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De Caracas a New York, de París a Tokyo, las 
ciudades presentan problemas semejantes que pro- 
vocan respuestas políticas diversas mostrando hasta 
que punto son una gran preocupación para los gobier- 
nos del presente. La población se acumula de-más en 
más en las ciudades y la megalópolis se impone como 
la forma dominante de concentración humana tanto 
en los países avanzados como en los del Tercer 
Mundo: el desarrollo de la vida urbana es una refe- 
rencia de primer orden para analizar las mutaciones 
sociales y el espacio urbano juega un rolpredomman- 
te en la estructuración, en la consolidación, de los 
cambios sociales’. 

Después de finalizar la década de los setenta, 
comienzan a perfilarse las grandes líneas de una 
conversión iniciada años atrás y cuyo progreso no 
hace más que acentuarse, determinando todo el cuer- 
po social. Hasta entonces fue posible pensar en un 
derecho a la ciudad, desde una posición crítica del 
pasado, como alternativa real dentro de la esfera 
política, lejos de los términos de integración e inser- 
ción que dominan el discurso actual. 

En lo acaecer, la reafirmación del no-trabajo, de la 
apropiación del espacio, de la gestión de la vida 
cotidiana tal como fueron reivindicados choca con la 
enorme capacidad del poder en su tentativa de orde- 
nar y regular, bien entendido a su favor, los espacios 
urbanos considerados como lugares de antagonis- 
mos y de libertad. El Estado prueba estrategias, 
ensaya experiencias que tienen como objetivo 
funcionalizar el máx$mo, recuperar y explotar todas 
las fisuras sociales de las cuales puede emerger un 
potencial de reorganizac@n de la cotidianidad. 

Después de la descentralización productiva que 
logra fragmentar la socialización del trabajo se orga- 
niza como continuación lógica, una descentraliza- 
ción administrativa, de la ciudad y del territorio, que 
consiste en establecer otras formas de gestión dando 
a su vez una imagen de extensión de la democracia, 
de defensa del interés general. Se trata de evitar la 
reaparición o la creación como en los años 65-75 de 
una resistencia, expresada en el vivir cotidiano de la 
ciudad, a las exigencias de una nueva racionalidad. 

En Francia particularmente, esta política se basa 
‘._ ‘.. . . :’ . sobre ciertos principios entre los cuales se destaca el 

::>+ et abandono, por el Estado, de las soluciones que recla- 
man los problemas sociales, «liberar el Estado de lo 
cotidiano»; principio transformadqen unmecanismo 
que permitiría *identificar responsabilidades en el 
proceso de decisión política, la tan mentada c<trans- ~- . . -- 
parencia del poder», sin que por esto pierda el dere- 
cho de intervenir en conflictos ‘territoriales para < 
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«garantizarla solidaridadnacional»en el casoque resultafalsay criticable: hoy los márgenesno son
fueseamenazada. más que la expresiónprimera de un proceso que

Enel decenioqueacaba,los intentosdeaplicación conciernetodala sociedad.Sonzonasdefragilidad,
hansidomúltiples,peroapesardetodoslosesfuerzos dedesafiliacióncomolasllamaRobertCastel2habi-
es cadadía más evidenteque las transformaciones tadasportodosaquellosquemanifiestandiversamente
del poderpolítico y de las estructurasdel Estado la desapariciónde un trabajoestabley garantizado.
quedanenlamayoropacidad,persistiendosolamen- Nuevosproblemassocialesdelantede los cuales
te el discursoque equiparía«transparenciaa demo- los mecanismosutilizadosdesdehacemásde diez
cracia»y queseacomodaperfectamentea unasitua- años,muy pragmáticos,teníancomo objetivoesta-
ción de laxitud en lo social. Paradójicamentese blecerunaformadiferentey controladadepoblar,de
puedeconstatarqueelEstadoacentúasuautoritarismo mobilidaddelapoblación—enFranciasedenominó
valiéndosedeunaenormeconcentracióndepoderes, «reequilibrajesocial de los barrios»—.Siemprede
sin cambiar en nada sus formas tradicionalesde unapoblaciónque por suscondicionesde vida po-
re~reséntaciónni considerarla mínimaposibilidad drían estaral origen de situacionesde violencia.
de transferir poderes,sobre todo en los sectores Estosmecanismos,unavezinstitucionalizadosapun-
clavesparael funcionamientode la Nación. taron a una gestión del espaciourbano y como

