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Plan urbano ambiental 
de la ciudad de Buenos Aires 

Silvia Marta Fajre 

In troduccion 

Haee medio siglo, el proeeso de urbanizacion a nivel mundial es sosrenido y, 
aunque la rasa esta en disminucion, en valores absolutos es creciente. En los 
proximos afios se estima que la poblacion urbana mundial se incrementara en 
2.500	 millones de habitanres. 

Latinoamerica no esta exenta de este fenorneno y es significativa la metro
polizacion de sus ciudades mas importanres, 

Entonces, hablar de planificacion y gestion urbana en el siglo XXI, es ha
blar del desafio que presentan estas areas metropolitanas. 

Por otro lado, los cambios operados en el mundo, considerando este ni
vel metropolirano, han conrribuido a materializar el paradigma de la concu
rrencia, un solo espacio pot el cual se desplaza el capital sin restricciones, 

Paradojicarnenre, esto solo posibilita la concentracion del capital en rna
nos de grupos Iirnitados, que invierten en todo el mundo y en cualquier activi
dad, eliminando del mercado a los que, en otras epocas, la aglomeracion asegu
raba un lugar. 

En este escenario aparecen las llamadas 'ciudades globales', que inregran 
esra red de negocios del capital y es en ellas en donde se tiende a volcar toda la 
inversion inmobiliaria y de servicios internacionales. 

En el contexto de nuesrros paises -Latinoamerica- estas tendencias del ca
pital tienden a reforzar la fuene diferenciacion entre las ciudades que confor
man la red global y el resto del territorio. 



258 Silvia Marta Fajre 

Las auroridades yen al gran inversor como un cliente al que hay que com
placer. La inversion de los esrados esra destinada, en general, a convertir a estas 
aglomeraciones en centros cornpetitivos, par 10 que absorben recursos del res
to del espacio nacional, incrementandose la fractura. 

£1 resulrado es una dualizacion de las sociedades nacionales, la que tam

bien se manifiesta al interior de las ciudades globales, poniendo en evidencia 
una clara tendencia a la fragmentacion y la diferenciaci6n. 

Ahora bien, la mision de elaborar un plan y reorientar la gestion urbana, 

tiene como objerivo lograr que esra competitividad se produzca en funcion de 
la resolucion de los problemas de la gente, es decir, que la estrategia para estas 
ciudades, es formular una cornpleja ecuacion donde los objetivos de cornperi
tividad, surjan del mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n. 

La generacion de mayores equipamientos, de espacios emblernaticos y la 
revalorizacion de lugares, correctamente seleccionados, puede beneficiar a la 
competitividad en el plano internacional y esto, a su vez, podra generar nuevos 

empleos y mejores condiciones econornicas para los habitantes de la ciudad, 
Los planes ofrecen muchos aspectos comunes. Sin embargo, me referire 

especfficamenre al caso Buenos Aires ya que aspira a inregrar esta red de ciu
dades globalizadas y encarna con fidelidad los paradigmas citados. Adernas, es
ra encarando la formulacion de su Plan Urbano Ambiental, en el cual se han 
formulado algunas respuestas y muchas preguntas que se encuentran par re
solver. 

La situaci6n de Buenos Aires 

La ciudad de Buenos Aires, como todo centro de una gran metropolis, presen
ta numerosos problemas que se han visto agravados recienternente por la falta 

de modelos de referencia y de estrategias globales para la ciudad, adernas de los 
acarreados por la privatizacion de empresas nacionales sin mecanismos de con
trol suficientes. 

Mientras la ciudad de Buenos Aires era territorio nacional, se dificulraba 
el irnpulso de una estrategia independiente del gobierno central. Hoy, el cam
bia de condicion a ciudad autonoma, posibilita encarar la resolucion de sus 

problemas desde una posicion mas independiente y en defensa de los intereses 

proplOS. 
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Hay que destaear que Buenos Aires es una eiudad de envergadura, que 
cuenta con eerea de tres millones de habitantes y que es el corazon de una aglo
meracion que reline a mas de once millones. Para eumplir con las funeioncs 
globales y regionales en este fin de milenio de gran des transformacioncs, Bue
nos Aires debe presentarse con todas sus eapaeidades desarrolladas para eompe
tir por los roles que se espera que asuma. 

