbana de l a  c i udad,  
ordenam ie nto del  tránsito. ' Proyec tos-Estre l l a '  
c om o  l a  c onstrucc ión de l a  Torre de A nte ! .  la 
fi nal ización del  Aud itorio d e l  S. O . D . R . E . ,  el  
avance de la obra del  Palac i o  de Justic ia, la Rambla 
del Cerro, la rem odelac ión de la Rambla Sur y e l  
e ventual traslado d e l  Parque H otel a la órbita de 
l os organismos i ntergubernamentales del Mercosur. 
El c onj unto de estas y otras ac tuac iones, c on su 
notable e fecto arrastre s obre la inversión privada, 
diseñan un Área Central profu ndamente renovada 
hac ia el año 2000 y despeja l as ame nazas de otros 



-------------------------------- REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

•• MONTEVIDEO ES LA CIUDAD CON MENOR STOCK DE OFICINAS INSTALADAS EN EL SISTEMA 

DE CIUDADES COMPETITIVAS DEL MERCOSUR (Y ES AL MISMO TIEMPO ASPIRANTE A LA 

CAPITALIDAD DEL MERCOSUR) 

terr i tor ios  compet i t i vos  dentro y fuera de l a  
j urisdicc ión departame ntal en la esfera d e  las 
funcionalidades mencionadas. 

S in  embargo persiste la interrogante por 
l as chances de rede n s i fi c a c i ó n  p o b l a c i o n a l  
res idencial d e l  Área Central y la perspectiva d e  
frenar la  rnetropolización a riesgo d e  desembocar 
en un escenario de ·centro museo · .  despojado de 
vital idad soc iocultural y reduc ido a la especia
l ización empresarial pública y privada. 

Aquí la combinac ión de las nuevas reglas 
de juego establecidas por el Munic ipio y el destino 
del 'P lan Fén i x '  pueden definir  las respuestas. 

Pero la diversidad y complej idad de las 
variables y actores en j uego inhiben pronósticos 
tenninantes. i nc lusive con las mayores cautelas 
prospectivas. Por ejemplo si nos ubicarnos desde 
e l  ángulo del comportamiento del sector promotor 
de la construcción y los negocios inmobil iarios las 
nuevas reglas de juego y el ango · tarniento de la 
demanda de vivienda de los segmentos de altos 
ingresos deberían l levar a valorizar las opciones 
de ren tab i l idad de los rec ic lajes y un desp la
zamiento de la localización de las inversiones capaz 
de atender la demanda de vi vienda de sectores 
medios. S in  embargo el i mpacto de las señales de 
los agentes públ icos y la oferta de stock de vivienda 
para alquiler del Área Central están l levando a una 
e l evac ión d e l  costo del suelo q ue reduce los 
márgenes esperados de rentabi l idad. 

Lo mismo sucede con la oferta de merca
do de oficinas o la asociación en ernprendimientos 
de remode lación cultural como la Estación Central 
de AFE cuyo dinamismo sin duda está directa
mente vinculado a la gestión macroeconómica del 
Uruguay en la región indispensable para operar 
como 'disparadores' de cualquier programa atrac
t i v o  de t i p o  res i d e n c i a l .  La A g uada de l o s  
anteproyectos d e l  Plan Féni x  se transfonnaría en 
un tercio de la  oferta actual del mercado de oficinas 
(el otro tercio corresponde al World Trade ) en un 
marco de baja demanda de ofici nas. 

Esta retracción del mercado es tanto más 
significativa si considerarnos que Montevideo es 
la ciudad con menor stock de oficinas i nstaladas 
en el s is te m a  de c i udades c om p e t i t i vas d e l  
Mercosur (y  e s  a l  mismo tiempo aspirante a l a  
capitalidad d e l  Mercosur) .  
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DESAFÍOS Y CONCLUSIONES PROVISORIAS 

La coyuntura de Montevideo perfi la tendencias 
contrad ictorias para la definición de un escenario 
democrático posexpansivo. En esencia el escenario 
está l igado al éx i to de una visión comprensiva de 
las l lamadas · Estrategias del Reequi l ibri o ' . Hacia 
e l  f in de siglo este escenario parece vinculado al  
desarro l lo de diversas dimensiones. entre el las las 
más relevantes parecen ser: 

-La resoluc ión de l as i n i ciati vas res idenciales 
puestas en marcha en e l  Área Central de 
Montevideo y la coordinación de las Pol íticas 
Públicas del Gobierno Nacional y la I . M . M .  

- La defi nición d e  una estrategia consensual para la 
rehab i l itac ión ambiental de la Cuenca del 
Mi guelete y e l  emp lazamie nto del primer 
D i s t r i to I nd u s t r i a l  de M o n t e v i d e o  q ue 
potenciaría una p royec c i ó n  reg ional  con 
potenc ial idad de cone x ión endógena a los 
procesos de innovación téc nica en curso 

- E l  cambio de la or ientación de las po l ít icas 
p ú b l i c as de v i v i enda hac ia  los sec tores 
populares residentes en los barrios periféricos. 
la extensión de la red de saneamiento y otras 
actuac iones públ icas que mejoren el hábitat 
de las mayorías urbanas del Departamento, 

-El fortalecimiento de la participac ión ciudadana 
y la capacidad de i ntervención de los agentes 
sociales locales en la gestión del terri torio. 

-La mejora de la calidad del urbanismo de pequeña 
escala 

-La ampl iación de los horizontes y los contenidos 
del planeamiento territorial más a l lá  de la 
arq u i te c t u r a  u r b a n a  i nc o rporando e l  
ma rketing e straté g i c o  y l a  gest ión de la  
imagen del territorio, análisis  soc iológicos y 
de mercado, y ampliando la escala técnico
poi ít ica al  s istema de c i udades en q ue se 
inscribe Montevideo. 

Cabe pen sar q ue estos  d e s a fíos n o  son una 
responsabi l idad exclusiva de los agentes públicos, 
empresariales, políticos y sociales sino también 
tareas instigantes para la capacidad de elaboración 
cultural. de i nvestigación y asesoría del conjunto 
de la masa crítica universitaria del país.• 