Acabadoslos«compromisoscolectivos»,las«re- declarabaunrepresentantedel barriodeMinguettes>
formas internas»los «nuevosmodosde vida», los enlaperiferiadeLyon, permitiríanun controlsocial
mecanismosde regulaciónsocial se buscanen un másestrecho.
dominio que mitigue la oposiciónentre el sector Luegovieneel desplieguedenuevasy viejasideas
públicoyelprivado,comopuedensernonnasparaelsobrela democratizaciónde las institucionesencar-
accesoa unaviviendao planificaciónde unespacio. gadasdeprogramarla formay el usodel espacio,de

En estesentidotambiénsemanifestóla intención controlarciertasprácticassociales,sin privarsepor
detransformarlasresponsabilidadesdecolectivida- lo tantodelaeficaciatécnicay administrativaquelas
deslocalesy asíasociarlasalaregulacióndelacrisis, caracteriza.Paralelamente,las estructurascentrales
noensugestión,sinnocomounaformamásdellenar de programación,que seanMinisterioso Alcaldías
elvacíoqueel voluntarismosocialdejódespuésdesu deciudadesimportantesproponenlaorganizaciónde
completasaturación. un nivel local o de un rnicro social con un nilo-o-

Intentos. Vanos intentos.Entre los principales poderquetendríalaposibilidaddedecidir y realizar
problemasa resolverestá el control de espacios enloqueconciemeelurbanismoylaarquitecttira.En
intersticialesdela vidasocialy eldel tiempo,eldesu estenivel localencontraránsitio losnuevosorganís-
utilización.Dentrodeestecontextosedebeconside- mos que de una u otra maneraintervendránen la
rar la política dela ciudady no dentrodel marcode planificacióndel espacio.Francialos multiplica, en
unadescentralizaciónmáso menosvacíadeconteni- generalcon superposiciónde funcionese intereses:
do. la Commissionpour le DeveloppementSocial des

Nuestrasciudadesdondelas contradiccionesso- Quartiers,la Mission Banliues 89, los CAUE, los
cialescontinúana acentuarse,principalmenteentre Ateliers Public, sus accionespasanpredominante-
la recuperacióndeunacentralidadespacialy política mentea travésde la técnica~.

y unaextensiónsin límites de la aglomeración,dan Un análisisde los movimientossocialesen los
lugara múltiplesconflictosdifíciles a sometera una añosprecedentesresultamásque interesante,dado
regulaciónsocial.Contradicciónque integralas ca- que la historiadeestetipode acciónla encontramos
racterísticasde un sistemasocial cuyasconsecuen- enlatrayectoriadelosAteliersPopulairsd’Urbanisme
cias—sobrexplotación,precariedad,desempleo— o enlas Asociacionesde Barrio, al inicio como una
sonirreversibles. contestacióna la planificación y a las normasde

Esdeestosfenómenosquesurgeunanuevacues- arquitectura.Paraentoncesla ideaerade utilizar la
tión socialalrededorde la centralidady del centro técnicade maneraalternativa,como un medio que
urbanorodeadodeun mundoinestable,encontinuo posibilitacrearunared de relacionesentreloshabi-
aumentode pobreza,que se extiende.Su aparente tantes,loscomitésdebarrioy losquetrabajanconel
«marginalidad»pone en causael funcionamiento espacio;a menudosevio enesoslugaresdeplanifi-
totaldelaciudadporquemuestraqueestálejosdeser caciónpopularqueel poderestabaconfiscadoporlos
minoritaria,por qué la imagende unaciudaden su expertos,quelos «nuevostécnicos»cumplíanya con
mayor parte integrada y con márgenesmínimos unafuncióndefiltraje de«lo quelapoblacióndesea-
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ba».La exigenciapor partedel Estadode unacon- La intenciónde re-ordenarespaciosy poblado-
frontacióncasiexclusivasobreel «savoirfaire»fue, nes,que selos quiere limpios y homogéneos,pero
posiblementelacausadelapreponderanciadetécni- biendelimitados,auto-controlados,sin la presencia,
cos y especialistasdentro de un movimiento social en principio, del Estado,es presentadacomo una
quebuscabaunarespuestaa los problemasurbanos, búsquedade «identidad»enel lugarde habitación.
La tecnificacióny la tecnocratizaciónde las luchas Mundo nostálgico el de crearun espaciocomo
debarrio,muycriticadasen Italia’, estuvieronpor el definicióndeuna identidadsocial,peligrosocuando
contrario,alentadasy sólidamenteapoyadaspor los lo encontramostantoenel discursosobrela «insegu-
poderespúblicosen Francia. ridad»comoenel dela «diferencia».Seacabaenuna

