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Los centros historicos latinoamericanos 
y la globalizacion 

Paulo Ormindo de Azevedo 

En la actualidad se estan manejando dos conceptos de centralidad urbana apa
renternente dispares, pero estan muy vineulados entre sl en el presente ciclo de 
la globalizaci6n. De una parte, los arquitectos y urbanistas hablan de una cen
tralidad local que se rnaterializa, 0 se materializaba tradicionalmente, en los 
centros hist6ricos. Los economistas y comunicologos hablan de una nueva cen
tralidad supuestamente virtual, de algunas ciudades, en las redes de la nueva 
econornla y cornunicacion globalizada. 

Se ha difundido, no por azar, la idea que la globalizaci6n resulta de la re
voluci6n informatica que aboli6 inexorablemente las fronteras nacionales. Se
gun sus portavoces, para que esa revoluci6n sea universal y perfecta debe ser 
complementada por la abolici6n de rodos los mecanismos de control nacional 
e internacional sobre el comercio y el movimiento del capital. Consecuenre
mente, el Estado debe tener sus atribuciones disminuidas, a traves de la desre
gulaci6n y privatizaci6n de sus servicios. 

Este nuevo orden mundial ha sido instituida por elllamado Consenso de 
Washington, que reemplaz6 los principios el Conferencia de Bretton Woods 
(1944), vigentes durante todo el periodo de la Guerra Frta. Yaque el sistema es 
abierto, las oportunidades de la globalizaci6n sedan iguales para todos los pal
ses, todo depended de su capacidad de competencia. Por 10 tanto, no queda a 
los palses subdesarrollados sino integrarse al nuevo orden 0 quedarse arras. 

En primer lugar, es conveniente recordar que el fen6meno de la globali
zaci6n no es nuevo. Los distintos ciclos de globalizaci6n tienen puntos en co
mun, aun cada uno de ellos tuvo sus especificidades. Ya en la Antigiiedad los 
romanos globalizaron el mundo occidental de entonces, incluyendo toda la Eu
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ropa y el norte de la Africa, imponiendo alianzas militares, sistemas judiciales, 
cambiarios y tributarios unicos, control de los flujos de comercio y personas. 

La globalizaci6n moderna nace con el mercantilismo. En la transicion del 
siglo XV para el XVI, una pequefia nacion iberica, Portugal, gracias a la apro
piacion de la tecnica de navegaci6n astron6mica oriental y el desarrollo de nue
vos tipos de barcos y velas, crea un imperio globalizado que se extendfa de Eu
ropa, incluyendo America y Africa, hasta el Extrerno Oriente. Imperio desterri
torializado, en la medida que no posela un territorio continuo sino una red de 
factorias dispersas en cuatro continentes por donde eran transportados los flu
jos de mercanda y mana de obra esclava'. 

EI dominio maritirno portugues seria suplantado en el siglo XVII por los 
ingleses, nuevos duefios de los siete mares, con su flota rnilitar, mercantil y de 
filibusteros, seguidos por holandeses y franceses. La libra esterlina y el Ingles se 
convirtieron entonces en la moneda y la lengua global, como fuera el latfn, ha
ce dos mil afios. 

EI proceso gan6 mayor relevancia en el siglo XIX, con la Segunda Revo
lucien Industrial, cuando Inglaterra expandi6 su dominaci6n en Africa. 

En este proceso de dominaci6n imperial, la irnposicion de valores cultu
rales, como la lengua y la religion, juega un papel irnportante, como por ejern
plo la aculturaci6n de las poblaciones indigenas de America con la catequesis 
catolica. 

Asegurado el control ideologico, se puede permitir una cierta desconcen
tracion del poder. Los romanos no sustitufan las autoridades locales, sino que 
las tutelaban. EI mismo concepto de unidades ligadas y controladas por una red 
existfa en el imperio romano, emblernaticamente representada por el /dccio. EI 
concepto de red, utilizado hoy para caracterizar la globalizacion, tambien exis
tia en el imperio romano, representado por el faccio de la provincia, en redes de 
factorfas portuguesas y en la commonwealth inglesa, aun controladas por la me
tropoli. 

