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La traslación 1. Introducción:expansión
de estrategias urbanay gestiónde la crisis

en la génesisde laempresariales
al territorio: planificaciónestratégica
problemas stetrabajointentaunaaproximación

de la Planificación — sociológicaaalgunosde los proble-mas urbanosde este fin de siglo.
Estratégica Paraello mevoy a fijar en la llamadael urbanismo ción Estratégica(PE, desdeahora,siglas tam-en bién referidas indistintamentea Planeamiento

Estratégico).Estemodelodeplanificacióno pla-
neamientohaobtenidoun éxito reconocidoenla
gestiónempresarialprimero y, a continuación,
en las nuevas modalidadesde planeamiento
urbano.Desdeprincipiosde los añosochentaya

____________________________ se puedeobservarel interéspor importarparael
urbanismoesa filosofía gestadaen el mundo

Miguel MartínezLópez empresarial(Heredia,1982).
_____________________________ Aunquedefinir laPEexigeun análisisdeta-

lIado de propuestasteóricas ligeramentedis-
tintas,como se verá,vale decirahoraa titulo
introductorioqueesemodeloha venidoa sus-
tituir relativamentea la llamadaplanificación
normativa (PN), restándolesobretodo ambi-
cionesdirectivas,constriccioneslegalesy reti-
cenciasa gestionarde unamaneraflexible lo
planificado. Argumentaré,no obstante,que a
pesarde las novedadesconceptualesquedan
muchos problemas prácticos sin resolver.
Estosproblemasseenmarcanen un panorama
social y económico que ha sufrido cambios
significativos (inestabilidad laboral, diversi-
dadde gruposy clases,economíafinancieray
de servicios,etc.) (FernándezDurán, 1993).

Mi interés actuales analizarlas implicacio-
nessocialesderivadasde la adopciónde mode-
los de PE, en un momentoen que su uso se
hacemásprogresivoen las ciudadesy el urba-
nismo tradicional se integra en prácticasmás
generalesde gestiónde asuntossocialesy eco-
nómicos. Lo desarrollaréatendiendoa tres
objetivos: 1) explicarenquéconsistenlasdebi-
lidadesdel paradigmade la PE, 1.1) desdeel
puntodevistade la identificaciónentreempre-
say ciudad, 1.2) desdeel punto de vistade la
metodologíadeanálisise intervenciónquepro-
pone; 2) examinaralgunoscasosde ciudades
en los que la planificación y el planeamiento
estratégicoshan empezadoa aplicarse,con
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desigualesresultadosen cuanto a eficacia so- delPEse explicacomoconsecuenciadelacrisis
cial, económica,política o ecológica. del urbanismoextensivo en los años setenta,

Entre las perspectivasteóricasque se pue- aproximadamente(globalizanteparatodalaciu-
den adoptarparaabordarestetemavoy a se- dady pensandoen largasondasde tiempo)y el
guir algunasde las guíasde la ecologíapolíti- paso al urbanismo intensivo, no menospolé-
ca, reconociendoqueésano es unacorriente mico y crítico, en los años ochenta (o post-
homogéneade pensamientoy que es valioso moderno,con predominiode obraspuntuales,
enriquecerlacon elementosde otras tradicio- autorrecurrentes,sin continuidadurbana, con
nescientífico-sociales(Martínez Aher, 1994; énfasisen el diseñoestéticoy en la revaloriza-
Leff, 1994). Juntoa las distintascrisis econó- ción económicainmobiliariadeespaciosreutili-
micas y ecológicasarrastradasdesdelos años zados)(Capel, 1994; Koolhas, 1996). Pero no
setenta,se ha consideradoque también el ur- sólo por eso. Tambiénpor las «insuficiencias
banismoha entradoen crisis paradar respues- estratégicas»del urbanismoclásicopara cons-
tas a los problemassocialesmásconflictivos truir unaciudadsubordinadaa lasrelacionesde
de las nuevasmetrópolisen esecontexto.La capital,unaplenaciudad-empresa,y parasupe-
PPse haexpandidoespecialmenteen laúltima rar los conflictos socialesde sus deficiencias
décadahastala gestiónurbanaintentandoim- planificadorastalescomo:el carácterformaliza-
portar los métodosde gestiónde esacrisis que do de la participaciónciudadana,el desentendi-
se hanido experimentandoen el interior de las mientoprácticode necesidadesbásicascomola
empresascapitalistas.A raíz de ello, las pre- vivienda, la floja articulaciónentreplaneamien-
guntas que nos debemosplantearson de la to-programación-gestión,etc.
siguienteíndole: ¿quésignificaesecambiode 3) En tercer lugar, argumentaréqueel PE
énfasisdesdela «planificación»deslizadohas- vendráa subordinarla planificación a la ges-
ta la «gestión»?,¿quémodosde organización tión, peroéstode un modo paradójico,porque
y de dominaciónpolíticas estánrelacionados el PEtambiénaspiraa unaplanificaciónomni-
conla aplicacióndel PE? potente,másglobalizanteensus áreasde preo-

Paraofreceralgunasrespuestasrazonadasa cupación(temáticasy espaciales,hastallegaral
esascuestionespodráleerseel restodel texto a mercadodel sistema-mundopor todoslos me-
la luz de las siguienteshipótesisprevias: dios de telecomunicacióndisponibles)y más

intensiva(en el tiempoduranteun largo plazo
1) Laprimeraesque,enciertosentido,siem- y en la produccióncompetitivay la acumula-

pre el urbanismotradicional fue estratégico. ción aceleradaa pesarde las limitacionesfísi-
Concretamente,se debeconsiderarqueen el cas, naturalesy ecosistémicas).Necesitamos,
planeamientourbanoclásico,moderno y nor- pues,señalarlos numerososexponentesdeesta
mativo, existía simultáneamenteuna imposi- ambiciónteóricay algunosdelos ejemplosem-
ción estatal y vertical de un orden inteligible píricospuntualesquelavanreforzando(Borjay
sobreelespacioy las poblaciones,alavezque Castelís,1997; Vázquez,¡993).
su operatividad(y probabilidadde ser aproba-
do) siempreha sido dependientede estrategias En definitiva, de lo que se trata aquí es de
de desarrolloeconómicoproductivista(inclui- valorarlasconsecuenciassocialesqueconlíeva
da la expansiónurbanacon su producciónin- laadopcióndemodelosestratégicosde planifi-
mobiliaria,entreotrasactividadesproductivas caciónsocial y urbana.En lugar de unacrítica
favorecidas)y de estrategiasde control social global a la PE o meramenteintrínsecaa sus
sobrelas poblacionesadministradas(abriendo presupuestosepistemológicosy metodológicos
grandesavenidas,desplazandoal proletariado —lo cual podría sugerir una ingenuavuelta a
alas periferias,incrementandopolicía,asisten- las restriccionesde la planificaciónnormati-
cia social y mediosde informaciónmasivos) va—, propongoun análisiscrítico de aspectos
(Friedmann,1991; Pickvance,1994). Porestas concretosproblemáticoso mal resueltosporla
razonesseráprecisodelimitar mejor las dife- PP(como es el casode laparticipaciónsocial
renciasy semejanzasentreambasmodalidades o de las dimensionesecológicas del creci-
de planificacion. - miento urbano)y unaexposiciónde aquellas

2) En segundolugar, creoqueel relativogiro novedadesdel PPconrespectoasusmodelos
producidoenlapresentedécadaconla adopción antecesores.
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2. ¿Enquésentidofue siempre administrativa,agraria, etc.),perohaydos fenó-

el urbanismomoderno menosquematizanen quésentidopuedesercali-ficadacomoestrategíca(Friedmann,1991:45,56):
estratégico? 1) por eldesarrollosimultáneode prácticas

• estatalesde apoyo a interesesprivadosy si-
aPEpuededefinirsesegúnlas ruptu- multáneamentela necesidadde mantenerla
ras y continuidadesqueoperancon legitimidadpolítica del Estadomanteniendola
respectoalaplanificaciónnormativa, aparienciade servir a interesescolectivos;

pero antes es preciso despejarlas sospechas 2) porlaexistenciadel recursoestatallegiti-
formuladasen unade las hipótesisiniciales. A mo y calculadamenteadministrado,almonopo-
saber,¿noesposible,acaso,calificar de «estra- ho de la violencia (ademásde contarcon otros
tégico»tambiénal planeamientourbanoclásico mecanismosde neutralizaciónde las resisten-
modernoy normativo?Es decir, ¿quéconcepto cias)y a la represiónpor la fuerzade todaprác-
subyacentede «planificación»estamosmane- ticaradicalde la comunidadpolítica (de oposi-
jando y, concretamente,manejanquienesdefi- cion o de creación),lo cual limita la aplicación
neny aplicanla PE? de los principios racionalesde la planificación

En las definicionesmásgeneralistas«plani- pública(redistribucióndela riqueza,prestación
ficar»» (o «planear»,si sólo se hablade orga- de serviciospúblicos, transferenciasde rentaa
nizaciónterritorial) es «el procesode preparar las victimas del mercadoy, sobretodo, restric-
un conjuntode decisionesparala acciónfutu- cionesala racionalidaddel mercado).
ra, dirigidas al logro de objetivos por medios
preferibles»(Ander-Egg,1991: 9). 0, también, La planificación urbanano es sólo un caso
el procesode «vincular el conocimientocientí- especialdeesetipo de estrategias.Es ciertoque
fico y técnicocon las accionesen el ámbito precisade un discurso propio, relativamente
público» (Friedmann,1991: 56). autónomo.Perojunto a otros tipos de planifi-

Parala primeraperspectivateóricatodabue- cacióncomparteunahistoria de estrategiaspor
na planificación —estoes, «racional»,en tanto intentarauto-definirseal margende lascontra-
queeficazen su instrumentalidadparacambiar dicciones de la sociedadcivil, el Estado,el
la realidady en tantoqueeficienteen lamaxi- Mercado,el conocimientoy laacción.Parade-
mización de resultadosy/o minimización de sarrollarse, la planificación urbana elige un
costes—seráyaestratégica,seráun procesofle- objeto necesariamenteheterogéneoy que im-
xible de direccióny seguimientode la planifi- plica unasrelacionesy prácticassocialescon-
cación,unaespeciede «planificaciónde lapía- cretas(el suelo,el territorio, el espaciofísico y
nificación» (Ander-Egg,1991:14). social,la localizaciónde actividades,etc.).Ese

Paralasegundaperspectivael mismovínculo objeto, además,prontose verádesbordadopor
entrelosdosextremosquedefinea todaplanifi- un métodode aplicacióny por unascondicio-
cación y que compartecon la anterior defini- nes materialesquedeterminaránla dialéctica
ción, esya bastanteproblemático.Por multitud entreplanificación y gestión.Algunasteorías
de razonesquetienenquever conlacontrover- inclusoplantearánqueesnecesariaunamayor
tidadefinición delacalidaddel «conocimiento» «reflexividad»de la actividadplanificadorano
racionaly con la orientaciónideológicade las sólo sobrelaheterogeneidadde suobjeto,sino
«acciones»hacia la conservacióno hacia la tambiénsobrelas dificultadesde sus procedi-
transformacióndel orden social-institucional. mientosmetodológicosy de las consecuencias
Toda planificación, fundamentalmenteestatal, operativasde aplicación.
en el ámbito público es estratégica,pero en el Por ejemplo, hay definiciones del planea-
sentidoahora,paraestasegundaperspectiva,de miento urbanísticoque evidencianunaclara
queesun conflicto deestrategiasen basea inte- estrategiade combinaciónde la «necesidadde
resesdiversosy a definicionesde esosintereses planeamiento»y la «flexibilidad de gestión,
paralos agentesurbanos, aplicacióny actuación»(Brau,Herce,Tarragó,

Enconcreto,enlassociedadesdemercadoha- 1981: 60), ya queaquélseríatanto «la orde-
lIamos planificaciónen todaslas áreasde inter- naciónsobreel espaciode las diferentesinsta-
vención estatal (militar, económica,educativa, laciones,obras y edificios que precisanlas
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actividadessocioeconómicasde un municipio» tos,etc.»);b) queno existatambiénuna«oficina
(ibid.: 59), comola«programación,en lamedi- de gestión»eficaz,eficientee independiente.
da en quesuponeprevery organizarla conca- Ambascríticastienenencomúnreivindicarun
tenaciónde instrumentosy mediosde ejecu- valorestratégicoañadidoal másrestringidopía-
ciónquehande posibilitarlaconsecucióndela neamientonormativoque en Españay en Euro-
ordenaciónquerida»(ibid.). pa se aplicó,de modocaracterístico,en dos pe-