Esto supone la consolidacion de una metropolis, que integre la Ciudad de 
Buenos Aires - Capital Federal - y los partidos del con urbano bonaerense, con 
10 eual se tiende a poteneiar la enorme gravitaci6n que el polo metropolitano, 
as! integrado, podria brindar al desarrollo regional. 

Grffico 1 (Argentina, Area Metropolitana de Buenos Aires) 
Plan Urbano Ambiental 

Buenos Aires y su ubicaci6n 
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E1 Plan Urbano Ambiental 

Un nuevo instrumento de gestion 

El Plan Urbano Ambiental esta en continua reformulaci6n porque es un pro
ceso que busca especificar y clarificar las politicas haciendo explicitos los con
flictos y con propuestas de resolucion, atendiendo los distintos intereses en 

Juego. 
Es un instrumento dinamico que establece reglas claras para la ciudad, de 

acuerdo con las perspectivas de crecimiento y una propuesra de uso de sus re
cursos naturales y culturales. Asimismo, impulsa las inversiones publicas y 
orienta la inversi6n privada, sentando las bases para un crecimiento arrnonico, 
con miras a satisfacer la necesidad de posicionar a la ciudad cornpetitivamenre 
en la red del Mercosur. 

Para ello, adopta un conjunto de hip6tesis en torno al desarrollo futuro 
del asentamiento en el contexto metropolitano, regional y rnundial: promueve 
mecanismos para lograr la confluencia y participacion efecriva de los diversos 
actores sociales que hacen a la ciudad, y disefia acciones que atienden priorita
riamente las urgencias urbano - ambientales de los distintos sectores de acuer
do a sus niveles de carencia. 

Perrnite asi, optimizar la toma de decisiones y posibilita recuperar el lide
razgo del Estado en los procesos de transformaci6n urbana. 

Esto tiene un profunda significado para la ciudad de Buenos Aires, tal co
mo 10 sefiala, Berardo Dujovne, decano de la Facultad de Arquicecrura, Disefio 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en su nota publicada en eldia
rio Clarin, el 1/6/00, Buenos Aires diseuse su futuro. 

Luego de 40 alios, Buenos Aires vuelve a discutir su futuro desde una op

tica de trascendencia historica. 

Durante mucho tiempo, la ciudad ha esrado a merced de las decisiones ar

bitrarias, fundadas en el oportunismo politico. los intereses eccnornicos 0, 

en el rnejor de los casos, inspiradas en buenas intenciones. La actual gestion 

urbana constituye una bisagra en la historia del planeamiento de Buenos 

Aires. A esta gesrion Ie ha tocado elaborar el Plan Urbano Ambiental, co

mo poifrica de Estado capaz de rrascender a los sucesivos gobiernos. 



261 Plan urbano ambiental de la ciudad de Buenos Aires 

Este Plan Urbano Ambiental se organiza en tres etapas: 

Objetivos y diagnostico
 
Explicitacion de la propuesta:
 
• Modelo territorial y 
• Polfricas generales de actuacion
 
Elaboraci6n del plan y sus instrumentos de gesti6n
 

Objetivos y diagnostico 

Por ley se establecen objetivos y criterios que definen la orientacion general pa
ra la realizaci6n del Plan Urbano Ambiental. El objetivo central del mismo ha 
sido sefialado como el de "servir de instrumento tecnico - politico de gobierno 
para la identificaci6n e implementaci6n de las principales estrategias de orde
namiento y mejoramiento territorial y ambiental de Buenos Aires en diferentes 
horizontes temporales" con el fin de: 

Mejorar la calidad de vida de la poblaci6n.
 
Promover un desarrollo mas equilibrado y equitativo de la ciudad.
 
Generar oportunidades de consenso y compromiso institucionalizando
 
mecanismos de concertacion de polfticas urbanas con los distintos secto

res de la sociedad.
 
Promover y hacer mas eficientes, en terminos sociales, ambientales, urba

nisticos y econornicos, las inversiones, tanto del Estado como del sector
 
privado.
 
Tender a que todos los habirantes de la ciudad accedan a condiciones de
 
calidad ambiental adecuada.
 
Preservar el patrimonio cultural, arquitect6nico y ambiental.
 