La colonizacion de la America Latina ya se hizo bajo una economia glo
balizada. EI caso brasilefio es ernblernatico de este proceso. EI pais bautizado de 
Tierra de Santa Cruz, luego recibio el apodo que 10 tornaria mas conocido, Bra
sil, la commodity que ha sido su primero producto de exportacion, No es por 

Hasta el final del siglo XVII, Brasil eta soiarnente un conjunto de ciudades-puertos a 10largo de una ex
rensa costa. La colonizaci6n de su interior solo se hace con el descubrirnienro de oro en Minas Gerais, 
en el inicio del siglo XVIII. 
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un acaso que alii se crearfa la primera empresa globalizada del mundo. La in
dustria azucarera, destinada a la exportaci6n, estaba localizada en una colonia 
americana, fue financiada por banqueros de los Paises Bajos urilizando tecno
logia oriental perfeccionada por los italianos, usaba mano de obra rraida de 
Africa y era transportada por la flota portuguesa y distribuida en Europa por 
los holandeses. En el final del siglo XVII, cuando los batauos e ingleses dorni
naron y perfeccionaron la fabricaci6n del producto, la empresa fue transferida 
para el Caribe y mas tarde para Europa. Las antiguas colonias no quedaron con 
nada, a no ser la herencia esclavista, 

El actual ciclo de globalizaci6n no difiere de los anteriores, se basa en la 
hegemonfa rnilitar de solo un pais, aun formando supuestas alianzas, adopra el 
dolar norteamericano (inconvertible a oro) como base del sistema monetario 
mundial yel ingles como lengua internacional. La diferencia es que las nuevas 
tecnologfas de comunicaci6n han acelerado, hasta la velocidad de la luz, los flu
jos de informaciones y capitales a 10 largo del globo, privilegiando a los que tie
nen el control de estos flujos. 

La falta de control de los flujos de capital ha producido una enorme ines
tabilidad de la economfa mundial, iniciada en 1994 en Mexico y agravada en 
1997 y 1998 con la recesi6n japonesa y las crisis del Sudeste Asiatico, Rusia y 
Brasil. Como consecuencia creci6 la concentraci6n de riqueza en los paises ri
cos -grupo de los siete- agravada por la mala distribuci6n interna en los paises 
pobres. No obstante, la ret6rica dellibre comercio, el mismo grupo aument6 el 
proteccionismo contra los productos agdcolas e industriales de los paises po
bres, bajo los mas diversos disfraces. 

America Latina ha sido particularmente golpeada por este proceso, con 
deudas de 7% del PIB en Ecuador; 5.7% en Venezuela y 3.2% en Argentina, 
entre 1998 y 1999. Curiosamente las unicas excepciones de crecimiento signi
ficativo han sido China (11%) e India (6%), paises que han sido mas cautelo
sos en la liberaci6n comercial e integraci6n al sistema financiero internacional. 
~Que hacer? El aislacionismo no es, por supuesto, la mejor salida. 

Los efectos culturales no son menos graves. La globalizaci6n esta produ
ciendo una empobrecedora homogeneidad cultural en todo el mundo. Esto se 
produce, de una parte, por la invasi6n en nuestras casas por una massmedia om
nipresente que divulga valores extrafios a nuestra cultura y, de otra, por la re
producci6n en masa de simulacros de objetos de arte por la industria cultural. 
La UNESCO denuncia que estan desapareciendo, cada afio, cinco lenguas pri
mitivas, sin dejar registro alguno. 
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Otro aspecto de la cuestion es la evasion de talentos. Segun la edicion de 
1999 del informe Desarrollo Humane producido por el PNUD, 30 mil docto
res africanos, atraidos por mejores salarios, viven en palses desarrollados, 
mientras existe apenas un ingeniero 0 cientffico para cada 10 mil personas en 
sus paises de origen. Esta rnigracion no es necesariamente espontanea, sino in
centivada por los palses ricos. Solo Alemania esta importando de la India 20 
mil tecnicos en informatica para sus necesidades inmediatas. La Union Euro
pea estima en 500 mil el mimero de trabajadores especializados necesarios pa
ra suplir sus necesidades en los proximos afios, debido al envejecimiento de su 
poblacion, 