En los últimos años,el Estadoha montadolas retóricasobrelasmutacionessocialescompletamen-
nuevasestructurastécnicaspara la gestión y la te perversa,de destrucción,de ruina del social.
ordenacióndel espaciourbano que pretendenser Mientrastantosearreglanlos abordes,los canteros,
acompañadaspor unareorganizaciónde los modos losrebordesquejuntoconlas fachadasy lasentradas
de vida, y que todoconfundidoda paraunaexperi- sonconsideradoscomo lo visible. Lo perceptible
mentaciónsobrelas mediacionesnecesariasa una inmediatoenlaciudadEsasicomolapolíticaurbana
situaciónsocial y económicaenplenamutación.Se terminaenairesdejardinería,oscilaentrelapublici-
habladela descentralizaciónoperacionalen materia dad y el «bricolage».
de urbanismo,necesariaparalograr«el plan de la GiancarlodeCarlo lo dijo claramente:«Noexiste
soctedadactual».EI«proyectodebarrio»alaparqueni gobiernoni unainstituciónqueseocupedeestos
unarenovaciónde la planificaciónfueron ideados problemas(del espaciourbano).Si lo hacen,fingen,
comolos elementosesencialesdela política urbana porquelo enfrentansolamenteen problemasmargi-
operacionaldentrode la transferenciade competen- nalesy espectaculares.Ocuparsedel espaciose ha
ciashechapor la Administracióncentral. vueltounaseriedecotilleo singrandesmotivaciones

Estos organismosensayansoluciones diversas y sin consecuenciasimportantes»6.
pero de acuerdo en ciertos puntos: una práctica Porúltimo, enestepaisajequenosrodeadondela
arquitectónicasegúnel terrenoque la reclama,una degradacióndel social se intercambiacon la de lo
organizaciónflexible, ágil;unapredominanciaporel construido,el arteentraríaenel programadeabsor-
arreglo de espaciosexteriores.Arreglo que debe ción deconflictospormedio dela cultura,comouna
conducira solucionesde problemasaparentemente especiederedenciónpor labellezadeunaciudadvil
heterogéneoscomo el restablecimientodelazosso- y mezquina.
ciales,la integraciónde minoríasétnicas,la partici- Si todosestosproblemasy propósitossonrestitui-
pación,y ¿porquéno?el desempleodelasdiferentes dosen un contextomásamplioqueel de lapolítica
categoríasprofesionales.Detrásdetodo, lo quemás socialenlosbarrios,encontramosunanuevaversión,
cuenta es la inseguridadde vida en los barrios reconocidaoficialmente,de las teoríassobreauto-
periféricosde lasgrandesciudades. desarrollopreconisadasañosatrásen los paísesdel

Al mismotiempo,danunarespuestaa las dificul- TercerMundo. Teoríasquedanunailusión de mdc-
tadesqueencuentranlas colectividadeslocalesenel pendencia,de tenerenmanospropiasel destinodel
ejerciciodesusnuevasfuncionesque tiendena una barrio, el futuro del habitar, pero que en tierras
concertaciónentre lo social y lo urbano, a crear lejanasyamostraronsusresultadosy suslímites.No
espacioshabitadosparaque perdurela solidaridad esevidenteel cómo y el porquédela vueltadeestas
familiar, lo queseha llamadoun «urbanismofami- teoríasparaseraplicadasen las ciudadesde países
liar». avanzados,lo fundamentalresideensabersi ofrecen