Instrumentar una eficiente coordinacion entre las areas gubernamentales
 
de la ciudad y el resto de las jurisdicciones de la region merropolitana, ten

diente a una gesti6n de caracter integral.
 

Objetivos en los que todos estan de acuerdo, pem que resultan diffeiles de 10
grar, porque en muchos casos el modelo conspira contra ellogro de los misrnos. 

Ante 10 obvio, la pregunta es: ~de que margen disponemos? Seguramente 
escaso, pero es necesario considerar como punto de partida indiscutible, la res
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ponsabilidad del Estado en la busqueda del mejoramiento de vida de la ciudad, 
para rodo el conjunro social y no solamente para los sectores mas fuertes 0 los 
que tienen mas capacidad de reclamo. Se debera incorporar a los mas vulnera
dos por los mecanismos de asignaci6n del mercado, ya que el Estado, no debe
ria ser un simple mediador 0 acbitro de las pujas de poder en el espacio urbano. 

Pot esto, se debe trabajar cuidadosamente en: 

La identificaci6n causal de la situacion, 
La identificaci6n de los recursos y potencialidades. 
La equitativa distribucion de los recursos. 
La correcta asignaci6n del esfuerzo en la soluci6n de los problemas. 

En el diagn6stico se ha buscado sintetizar una visi6n global de los profundos 
cambios y las nuevas tensiones politicas, econ6micas y demograficas que se es
tan produciendo, tanto en los contextos internacionales y regionales externos, 
como con relaci6n a la esrructura y funcionamiento interno de la ciudad, que 
condicionan las pautas de uso del terrirorio, determinan el surgimiento de nue
vas demandas y provocan considerables transformaciones cualitativas en la rea
lidad urbana. 

Esras nuevas circunstancias, requieren de una capacidad estrategica capaz 
de enfrenrar de un modo eficaz, flexible y coherente las opciones de cambio pa
ra alcanzar los objetivos de desarrollo y bienestar irnplicitos en las polfricas ur
banas. 

Los principales aspectos abordados fueron: 

Los roles urbanos.
 
La poblaci6n y el territorio.
 
La problernarica arnbienral.
 
EI espacio publico y la vivienda.
 
EI sistema de transporte
 
Los aspectos de la economfa urbana
 
Las formas y los instrumentos de gesti6n urbana
 

Si bien se realize un analisis exhaustivo y se busc6 profundizar en las causas de 
los problemas, se carece de un diagn6stico de caracter mas integral, sobre todo 
de algunos aspectos sociales y/o funcionales. 
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Los resultados del diagnostico se cotejaron mediante consulras y encues
tas con las organizaciones de la comunidad, en funcion de 10 cual, se profun
dizaron algunos aspectos (particulares espedficos puntuales) especiales con los 
aportes de investigaciones propias. 

Propuesta de modele territorialy politicasgenerales de actuacion 

El modelo territorial, es emendido como un elemento dentro del sistema com
plejo del plan. Consiste en espacializar, esto es, llevar al terri torio los lineamien
tos estrategicos y objetivos de la Buenos Aires del futuro, partiendo de la reali
dad actual detectada en el diagnostico. Si no transformamos las estrategias en 
propuestas concretas tendremos solo hojarasca. 

La ciudad de Buenos Aires es parte de un espacio metropolitano, en el 
cualla continuidad urbana supera a las jurisdicciones territoriales y desdibuja 
sus Iimires, tanto por la unicidad de los procesos ambientales en los que esta in
mersa, como por la presencia de fuertes vinculaciones economicas y sociales. 

Los ejes prioritarios de intervencion se han orientado a partir de la gene
racion de condiciones de competitividad en el rerritorio metropolitano y regio
nal para perrnitir su insercion en la economfa global. 

Esto supone, por un lado, el desarrollo de una infraestrucrura de tecnolo
gia adecuada y de un sistema de comunicaciones eficiente que asegure la conec
tividad del territorio a los flujos globales de personas, mercancfas e informa
cion. Por otro, la promocion de condiciones de vida satisfactorias para el con
junto de la poblacion, en 10 que respecta al acceso ala vivienda, infraestructu
ra, servicios urbanos y calidad ambiental del territorio. 

La articulacion de estas dos dimensiones, la tecnologica y la urbana - am
biental, constituyen la base de la productividad econornica de la aglomeracion. 