Como los propios autoresreconocen,esta riodoshistóricos(Vázquez,1993: 78-79):a) años
formulaciónse ve rebasadapor la correlación ‘50-’60 en los que se desarrollaronlos planes
de fuerzasentregrupossocialesqueproducen urbanísticosambiciososensuintervenciónsocial
y usanel espaciourbano—reduciendoel Plan a y económica,y en los que predominabantécni-
un «pactosocial» (ibid.: 62)—, asícomoporlas casdepredicciónsobreevolucióndemográficay
dificultadesde garantizarobjetivos colectivos sobreevolución del mercadodel suelo; b) años
de largo alcance(reequilibrioterritorial, pose- ‘70-’80 enlos queseevitanlasprediccionesante
sión de suelopúblicoparavivienday servicios un contextoeconómicomásconflictivo y turbu-
sociales,protección del medio natural y el lento, y los planes son menosglobalistas,con
patrimonioculturale inmobiliario, etc.) frente actuacionesmásconservadorasy limitadas.
a las fuerzasdel mercado—cuandose reduceel En definitiva, las cuatroconcepcionesde la
Planauna(sobre)calificaciónde usosdel sue- planificaciónrecogidasen estepuntomuestran
lo acordea lasexpectativasde laespeculación queel urbanismo,en tantoqueprocesoplanifi-
inmobiliaria (ibid.: 17, 24-28). cadorha sido siempreestratégico,perolas razo-

Por estasrazoneshay quien ha optadopor nesdeello no puedenbuscarsetantoenunalógi-
definicionesmásrestrictivasde planeamiento caracionalde adecuaciónentremediosy fines,
urbanísticolimitadasa considerarla «elabora- comoen un conflicto de estrategiasentreagen-
ción y aplicaciónde planesde utilización del tes socialesquelo configurany le dansentidoa
suelo» (Pickvance,1994: 127) excluyendola sudesarrollo.
aportaciónde infraestructurasen general,pero Estaconcepciónse distinguede laqueinsis-
incluyendotanto la participaciónde agentes te redundantementeen la necesidadde un
urbanoscomolaalianzade políticosy técnicos nuevocarácterestratégicodelaplanificaciónya
planificadoresfrente a otros agentesdel mer- queen estaúltima el conflicto sesitúamásbien
cadoy de lasociedadcivil, en el procesoefec- entreplanificacióny gestión:ya seaen suver-
tivo de planeamiento. sión de «gestióndirectiva o programada»den-

A pesarde las diferenciasde extensividadde tro de todaplanificación,yaseaenlaversiónde
estasdosúltimasconcepcionesdeplanificación, darlemayor importanciaa la gestiónde modo
en ambashayelementoscomunesde los que se independientecon respectoa la planificación,
desprendenconsecuenciasparanuestroobjetivo, tal como severáacontinuación.
El planeamientourbanoen amboscasossigue
siendoestratégicoenlamismamedidaen quees
estratégicalaactuacióndelosagentesurbanosen 3 Planificaciónestratégica
conflicto cuandointervienenen el procesode planificación
planificación,comoencualquierotra práctica. y normativa:

Seráestadoble lógicaestratégicala que que- el puntociegodel límite
daráveladaenlas definicionesque,precisamen -elmercado
te, enfatizano promuevenel carácteresencial -separadory
mente estratégicodel nuevo urbanismo en comoreguladorde la
particularo delaplanificacióneconómica,social
y territorial del futuroen general.Un ejemplode variedadde estrategias
esaoperaciónson las criticasquese le lanzanal
planeamientourbanomoderno que sólo ordena UflE
el sueloy regulaaspectosformalesde laciudad flUE ittgensteindecíaqueel signifi-
(Vázquez,1993: 78): a) queno vayaacompaña- WC cadode unapalabraresideen
do de una«programaciónestratégica»(«especi- su uso. En concreto,la noción
ficación de objetivos operativos,preparacióny de «estrategia»se ha aplicadoal management
gestióndelsuelo,gestióninstitucionaldeproyec- (dirección-gestión)empresarialy urbanístico
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de un modo vago y, a la vez, ambiciosamente de concentrarlas decisiones(y responsabilidad)
condensadosExpliquemos, pues, estos dos paraabrir un espaciode consensosocialdonde
usosquenospuedenacercaral significadodel decidanvariosagentessociales,peroesono sig-
término«estrategia». nifica quelas percepcionesdejende ser«parcia-

En primer lugar, la ambigúedadse debea les»,es decir,dependientessólo dequienescon-
queno se marcannítidamentelas distanciasen- sensúenen cada momentola definición de la
tre planificación normativa y planificación situación a planificar y gestionar, simultánea-
estratégica.Cuandopredominaesta ambiglie- mente(más adelantese indicaránquiénesson
dad lo estratégicoacabaconnotandoun mayor esosagentesporlo general).
énfasisen la gestióny un cierto rechazoa la Esteusoambiguodelanociónde PEconíle-
planificación.Parasalirde la ambigtiedadcon- va un pragmatismoútil tantoparaquiendesea
vendríadefinir los dospolosy elcarácterde la imponer sus objetivos realistas a toda costa,
fronteraquelos separa. como paraquien no deseaplanificación ajena

Casisiempresólo seha intentandounadefi- algunaperotiene podersuficienteparadefinir
nición parcial, sólo de los dos polos, no del los objetivos mínimosqueaquélladebecum-
límite separador(las condicionessocialesque plir en cadamomento.Sin duda,estorecuerda
determinanel paso de un lado a otro). Por los ejemplos cercanosde lo ocurrido con la
ejemplo,paraAnder-Egg(1991: 27-32),lapía- especulaciónde inmueblesantiguoscon«valor
nificaciónnormativase destacadapor su rigi- histórico»en los centrosurbanos;si bien estas
dez,porla imposiciónde unautopíadeseablea operacionesno siemprehanestadoenmarcadas
la realidady por unalógicade formulaciónde en dinámicasde PE, a menudolas hanantece-
decisionesqueexcluye el conflicto (los obstá- dido con muchaprecisión. Lasactuacionesde
culosy oposiciones:sobretodoconlos propie- las empresasinmobiliarias coninteresesespe-
tarios del suelo)de laplanificación.La estraté- culativosen loscentroshistóricoshanseguido
gica se caracterizaríapor su flexibilidad, porel en las últimas décadaslos dos caminosque
ajustecontinuode los objetivos a la realidady ahora indefine la PE: o bien hanpresionadoa
por una lógica de dirección del procesopara las autoridadesplanificadorasparaquedictaran
alcanzarlos objetivosposiblesa partirdel con- normas urbanísticasmás flexibles y menos
sensoy laconciliacióndelconflicto entreagen- conservacionistasdela arquitecturamonumen-
tes(sobretodoentreautoridades,grandescapi- tal y de las bajasdensidadesocupacionalesen
tales y gruposcorporativos), los centroshistóricos;o bien hanrenunciadoa

Esatentativamuestraque la PEpuedeen- todaplanificaciónexistenteactuandolibremen-
tendersetanto como (1) un estilo de gestión te y prefiriendo litigar despuésjudicialmente
más(entre otros) paraenmarcary desarrollar paraevitar las multas (Alvarez Mora y Roch,
la planificación normativa; así como (2) una 1980; Martínez, 1996). Más gestión flexible
especiede virus antiplanificadorque se inyec- adaptadaa los interesesempresarialeso menos
ta en el mismo procesode PN parahacerde planificaciónnormativarestrictivade esosmis-
éstaalgo adaptablea las condicionespolíticas mos intereses,son dos carasde una misma
del entorno. moneda.

Uniendolas dos notas,PE sedasobre todo En segundolugar, otro uso corrientede la
una«gestiónflexible»: unaplanificacióntanfle- noción de «estrategia»se encuentraen el inte-
xible y adaptablea su entornoqueconstante- rés globalizadory condensadorde perspectivas
mentedeberíagestionarseasímisma.Estotiene muydistintassobrelaplanificación.Se tratade
unaconsecuenciaevidentey otramássoterrada. aquellas definicionesque abarcannumerosas
1) Por un lado, los objetivos deseablesa largo connotaciones,peroquedependende un con-
plazoo en general,dejaríande tenerprimacíaen junto específicode ellas (de una«granestrate-
favor de rentabilidadesmásinmediatas,a corto gia»,originariamentereferidaalacompetencia
plazo, por lo queno se puedeafirmar estricta- económicay al pensamientomilitar: Wilden,
mentequecon la PEse planifiqueparaun largo 1987).En estecasopuedecomprobarsequela
períodode tiempo,ya que las previsionessiem- flexibilidad de adaptaciónalentornose especi-
preestaránsometidasaservidumbresmásmme- fica en laadaptaciónal mercadoo inclusoenla
diatasen cadamomento~. 2) Por otro lado, es imposiciónde éstesobre los procesosy pro-
cierto quelaPEsustituyeel criteriotecnocrático yectosde planificación.Entreunavariedadde
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significados,los criteriosde mercadoemergen Paraotros autores,las novedadesconceptua-
como reguladoresde unavariedadincontrola- les queaportala PEno implican directamente
ble, estableciéndosecomo un limite entrelos un predominiodel mercado,pero si se lo con-
dos modelosde planificación,pero un límite cederánindirectamente.Por ejemplo, Borja y
incluido en uno de los polos,en el de la PE Castelís(1997: 242) señalanlas siguientesdi-
(Luhmann,1984). ferenciasasépticasentrela PE y la PN:

En estesentido,algunosautoresdecidenaco-
gerseaun conceptodeurbanismoestratégicoque 1) Plan integralcon algunosobjetivos terri-
intentaperfeccionaral tradicionalo normativo,es torializablesparala PE(vs. Ordenacióndel es-
decitqueintentaasegurarmejorla imposiciónde paciourbanoparala PN).
un deberser sobrela realidad.De este modo se 2) Prioridad de los proyectossin localiza-
establecencinco críticas al planeamientotra- ciónespacialnecesaria(vs. Determinacióny lo-
dicional en tantoquedisfunciones,desviaciones calizaciónprecisade todoslos usosdelsuelo).
o limitacionesqueel planeamientoestratégico 3) Consensoy participación en todaslas
deberíasolucionar(Vázquez,1993: 79-85): fases(vs. Responsabilidaden el diseñode la

Administración y sólo participacióna pos-
1) por no incluir mecanismosquevinculen teriori).

las políticasurbanísticasconlas de otrasadmi- 4) Usode análisiscualitiativosy de factores
nístraciones; críticos (vs. Usode estudiosterritorialesy del

2) por no incluir unaplanificación a partir, mediofísico).
retroactivamente,de losefectosqueproducela 5) Plan de compromisosy acuerdosentre
planificación; agentesparalaaccióninmediatao acortoplazo

3) por concebirsimplificadamentelos pro- (vs. Plan de normaspararegularla acciónpri-
cesoseconómicosy no interveniren ellos; vadafutura y posible).

4) por su rigidez para cambiarde temaso 6) Plan de acción (vs. Plan pararegular la
métodosde planificación; acción).