En estemundodesocio-técnicoso de«funciona- la menorposibilidadde resolverproblemasque se
rios del social», creadosparacontrolar con mano presentan,o biensi su recuperaciónsirvedepantalla
flexibleperoférrealosproblemasdelaciudadhayun ideológicaqueescondeun estadodifícil enel domi-
reciénllegado,su nombrees: ingenierodel social... nio de la política social: mientrasel Estadotratade

Enestapoliticahaylímitesquesefijan,tantoenlas liberarsedeellaseproduceunasituacióndedesorden
intencionesde los que financiancomo de los que difusoen lo social.
gobiernan; límites de tiempo y de desarrollo:no Los principios queenel TercerMundojustifica-
debentransformarseen una tecno-estructura,no banla integraciónde unapoblaciónverdaderamente
debenadquirirunaenvergaduratal queescapea sus marginadaencontraríanaquíunrevésdurodeconse-
destinosprimitivos, cuenciassi éstasideasdedesarrollolocal,deautono-
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mía de barrios, se llegaa traducir por un cierre,un dirigida a este fenómenocuyasmotivacionesvan
cercadosocial bien entendido,de maneraque los másallá que la calidaddel espacio.
ciudadanosno se encuentrenquea nivel «local»,la Las mutacionescontinuas,gran innovación so-
ciudad terminaráasí fragmentadacomo lo fue el cial, debenreconocersey aceptarseparano correrel
mundodel trabajo.Otraveznosenfrentaríamosaun riesgode caerenla puratecnocraciao simplemente
proceso de balkanización, de atomización, de en la ignorancia:vivimos en ciudadesdondeinven-
miniaturizacióndel socialquellevaría a un aisla- cionesy conflictos semultiplican y en las cualesun
miento,sinposibilidadesparalasaccionescolectivasconsenso,espontáneou organizado,no existe.
o la emergenciade nuevasformasde sociabilidad En este modo diverso de percibir, de usar, la
que seránestrechamentecanalizadas, ciudadserevelaunavacilacióndelos límitesestable-

La ciudadseríadefinidapuntualmente,comouna cidosenla unidaddel tiempoy del espacio.En efecto
adiccióndepequeñosconjuntos,a loscualescorres- paracomprenderlosfenómenosurbanosqueseestán
ponderíaen política urbanaunaseriede proyectos produciendono hayqueperderdevistaquevivimos
insignificantesqueencontraránunacoherenciasólo en una sociedadcadavezmenosfundadasobreel
sin un milagro planificadorseproduce.Por el mo- trabajoproductivo,en el sentidotradicionaldel tér-
mentoestaestrategiaseprestaa unaconfusióntotal, mino. Queseaunaconsecuenciapositivao negativa
en cambioes ya posiblepreveerque la política de de la tecnologíano nos ocupaaquí, pero si nos
fragmentaciónva a permitir un juegotal quefacilita- interesaver como provoca ineluctablementeuna
ría la constituciónde un nuevocontrol social, transformaciónen la relación entreel tiempo de

Que esteprocesono llega aún a consolidarselo trabajo y el resto de tiemposde vida. El trabajo
manifiestenclaramentelasexplosionessistemáticas productivono esmásuno de loselementosdetermi-
en los «ghettos»y la necesidadquesienteel Estado nantesdela identidaddel ciudadano,al mismotiem-
dere-tomarun controldirectodelaciudada partirde po quesu desaparicióno sutransformaciónlo libera
suscentrosde decisionespolíticas,como es el caso en relaciónal usodel tiempo.Uno de losproblemas
francéscon la creaciónde un Ministerio de la Ciu- políticosmáscruciale interesante,queno tardaráen
dad’. sercandente,resideenencontrarla formadegestión

Hoy lanovedadenlo urbanoconsisteenlaaltera- y decontrol del tiempoliberado,lo quedesemboca
ciónradicalde la jerarquíadelos espaciostradicio- inmediatamenteen múltiples intenogacionessobre
nalesqueno dejatranslucirni un modelodeciudad las fonnasde gestióny de control del espacioen el
ni unafuturaestructurade la misma. cual esetiempova a insertarse.