Castells y otros autores, que estudian la llamada sociedad en red, apuntan 
al rescate y construccion de nuevas identidades como una trinchera de resisten
cia a la disolucion de los valores de identidad, hornogeneizacion cultural y de
rrumbe de las fronteras nacionales producida por la globalizacion2

• Esta revalo
racion de la identidad puede ser, en si misma, un deflagrador de cambios socio
culturales positivos. Pero como las identidades estan marcadas por la estructu
ra de poder, por la historia de cada grupo, creencias religiosas e instituciones vi
gentes, ni todas ellas son renovadoras. Existe una gran gama de identidades que 
van desde aquellas que son solamente resistencia a los cambios, hasta identida
des forjadoras de proyectos de futuro. Segun el, las manifestaciones identitarias 
actuales pueden ser clasificadas en: 

Identidad legitimadora, ligada en su origen a las instituciones dorninan

tes; y que sirve de base a muchos movimientos nacionalistas, ernicos y re

ligiosos;
 
Identidad de resistencia, generada por actores sociales devaluados y/o es

tigmatizados por la logica de la dorninacion, construyendo de este modo
 
trincheras de resistencia con base en principios que difieren 0 se oponen
 
a las instituciones de la sociedad;
 
Identidad de proyecto desarrolladas por acto res sociales que tornan cual

quier tipo de material cultural disponible para construir una nueva iden

tidad capaz de redefinir su posicion en la sociedad y, de este modo, trans

formar toda la estructura social. Este es el caso, por ejemplo del rnovi

miento feminista, que desafia la familia patriarcal, buscando cambiar la
 
estructura de produccion y reproduccion, genero y personalidad sobre las
 

Casrells, Manuel, 0 Poder da Jdentidade. Sao Paulo: Paz e Terra, 1999. 
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cuales las sociedades historicamenre se establecieron. 0 aun el movimien
to verde, que discute los limites del desarrollo econornico capitalista. 

Efectivamente, la globalizacion ha provocado como reaccion el renacimiento 
del nacionalismo, de los fundamentalismos religiosos y del racismo. Las tensio
nes empiezan como insurrecciones civiles, protestas y en muchos casos atenta
dos. Pronto se transforman en guerrillas y, en muchos casos, guerras convencio
nales. En las ultirnas decadas, se expresaron la explosion de federaciones como 
Yugoslavia; genocidios ernicos, en el Congo, Sierra Leona y Somalia; movi
mientos separatistas de caracter etnico 0 religioso en Kosovo, Chechenia, Arge
lia, Turquia, Timor Este y Mexico. Reacciones irracionales al miedo de perdida 
de la identidad. 

Estos conflictos y el creciente desnivel entre los paises ricos y pobres, es
tan provo cando exodos y diasporas que en 1995 llegaban a 27 millones de re
fugiados, segun el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 
-Acnur-. Entre otros facto res, el mimero de personas que viven con un dolar 
por dia subio de 1,2 a 1,5 mil millones entre 1987 y 1999. Delante de esos mi
meros el creciente males tar es provocado por ataques financieros especulativos 
que provocan enormes dafios. No solo a las economias dependientes de capital 
financiero, sino a monedas fuertes y estables, como la libra. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe de 1999, Desarrollo Huma
no, defiende que para corregir los rumbos de la globalizacion es necesario: 

que las naciones emergentes y ONG tengan mas influencia en los foros
 
econornicos internacionales -FMI, BIRD, G-7- controlados por paises ri

cos;
 
que las decisiones no consideren solamente las variables econornicas, sino
 
sus repercusiones sociales y concluye afirmando que, aun parezca contra

dictorio, el exito de la globalizacion depende de evaluaciones regionales.
 

~Ante de la magnitud de las fuerzas econornicas en juego se pregunta que pa
pel pueden tener los centros historicos latinoamericanos dentro de ese proceso? 
Los mas entusiastas se olvidan que la globalizacion no es un proceso hornoge
neo, puesto que provoca impactos distinros en funcion del grado de desarrollo 
de cada pais. En primer lugar, es necesario entender que aun no abrazamos 
completamente la modernidad. Vivimos en una sociedad muy poco desarrolla
da, cuya prueba son los bajos indicadores sociales. Acabamos de urbanizarnos 
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y somos incipienternente industrializados. Como la globalizaci6n interacnia 
con las estructuras locales no es cosa fkil de evaluar, especialmente cuando 
conviven formas arcaicas y modernas de produccion, como en America Latina. 