Los principales ejes de intervencion territorial son: 

•	 a escala metropolitana: 
La preservacion de las grandes reservas verdes 
El sistema metropolitano de movilidad 
La polltica ambiencal y de saneamiento 

•	 a escala local son: 
El sistema de centralidades 
El sistema de transporte 
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El sistema de espacios verdes 
La configuracion residencial 
La configuracion productiva 

Las propuestas deberan reflejar el alto grado de complejidad e inrerdependen
cia de los aspectos urbanos alejandonos de la supuesta eficiencia sectorialisra y 
trabajar en una concepcion mas global y sisremica. 

Se ha considerado rarnbien, que las propuestas deben ser consistentes pa
ra tornarlas creibles, pero 10 suficienternente creativas y/o arnbiciosas, como pa
ra proponer soluciones audaces 0 no convencionales, tales como, la realizacion 
de 5 km. de subterraneo por afio, el cambio de la estrucrura radio-convergen
te por la de trama, la creacion de parques en las tierras ferroviarias 0 la instala
cion de funciones emblernaricas en las areas degradadas como un centro de 
convenciones 0 un centro de disefio en el sur de la ciudad, en donde antes ha
bia un mercado del pescado. 

Esra es la forma en que, entendemos, se debe encarar la problerndtica 
planreada, para animarnos a sofiar con una ciudad diferenre, 

Hasta el momento, se han cumplimentado la primera y segunda etapa, 
diagnostico, y modelo territorial y polfricas de acruacion. Actualmenre, se es
ta encarando la tercera etapa que es la formulacion de los instrumentos de 
gestion. 

lnstrumentos degestion 

Consideramos que la gestion es el unico camino para la implemenracion de las 
pollticas urbanas. 

Si bien partirnos del concepto que la planificacion es concurrente a la ges
tion, coincidimos con Carlos Garda Pleyan cuando dice: 

Se ha ignorado roda la actividad coordinadora y negociadora a craves de la 
cual se rnaterializa realmente un plan, sin reconocer que la planificaci6n se 
encuentra inmersaen un proceso de gesti6n que la precede -condicionan
do sus rnetodos y objerivos- y materializa determinando sus resultados. 

Es por eso que el documenro final encara el desafio fundamental, los instrumen
tos degestion que haran viable la puesta en marcha de las propuestas formula
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das durante el proceso de planificaci6n, quedando en evidencia el grado de 
acierto y oportunidad de las mismas. 

Innumerables planes y estrategias fracasaron por la imposibilidad de con
vertirse de un mero esfuerzo de reflexi6n en verdaderos instrumentos de trans
formaci6n urbana. 

Es por ello que en estos documentos se debera explicitar el horizonte de 
la planificacion y, para cada plano de acruacion metropolitana, urbana y local 
se deberan definir: 

Los instrumentos juridicos mas adecuados 
Los programas de caracter territorial 0 de sector terndtico 
Los actores institucionales y privados probablernente involucrados 
Los mecanismos de articulacion entre dichos actores 
La priori dad y la oportunidad de cada programa 0 intervencion 
La evaluacion estimada de los recursos econ6micos humanos y tecnicos 
necesanos 

Laimplantaci6n del plan 

Hablar de un plan urbano ambiental es, en el siglo XXI, encarar la compleji
dad que presentan las areas rnetropolitanas, con la finalidad de generar un ver
dadero instrumento de transtormacion. 

~Cuales son las condiciones que ayudan a marcar la diferencia entre el exi
to 0 la nada? Son varias, arbitrariamente se denorninara 'implantacion del plan', 
entendiendo por implantar el instituir y ponerlo en funcionamiento a traves de 
la gesti6n. 

Es instalarlo en el seno de la comunidad logrando que cada estarnento 10 
incorpore de una manera efectiva en la toma de decisiones que le cornpeten. 
Alli radica el desafio que acompafia a todo el proceso de planificaci6n por ello 
debe realizarse con tanto 0 mayor enfasis que la elaboracion del documento y 
todas sus propuestas. EI esfuerzo es creciente en la medida que avanza el desa
rrollo del plan. 
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Grafico 2: Plan Urbano Ambiental
 

Desarrollo del plan e implantacion
 

Recursos y esfuerzos 
que deben dedicarse 
a al implantaci6n 
del Plan 

Objerivos Diagnosrico 

Proceso de elaboraci6n 

Moddo Herramientas 
territorial Instrumentos 

En Buenos Aires, hasta el mornento, se han realizado algunas acciones 0 tareas 
vinculados a este objetivo, pero entendemos que es necesario formular una es
trategia especifica para implantar el Plan Urbano Ambiental. De ello depende
ra el exito. 