5) por lacontinuaexperienciainductivade
inutilidad, desilusióny frustraciónde expecta- Pero,al mismo tiempo, lasaccionesde «de-
tivasde técnicosy políticos. sarrollo económico»adquieren preeminencia

en todoel discursode integración,articulación
A cambio, o mejor dicho, incrementandoel de acciones,promocióngubernamental,defini-

poder evocadorde las virtudes normativas,el ción de «grandesproyectos»urbanosy «resi-
urbanismoestratégicoreclamaunaconcepción tuaciónde la competitividad»:lo cual se tradu-
globale integradade la ciudad, perola simpli- ceen grandesinfraestructurasdecomunicación,
fica haciéndolaequivalenteaunaempresaque capacidadde innovación y gestión,cualifica-
debeproducir, gestionary competir con otras ción de recursoshumanos,etc. (Borja y Cas-
ciudades-empresa.Los principios del PE así telís, 1997: 173,240) 2

condensados,en coherenciacon esta línea, ya Ejemplosempíricosde estos resultadosno
no señalanun cortecon el urbanismonormati- faltan: tales son los casosde las grandesope-
yo (comoen la distinciónde Ander-Egg),sino raciones,guiadaspor modelosde PE, que se
quelo complementan(Vázquez,1993: 84): dieronen Londresy NuevaYork desdefinales

de los añosochenta:con provisiónpública de
1) se definenobjetivos a «largo plazo»para suelo para iniciativas privadas,énfasisen la

unaciudad,sistemadeciudadeso región indus- gestiónde esasiniciativasy asesoramientopú-
trial, en tanto queorganizacionesterritoriales blico, etc. (Fainstein,1994: 99-111).De cual-
productivasy competitivas; quiermodo,estoscasosy los másfracasados

2) se prospeccionanlos posiblescomporta- de las ciudadesitalianascomoMilán, son ex-
mientosdel entornoo mercadoen el quecom- ponentes,paralos autoresanteriores,biende
piten esosterritorios; unaexcesivaprivatizacióndel gobiernolocal,

3) sedefinenlos mediosy actuacionescohe- biende lacarenciade liderazgossólidosenlos
rentesconesediagnósticode los futurosvirtua- gobiernos locales, más que de problemas
les,y coherentesconlos fines aconseguiralar- intrínsecosa la PE (Borja y Castelís,1997:
go píazo. 146, 236).
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Planificación Normativa Planificación estratégica

Exclusióndel conflicto Consensoparaconciliarconflicto
Formuladecisiones Efectúadireccióny gestión
Imposición deutopia en realidad Ajusta objetivos a la realidad
Rigidezparacambiar/adaptarsey en temasy Flexibilidad paraadaptarseacambios,

métodos temasy métodos

Fracasoantela crisis urbana Adaptaciónde medios a los diagnósticos
Simplificación de diagnósticos(«poco» Diagnósticosde tipo «prospectivo»(sobre

económicos,muy «físicos») competenciasen mercadoseconómicos)
No seretroalimentade susefectos Objetivos a largo plazo
Falta de relacióninter-Administraciones Visión global e integrada:Administraciones,

territorio, entornoseconómicos

Ordenaespaciourbano Planifica desarrollono sólo urbano
Determinay localizausosdel suelo Proyectosno sólo territorializables
Administraciónresponsable Consensoentreagentespúblicos y privados
Participaciónci posteriori Participaciónsocialen todas las fases

Normaspararegularacciónprivadafutura Compromisosparaactuaren cortoplazo

Diferenciasgenéricasentre FE y PN (eje separadorindefinido). Fuentes:Ander-Egg(1991), Vázquez(1993), Borja y Castelis
(1997),Enguita(1993).

4. La ciudades una empresa: másinteresanteahoraaún es conocersufilia-
ción común. Es decir, el significado de la

unametonimiafuncionando metáforafundacionaly de los mecanismosdis-
comometáforapragmática cursivos que pretendendarle sentido a esos

modelosen el casode las ciudades.

El modelode Harvardconsistíabásicamente
s en los EstadosUnidos dondeco- en operar una clara división epistemológica
mienzaa exportarseel modelo de positivista entreunos sujetosinvestigadoresy
planificaciónestratégicapropiodela un objeto finito a investigar (la empresao la

organizacióndeempresasy generadoen laEs- ciudad).A raíz de ello, laPE sigueconcibiendo
cuelade Negociosde Harvard,al planeamien- unadivisióntemporalentre,primero,investigar
to urbano de pequeñasy grandesciudades y, después,actuar,al igual que la planificación
(SanFrancisco,Detroit,Seattle,etc.),sobreto- tradicional (aunquela PEno deje de insistir en
do durantelos añosochenta.A partir de 1985 actuar constantemente,sin dilaciones). En
llega a Europa(Milán, Birmingham, Rotter- segundo lugar, el sentido pragmático de la
dam, Londres,etc.) y a finalesde la décadade investigaciónestá también dirigido a ofrecer
los ochentay en la de los noventaempiezaa informacionesconfiablesa los dirigentespoliti-
experimentarsecon el modelo con mínimas cosque vayanatomarlasdecisionesdeplanifi-
modificacionesen territorios españoles(Bil- cación y gestión,ya que, en todo momento la
bao,Barcelona,Madrid, Vigo, Valencia,Sevi- AdministraciónLocal tendráun papelprotago-
lía, etc.) y en ciudadeslatinoamericanas(Cór- nista en el proceso(si bien las decisioneslas
doba, Medellín, Bogotá,Rio de Janeiro,etc.), compartiráy consensuarácon algunosde los
asícomoen distintosámbitosorganizacionales agentesprivadosy públicosquele acompañan,
y sociales (asociaciones,servicios sociales, peroenúltima instanciaen supodereiniciativa
sanitarios,organismosmilitares, etc.).Se pue- residela llavemaestradel proceso).
dencomprobarlas coincidenciasen las premi- Juntoa esosdossesgosaparecealgúnprinci-
sas quecirculan por la mayoríade los docu- pio metodológicoacordea nuevosparadigmas
mentosque fundamentanestosplaneamientos deinvestigaciónyplanificación:por ejemplo,la
(con ligeras variacionesen cadacaso), pero concepciónde una investigaciónde la realidad
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conscientey dependientede los modosen que La PE deja de lado el hecho de quequien
se vana usarlas informacionesqueproduzca. investigay planificatambiénactúa(antesy des-
Peroestacontribuciónno es suficienteparasos- pués),asícomoquelas ciudadesy los procesos
tenertodos los demásaxiomasen los que se socialesno respondenaunasimpleracionalidad
apoyala PE.Entreellosdestacan: económicaprivada(ni siquieraprivada-pública)

y su complejidadse manifiestaen el carácter
1) La planificaciónseparececadavez mása abierto,interrelacionadoy dinámicode los sis-

los resultadosde una investigaciónsobre«las temasque los forman. Tal como, por ejemplo,
posibilidadesdel desarrollo»urbanoy se pare- poníade relieveMumford al plantearun méto-
ce menosa la enunciaciónde métodosy crite- do pragmáticode planificación autoeducativa
rios legalesparaconseguirunautilidad social de lacomunidadenel queabordaratodala pro-
redistributivao a unaprogramaciónde actua- fundidadhistórica, cultural o geográficade los
ciones:«Setrata,en última instancia,de quela fenómenosurbanos (Friedmann, 1991: 222-
ciudado la regiónurbano-funcionalaprovechen 224). Y tal como también lo intentaron, por
las oportunidadesy neutralicenlas amenazas ejemplo,los Municipios Libres de los años30
quese presentanenel entornoexterno,utilizan- siguiendolascorrientesde laciudadjardíny de
do los puntosfuertesde la organizaciónpública un pionerourbanismoecológicoy participativo
y neutralizando/superandolas debilidades (Masjuán,1992)olasexperienciasdeparticipa-
intrínsecas.»(Vázquez,1993: 84). cióndenumerososcolectivossocialesafectados

2) La metodologíade investigaciónes su- por un proceso de transformaciónurbana
mamentedescriptivay objetivista(seolvida, (AA.VV., 1996; Villasante y Alberich, 1993;
entre otros problemasreflexivos, de definir a Darke, 1990)o porunacogestióneconómicade
quiendefine)y estableceinterpretacionesmuy la administraciónlocal (Genro, 1998).
dependientesde unavisión economicistadel A continuaciónexpondrélos rasgosconcre-
futuro urbanoy social,simplificandolos facto- tos másrelevantesde esaasociacióntan estre-
res del desarrollourbano: «Las rápidasy no cha entreempresay ciudad y se analizaránlas
siempreprevisiblestransformacionesque se implicacionessocialesde cadauno de ellos.
estánproduciendoen laeconomíamundialhan
puestoen teladejuicio los sistemasde planifi-
cacióncerradapor su rigidez e inadaptacióna EL MODELO DE GRAN EMPRESA
las nuevascondiciones.Surgióasílanecesidad POSTFORDI5TACOMO PARTE
de diseñar nuevosmodelos de análisis, que PRINCIPAL DEL TODOURBANO
ademásde los factores«objetivos»tuvieronen
cuentaalos agentessociales,decuyasdecisio- La cuestiónfundamentalahoraes la metáfo-
nesindividualesdependeen granparteel futu- raqueliga empresay ciudad.Estarelaciónque
ro de la ciudad»(Precedo,1996: 48). No sólo ha provocadotantosentusiasmosacríticosestá
se tratade «atraerhaciasi, encompetenciacon basadaen un modelode gran empresao socie-
otrasciudades,nuevasactividadesproductivas dadanónimalíder en susector,que ha impreg-
quegenereninversión,empleoy desarrollo»y nadoconsus técnicasde gestiónflexible de la
de «la mejorade las infraestructuras,la ade- manode obra al resto de espaciosy sectores
cuaciónde espaciosparala acogidade activi- mercantiles.Tambiénla internacionalizaciónde
dades económicasy nuevos equipamientos» capitalesy el desigualmercadomundial creado
(como dice el editorial de Urbanismo-COAM, apartirdelas nuevascomunicaciones,ha acele-
nY 19), sino de unatotal reestructuracióneco- rado las preocupacionesde los paisesocciden-
nómicade la ciudad basadaen los serviciosa talespormantenerun crecimientobrutoalcoste
empresas,la semi-privatizaciónde los servi- quesea,parano volver a recaeren las crisis de
cios públicosy los «grandesproyectos»mfra- sobreproducción,energéticaso de otro tipo de
estructuralesde comunicaciones,comomues- los añossetenta(FernándezDurán, 1996; Bil-
tran claramentelos casosde Barcelona(el más bao, 1988; Alonso, 1992). Algunos gruposde
avanzado),Madrid (el máscomplejo)y Sevilla ciudadesno se hanquedadoatrásy hanusado
(el más decadente)(De Fom, 1993; Enguita, incluso su mutua«cooperación»como factor
1993; García-Rey, 1994; Borja y Castelís, estratégicode «competencia»con otras: por
1997: 146, 162). ejemplo, las ciudades declaradasPatrimonio
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Cultural de la Humanidad,elEje Atlántico,o el La novedadde estos fenómenosque ayudan
grupo de Eurociudadesque incluso han sido a justificar la primacía de la «gran empresa»
calificadascomolas verdaderas«multinaciona- como (gran) «estrategia»ante cualqutercnsís
les europeas»(Borja y Castelís,1997: 140). histórica, tampocopuede llevamos a afirmar

Una valoracióncríticaaesterespectodebería queel urbanismoestratégicoadopteunavisión
considerarqueen ningúnmomento,por ejem- postmodernarecusadoradel progresoy de la
pío, sepiensaen un tipo de empresacooperati- cienciapredictiva,sino quemásbienconsidera
va, organizadademocráticaeigualitariamentey posibley necesarioparael progresoun tipo par-
confinessociales,solidarioso ecológicos.Tam- ticular depredicción:laprospecciónfundamen-
biénestetipo de empresasestánintegrandolos tada en los diagnósticosantedichos:«trata de
modelosde PEen sus organizaciones,si bien anticiparel futuro paracompetirmásventajosa-
sus relacionescooperativasdependengeneral- menteenelmercado(...) Entiendequelacomu-
mente(en el casode no sercreacionesinstru- nidad local se mueveen un sistemacada vez
mentalizadasdeunaúnicagranempresacapita- máscompetitivo,porlo queconcibea la región
listacliente),deunosfines socialesenprincipio y/o a laciudadcompitiendoen el sistemaregio-
tambiéncooperativos,distintos alos del capita- nal o urbanocon las demásregioneso ciuda-
lismo en los niveles de su«granestrategia»,de des»(Vázquez,1993: 85).
modelo socialfuturo o utópico (esteesel nivel La valoración crítica de este fundamento
superioren la jerarquíaestablecidaporWilden, puederealizarsedenuevodesdelaópticasocio-
1987, en por encima de los de «estrategia», lógicade laecologíapolítica: debidoa lacom-
«grantáctica»y «táctica»). plejidadde sus procesosculturales,políticoso