El sector formal esta casi totalmente integrado a la econornia mundial, 
mientras el sector informal, que ocupa mas de 50% de la poblaci6n econorni
camente activa, desarrolla actividades preindustriales, organizadas en el ambito 
local. En la medida que se moderniza y desarrolla el primero sector, mas crece 
el segundo y mayor es el desnivel entre ellos. En esta contradicci6n reside el di
lema. Como articular 10 local y 10 global sin que uno destruya el otro. En los 
palses desarrollados, al contrario, la globalizaci6n favoreci6 la arriculacion en
tre estos dos mundos. 

El sitio privilegiado de esa disputa es la ciudad, en particular, su centro. 
AlH, la actividad formal, mas ligada a la econornla globalizada, se encasilla en 
torres de vidrio, mientras el informal ocupa las casonas deterioradas y los espa
cios publicos a sus pies 0 muy cerca de alli. La propiedad inmobiliaria del cen
tro hist6rico sigue en manos del sector formal, de las instituciones mas conser
vadoras de la sociedad -gobierno, iglesia, hermandades, santas casas y familias 
tradicionales- pero los que efectivamente usan sus espacios deteriorados son 
grupos marginados -indfgenas, negros, mendigos y ernigrantes-. Surgen asi 
muchos conflictos, que aunque sean parte de la lucha de clase, asume en el cen
tro hist6rico una complejidad muy grande, debido a la diversidad etnica, iden
titaria y de intereses envueltos en el proceso. 

~C6mo la clase dominante intent6 resolver este conflicto? La idea de pa
trimonio cultural construida por ella, a partir de los alios 30, estaba relaciona
da con una identidad legitimadora de la nacion y por 10 tanto de postura con
servadora. Sublimaba la 'cultura', la 'memoria' y la 'tradicion' como forma de 
construcci6n de la 'nacionalidad'. Este concepto ignoraba, cuando no negaba, 
las diferencias existentes en el interior de la sociedad, es decir, las identidades 
de las mayorfas discriminadas, intentando crear una sensaci6n de unidad y to
talidad que no correspondla a la realidad. 

Debido a su caracter elirista, la preservaci6n del patrimonio oficial, entre 
1930 e 1970, nunca ha implicado el pueblo, y se restringia al discurso de las 
elites intelectuales, que elegia como blanco de sus acciones objetos puntuales 
-obras de arte y arquitectura- representativos de la misma: colecciones, pala
cios, edificios institucionales, fortificaciones, iglesias, y monasterios, de prefe
rencia coloniales. En el centro hist6rico, como la acci6n no podia ser selectiva, 
ni era posible conciliar los intereses de los que posefan (elite) y de los que usa
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ban (excluidos) la soluci6n ha sido el congelamiento. Se volvia a la vieja con
frontaci6n entre el valor de cambio y el valor de uso. El congelarnienro, facili
tan do la deterioracion, tenia la funci6n de devolver, a mediano 0 largo plaza, 
el suelo urbano al mercado inmobiliario, ya que con la ruina del edificio desa
pareda la razon de su intangibilidad. 

De otra parte, las comunidades de los centros historicos, al contrario de 
10 que ocurre en las periferias, no rienen tradicion de luchar por mejores con
diciones de vida urbana. Esra actitud puede ser explicada, no tanto por falta 
de una identidad comunal, sino por una estrategia de supervivencia, en la me
dida que la rnejoria del barrio puede precipitar su expulsion de un sitio que, 
no obstante todas sus carencias, es privilegiado por su localizacion, especial
mente para las actividades informales. De este modo, la polfrica de congela
miento paradojicarnente era tambien interesante para las comunidades de los 
centros historicos. 