La efectiva implantacion del Plan Urbano Ambiental se inicia a traves de 
la rnovilizacion de los agentes sociales durante su elaboraci6n y del acuerdo 
obtenido en cuanto a las estrategias y objetivos. Esta movilizacion, debe con
tinuar despues de su elaboraci6n de manera de coordinar el mayor mimero de 
acetones. 

Es probable que el Plan Urbano Ambiemal no tenga capacidad de ejecu
tar todas las propuestas formuladas. Por este motivo, tambien dependera de la 
capacidad de convencimiento 0 capacidad para convencer que tenga la entidad 
a cargo sobre los distintos agentes con poder de decision, rnorivando a ernpre
sas y organismos a coordinar y realizar las acciones propuestas. 

Asi lo plantean, D. Farnham y S. Horton, (19%) en Managing the New 
Public: 
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Ninguna organizacion individual tiene los medios para lograr sus objetivos 
y asegurar la irnplementacion de sus politicas. Requiere la cooperaci6n de 
otras secretarlas, otros organismos, empresas privadas y organizaciones de 
voluntarios para lograrlo, pero la cooperaci6n no puede considerarse como 
un dato. Estas organizaciones pueden Tener valores diferentes, intereses 
opuestos(...). Para ello deben apreciar los patrones de interdependencia y la 
esrructura de las re!aciones, tanto en los planes formales e informales. Los 
reticulistas son individuos u organizaciones que facilitan la cornunicacion 

entre los actores implicados en un area de decision, negociando acuerdos en 
busca de enfoques comunes para los problemas que se enfrentan. De otro 

modo, nada de 10 que se planrea a nive! esrrategico podra realizarse. 

En funci6n de la complejidad e imporrancia de este campo, resultarfa valioso 
investigar mas a fondo los distintos factores que inciden en los resultados a fin 
de rnejorarlos. 

Por ello creernos que la implantacion del Plan, se basa en cinco aspectos 
sustanciales: 

Las condiciones previas
 
La legitimidad del plan
 
La comunicaci6n del mismo
 
La puesta en marcha
 
La evaluaci6n
 

Las condiciones previas 

El sentido de la oportunidad y los rnornentos previos a la puesta en marcha del 
proceso de cambio, significan la base para la construccion de las condiciones 

que permitan disparar el proceso. El clima previo posibilita, de alguna manera, 
que se produzca el cambio. Par 10 tanto, se requiere una lectura ajustada de las 
condiciones socio-polfticas. 

Las principales sefiales de la existencia de condiciones propicias para im
plantar un plan son: 

Por un Iado, el aumento del grado de insatisfacci6n de la poblaci6n res
pecto a una situaci6n deterrninada y el grado de concientizacion de esta 
poblaci6n frente a los problemas urbanos. 
Por el otro, la decision y los recursos que se dispongan para su resoluci6n. 
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La legitimidad delplan 

Es conveniente tener un grado de legitimidad alto y para ello, es necesario 
abandonar el dpico producto de la planificaci6n tradicional que es 'elplan au
toridad' y trabajar para lograr un contrato social, que rija tanto para los admi
nistradores como para los administrados. 

Esre acuerdo basico esta fundado en la fegitimidad[uridica, politica y so
cial, que son valores a construir en el proceso de su e!aboraci6n. La implanta
cion depende en gran medida de esra legitimidad. 

La legitimidadjuridica, es necesaria pero no suficiente, pues facilita la im
plantacion pero no la garantiza. La aprobaci6n de una ley marco, crea las pau
tas orientadoras, condiciones de estructuracion y plazos, pero requerira de un 
fuerte respaldo politico para su inicio. 

En e! caso de la Ciudad de Buenos Aires, en 1996, la Asamblea Constitu
yente sanciona la primera Constitucion de la Ciudad y en esta se define la for
rnulacion de un Plan Urbano Ambienral de la Ciudad (artlculos 27,29 Y 104), 
como 'ley marco' de la normativa urbanistica y de las obras publicas. 