De cualquiermodo, la operacióndiscursiva de socialidad,a sus desórdenesinternos y a su
que establece«la ciudad es una empresa»ya parasitismoconrespectoalaproducciónprima-
muestrasu caráctermetonímicode tipo sinéc- ria y al medio natural circundante,no puede
doque (tomar la parte por el todo, es decir, concebirsesimplificadamentela ciudad como
tomar a laempresa—queesunapartedela ciu- unaunidadeconómica,comounaorganización
dad—comoaquellapartemásrelevantedel todo racionaly con unosintereses,comunesa toda
—la ciudad, pues, como suma de empresas, su ciudadanía,en crecer productivamenteen
siguiendola teoríade sistemasde primerorden, competenciadirectaconotrasciudades.
excluyendola complejidady diversidad:Luh-
mann,1984).Estafigurano estátriunfandopor
azar, ya quepodría habermuchaspartesde la
ciudadquepodríanrepresentarla:«la partedel EL TRASPLANTE DE ELEMENTOS
todoqueescogemosdeterminaen quéaspecto ORGANIZACIONALES
del todo noscentramos(...) lo importanteno es
que se utilice unaparteparasignificar un todo, Específicamente,los paralelismosque, para
sino másbienel hechode elegir unacaracterís- la PE,posibilitan esta identificaciónde la ciu-
tica particular del todo» (Lakoff y Johnson, dadcon una empresade la era postindustrial
1980: 74). En definitiva, la identificaciónde la serían,básicamente,cincode tipo organizacio-
ciudad (todo) con la empresapostfordista(una nal (Vázquez, 1993: 83; Precedo,1996: 49) y
partede la ciudad) no puedeeludir su carácter uno de tipo institucional (Ortigueira, 1992;
metonímicoarbitrario,peroen la prácticacom- Marcelloni, 1994; conun análisiscrítico,Gavi-
parteconel procedimientometafóricoelhecho ra, 1995):
de conducirhaciaunacomprensiónsimple (y
simplificada) de unarealidadcotidiana.A este 1) La «Alta Dirección»dela ciudad,especí-
tipo de metáfora la denomino pragmáticaya ficamentesu Ayuntamiento, asociacionesem-
quemásqueasociardoscosascotidianas,fuer- presarialesy sindicales(unaespeciede «conse-
zanuestrapercepcióncomúndelaempresay de jo de administración»o «direcciónejecutiva»
la ciudadparaconstruireficazmenteunanueva de la ciudad);lo cual implicaríaquetécnicosy
realidad.Permiteconvencerde la identificación planificadoresvan a dar sus informacionesy
cuandono hay másque un desplazamiento,y dependende unaéliteurbanaseparadadel resto
permiteactuaren coherenciaconella a la hora de laciudadaníay de otroscolectivosminorita-
de planificaro gestionarlaciudad. nos, no organizadoso poco representativos;y
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queesaélite es homogéneay estáen igualdad ofrecían las administracioneslocales. Nos
de condicionesparatomardecisionesresponsa- encontramos,pues,ante un oscurecimientode
bles,lo quesignificatrasladarla ideologíadela la historiadel funcionamientode las ciudadesy
idílica comunidadde interesesentreexplotado- suconversiónenunasimplemegamáquinapro-
res y explotadosen la empresa,o entrerepre- ductiva(ver, porejemplo,Lynch, 1981; Book-
sentantesy representadosen la política, al chin, 1974).
ámbitodel planeamientourbano. Porotraparte,estavisión productivistadelas

2) La «Propiedad»de la ciudad o sus empresasy de las ciudadesse desentiendedel
«accionistas»recaeríaen toda la ciudadaníay ciclo económicoque tambiénabarcaa la repro-
en lasempresasubicadasen el territorio,conlo ducciónsocial(vivienda, cuidadofamiliar, ah-
quese suponeunapresiónde estos«propieta- mentación,relacionessociales,comunicacióny
nos»paraque sus ejecutivos/administradores culturapopular,etc.) y natural(en relacióna los
de la Alta Dirección gestionen/gobiernenla residuossólidos,domésticos,industriales,hacia
ciudad de modo tal quesatisfagasusnecesida- suelos, aguas y atmósfera,etc.). Igualmente
desy expectativas. acabareduciendoa la ciudadaníaresidentey

Sin embargose mezclandostipos de propie- habitantea masaasalariada,consumidoray/o
tariosqueestánen órbitasdistintasde intereses inversora (especuladora,como si cualquiera
y acción,porquelaciudadaníano esunasimple pudieraser empresariao empresario),en detri-
masade individuossin mayorescondicionantes mentode susposicionessubordinadasenel sis-
socialesde sus interesesy necesidades(según tema productivo empresarial así como en
edad,rentas,lugarderesidencia,etc.),y además menoscabodesusderechospolíticos departici-
tampoco pueden presionar eficazmente de paciónpolítica en la administraciónmunicipal,
modo individual frentea colectivosmásorgani- en su capacidadde apropiacióncultural del
zadoso máspoderosos. espacio,etc.

Las empresas,por suparte,no sonorgamza- 4) La «Clientela»de la ciudad, en conse-
cionesqueopineny decidanpor si mismas,son cuencia, son esos residentesconsumidores
másbien sus propietariosy dirigentesquienes junto a los actualesy potencialesinversores,
hablanen sunombre,y ademásno sonel único visitantes-consumidoresno residentesy tuns-
ámbito en el que trabaja la gente(hay varios tas.«Los escasosrecursospúblicos comprome-
tipos de empresas,trabajosdomésticos,sociales tidos en lagestiónde unaciudadhayqueorien-
o de subsistenciano mercantilizados,etc.) ni el tarlos hacia aquellasaccioneso realizaciones
únicomedioparagenerarun desarrollosocialy quepermitenlaconquistade los clientesdesea-
sostenible(depocosirve el crecimientoeconó- dos»(Ortigueira,1992).Laspolíticasurbanísti-
mico si va apareadocon más precarización cas, pues,ceden sus funcionesprioritarias de
laboral,másgenteviviendoen los umbralesde ordenacióndel sueloy urbanizaciónde infraes-
la pobreza,menos relacionessocialesy más tructuras,equipamientoso vivienda, a cambio
deterioromedioambiental,entreotrascosas). de convertirseen dinamizadorasde las relacio-

3) La «Producción»de la ciudad incluye los nes de comercialización,intercambio,compra-
bienes,servicios e informacionesque venden ventay consumode bienes.
las empresaso proporcionanlas organizaciones El crecimiento económico de la ciudad se
públicas y sociales;entre esas informaciones formula sin percibir ningún final, limite o des-
están los «atractivos» imaginarios que se le bordamiento,yaqueconel planeamientoestra-
ofrecen a residentes,habitantes,inversoresy tégicose planifica másparael mercadopoten-
visitantes.En estecasono existeya un parale- cial que para los habitantesy contribuyentes
lismo o analogíaentreel sistemaproductivode actuales:«las actuacionesde la alta dirección
unaempresacapitalistay laciudad, sinoquese tienen una incidenciadirectaen el posiciona-
define a la ciudad fundamentalmentecomola miento de la ciudad en los mercadosy, por
sumadesus produccionesparaelmercado(una tanto, en la ampliación y fidelización de su
sumade empresas,no una totalidadsuperior), clientela,yaquesusactuacionesvandirigidasa
especialmentedesdeel momentoen quedesde comercializartodoslos productosy serviciosde
los años ochentalas ciudadesque siguen las la ciudad»(Vázquez,1993: 83).
consignasestratégicasse handedicadoa priva- En estesentidose han impuestodosclientes
tizar numerososde los servicios públicosque fundamentalesquehanrestadoprotagonismoal
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prototipo ciudadanoy comunitario con plena 6) La «Imagen»de la ciudad va a articular
potencialidada ejercersusderechosciviles: son los conceptosde «propaganda»y «publicidad»
el automóvil y el turista. El planeamientoha de los productosde la empresa/ciudad,el de
consideradocomoel habitanteideal al «turista, «identidadcorporativa»referentea la trascen-
alguienquegastadineroy sevay queensualie- denciasocialquetienensusconflictos internos
nación respectoal lugarquevisita no sienteque y asupresenciapúblicaen ámbitosprestigiosos
tengaderechoa intervenir»(Ingersoll, 1996). no directamentevinculadosa la venta(ferias,

5) La «Competencia»de la ciudad«estáfor- congresos,solidaridadcon paísespobres,etc.),
madapor las demásciudadesvecinaso lejanas y el de «concienciacolectiva»con respectoal
queoperanenlos mismosmercadosy quecom- conocimiento y satisfacciónde quien tiene
piten conella paraatraera los mismosclientes derechosde ciudadanía(es decir, quien está
mediantesus propiasestrategiascompetitivas, censada,pagaimpuestosy puedevotar).
El conocimientode la competenciay la adop- Paralo primerose buscarátantounapromo-
ción de estrategiasadecuadas,que incluyan ción dela ciudadenel exteriorcomode educa-
alianzasestratégicas,permitirána la ciudad ser ción haciael interior (precisamenteimplicando
más competitiva e influenciar su posiciona- a las escuelasy a otros agentesculturales,artís-
miento en el sistemade ciudades»(Vázquez, ticos, etc. en venerary cuidaresaimagen),por
1993: 83). mediode la potenciaciónde símbolostradicio-

El objeto de estacompetenciavaríasegúnlos nalessignificativosy reconociblelo máslejana-
autodiagnósticosque cada ciudad hace de si mente posible(catedrales,museos,etc.) o por
misma.Paraunassetratarádeatraerinversiones medio de la fabricaciónde elementoso eventos
de capitalesproductivos,conseguirla instala- especiales(JuegosOlímpicos, CapitalesCultu-
ción de plantas y actividadesindustriales,etc. rales, ExposicionesUniversales,etc.). Lo más
Paraotras se trataráde potenciaral máximo su sorprendentees quese quiereconvencera toda
carácterdeespecializaciónterciariaenel sentido la población de que esa inversión en imagen
de serlugardepasoimprescindibleparala orga- (cercanaal 50% del costetotal del PE: De Fom,
nízacióndeeventosculturalesy deportivos,rea- 1993:22) esrentableparatodasy todos,aunque
lización de congresos,flujos turísticos,etc. En sea en un futuro imaginario que casi nadie
otroscasosse tratarádeevitarun colapsomayor puedetocary del queunaminoríaestáaprove-
en relacióna consolidarsecomo cabeceraco- chándoseenel presente.El crecimientourbano
marcalo regional,de tal modoquese renueven difuso y que absorbey disuelve identidades
infraestructuraspúblicas o de comunicaciones mestizasconél, precisade procesosinstituyen-
para seguir en su zonacomo centrocomercial, tes imaginarioscon los quegenerarunaidenti-
de servicios,político y comunicativo,conjunta- dad,unoslímitesprecisos,e institucionalizarun
mente: reforzandofuncionestradicionales. prototipo fijo y homogéneode ciudad.

La promociónde estesistemainternacionaly Con el paradigmapublicitariose van a pro-
competitivode ciudadestiene dosgravesries- mover los otros dosprocesos,por lo queasisti-
gos: a) la segregaciónsocioespacialinternaa mosa la potenciaciónde la figuradel «alcalde-
cadaciudadquepuedesubdesarrollarsee incre- líder» y del «club urbano»o «equipo»(como
mentarseal tiempo que ciertos sectoresde la los de fútbol, que también identifican a cada
ciudad compitenmásventajosamenteconotras ciudad) dirigido por el alcaldeestratega;tam-
ciudades(loscentroshistóricosparael turismo, biénserála promiscuidadde logotipos,slogans
ciertos edificios culturales,terminalesdetrans- y campañaspublicitariasla quelleguea la «fan-
portes,centros de negocios, etc.); b) que las tasiade la gente»parafacilitar tanto la acepta-
actuales ciudadesde límites difusos con sus ción de la planificación municipal como las
entomosconurbanos,suburbanos,periurbanos limitadas posibilidades de su participación
y agrarios,subordinensuspolíticasde integra- popularen ella (Marcelloni, 1994;Borja y Cas-
ción social, comunicativay ecológica con su telís, 1997: 146, 150).
entornoregionala la competenciaconotrasciu- En estesentido, la investigaciónde las opi-
dadesde todo el planeta(esdecir, tan sólo con niones,necesidadesy expectativasconrespecto
los centroseconómicosde esasciudadesquea al espaciourbano,no le van a serdevueltasa la
su vez tambiénsondifusasy poseensuspropias ciudadaníaen forma de los servicios y estilos
contradiccionesen sucontinuomral-urbano). administrativoscorrespondientes,sinoenforma
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de campañas(publicitarias,pero también con comprenderpor quéleesútil a laPBe, incluso,
clarasconnotacionesmilitares, como pone de a otro tipo de autoplanificacionespopulares.
relieve la siguientecita) de imagenquevan a Másexactamente,consideroquesonescasaslas
asegurarsu conformidady simple satisfacción aportacionesnovedosasque realizay, en con-
simbólica,yaque«la imagense superponea los traste,la observaciónde suaplicación,muestra
criteriosracionalesenlos procesosdedecisión» diversosproblemas:unosconsustancialesa la
y «paralograr impactaren un cliente potencial metodologíaFADO y otros dependientesdel
de laciudadesprecisofabricarun proyectilque marcodel PEen el quese usa. Voy a limitarme
seacapazde atravesarcuatrobarreraso blinda- aquía enumeraralgunasde las objecionesque
jes del receptor: la exposición,la atención, la he percibidoen la prácticade aplicaciónde ese
comprensióny la retención»(Ortigueira,1992). modelo de análisis.Podránilustrarse,a su vez,