El unico caso conocido de lucha de la comunidad para legalizar la teneri
cia y mejorar las condiciones de habitabilidad de un centro historico latinoa
mericano ocurrio circunstancialmente con el terremoto que sufri61a ciudad de 
Mexico en 1985 y que mato, por 10 rnenos, a 20 mil personas. La situacion de 
caos que se establecio en la urbe, a raiz del sisrno, perrnitio que las organizacio
nes comunales asumiesen rapidarnente el control de la situacion y pudiesen exi
gir del gobierno y agencias financieras externas un programa emergente de re
habilitacion de las areas mas dafiadas. Bajo su presion fueron expropiados 
3.569 inmuebles, consolidados 0 reconstruidos los edificios, propiciando vi
viendas salubres para 90 mil familias, en una verdadera mini reforma urbana. 

Ya en esta epoca, la practica del congelamiento de los centros hist6ricos ha
bia caido en descrediro. Desde el final de la decada del 60, las politicas de pre
servacion cultural empezaron a cambiar con el avance del proceso que conduci
ria a la actual etapa de la globalizacion. De una parte, la creciente concientiza
cion y articulacion de las minorfas, facilitada por el avance de las tecnologias de 
cornunicacion, empiezan a fragmenrar la pretendida unidad del patrimonio na
cional. Grupos negros de Bahia, Brasilluchan y consiguen transformar algunos 
de sus terreiros de candoble en monumentos nacionales. Movirnienros semejantes 
ocurren en la America hispanica y el Caribe. De otra parte, empiezan las presio
nes de la industria turistica globalizada, apoyada por los organismos inrernacio
nales, para conversion de las ciudades historicas en objetos de deseo ruristico. 

La Organizaci6n de los Esrados Americanos dicro, en ] 967, las bases de 
la 'puesta en valor' del patrimonio culturallatinoamericano en Iuncion del tu



Paulo Ormindo deAzevedo282 

risrno: "Los valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprome
ten al vincularse con los intereses turlsticos, y lejos de ello, la mayor atraccion 
que conquistan los monumentos y la afluencia creciente de admiradores fora
neos, contribuye a afirmar la conciencia de su importancia y significacion na
cionales'". La idea era que una nueva actividad econornica suficientemente 
fuerte pudiese conciliar el conflicto entre valor de cambio y valor de uso, in
demnizando, de preferencia, las dos partes. Como ejemplo, se citaban casos eu
ropeos, como el espariol y el yugoslavo, no considerando que se trataban de 
contextos socio-culturales muy distintos. 

Con financiacion de las agencias de petroleo se realizaron, al final de los 
afios 60, los primeros proyectos de turismo cultural en Santo Domingo (Plan 
Esso) yen Salvador de Bahia (1'. etapa del Plan Pelourinho, con royalties de la 
Petrobras). Sin conocer la complejidad del problema, el BID ernpezo a finan
ciar una serie de proyectos de turismo cultural en la region. En 1974, finan
cio US$ 26,5 millones al Peru para el Plan Copesco que conrernplaba la ciu
dad de Cuzco y varias villas historicas vecinas. Tres afios mas tarde financio 
US$ 24 millones al gobierno de Panama para el centro hisrorico de la ciudad 
de Panama y ruinas de la primera ciudad fundada en el pais y destruida por 
piratas ingleses. 

El fracaso de esas poHticas y la crisis econornica regional de los afios 80 
CIa decada perdida') hicieron parar esas acciones. A partir de la decada del 90, 
con el avance del turismo globalizado, el proceso es retomado por las agencias 
internacionales, pero con concepciones diversas. De hecho, el turismo ha sido 
una de las actividades econornicas que mas ha aumentado en los afios 90, ere
ciendo en una media de 4,3% al afio, entre 1989 y 1998. Hoy representa un 
tercio de la recepcion global del sector de servicios, moviendo 625,2 millones 
de personas y US$ 444,7 mil millones, en 1998, segun la Organizacion 
Inrernacional del Trabajo -OIT-. Pero el turismo ha beneficiado poco a Ame
rica Latina. Europa sigue siendo el principal destino de los rurisras (59,6%), se
guida de los Esrados Unidos. 