Por otro lado, se instrurnenta la creacion de! Consejo de! Plan Urbano 
Ambiental, que sed. e! cuerpo que debera desarrollarlo. Su conformaci6n refle
ja una voluntad de inclusi6n de personas con alto nivel de decision, por ejem
plo, esta presidido por e! Jefe de Gobierno y coordinado por e! Secretario de 
Planeamiento de la Ciudad. La integran, adem as, siete subsecretarios de otras 
areas, representantes institucionales y politicos. Este Consejo cuenta a su vez 
con la colaboracion de una Comisi6n Asesora, conformada por enridades aca
demicas de profesionales y comunitarias (Ley 71). 

Sin embargo, la legislacion impulsa pero no garantiza. EI compromiso de 
los politicos a cargo de las decisiones no es homogeneo, ni ha alcanzado e! ni
vel optirno para e! conjunto, por 10 que debera desarrollarse una estrategia pa
ra lograr que resulten totalmente involuerados. 

La legitimidadpolitica se basa fundamentalmente en: 

La credibilidad y la representatividad de los politicos 
EI consenso politico 
El grado de apoyo al plan 
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La credibilidady la representatiuidad de los politicos 

Ambas acnian como garantia frente al cuerpo social, cuanto mas liderazgo ten
gan los que 10 impulsan elplan, mayor factibilidad de movilizar tendran los dis
tintos segmentos de la sociedad con la propuesta. En Buenos Aires, las condi
ciones son buenas porque la ley que da el marco politico al plan se origina en 
un gobierno elegido par mas del 50% de los votantes y es apoyado mayorita
riamente. 

EI consenso politico 

La citada ley, en un gesto sin precedentes, indica que el Consejo de Planifica
cion Urbana, se conforma can la participacion de todos los partidos politicos 
con representacion parlarnentaria, 10 que implica que el producto saldra con el 
consenso de los distintos grupos politicos. Es 10 que ha ocurrido hasta el rno
mento. 

En la medida en que el plan no es una reivindicaci6n 0 bandera exclusiva 
de una fraccion polirica sino que comprende a todos, permite que rodos los sec
tores resulten mas involucrados y facilita la concreci6n de acuerdos. 

El grado de apoyo al plan 

Un fuerre respaldo politico es indispensable. La voluntad politica de las autori
dades para involucrarse en el proceso es clave, como por ejernplo la participa
ci6n del jefe de gobierno. 

Para lograr este respaldo, habra que demostrar las implicancias de la pro
puesta, sus costos y beneficios asi como desarrollar, desde el inicio, estrategias pa
ra mantener y aumentar el poder de decision y ejecuci6n. Se debera partir de un 
analisis acabado de los actores a tener en cuenta y su peso relativo de modo de 
estar en condiciones de definir politicas para lograr acuerdos entre tales actores. 

La legitimidad socialesta clararnente asociada al grado de aceptacion y reco
nocimiento de este marco de referencia para la ciudad par parte de la poblacion. 

No solo es indispensable tener elconsenso de la poblacion como mecanis
mo de validaci6n social. EI proceso es infinitamente mas rico si la poblaci6n 
participa activamente, es decir aporta conocimiento, realiza propuestas, etc. 
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No s610 es indispensable tener el consenso de la poblaci6n como rnecanis
mo de validaci6n social, el proceso es infinitamente mas rico si existe participa
cion acriva, es decir si hay un aporte de conocimientos, realizacion de propues
tas, etc. 

El proceso puede ser imperfecto pero la indiferencia y/o la no pertenen
cia se desplaza para dar lugar al compromiso concreto can la ciudad. 

"Es lograr que los ciudadanos se instalen en el centro de las decisiones", 
como 10 afirma Julio Dfaz Palacios, en Manual de Planificacion y Gesti6n, de 
la Agenda 21 de las Ciudades. 

Este cambio involucra un enorme salto cualirativo en la nueva construe
cion de politicas urbanas. 