Desdecualquierpuntode vistapues,laana- conel cuadroquerecogeunapequeñaselección
logia no sólo espobreconceptualmente(por lo de los elementosincluidos en el esquema
que tampoco tiene sentido aceptarlacomo FADOen un documentodel PEde Medellín.
«metodologíaclara de intervención»,tal como
hacePrecedo,1996:50),sinoquefuerzaaacep- 1) Con frecuencia,el uso del FADO porpar-
tar la reestructuracióneconómicadependiente te deequipostécnicosresponsablesdel PEy por
de los mercadostransnacionalesy unaabiertao, partede ONGsy organizacionescomunitarias,
por lo menos,progresivaliberalizaciónprivati- ha servidomáscomomediode comunicacióny
zadorade la administraciónlocal y municipal. de socializaciónen un lenguajecomún(fonnal-
Con estaracionalizaciónde mercadoaplicadaa mente, una colmenacartesianade cuatro co-
la gestión y planificación urbanasno sólo se lumnasfijas y un númerovariablee indefinido
liberanlas trabasmodernas(teóricas)del plane- de filas,en dondese sintetizanproposicionesde
amiento con respectoa los limites sociales lo másvariopinto)queparalograranálisissiste-
sobre la propiedadprivada del suelo y de los máticos y profundos(en términosde la lógica
mediosde producción,sino quela racionalidad formal, siguiendoproposicionesencadenadas;
social del bien comúnse disuelveaún másen entérminosde la lógicadialéctica,superandolas
unamayorjerarquizaciónsocialdela participa- oposicionesteóricasmedianteel contrastecon
ción y de los beneficios,enla práctica. las contradiccionesprácticas).La razón es que

no existíanlos mismoscriterios paraaplicarlo.
2) El análisisFADO es apte todo un «diag-

5. El FADO: la nostalgia nóstico».Buscala simplicidad y, por tanto, su
comunicabilidad,restringiendolas categoríasobjetivistauajO una analíticas a cuatro. Su potenciaesclarecedorametodologíaintersubjetiva es,sin embargo,productodeun sofisma,yaque
ocultael caráctervalorativode las cuatrocate-

r godas,bajo un ropaje de «descripción»siste-
n el casode PEqueheestudiadomás mática,alpresentaréstaendosparejasde«opo-
a fondo, en la ciudad de Medellín sicionesbinarias»comosi estaoposiciónfuera
(Colombia), he podido observarno objetiva, real: las fortalezasse oponena las

sólo cómo se ha manejadoconcretamenteel debilidades,del mismo modoen quelas opor-
esquemaFADO (Fortalezas,Amenazas,Debili- tunidadesse oponenalasamenazas.En laprác-
dades,Oportunidades)por los equipostécnicos, tica se puedenobservartantas descripciones
sino que tambiénhe comprobadoquenumero- acumuladasy a menudo sin nexos explícitos
sos expertosy expertasindependientes,asíco- entreellasy conlas demás«columnas»,que se
mo profesionalesolíderesde ONOsy organiza- pierden tanto las intenciones de comunicar,
cionescomunitariaslo hanusadocomo «medio comolapotenciaexplicativadelproblemadiag-
de comunicación»de susinquietudescuandose nosticado,ya quea menudose ofrecenvalores
hanencontradoenel marcoidealdelPB(ya que antagónicosquesólo seoponendeforma «ima-
mucha gente había aprendido a expresarel ginaria» (verejemplosdel Prediagnósticoen el
FADO enotras ágoras)(Martínez,1998). cuadro, también el documentode las últimas

Creoque la evaluacióndetenidade estame- fasesdelPE,septiembrede 1997:2015.Elfutu-
todología es una tarea de primer orden para ro de la ciudadmetropolitana).
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Fortalezas Debilidades Cambios deseados Proyectos

Gobernabilidad . Granvitalidadde la • Persistengrandes
ciudady desus dificultadesde
organizacionessoc. seguridady

convivencia.
• Vitalidad ciudadana, Violencia sociale Formaciónde • Cooperación
alegría de vivir, intrafamiliar, ciudadanos, ciudadana,fortalecer
hospitalidad, impunidad, recuperaciónde la sistemajudicial y

narcotráfico, familia, cultura carcelario.
intolerancia, ciudadana,mejora
inseguridad, seguridadciudadana.
apropiaciónprivada
del Derecho.

Faltade inserción

política, ausenciade
unanoción de lo
público porpartede
la sociedadcivil y Profundizarla
de los funcionarios democracia

Interéscreciente estatales. participativa. Veeduría
parala participación ciudadana.

Territorio • Estructuraurbana Segmentación Ordenamiento Estructuracióndel
de calidad, espacialy segregación urbanoequilibrado espaciopúblico y

social, grandeszonas y equitativo,mayor delmedio ambiente
marginadasde la est. ofertadeespacio enel Aren
urbana,áreas público. Metropolitana.
deterioradas.

Planeación • Buenatradiciónde Falta de planeación Diferenciarfunción • Sistemade
prácticasde planeación: a largo píazoconuna de planeacióncomo planeación
capacidadnormativa, visión integral de orientadordel futuro metropolitana
capacidadtécnica, la orientación metropolitanodesus (institucionalización

del desarrollourbano, funcionesdecontrol de planeszonales).
reducciónde la y nonnatividad,
función deplaneación, fortalecerla gestión
pérdidade control de planeación.
territorial, ausencia
deconcertación.

Calidad de Vida • El Area • Persisten . Fortalecer • Mayoroferta
Metropolitanacuenta deficienciasservicios la gestiónpolítica y de vivienday
con la máseficiente colectivos(salud, social, ampliación mejoramiento
prestaciónde educación),basede de la atenciónen del hábitat.
serviciosbásicos los actualesproblemas salud,atencióna
deconsumoindividual de paz y convivencia, poblaciónvulnerable.
en el país. inequidady pobreza.

Fuentes:DocumentoEntre las tensiones urbanas y los sueños colectivos (ResumenEjecuilvo delPrediagnústico,jubo. 1996)

3) El métododediagnósticoFADO (Fortale- sin percibir las cuatrodimensionesen cadaám-
zas, Amenazas,Debilidadesy Oportunidades), bito ni la mutuarelación,arbitrariedady relati-
además,sólo considerafortalezasy debilidades vidad delo internoy lo externo(el sistemay el
«internas»(a la ciudad, a la organizacióndel entorno) .

plan y al territorio de referencia),mientrasque 4) No es posible consensuarcon toda la
las oportunidadesy amenazassonsólo «exter- ciudadaníaun diagnósticode las enormespro-
nas»(otrasciudades,la población no organiza- porcionespresentesen los diagnósticosFADO.
da o foráneay los mercadosinternacionales), El hechode que se hayaestablecidotodo un
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debatesobreestostemasen las Mesasde Tra- 6. ¿Solucionesdemocráticas
bajo y entre algunasotrasentidadesciudada- aralos roblemasde
nas,no es suftctenteparaatribuirleestasvalo- P P
racionesatodala ciudadanía4. participacióny ecológicos

5) Otracuestióncríticaes quela descripción a travésdel PE?Revisión
deF y D siempreva incluida enun «relato»que
contiene muchasvaloracionesideológicas ad dealgunoscasosen
hocy sinningúntipo deexplicitacióndeporqué el Estadoespañol
se adoptan,en qué marco teórico o ideológico,

etc.-.

En resumen,en sí misma la metodología JJ Queremosque nuestro sueñode la~ modernidadvayamásalládel papel...
FADO no es perniciosapara nadae incluso Quevueley sehagarealidad.Nuestra
puedeayudara la comprensiónde un proble- meta: la modernidad.Nuestroescenario:el Plan
may sudiscusiónen un momentoprecisode la E
investigación-planificación.Ahorabien,debe- stratégico.Nuestra plataforma: la concerta-cimosteneren cuentaquees unaherramientade ón. Venga,soñemosjuntos!»(PEde Medellín,
demasiadasimplificacion de la realidad. En 1996) «Por una ciudad de categoríamundial»
segundolugar, se deberíandistinguirmuy bien (FE de Medellín, 1997). Incluso en el caso de
los aspectosdescriptivosoperadosconella, de estaciudadlatinoamericanaenel quelas posibi-
los ejesvalorativosy objetivosquele dansen- lidadesdeparticipaciónciudadana(de organiza-
tido a cualquierdescripción.Por último, y sin cionesciudadanasmáso menospopulares,más
ánimo de exhaustividadpor careceraquí de concretamente)abiertaspor el PE fueron noto-
espacioparaproponerunaalternativafuerte, rias, se puedencomprobarlas fuerteslimitacio-nes oliticas de la misma la su editacióndecreoque las restrícctonesestructuralistasdel ytodala planificacióna un proyectode modemí-
modeloexigen,porlo menos,aplicarloriguro- dad,de crecimiento,productividady competiti-
samente.Es decir: vidad, importadode las metrópolisdominantes.

1) distinguir en la descripciónlas diferen- Dentrode estasúltimas, a travésde la observa-
cias y distincionesdistributivas,de las oosi- ción de los casosde ciudadesespañolaspodre-

mcionescon conflicto y las proposicionesreía- osprecisaren quéconsistenlas consecuenciassocialesde esos parametrosen relacion a las
cionaleso dialécticas(sobrerelacionessociales «prioridades»queconcedelaPE a la participa-
contradictorias)(Wilden, 1987; Ibáñez,1985);

2) definir ejesvalorativosquepuedansoste- ción y lamínimaatenciónconferidaalas limita-
nerunagranestrategiaparalaciudadconcohe- cionesecológicas(Borja y Castelís,1997: 152,
renciasistémica,estoes,quesin llegar a cons- 165, 241-244). Específicamenteelijo ciudades
tituir unautopíaperfectasi combineun mínimo de distinto tamañoy característicasparaobser-

necesariaparasu varqueles unetantolaFEcomolosasuntosquede variedad/hetereogeneidad trata de manejar:vigo (por debajo del medio
autorregulacióny crecimiento(autoaprendiza- millón de habitantes, contando su área de
je: valor desupervivenciaa largo plazo); influencia), Bilbao (en tomo al millón de habi-

3) laconcreciónde elementosen cualquiera tantes),Barcelonay Madrid (que superan los
de las cuatrodimensionesdel FADO debería cinco millones sólo en sus áreasurbanasmás
perfilarsusimplicidadtemática,lasconexiones
entrelas cuatrodimensiones,el tipo de relacio- centrales)~.

nesde oposicióny/o de conflicto, etc. parano
consolidara priori valoresabstractosu oposi-
cionesúnicamenteimaginarias; UNA PARTICIPACION EXCLUSIVA

4) no partir de ceroen ningúnplan, sino de Y CONSENSUAL
certezasfalsables,dudasrazonables,hipótesis
insertasen teorías sistemáticase incluso de La participaciónpopularen el planeamiento
conceptosprejudiciales y relativos cultural- urbanísticoestratégicova a seguirun modelo
mente,desdelos que«constmirlosobjetos»de de exclusividadde los agentesinvitadosa par-
investigacióny de acción(Martínez,1997). ticipary deconsensoen lasinterpretacionesdel

p—s~l
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interésgeneralde la ciudad (segúnlas especu- siemprese intentó reunir a representantesde
laciones estratégicasen cada caso). En el sectorespúblicosy privados.Pero en Vigo, al
modelo de Minnesota, que trata de avanzar contrario que en Barcelona,tanto la falta de
sobreel de Harvard,se planteaunafaseinicial eventoscatalizadoresde grandesinfraestructu-
denominadade «Acuerdo inicial» en la que, ras, como las relacionesde fuerzapolíticas y
sobretodo, «sedecidequién debeserinvitado socialesdelos últimos años(queexcluyen,por
a formar partedel grupo promotor/directivo» ejemplo,ampliamenteal movimientovecinal),
(Vázquez,1993: 88). Sin esteconsensoinicial ralentizaronhastatal punto la ejecución del
en tomo a los colectivos «invitados»no hay Plan queya se propusohacerotro actualizan-
modo de promoverun planeamientode estas do el viejo, perode similarescaracterísticas.
características. En Bilbao, porponerotro ejemplo,seopera

No obstante,el consensoes necesariotam- un desdoblamientode la imagendirectiva del
bién al final de la fasede «DiagnósticoEstraté- Plan: porun ladose creaen 1991 unasociedad
gico» (de lasfortalezas,debilidades,amenazas (Bilbao Metrópoli-30)bastante«plural» en su
y oportunidades)para obteneruna interpre- composición integradora de organizaciones
tación común de la investigaciónrealizaday que impulsaráel consensosobrela necesidad
paraconcertartambiénlos nuevosobjetivos y de un PlanEstratégico,y por otro ladosecrea
los temas estratégicosque determinarán el en 1992 una sociedadanónima de capital
restodel procesoplanificador.Esta organiza- público (Bilbao Ría-2000)quees quien real-
ciónjerárquica,de arriba abajo,conunacúpu- menteplanifica, gestionay ejecuta todos los
la directiva y ejecutivacomo sujeto trascen- proyectosde «recuperaciónurbanade zonas
dentalde conocimiento,implica queparallegar de antigua actividad industrial, ferroviaria y
a esasnecesidadesde consenso(comunidadde portuaria»(Ruiz de Huydobro, 1997) consen-
intereses)la«altadirección»no puedaincluir a suadoso no en elPlan Estratégico.
gruposmuy dispares,seleccionandoexclusiva- En generalse puedeafirmarquela partemás
mentea las autoridadespertinentesy a los gru- tradicional de planeamientoy ordenaciónten-
posmásrepresentativos(algunossindicatos,en tonal quedaenmanosdeRia-2000conlacarac-
nombrede los «agentessociales»)y poderosos terística de ser un organismo con recursos
(empresasy asociacionespatronales). públicos(sueloy dinero)quefuncionadeforma