Con el descredito de la polltica de congelacion, fragmentacion del con
cepto de patrimonio nacional, relarivizacion de las fronteras nacionales y ho
mogeneizacion cultural concurrente con el avance de la globalizacion, la reto
rica sobre los centros hisroricos ha pasado de la afirmacion de la identidad na

3	 "Norrnas de Quito" en OEA, Preseruacion deMonumentos, serie Patrimonio Cultural, n.2. Washington, 
D.C., 1968. item VII -. 
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cional (para las elites), 0 mejoda de calidad de vida urbana (para los usuarios) 
para objetivos casi exclusivamente econ6micos, como producto de consumo tu

rfstico y de entretenimiento. 
En este nuevo escenario, a partir de la decada del 90, las agencias interna

cionales pasan a invertir en proyectos de rehabilitacion de centros historicos en 
la region'. Despues de experiencias poco exitosas de los afios 70, el BID y el 
Banco Mundial revert sus estrategias. El divisor de aguas ha sido el prestamo 
concedido por el BID a la Municipalidad de Quito, ciudad con una grande ex
periencia de planificacion urbana. Arin rnanteniendo la tonica en el turismo, 
estas agencias se dan cuenta que es preciso integrarlo dentro de politicas urba
nas mas consistentes y amplias. Se incorporan tambien los conceptos de la pla
nificacion estrategica, financiando no solo inversiones publicas, sino tambien 
asociaciones publico-privadas, dispuestas a invertir en los centros historicos, 

De otra parte, con las nuevas tecnologfas de cornunicacion, los centres 
historicos pasaron a tener una gran visibilidad nacional e internacional, se 
transformaron en una pieza de marketing urbano muy utilizada par los politi
cos. Para avalar el papel que los centros y ciudades hist6ricas desarrollan en el 
nuevo escenario globalizado, es interesante analizar los tres mayores proyectos 
actualmente en curso en la region. Me refiero a los proyectos del centro histo
rico de Quito, del alcalde Jamil Mahuad, entre 1992 y 1998; la actual etapa del 
proyecto Pelourinho de Bahia, realizado por el Gobernador Antonio Carlos 
Magalhaes y sus sucesores, a partir de 1993, Yel proyecto del centro historico 
de Lima, realizado por el alcalde de Lima Metropolitana, Alberto Andrade Car
mona, en el periodo 1995 -1999. De estos, solamente el primero ha tenido fi
nanciaci6n externa. 

4	 En 1994 cl BID liber6 U5$ 42 millones a la Municipalidad de Quito para restauracion de su centro his
torico. Dos anos despues financi6 U5$ 400 millones al Gobierno Brasilcno para el Prograrna de Desa
rrollo Turistico del Nordeste, donde U5$ 80 millones son destinados a los centros historicos de la re
gion. Al mismo gohierno esta financiando el Provccto Monumenta en el valor de U5440 mil1ones.Den
tro de la financiacion hecha a fa Republica Argentina para lirnpieza del Riachuelo en Buenos Aires, U5$ 
]8 millones son destinados a la rehabiriracion de espacios publicos de los barrios de la Boca, Isla Maciel 
y Barracas, En 1998 fue ororgado otro prestarno de U5$ 28 millones al Gobierno de Uruguay para cl 

progtama de Rehabiliracion Urbana que conrempla mejoras, entre otras, del barrio de la Aguada en 
Montevideo. Conf. Rojas, Eduardo y Castro, Claudio, Prestamos para fa conseruacion del patrimonio his

torico urbano, desaflos y oportunidades, serie de informes tecnicos del Departamento de Desarrol1o 50s
icniblc. Washington, D. C, 1999. 
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El proyecto del centro historico de Quito 

£1 proyecto del centro historico de Quito es indicador del papel que pueden 
desempefiar los centros historicos en el mundo globalizado. £1 proyecto del 
centro historico no se limite a restaurar la imagen de la ciudad antigua, sino 
que ha implementado programas consistentes de reciclaje de la infraestructura, 
rnodernizacion del transporte publico, descontaminacion y vivienda. Con re
cursos de una ley especial aprobada a rafz del terremoto de 1987 y un presta
mo del BID por un valor de US$ 42 millones, se invirtieron en ocho afios cer
ca de 80 millones de dolares, Por sus resultados, este proyecto fue una pieza 
fundamental para la eleccion de Mahuad a la presidencia de la Republica, en 
1998. Debido, ademas, a la nueva actitud de BID financiando integralmente el 
plan maestro de un centro historico, no solo en su infraestructura, como en la 
restauracion de edificios de interes cultural, como por ejernplo el Museo de la 
Ciudad y el Circulo Social. 