Enesosespaciospúblicos,aúnmal determinados, Cuandola vida social se estructurade manera
esdondeya semanifiestannuevasrelacionessocia- diferenteen una ciudadproducidaanteriormente,
les, de maneracomplejay desordenada,peromuy ¿quiény con qué mediosva a controlar el uso, la
lejanasdel inmobilismo, o de una regresiónsocial, apropiacióndeun espaciourbanodondesedesignan
comoseguidonosdicenlosgrupospolíticostradicio- la posibilidadde unanuevasocialización?
nales;bien porel contrario,ellasnosdejanentrever Porel momento,esetiempoliberadoesimpuesto
unaaperturapolítica quea fines delos añossetenta conviolenciaa travésdeunprocesodeexclusiónque
eraimposibledeimaginar.Lasmodificacionesenel provocadestrucción.La respuestaes, en Francia,
usodel espaciopúblico—de losjóvenes,desocupa- Inglaterrao EstadosUnidos: insercióny prevención.
dos, habitantesde grandesperiferias—es todavía El liberalgobernadordeNewYork sejactadehaber
incomprensibley llama,comoeslógico, la atención construidomásprisionesqueningúnotro gobeman-
de los principalescentrosde poder.La interacción te, Franciaobtienelos Palmarésdela Internacional
entrael espacioy los grupossocialesse realizaa Seguritaria,presentandosu modelo de seguridad
menudoen lugaressin signospaniculares,sin apa- urbanadestinadoatodoslosAlcaldesdel mundo8.La
rentesrazonesdeexistencia,carentedeatracciones. seguridades unade las grandespreocupacionesde
Suutilizaciónesdecortaduración,seloselige,selos los hombres políticos, en realidad se trata de la
cambia,sefija un sitio, y el ciclorecomienzasinque defensade sus propiasseguridadesen el gocedel
seaposibledescifrarmecanismosni lógicaalgunaya poder.
que su mayorparte, segúnel pensamientoque se La inserciónesdiferentementeresuelta.Unmillar
siguemanejandosobrela ciudad, no tiene ningún de cursillos invadeel mundode los desocupados:
elementoqueseacatalizadordeencuentros.La aten- cursosde reconversión,de formación, de integra-
ción de los centrosde poderestáevidentemente, ción,etc.No sonmásqueunadelas expresionesdel
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trabajoprecarioy unade las manerasde ocuparel sesitúaalrededordelagestióny elcontroldel tiempo
tiempoliberado9, liberadoy de su articulaciónconel espacio.

Ultimamenteel Estadoseorientahaciauna trans- La ciudadse perfila así como el objeto de una
formación del Derechoparacreara la imagende la nuevacentralidadpolítica.
nacionalidad«la ciudadanía»,mientrasquelasocie-
dadpersisteen señalarlos chivos expiatoriosde la
miseriaurbana:jóvenesdrogados,extranjeros,gita- NOTAS
nos, y las propuestasde política urbanamovilizan
prejuiciossocialesdearraigosprofundoscontragru- «Laville partoutet partoutencrise»,SuplementodeLe
posbien precisosdela sociedada los cualesles son Monde Diplomatique, octubre1991,París.
atribuidassiemprelas disfunciones,losdesequilibrios: Este articulo sí bien estabasadoen los mecanismospolíticosempleadosenFrancia,no dejade lado laexperien-
los«otros»,losqueseoponeny seopondránsiempre, cia deotros países,sobretodoen cuantoa la ideologíade
los que resisteny molestanal establecimientodel fragmentacióndela ciudady al problemadel tiempo libera-
consensus. do.