Por ejemplo, en vigo, unaciudad con una privatizada, como empresaprivada, que está
tradición recientemuy intensade movimientos orientadaa promover iniciativas económicas
socialesurbanos(vecinales,culturales,politi- con sus planificacionesy gestionesde reforma
cos, juveniles, laborales,etc.) y actualmente en sólo ciertasáreasquepuedanser atractivas
aúnbastantereivindicativos,paraconsensuar parainversionesprivadasy queno admitepar-
el PlanEstratégicosecreóen 1992 la llamada ticipaciónsocialalguna(Rodríguez,1995).
FundaciónProvigo que sólo incluía a: dos Por su parte, Metrópoli-30 «implica el
administracionespúblicas (Ayuntamientosy acuerdode todoslos sociosembarcadosen el
Diputación Provincial ), tres entessemipúbli- esfuerzocomún»y «promuevelaparticipación
cos (Universidad, ConsorcioZona Franca y de sus más de cien socios en el procesode
Junta del Puerto), dos organizacionesempre- revitalización» (Martínez Cearra, 1995). A
sariales(Confederaciónprovincial de Empre- pesarde supluralidad,estaasociaciónmantie-
sanos y Cámara de Comercio, Industria y ne unaclara infrarrepresentatividadde nume-
Navegación)y la entidad bancaria Caja de rososcolectivossocialestambiénmuy organi-
Ahorros de vigo (Mella, 1994)~. zados,activos y reivindicativos en estazona

En el casode vigo —comoen el de Barcelo- dereestructuraciónindustrial y connumerosas
na desde 1989 en queempiezana prepararsu problemáticasnacionalistas,ecologistas,anti-

8
Plan Estratégicoqueconvergeráconla «opor- militaristas,feministas,etc.
tunidad» estratégicade los JuegosOlímpicos Otro aspectointeresanteen estecasoes que,
de 1992 (De Forn, 1993)—, cuantosmenos en contrasteconlos casosde Vigo (muy simi-
agentescomponganla altadirección del Plan, lar, porotra parte,en su situaciónde reestruc-
másfácil seráel consensoe imponerpublicita- turación industrial) y de Madrid (Promadrid,
riamente la colaboraciónciudadanacon él, 1989), la participación,compromisoy verte-
aunquese afirme lo contrario, es decir, que braciónsocialesno son un objetivode los ocho



108 Miguel Martínez López

«temascríticos»del PlanEstratégico,tal como así como para obtener el máximo consenso
consensuaronsusintegrantes.Además,en este posible(denuevoel rol del slogan,del logotipo,
caso,unamayorpluralidadparaorganizareste etc.).Junto a la publicitación resulta también
tipo de planificaciónha demostradoquepone decisiva la definición de la gestión del plan:
en riesgoel consensono ya en la enunciación consensoen tomo a los objetivos,control en la
de objetivos(«temascríticos»),sinoeneldise- actuación,rapidez de decisión, flexibilidad y
ño de proyectos,en su implementacióny en su prontitud para modificar algunos elementos,
relación con las actuacionesefectivamente etc.» (Marcelloni, 1994). De forma comple-
desarrolladaspor la otra agenciade planea- mentariase conservanbásicamentelos rasgos
mientomásexclusivamenteterritorial (llegan- de un sistemapolicial y judicial criminológicoy
do a serias contradiccionesentre Ria-2000y punitivo (Borja y Castelís, 1997: 158), antes
Metrópoli-30 sin posibilidadde entendimien- queplanteandoaquítambién estrategiasinno-
to, comocomprobóRodríguez,1995). vadorasy sensiblesconlasdesigualdadessocia-

Bilbao y vigo sondos áreasquehan atrave- les queestánen el origende los delitos.
sadoen ladécadade losochentaintensasrecon- Nuevamentese deja vía libre para que un
versionesindustrialesunidasa unadesorganiza- equipo técnicoy especialistaen publicitar la
ción territorial y destrucciónmedioambiental nueva imagen urbana,consigaimponer unas
que, junto a las sucesivasreformas laborales decisionesminoritarias sobre la planificación
legalizadasporel Estado,hangeneradotambién de la ciudad a unapoblación queni siquiera
todauna masade poblaciónno organizada,en debedar suconsentimientorefrendado,ya que
situacionesde pobreza,precariedadlaboral y se supone. Como sugiere Villasante (1995:
exclusiónsocial quese extiendetambiéna la 187),estamodalidadtienela ventajade susti-
exclusiónde cualquierparticipaciónenel urba- tuir las rígidas e incomprensiblesnormativas
nismo y, aúnmás,en el urbanismoestratégico legalesporunosdocumentosbrevesy conunas
que los incluye como meros«objetos»de un simples áreas temáticasprioritarias, pero de
desarrollomásintegral y amplio queel mera- fondo lo que sigue sin comprendersesocial-
menteurbano. mentees la jerarquíapolítica que planifica y

valgancomoejemplolos pobresanálisisdel dirige todoel procesode gestión,al margende
asocialcionismoformal e informal que infor- susmuy diversasnecesidadesy de los cambios
manal Plan Estratégicode vigo y las amplias de opinióny situaciónque se vanpercibiendo.
preocupacionespor la formaciónprofesionaly La flexibilidad del urbanismoestratégicono
la asistenciasocialadaptadasal marcoflexible rompeconla rígidavaradel urbanismonorma-
de reestructuracióneconómica.¿En qué son, tivo, tan sólo lameneaun pocohacialos lados
pues,másparticipativoslos modelosestratégi- paraacabarvolviendo almismolugar.Sólohay
cos de planificación(más socioeconómicaya, flexibilidad con respectoa las necesidadesde
que territorial) si retrocedenrestringiendolos la reestructuracióneconómica,ala quese supe-
derechosde ciudadaníay no avanzanen abso- ditan ahora con completaexplicitación todos
luto hacia mínimosmecanismosde democra- los intentosdeplanificación socialy urbana.
ciadirecta(como audienciaspúblicasy plenos
municipales abiertos, referéndumslocales,
presupuestosparticipativos,etc.: Tello, 1996, LOS GRANDESFINES URBANOS:
1996b; Villasante, 1995; Genro, 1998; o LIDERAR REGIONESMEDIANTE
Foros,Talleresy mesasde Trabajo continuas LA ESPECIALIZACIÓN EN SERVICIOS
comolas desarrolladasen Medellín)?

Otra consecuenciade estemodelo es que el El Plan EstratégicoBarcelona2000 en gran
control social sobretodoslos colectivosciuda- medida sirvió como modelo para muchosde
danosseintentaampliarhastaconseguirsu inte- los demásplaneamientosllevadosa caboen el
gracióny laaceptacióndel planeamientodise- Estadoespañoldurantelos noventa.Suspre-
ñadopor la alta dirección estratégica.Esto se misasproductivistasy de potenciaciónde ser-
realiza en el momentode la «divulgación»del viciosavanzadosparalasempresasarmonizan
planeamiento:«Sudivulgaciónesun momento mal, en mi opinión,conlas intenciones,decía-
claveparaasegurarla participacióny coopera- radaspor el mismo PE, de eliminar los con-
ción de todoslos sujetospúblicosy privados, flictos socialesy mejorarunacalidadde vida
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basada, en sus presupuestos,en el nivel de otros lugarese información, que se instalarán
consumo:«[El Plantienecomoobjetivo gene- enlasciudadesconmásfacilidadesfiscales,de
ral] consolidarBarcelonacomo unametrópoli infraestructurasde transporte,etc.);
emprendedoraeuropea,con incidencia sobre 3) el modelo de ciudad que los PlanesEs-
lamacrorregióndondese sitúageográficamen- tratégicosestánayudandoa construires el de
te; con unacalidadde vida moderna;social- unaciudadde servicioscon unared de comu-
menteequilibraday fuertementeenraizadaen nicaciones suficiente para conectarsea los
la cultura mediterránea»(cit. en Vila, 1994; grandescircuitos mundiales(y aquíse añaden
tambiénDeFom, 1993). los equipamientoscomercialestantocomo los

La misma retórica se puede encontraren culturales,paraqueesared tengaasentamien-
Vigo, porejemplo,cuandose afirmaqueconel tos fijos y atractivossimbólicosconalto valor
Plan Estratégicose pretende«ser capital del añadido:caros,rentablesy prestigiosos).
Eje Atlántico y liderar laeurorregión»además
de compartirel mismocarizmodemizadorcon Bajo estaagendaocultase vaaentraren una
el objetivode «transformarVigo en unaregión carrerade inversionescon muy pocasciuda-
urbana dinámica, industrial y de servicios» des,espaciosurbanosy grupos(urbanos)que
(Mella, 1994). Más ambiciosoes, si cabe,el lleguena la meta:el nuevocontrol socialcon-
liderazgoal queaspirael Plan Estratégicode siste en obligar a concentrarlos esfuerzosen
Madrid: «Capitalizarla ubicacióngeográfica esacarrera,sabiendoquela mayoríade espa-
de Madrid respectoalaEspañainteriory atlán- cios y grupos sociales de la propia ciudad
tica, Portugaly el norte de Africa. Desarrollar «vencedora»sacrificaránsubienestarparaque
políticasdeimageny promociónquepotencien el liderazgoregional de «su»ciudadde servi-
el conocimiento de Madrid. Establecer un cios se consiga(y se consigamantener),esto
marcopolítico de atraccióny retenciónde acti- sin contarcon las restantesáreasurbanasy
vidades,dentrode unavisión globaldel futuro rurales de la misma región que pierdan la
económicode Madrid»(Promadrid,1989). carrerade obstáculosquesuponeordenarrápi-

En un documentocrítico conestosmodelos damenteel territorio soñandoen paraísosper-
de planeamientoaplicadosal áreabilbaina, y didos.
en la línea de análisis globalistas similares La subordinacióneconomicistadel planea-
(FernándezDurán, 1993; 1996), se perfilacon miento estratégico territorial gestionamás
másclaridadel procesosubyacentea las ante- conscientementeel tipo de participaciónsocial
rioresdeclaraciones(Ruzafa,1996): que le interesa,mejorandolo queno llegabaa

hacerel planeamientonormativo.La cuestión
1) el mundocadavezestámásdiseñadopor asaberessi esoserásostenibleamedioplazo

las empresastransnacionales(y, lógicamente, en relación a los conflictos socialesque no
menospor los planificadoresprofesionales,si dejande agudizarsey, sin embargo,en ningún
no es al serviciode aquéllas),agudizandola momentoparecendar lugara procesosrevolu-
diferenciaciónentreregionesy metrópolisdel cionariossemejantesa los de décadasy siglos
Norte y del Sur (las primeras intensivasen pasados(por «conflictossocialesagudizándo-
capital y especializadasen altas tecnologías, se»estoy pensandoen el aumentodel desem-
paraconstituirseen centrosfinancieros,tercia- pleo, las rebajas en subsidios públicos, la
nos, de servicios,gestióny telecomunicacio- segregaciónpor barrios urbanosy territorios
nes;mientrasquea las segundasse les reser- másamplios,las transformacionesde los tipos
varía la intensividaden trabajoy capital fijo, defamilia, etc.: Mingione, 1991,1994).
con la industriamáspesaday contaminante,y Es más,¿el modelo de reestructuraciónfle-
con lamanode obramásbarata); xible es sostenibleecológicamente,tanto a

2) las metrópolisdel Norte, pues,compiten nivel regional como a nivel planetario,sobre
parallegarasercabecerasregionalesde distri- todocuandomuchosde los actualesproyectos
buciónde bienesde consumo(muchomásque estratégicosya estánmostrandosu irracionali-
la calidadde vidao la recuperaciónlaboral,la dad medioambientaly su incapacidadpara
competitividad entreciudadeses sólo la com- minimizar lasexternalidadesnegativasy redis-
petitividad entre empresascada vez más de tribuir las positivasdelasobrasqueacometen?
ventas,servicios,gestiónde la producciónen Lo que si pareceevidentees que la PE, sin
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resolversatisfactoriamenteestascuestiones,sí situación[de concentracióny especulación]an-
se nos aparececomo un síntomade quetam- teponiendola planificaciónalos proyectos[ten-
poco es posibleya regresara planteamientos dentesa expandirlapoblación,las actividadesy
modernos, normativos y holisticos, que no los negocios]acogiéndolosy orientándoloscon
dejan de plantearuna racionalidadtecnocráti- arregloa supropiomodelode ciudad»(Fríaset
cay tambiénestatalistaconpocoespaciopara al., 1989).
la participaciónsocial9 Si eldeterioroecológicodel áreametropolita-

na de Bilbao se asemejaentérminosproporcio-
nales al del áreamadrileña(o hastala supera),

EL MEDIO AMBIENTE URBANO GANA tambiénes ciertoqueen aquéllala reconversión
PRESENCIA,PEROINSTALADA industrial estáorientandoestrategiasdiferentes
EN UN SEGUNDOPLANO para hacersu particular maquillaje ecologista.