En Buenos Aires estan dadas las condiciones para que el Plan Urbano Am
biental se constituya en un proceso rnovilizador, donde cada parricipante, a 
partir de sus diferencias y particularidades, pueda contribuir y asumir el pro
yecto como tarea cormin, explicando la realidad y buscando soluciones comu
nes. Se han consultado a 140 Organizaciones No Gubernarnentales (ONG) y 
se ha trabajado con una Comision Asesora Permanente Honoraria de Organi
zaciones No Gubernarnentales, conformada por 80 instituciones, 

Esto surge de la modalidad participativa que se ha implementado duran
te su elaboracion y en el acto de audiencia publica que antecedio la aprobacion 
del plan por la Legislatura. 

Por otco lado, se trabaj6 directamente con la poblacion a traves de los 
Centros de Gestion y Participacion, tanto en tareas de sensibilizacion, discu
sion, como de propuestas por parte de los mismos vecinos. Aun as! es insufi
ciente, creo que se debe lograr mayor involucrarniento de la comunidad, tras
cendiendo el debate de los interesados 

En otro plano, se requiere la legitimidad tecnica e institucional. 

La legitimidad institucionalse basa en la correcra insercion institucional de 
los procesos de planificaci6n y gestion propuestos. Esto es un factor nece
sario pero no suficiente, como en el caso de la legimitidad jurfdica porque 
se requiere una real participacion de las instituciones, que realizaran la im
plementacion del plan para garantizar una verdadera irnplantacion en el 
seno de los pianos decisorios. 
La legitimidad tecnica, se nurre de la idoneidad de los involucrados en su 
producci6n y el alimenro de las consultas a entidades academicas, como 
as! tarnbien, de las experiencias exitosas de otras ciudades que se realiza a 
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traves de la consulta con los tecnicos de reconocida actuacion internacio
nal, que condujeron y conducen esos procesos de planificaci6n y gesti6n. 

Comunicaci6n delplan 

La comunicaci6n del Plan Urbano Ambiental es de irnportancia decisiva por
que impulsara la participacion y adhesi6n de todos los agentes publicos y pri
vados de la comunidad. 

Para ello, es necesario disefiar un plan que comunique a los distintos es
tarnentos sociales, en forma clara y efectiva, la vision del nuevo proyecto de 
ciudad, la importancia del Plan y en que va a beneficiar, como as! tarnbien 
para verificar el grado de consenso y factibilidad que riene cada una de las 
propuestas. 

En el documento Planificacion y Procesos Urbanos, Rodolfo Macera sefia
la que un elemento fundamental a tener en cuenta: "la necesidad de proponer 
y luego instalar un paradigma que sea aceptado por toda la comunidad. El pa
radigma - afiade - debera fijar la orientaci6n y direcci6n del cambio que empe
zara a alinear las acciones y decisiones, sin que estas deban ser necesariamente, 
definidas en detalle. Y agrega que el entendimiento y reconocirniento de un 
Plan por parte de la ciudadania no es la comprensi6n de la rotalidad de un pro
yecto urbano complejo, sino es la aceptacion de objetivos comunes que se al
canzan con medidas concretas. Cuando la sociedad reconoce los factores que 
produciran el cambio, y que este es positivo, se puede decir que el proceso de 
transformaci6n de la ciudad ha comenzado", 

Los planes de comunicaci6n deberan identificar los distintos estamentos 
y disefiar estrategias de comunicaci6n para cada uno de ellos, por ejemplo: 

Nivel politico: presentaciones personalizadas propiciando el debate
 
Nivel empresarial: artfculos en boletines de las Carnaras que los nudean,
 
reuniones especializadas
 
Agentes seleccionados con capacidad de decision: presentaciones especiales
 
Cornunicacion rnasiva: folletos de divulgacion, exposici6n permanente,
 
campaiias de publicidad, suplernentos en medios masivos, tener informa

cion permanente en un lugar central y llevar la informacion a cada uno de
 
los barrios, etc.
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Nivel Academico: documento tecnico y articulos en publicaciones espe
cializadas, jornadas de debate 

Tambien es necesario precisar el contenido que se debe trasmitir en cada etapa 
del plan eligiendo el concepto focal de cada una. Por ejernplo, 

Durante la elaboracion de los objetivos y politicas, el mensaje sera por un
 

lado, acerca de 10 que se quiere lograr y por otto, la rnotivacion que se per

mira a los involucrados pensar en que su ciudad puede ser diferente.
 