La fragmentaciónde la ciudad,los ensayospara CAsia,Robert,entrevistadeElPaís,suplemento«Mar-

establecernuevos controlessobreel tiempo y el ginados”. Madrid, 14 de marzode 1991.
espaciohantenidograndesaliados: laausenciatotal «LesMingueties»hasidoprotagonistadevarias«suble-
de crítica,tantoenel planpolíticocomointelectual. vaciones»y enfrentamientosviolentosqueestánal origende
Dentrode estaproblemáticaseríainteresanteestu- lacreacióndelaComisiónnacionalparael DesarrolloSocial
diar la posición,durantela décadadelos ochentade deBarrios.

La ComisiónNacionalparael DesarrolloSocialdelos
las cienciassocialesen relacióna la ciudad. Barrios, dependedirectamentedel Primer Ministro, fue

Unareflexióncomola deOscarNegt0aplicadaa creadaen 1981, conel fmdeencontrarunasoluciónpolítica
lo urbanodaríainiciosteóricosy políticosparadejar a los problemasprovocadospor un crecimiento urbano
atrás esta miniaturización del social que se esta desordenadoy con unaacciónendiferentesdominiosde la
imponiendo:«La supremacíahoy se encuentraen vida social.
unamicro-organizacióncoordinadadeltiempoy del La Misión Periferia 89, creadapor le presidentede la
espacio, decididaa nivel abstracto,a la cual los Repúblicaen 1982,trabajósobreunaexperienciademásde
hombresestán sometidos;una política dirigida a 400barrios«problemas»paramostrarquela periferiapuede

dominaciónno puedebasarsesobre tambiénserciudad.Los CAUE, ConsejosdeArquitectura,sobrepasaresta Urbanismoy Entomo,reúnenmásde1.0000técnicosconla
la división y la asignaciónde lo existente,ella debe aspiracióndeserun agenteeconómico«local»y unaestruc-
produciralgo nuevo.» tura técnicade asistencia.

Abiertaunareflexión dejemosunapropuesta:la ScovAzzs,Emma:Nouvellesformes dinten’ention dans
búsquedade unanuevadimensiónterritorial de go- la polirique da logemení. Italie 1969-1975.París, AREE,
biernoy de unanuevaformapararealizarloconsti- 1977.
tuyen unade las máximaspreocupacionespolíticas 6 Entrevistaa Giancarlo De Carlo, RevistaDomas, nY
en Europacomoen lospaisesdel Esteo enAmérica 695. Milán, 1988.
del Norte o del Sur.Estamosdelantede un terreno Creadoenmarzo1990, a partir deun reagrupamiento

interministerialy aún sin funcionesprecisas,continuación
privilegiado para modelar,experimentarlas trans- de la Delegaciónlntenninisterialde laCiudad queportanto
formacionessociales con estrategiasque pueden no hadesaparecido,dentrodeestecontextolos poderesdel
producirresultadoscompletantesopuestos:el fin de «Prefecto»sehanacrecentadoysufigurahasidodobladapor
la dominación por el trabajo y el consumo,una un funcionarioespecialmentededicadoala relaciónentrela
política del espaciodiversa,untipo deurbanización ciudady el Estado.
completamentenuevo, pero fundamentalmentela Le Monde. Paris,3 deabril de 1990.
constitucióndeun sujetosocialcapazde serpartede ~ BIRHT, Alain: «Le prolétariatdaustous seséclats»,Le
estanuevaproblemática. Monde Di~olomatique, marzode 1991,y laentrevistaconR.

Aquí residetodala ambivalenciay la aperturade Castelya citada.En sentidocontrarioesmuy interesanteel
lo políticohaciael fenómenourbano,porquesi bien «InformePraderie»quefueencargadoporel PrimerMinis-tro y que lleva el nombre del Director de Personalde la
las grandescontradiccionesde la sociedadactualse Renault: «Quartier-Entreprise,París 1990.
cristalizanalrededordela relacióntiempodetrabajo “ NnurOscar:Lebendigeorbe it, enteignare geil. Francfort,
y tiempoliberado,luegoentreprecariedady seguri- 1985. Traducción italiana Tempo e Lavoro, Roma, Ed.
daddetrabajo,enrevanchael granproblemapolítico Lavoro, 1988.
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