En concreto,aBilbao sele haasignadola ingen-
Las cuestionesecológicasse tratan con un te tareadedemolerprimerolasruinasindustria-

discursoretórico ambientalista:es decir, un les, promover despuésla especulaciónprivada
discursoquepretendeasimilaren objetivosde con el suelo liberado para viviendas caras y
crecimientoeconómicounanuevaciencia del negociosterciarios(financieros,asesoramiento,
«desarrollosostenible»en supuestaarmonía investigación,ocio, museistico,etc.) y realizara
conlanaturaleza,peroquepracticamás«desa- la vez grandes infraestructurascomunicativas
rrollo» (esto es, promoción del crecimiento) pensando(soñando)engrandesflujos futurosde
que «sostenibilidad»(Naredo, 1996; Alguacil inversionesprivadasy población (tren de alta
et al., 1994).Frutodel mismoresultaránambi- velocidad,metro,autopistasde acceso,remode-
giiedadesy paradojassobresalientes,cuando lación del puerto marítimo y del aeropuerto,
no abiertascontradiccionescon los fines del etc.).
ecologismourbano. Con estasfinalidades que ya llevan varios

Porejemplo,enel documentodelPlanEstra- añosabsorbiendorecursospúblicosen sureali-
tégicode Madridsecombinandiferentesanáli- zaciónmientrasla fractura social se va agudi-
sis entérminosmuy opuestos:junto aladesnu- zando,sepretendeal mismotiempouna«rege-
da recomendaciónestratégicade incrementarel neraciónmedioambiental»,o sea:«la reducción
crecimientoeconómico,empresariale indus- dela contaminaciónatmosférica,la limpiezade
trial en sectoresclave (información, distribu- los ríos y la gestiónde los residuosurbanose
ción, comercialización,enseñanzapostuniver- industriales»(Martínez Cearra,1995). Pero no
sitaria, biotecnologías,electrónica, industrias seplanificanadaparaqueno se contamine,para
aeroespacialy farmacéutica,serviciosavanza- que se reduzcanla produccióny el consumo
dos de publicidady finanzas,industriascultu- contaminanteso para que se penalice a las
ralesy de ocio, etc.) y de sólo vagamentepreo- industriasy residentesque lo hacen.Tampoco
cuparsepor«hacerfrenteal deterioroambiental» se articulan medidasque reduzcanel uso del
(Promadridy Arthur Andersen,1989), apare- coche,que es el mayor agentecontaminantey
cen capítulosde autoresque recomiendanfre- principalcausantedelacostosaconstrucciónde
nar la concentracióny la expansiónurbanas carreteras.
descontroladas,corrigiendo las desigualdades Simplementese promocionanlos negocios
«personalesy territoriales» (con intervención de la «descontaminación»,queademásacaban
públicaen materiasclásicasde vivienda, trans- incrementando(paradójicamente)el producto
portes, equipamientos,etc.) y regulando la interiorbrutoy añadenunavueltade tuercaala
«funcionalidadecológicaen su entornoterrito- espiral irracional de la contabilidaddel cre-
rial» (planteandomedidasde reutilización y cimientoeconómico.Así ocurre con la cons-
reciclaje,reduciendoy controlandola contami- trucciónde depuradorasjunto a los ríos y de-
nación atmosférica,etc.), pero sin llegar a la sembocadurasque ademásson incapacesde
raíz del problema(por ejemplo, sin plantear eliminar la mayoríade sustanciastóxicas,por
programasde reduccióndel consumoy recon- unaparte; por otra parte,las empresasde reci-
versión de actividadesperjudiciales) y asu- clajequeparadójicamenteacabancontaminan-
miendoelactualmodelodecrecimientoeconó- do másdelo quedescontaminan,yaqueimpor-
mico como inevitable: «trata de invertir esa tan basurasde otros lugaresy con frecuencia,
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cuandocarecende procedimientosadecuados sobretodo), pero tampocova másallá de las
de reciclaje, sólo la trasladana lugaresmenos declaracionesde mejora medioambiental.Lo
visibles; y, por último, la también lucrativa cual contrastacon algunasdecisionesmunici-
actividadde construirincineradorasconel ob- pales,comola instalaciónde unagasolinerade
jetivo de aprovecharenergéticamenteuna barcos en la Ría que ha obtenidootra fuerte
pequeñapartede su combustión,ha demostra- oposiciónciudadana.A pesarde la intenciona-
do que es unade las solucionesparalos resi- lidad declaradadel consenso,todoslos colecti-
duossólidosmáscontaminantesy cancerígenas vos ciudadanosimplicadosen la críticaa estas
(Udala,1996). operacionesno obtienenrepresentaciónen la

En consecuencia,lasupuestamejoramedio- FundaciónProvigo.
ambiental se supeditaa una serie de pobres La cuestiónecológica,en definitiva, deja de
promocionesempresarialesy a proyectos serun estorboparael planeamientoporqueel
urbanísticos postmodernos(muy concretos, urbanismoestratégicoy el desarrolloeconómi-
parciales,limitados y de diseño prestigioso) co territorial que lo acompaña,la han integrado
quedaránunaimagen limpia y superficial de retóricamente,sincambiarlalógicadedesequi-
ciertosespacioslO• librio regionaly deexplotaciónnaturalquecon-

Por suparte,Vigo se encuentraen un estadio lleva, y promoviendomásempresasespeciali-
menosavanzadode esemismo proceso,pero zadas en sacarle beneficio a las fasesmás
conelmismohorizontedel queesparadigmael superficialesdel proceso:la descontaminación
gran desplieguede infraestructurasy destruc- y el reciclajeantesque la reutilización,la re-
cióndeespaciosnaturalesquehicieronen 1992 duccióny la sustituciónde actividadesy hábi-
Barcelonay Sevilla (muchasdeellashoy inúti- tos. Siguiendolos esquemasde Wilden, la des-
les, desproporcionadas,abandonadas,desoía- contaminacióny el reciclaje serían procesos
das,paramayorirritación dequienvio explotar máscomplejos—querequierenmásgastosener-
un globo de ilusiones hecho con los dineros géticos y materiales— e inferiores jerárqui-
públicos: García-Rey, 1994; Martínez Aher, camente,es decir seríansólo niveles tácticos;
1994), y duranteestosúltimos añosBilbao ~. mientrasque por encimade ellos y, por tanto,

El PlanEstratégicode Vigo, pues,recomien- constriñéndolosy condicionándolos,se encon-
da algunasmedidasconservacionistasde los traríanlosnivelesestratégicosdereutilizacióny
entomosen peligro (la Ríay montesaledaños, de «granestrategia»de reduccióny sustitución.

GranEstrategia E MarcarObjetivos Generales

E PlanificaciónGeneral

E DimensiónPolítica-ldeológica-Ética
1-

Estrategia E MarcarObjetivosa Largo Plazo

E PlanificaciónParticulares

E OrientaciondeMedios paraFines
L

GranTáctica E Método: Programasy Proyectos

E Campañasy Planesde Urbanización

E EnmarcarOperacionessegúnMedios

Táctica E Medios de Supervivenciaa CortoPlazo

E Técnicas,Medios y Recursos

E PuntuacionesParticularesde la Acción

Niveles epistemológicos de cornunicación y organización (los superiores constriñen a los inferiores), aplicables a la planificación.
Elaboración propia basada en Wiilden (1987).
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7. Conclusión:ilusiones, (legalizaciónde la video-vigilancia,criminali-
zaciónde gruposqueokupan o se resistenapromesase involucion abandonarzonas antiguas,incrementode las

de la PE empresasde seguridadprivada,cuidadode la
imagenurbanalimpiando susfachadasde los
graffittis reivindicativos de trabajadoras/esy

on el PEse produceunarevelación paradas/os,etc.).
sintomáticadel restodemodelosde Desdeelmarcodeanálisisaquípropuestono
planificaciónestatalen los queel se puedeafirmar que los modelosestratégicos

urbanismopierdesus fronterasdistintivas con deplaneamientourbanosurjancomorespuesta
otros mercadosdecapital y se liberalizanexplí- necesariaa las disfuncionesdel planeamiento
citamentelas políticasmunicipales.Enestesen- modernoy normativo. Más bien, al contrario,
tidopodemosafirmarquesecumplendosde las pareceexistir unagranestrategiacomúnen la
condicionesseñaladasporPickvance(quetanto quepriman los fines de crecimientoeconómi-
los agentespro-planificacióncomolos anti-pla- co, a la quese vanuniendocadavez másotros
nificación están atrapadosen la mezcla que fines de control socialañadido.Tambiénpode-
hacende los efectospropiosde laplanificación mos observarfuertesdisfuncionesen laaplica-
urbanay delos efectosdeotrosmercados;y que ción de este urbanismoestratégico,como las
la descentralizacióny liberalizaciónmunicipal mencionadasantesen los ámbitosecológicoy
provienendel no enfrentamientocon laspresio- participativo.
nesestructuralesde constructores,empresarios Realmente,no debemosdesestimarninguna
y del crecimientourbanoy poblacional),pero propuesta que democraticey racionalice la
no una tercera(la debilidadpresupuestariadel planificaciónurbana,parasacarlade su crisis.
planeamientourbanísticoque derivaría en su Tampoco creo que podamospermitimos el
ambiguedad)(Pickvance,1994: 123-124, 139- lujo deno considerarlas posiblesinnovaciones
141), ya que con el planeamientoestratégico de lasmetodologíasde investigacióny acción,
aumentanlos presupuestospúblicosorientados queliguenmáscoherentementeestasdos ope-
a favorecergrandesinversionesprivadas,hay raciones.Perono podemosdejardesercríticos
más consensoentre los agentesque ejecutan con la PEqueha intentandoambascosas,para
esos planes (no necesariamenteun consenso evitar el riesgode caeren susilusionesy pre-
socialmayoritario)y conello menosriesgoapa- supuestosprevios.
rentedefracaso.Y, porúltimo, la regulacióndel Como se ha expuesto,la preocupaciónque
sueloqueahorase leencomiendaalos planeses debemossentir ante los modelosde planea-
parcialy limitada a aquellosespaciosestratégi- miento estratégicose basaen quese retoman
cos de revalorizacióncomo puntos-nodosde viejas técnicasurbanísticasmodernizadorasy
intercambiomundial. seimpone a lavez unaracionalidadde merca-

Lo único quese debeincorporara esterazo- do a los interesespúblicos generales,a la
namientoes que,a cambiode perderpoderes racionalidadecológicade reproducciónsus-
reguladoresen materiassociales,las entidades tentable y al equilibrio intergeneracionale
estatalesaumentansuspoderesrepresivos.De interterritorial.Un ejemplode ello son lasope-
estemodo, las nuevasurbanizacionesresiden- raciones de renovación urbana e industrial
ciales (tipo chaletadosadoparaclasesmedias- (que adoptanelconceptode«regeneración»de
altas), las políticas de salpicarla ciudad con los centros históricos en plena «gentrifica-
minúsculosparquesdepredadoresde energía, tion», esdecir, lasustituciónde clasessociales
los nuevosmuseosy edificiosculturalesfaraó- popularespor otrasde mayorpoder económi-
nicos, asícomo las sedesde los centroscere- co) o las operacionesde zonificacióny segre-
bralesde control financieroy de gestiónpro- gación funcionales(que especializannuestras
ductivaa distanciade las multinacionales,o la ciudadesen serviciosy actividadesde altacua-
realización de infraestructurasde transportes lificación, tecnología,valor añadido,etc., así
que cuentencon rechazosocial, están preci- como ampliaszonasde las mismasparagran-
sando de mayores contingentespoliciales y des superficiescomerciales,vías rápidaspara
medidaslegalesquerefuercenelcontrol social coches,centrosinternodalesde transporte,vi-
de todadisidenciaante estemodelo de ciudad viendasbaratasen bloquesdeextrarradiosmal
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comunicadosde la conurbación,etc.). Todos ción y la ecologíaquesehanseñalado.Ciuda-
esosespaciosy actividadesconun accesosocial danoya no es quien habitael interior de las
selectivo y progresivamentemássegregado. murallas,sino el miembrode un Estadoconel