Arin recusado originalmente por la agencia financiera, se implemento, du
rante el desarrollo del proceso, un proyecto piloto de rehabilitaci6n de vivien
da (US$1 rniiion), que se ha convertido en un de los {terns de mayor exito del 
proyecro, carnbiando la actitud de los tecnicos del Banco, que ya admiten fi
nanciar este tipo de acci6n en proyectos mas recientes. Curiosamente, los {terns 
mas ligados al turismo, como hoteles, shopping centers y estacionamientos pri
vados, se han demostrado como los de peor desempefio cosro-beneficio, 

£1 proyecto es administrado por una empresa mixta compuesta por la rnu
nicipalidad y una fundaci6n privada, financiada por el BID con garantfa del 
gobierno ecuatoriano, 10 que la torna accionariamente una empresa estatal. 
Aun cuando no ha transcurrido suficiente tiempo para evaluar la eficiencia de 
este modelo de gesti6n, diflcilmenre esta empresa sera capaz de auro-financiar
se. La crisis econornica del pais, que ha costado parte del mandato presidencial 
a Mahuad, puso en peligro tambien la marcha del proyecto. 

El proyecto Pelourinho 

£1 proyecto Pelourinho es otro ejemplo de como los centros historicos pueden 
contribuir para la forrnacion de una imagen global, no solamente de una ciu
dad, sino de toda una provincia. La presente etapa del programa, despues del 
fracaso de las etapas anteriores, en el final de los afios 80, ha sido concebida co
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mo un proyecto turlstico para turistas de altos ingresos. Para esto se ha despla
zado toda la poblacion del barrio y prohibido el uso habitacional. La nueva 
funcion no ha tenido el exito esperado. Los restaurantes y boutiques de lujo no 
han progresado. En compensaci6n, la poblaci6n de los barrios vecinos se apro
pi6 del proyecto de manera creativa, asegurando su continuidad. La area se ha 
convertido en un sector de entretenimiento, con bares de vereda y discotecas 
populares, en donde los antiguos pobladores venden cerveza y salgaditos para 
una clase media emergente de barrios perifericos y visitantes de la ciudad que 
son atraidos por los ensayos de bandas de carnaval y shows musicales promovi
dos por el Estado. 

El gobierno ha comprendido el cambio e implementado un programa de 
animacion cultural que atrae mucha gente, aun de poder adquisitivo bajo. Co
mo un sector de entretenimiento popular, el proyecto se ha convertido en una 
gran pieza de marketing urbano y politico de repercusion nacional. Diarios, re
vistas y televisoras de todo el pais y algunos internacionales han dado grandes 
coberturas al proyecto. El gobernador Magalhaes se mantuvo durante dos ad
ministraciones consecutivas y fue elegido como presidente del Congreso Nacio

nal, convirtiendose en uno de los politicos mas influyentes del pais, en gran 
parte por estas obras. 

El gran problema es que el proyecto, que ha costado hasta ahora 
U5$120 millones, no 10gr6 integrar funcional y economicamente el centro 
hist6rico en el organismo rnetropolitano. En consecuencia, su costa es muy 
alto y exige permanentes inversiones publicas de conservaci6n y animaci6n. 
Para superar esta dificultad, el Estado de Bahia esta buscando otras Fuentes de 
financiacion, que intentan encontrar nuevos rumbos al proyecto, para tornar
10 auto-sustentable, 