En la propuesta, se debe especificar de que se tratan los cambios, es decir,
 
que, como y a quien van dirigidos estos cambios, como asi tambien, en
 
que beneficiaran y que nuevas oportunidades pueden surgir.
 
En la puesta en marcha, resulrara importante fundamentar la priorizacion
 
de las inversiones y los gastos presupuestarios.
 
En el rnoniroreo, 10 basico es que se refleje el control de los programas,
 
sus exitos y fracasos y, sin lugar a dudas, trasmitir el impacto real, que per

mite ampliar el espectro del irnpacto percibido y conlleva un fuerte factor
 

de instalacion del plan.
 

La informaci6n y difusion debe ser fluida para generar corrientes de opinion 

sin malos entendidos. Una politica de difusi6n errada 0 insuficienre, no logra 
mas que la indiferencia 0 bien genera oposicion, 0 por 10 menos, desconfianza. 

Lapuesta en marcha 

Esta etapa es critica, requiere de una gran energia, pero una vez que se pone en 
marcha, el efecto es visible, genera y multiplica acciones en otros segmentos, 
que es en slntesis, 10 que le dara credibilidad al plan. 

Frente a la escasez de recursos y la creciente demanda de la poblacion, es 

necesario que la seleccion de las acciones iniciales sea estrategica y priorizadas 
correctarnente ya sea, por su valor paradigmatico, por su fuerte irnpacto, por su 
efecto multiplicador 0 porque son aquellas que tienen mayor beneficio social, 
a fin de optimizar los recursos, frenar la degradacion y dar cuenta de las urgen
cias de la poblacion. 

Es fundamental para asegurar el exito del plan, que en la primera etapa de 
la implementacion se alcancen algunos logros. El grado de exito de un plan ra
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dica basicarnente en la concreci6n en mimero y en importancia de los proyec
tos formulados en relaci6n con las estrategias propucstas. 

Otro factor que debe considerarse es la instalaci6n de una acci6n emble
rnatica que se insrale fuertemente en la poblaci6n, de manera que se convierta 
el pumo de articulaci6n que indica el inicio y la orientacion del proceso de 
cambio. 

En general estas acciones, que no siempre significan obras fisicas, marcan 
un antes y un despues en el proceso de una ciudad. Pueden tambien ser opor
tunidades y decisiones politicas 0 planes y proyectos pero con impacto real en 
la sociedad. 

Poner en marcha pane de los programas criticos propuesros por el plan.
 
Efectivizar en eI COrtO plaza parte de las propuestas.
 
Lograr que las decisiones 0 acciones que se desarrollen 0 ejecuten por los
 
distinros actores sociales esten en concordancia con el marco estrategico del
 
plan.
 

La eualuacion 

En los tiempos de crisis es bueno medir resultados como decision estraregica, 
Es decir que, para que el proceso de irnplanracion no pierda una dinamica ere
ciente, es necesario que los planes sean permanememente controlados y pues
tos al dia y debe ajusrarse, por otro lado, la asignaci6n de recursos en funci6n 
de esre control, de manera de asegurar la continuidad del mismo. 

Sin embargo, se debe analizar basicamente en que momenta es conve
niente revisar y cambiar de esrrategia, si esto fuera necesario. En un plan se ha
cen muchos supuesros sobre el futuro y no todos son correctos. Aparecen nue
vas oportunidades que pueden requerir mas tiempo 0 recursos no previstas pa
ra alcanzar los objetivos propuesros inicialmente. 

En slnresis, con los resultados de la evaluaci6n, se detectara si los cambios 
que se han operado en la ciudad, producto de las diversas acciones realizadas, 
han modificado en forma trascendentalla situaci6n inicial y objetivos del plan, 
como para plantear la revision del mismo. 

En caso afirmativo, se debe evaluar la posibilidad de encarar una nueva 
ctapa en el proceso de planificaci6n que conremple los cam bios del enrorno y 
produzca nuevos lineamientos para la ciudad. 
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Un plan debe medirse por los resultados. Medir 0 evaluar los resultados 
no se refiere a valores numericos, como tarnpoco se refiere a los resultados en 
la organizaci6n que torna las decisiones, sino en los efectos que ella produce en 
la ciudad y la sociedad. Por 10 tanto, no existe un buen plan si no estamos ha
blando de un positive proceso de transformaci6n urbana. 