En el planosocial y político, ni la planifica- deber de respetarlas leyes y a quien manda
ción normativa ni la PE solucionanlos con- juntoa ellas,y cadavez conmenosderechos(y
fictos socialesni permitenla mayorinclusión garantías)aexpresarselibremente.El «homo
de colectivos dominadosen los procesosde economicus»esquien se abstraede lo concre-
participación en la planificación, a pesarde to desusrelacionessocialesy del mundofísico
quecadaunalo intenteasumanera.Pero ocu- parapensaren términosde valor de cambio y
rre quelos colectivossocialesafectadospor la flujos monetarios,con la consecuenciade que
planificacióny excluidosde sus procesosson en buscade subeneficioprivadoexternalízay
más que los enunciadosen las normaso los desplazalos costes(y deterioros)sobreotras
convocadosal consenso.Dependende sus personasy territorios (incluidas las generacio-
posicionesantela dominaciónsocialy poseen nesfuturas,las poblacionesdel TercerMundo,
unaspautasde comportamientosocialquesólo etc.) (Naredo,1994).
infrecuentementeencuentraninterseccióncon En definitiva, asícomo la participaciónpo-
los procesosplanificadores. pular en asociacionesy movimientossociales

Específicamenteel PEsustituye el paradig- emancipadoresestá mediadapor las conse-
ma moderno liberal de la participacióncomo cuenciasde fragmentaciónsocialqueestápro-
vigilancia social al gobierno que planifica y vocando la reestructuraciónproductiva,tam-
gestiona—o retro-control popularhaciaquien bién las materias de la ecología urbana se
controla—, por un paradigma postmoderno encuentranmediadasporlos procesosde desa-
neoliberalde la participacióncomo «consen- rrollo social, vida relacional y política,y pro-
so» (literalmente,sentir en común; pragmáti- cesossocialesde satisfacciónde las necesida-
camente,convencerantesquevencer)y como des en interacción directa con los recursos
«compromiso» o «contrato» neo-pluralista naturalesqueaseguranla reproducciónde un
basadoen el sentidocomúnantesqueen una ecosistemaregional y planetario. Estas dos
racionalidad limitada al interés general. En cuestionessonsubsumidasen el discurso«pu-
ambosparadigmaspermanecenconflictos so- blicitario» delos PEy la imagende«una»cíu-
ciales y exclusionesde numerososcolectivos dadse institucionalizaen una«unidad»econó-
(inquilinas/os,infantes,mujeres,inmigrantes, mica que esconde su heterogeneidad,el
jóvenes,minoríasétnicas,asociacionesmino- control privatizadory la tendenciaa homoge-
ritarias,etc.),y ambosse revistenconel manto neizarnosen tanto que«ciudadanos-súbditos»
epistemológicode ofrecer el mejor de los e «individuos-maximizadores».Demasiadas
mundosplanificables. fugasy contradiccionesparaunapromesatan

En el plano metodológicoy epistemológico ambiciosamenterenovadora.En cierto modo,
se le puedeagradeceral PE que, al igual que comonosrecordabaFriedmann,pennanecela
ocurreconalgunosaspectosdelapostmoderni- vieja máximaquerelacionaba«el puño dehie-
dad,explicite más la dependenciade toda in- rro delarepresióny el guanteaterciopeladode
vestigación,interpretacióny planificacióncon la planificación».
respectoa los «valoresde uso»de las informa-
ciones producidas,sin verdadesunilateralesy
sin predicción unilineal del futuro. Pero he NOTAS
intentadomostrarquelas operacionesdiscursi- Aunque siempresejustifica la necesidadde la PE
vas deestanuevaimagendelaplanificaciónen

social, «militar».., pero sobre en la previsiónparalargosperíodosdetiempoquesupe-general(urbana, ren, por ejemplo, a las limitacionescuatrienalesde los
todo económica)siguenbasándoseen los pre- ciclos electorales,lo cienoes quese tratasólo de metas
supuestosdel individuo modernocomo«ciuda- finalesy proyectosdefuturoquedebenguiarunasaccio-
danode un Estado»quese asociaformalmente nesinmediatasy presentes.Esta vocaciónpor la acción
paradefendersus interesesy como«actoreco- presentesimultaneaal diseñode utopíasurbanas,es cla-ramentedistintivade la FE con respectoa la FN. La PH
nómico racional»quecolaboraconel progreso planificay actúaal mismo tiempo: «planificar(equiva-
económicode suentorno.Estosdospresupues- lentea decidir) y hacersonactividadesinseparablesde
tos subyacenalos problemascon la participa- unamisma tarea(...) La PEno es predicción(...) no trata
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Otros esquemasmetodológicospuedenencontrarse
en los documentosde cadaFE (por ejemplo,en los de
Medellín; o tambiénen el de Madrid: Ortiz, 1993)o en
manualesespecíficossobre PH (en Heredia, 1982, se
acompañanalgunosmuy claros).De cualquiermodo,se
observaqueenningúncasoson lo suficientementeholís-
ticos ni alcanzanalgunasdelasexigenciasmínimasde la
primerateoríade sistemas(porejemplo,en la aplicación
de los conceptosde retroalimentaciónnegativay positi-
va, o de lasreglasde la teoríade conjuntos),tal comose
haintentandodefinir parael casodelplaneamientourba-
no (Chadwick,1973). En todo caso,no es mi objetivo
actualextendermeen estasconsideraciones,sinoobtener
unavisión generaldetodoslos problemasquesugierela
FE paradiscernirvíasde superación.

La Directoradel FE de Medellín señaló,aesteres-
pecto,quehaciael FE llegaron de vueltanumerosasin-
formacionesde acuerdocon el diagnósticounavez que
éstesepublicóy quela ausenciaderéplicadirectaestam-
biénsíntomade la aceptaciónsisetieneencuentael «alto
nivel de reflexión sobre la ciudad»quetiene Medellín a
diferenciade otrasciudadescolombianas:«la gente se
sentíareflejadaallí», «la gentepuededecira mi no me
preguntaron,peroendefinitiva los planteamientosfueron
lo suficientementeglobalescomoparacobijar el pensa-
mientomedio»(Martínez,1998).Enel casodeMadrid se
usaronconjuntamente«panelesde expertos»(con cues-
tionarios,reunioneseinformestipo Delphi) y «encuestas
deopinión» cuyainterpretaciónno podíasermásbenefi-
ciosaalos objetivospreviamentemarcados:el «ciudada-
no medio» llegabaa «opinar»,así, que «el aumentode
competitividaddela regiónurbanadeMadrid sealcanza-
ría apoyandoen primerlugarsu reindustrializacióny, en
segundolugarpotenciandosuactitudcomocentrodeser-
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de lasdecisionesfuturas.Trataconel efectofuturo de las
decisionespresentes»(Heredia, 1992: 22-23). «El PE se
justificaporsusresultadosy éstosdebenpercibirseacono
plazo(entre2 y 5 añosdesdesu aprobación).(...) El plan
y los grandesproyectosdebenposeerun uiming propio
independientedelos ritmos políticos y administrativosde
las instituciones»(Borjay Castelís,1997: 243,245).

2 Estefenómenoes alo quePickvance(1994: 127)
ha denominado«planificación tendencial», es decir,
cuandoel urbanismotrabajade acuerdoa las tendencias
delasfuerzasdelmercado.Creoque,además,habríaque
añadir el carácterde represiónviolenta «legítima» que
poseenlas Autoridadesadministrativasy planificadoras-
gestoras,enforma de«disciplinaurbanística»,comouno
de los productosimportantesde la combinación entre
«poderesefectivos»fuertesde la autoridadplanificadora
y «poderesnominales»o sustentolegal, tambiénfuertes
de la misma autoridad,que concibe Pickvancecomo
indicadoresde evaluación(Pickvance,1994: 128, 129).

El esquemabásicopuederepresentarsecomosigue
(Gil, 1998):

vscios aempresas»o, también,que«apoyabancomome-
dida preferentela creaciónde nuevos espacioslibres,
demoliendoedificios en malascondiciones» (Enguita,
1993: 14).

Veamosun ejemploentresacandounadelas aflima-
cionesdel citadodocumentode Medellín: «La inequidad
y la pobreza,el debilitamientoen la prestaciónde set-vi-
ciosdesaludy educación,la presenciacrecientedesecto-
resen condicionesde vulnerabilidady alto riesgo,queal
lado del costo crecienteen las tarifas de los servicios
públicos, generanpesimismoen la población sobre las
posibilidadesfuturas de mejoramientoen la calidadde
vida urbana»(PH, 1996b: 3). Una cosaes quela vida en
unagranciudadse califzquecomotriste paramuchísima
gentey encrecientedeterioro,y otramuy distintacalificar
asu veralasexpectativasdela poblaciónengeneralcomo
de «pesimismo»antelas posibilidadesde cambiode esa
situación, al margende toda distinción segúngrupos
socialesy, lo quees másimportante,al margendel acti-
vismo delas organizacionessocialesurbanas.

6 Una excepcióna las pautasgeneralesobservadas
podríaserel municipiomadrileñode Alcobendas,del que
sólo conozcoreferenciasaproximadassobre el proceso
quehandesarrolladoy quefiguraenel catálogode«bue-
nasprácticas»de ciudadessostenibles(AA.VV., 1996).
Tambiénexistenotroscasosdedesarrollosocialy econó-
mico desencadenadosjunto aplanesurbanísticos,quesin
denominarseabiertamentePH o seguir literalmentesus
premisas,hanlogradosinergiasy modalidadesdepartici-
paciónsocialdirectaexcepcionales(parael casodeAlía-
rsz,por ejemplo:Martínez, 1999).

En el mismo documentose permiten afirmar que
«Vigo no constituyeprecisamenteun modelo de ciudad
vertebrada,caracterizadapor susniveles de participación
ciudadanay de comunicaciónentreel centroy susperife-
rias»almargen,porejemplo,desu altafrecuenciadehuel-
gasy manifestacionespúblicasen suscalles, por lo que,
sigueel PlanEstratégico,unodelosobjetivosdelPlanserá
conseguirla «colaboraciónciudadana»,el «consenso
mayoritario»y el «compromisodetodoslos agentesurba-
nos»conelrestodeobjetivosdel Plany con lasdecisiones
quetomesu direcciónejecutiva.

Se componede 28 administracionespúblicas,dos
universidades,49 empresasy bancos(de las que, el
Director Generalde Metrópoli-30 opina que aseguran
«el apoyode la sociedadcivil»: MartínezCean-a,1995)
y 21 organizacionessin ánimo de lucro (entrelas que
estánaquellasque dependenmás directamentede sub-
vencionesy programaspúblicosparasubsistir).Entrelos
sociosaparecehastaCáritas«perono hay Asociaciones
de Vecinos, sindicatos ni grupos ecologistas. Segura-
menteaestosorganismosno les interesala construcción
delBilbao delfuturo» (Ruzafa, 1996).

Desdeotros ámbitosde pensamiento,porejemplo,
algunasteoríashanperfilado comoalternativalas líneas
de unatrans-modernidado posmodernidadde izquierdas
querecogeesterelevo, perocuyos rasgosno podemos
analizarahora(Dussell, 1992; Ibáñez, 1990).

0 En estesentido,en Bilbao se piensaadecentarla
fachadade la ciudad y solucionarel problemade la
viviendaa la vez conunagran estrategiade renovación
urbanaenel entornodel centrohistórico y dela ría.Con-
sisteen derribaredificacionesruinosaso deterioradasen
dondehabitansectorespopulareso marginados,paraque
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una vez expulsadoséstos (a menudoen situacionesde Bt~u, HERCE, TARRAGó (1981): Manual municipal de
alquileresprecariosodeokupaciónilegal> seconstruyaun urbanismo,Barcelona,CEUMT.
paisajedeparques,paseosy viviendasde lujo enáreasde CAPEL, H. (1994): «Lageografíay lasperiferiasurbanas.
bajadensidad(conalgunasde protecciónoficial quehoy Reflexionesparaarquitectos»,SuplementosAnthro-
en díatampocosonaccesiblesparala poblaciónsometida pos,n.2 43.
a laflexibilizaciónlaboral, esdecir,sin nómina salarialni CHADWiCK, O. F. (1973): Una visiónsist¿micadelplane-
avalesparacréditoshipotecarios), amiento,Barcelona,GustavoGili.
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