£1 Plan Maestro de Lima 

El tercero caso es el de Lima y, como los anteriores, fue concebido con preten
siones poliricas mas amplias. La municipalidad ha elaborado un plan maestro 
para el centro historico y recuperado los espacios publicos del mismo. Ha im
plernentado tambien un gran programa de erradicacion del comercio callejero, 
con facilidades para la compra de locales comerciales, de una parte, y represi6n 
ala actividad, de otra. Se estima que 20.000 ambulances han sido reubicados 
en pequefios boxes (casetas) propios 0 en mercados publicos, Esta ha sido una 
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operaci6n polfricamente desgastante, con resultados a medio y largo plazo in
ciertos. La falta de recursos para la realizacion de acciones mas consistentes y 
mayor integracion del proyecto con la planificaci6n general de la ciudad puede 
explicar el bajo desemperio de Andrade (4,5%) en las elecciones presidenciales 

de 1999. 
Esas experiencias demuestran que la rehabiliracion de un centro historico 

solo es posible dentro del marco mayor de la planificaci6n integral, urbana y 
territorial. Sin resolver cuestiones urbanas de base, como accesibilidad, sanea
miento, habitabilidad y seguridad es ilusorio imaginar que se pueda introducir 
nuevas funciones, como el turismo y que esta actividad pueda transformar el 
area. EI plan de Quito es, sin duda, el que obtuvo el mayor exito y esto se de
be a la gran tradicion de estudios urbanos de la ciudad. Por su gran visibilidad 
y seotido idenritario, el centro historico se puede convertir en una pieza de 
marketing urbano y politico de importancia, especialmente con las nuevas tee
nologfas de comunicacion (telernatica). Sin embargo, si el producto no corres
ponde plenamente con el marketing, la carnpafia puede costar muy caro, 0 te
ner efectos contrarios a 10 esperado. 

Conclusion 

La globalizaci6n, independiente de sus efectos econ6micos y politicos discuti
bles, represeota un peligro para la culrura. Asl, la preocupaci6n de las elites in
relectuales de la regi6n hasta los afios 80, con la dispersion, deterioro y des true
cion del patrimonio cultural por agentes locales empieza a ser superada por el 
miedo de la homogeneizacion cultural globalizanre, que anula el caracter y di
versidad de las culturas, sea a traves de la reproduccion y banalizacion de los 
acervos del pasado por la industria cultural, sea por el avance de las tecnologfas 
de cornunicacion (telernatica), que entran en las casas sin pedir perrniso, homo
geneizando y pasteurizando (esterilizando) la produccion cultural conternpora
nea. Este [enomeno amenaza, no solo a los pafses del Tercer Mundo, sino tam
bien a los hegemonicos. 

Para los intelectuales de todo el rnundo, la ultima trinchera de defensa del 
patrirnonio es su transforrnacion en Patrimonio de la Humanidad, bajo la tu
tela de la UNESCO. Defensa moral, mas que efectiva, ya que el organismo no 
dispone de recursos para su conservacion, Paralelamente, se intenta la forma
cion de algunas redes de ciudades historicas, destinadas a facilitar el canje de ex
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periencias, la cooperacion, la formaci6n de personal y busca de apoyo de los or
ganismos internacionales'. 

La situacion de los centros historicos es mas preocupante. La globaliza
cion tiende a aumentar los desniveles econornicos y la exclusion en las socieda
des locales, 10 que se refleja directamente en el centro urbano. La posibilidad de 
resistencia a ese proceso a partir de la comunidad de usuaries, parece remora, a 
menos que esta comunidad se integre a movimientos urbanos mas amplios, que 
tienen sus bases en La periferia y una larga tradici6n de luchas polfricas. A pe
sar de la diversidad de identidades y reivindicaciones, todos estos grupos tienen 
en cornun una cierta adherencia al escenario de sus luchas, el centro de la ciu
dad, es uno solo. La globalizaci6n no anula la participacion de los actores poli
ticos en la transforrnacion de la sociedad, sino que genera para ellos nuevos es
pacios. La crearividad, la capacidad de rnovilizacion y la negociaci6n contimian 
como las herrarnientas para conquistar un lugar al sol en la sociedad en red. 

En este punto volvemos al inicio de esta cornunicacion. La cenrralidad ur
bana local, como espacio-lugar de que hablan los arquitectos y urbanistas, se di
solvio mucho con la globalizaci6n, pero una nueva red de centralidades urba
nas jerarquizadas, nudos del espacio-Ilujo, estan en formaci6n en todo el mun
do. Esta nueva centralidad no es virtual, como muchos piensan, se apoya en 
una cierta densidad de producci6n local de conocirnienros, informaciones, de
cisiones y creacion artlstica. Los mas importantes centros historicos del mundo 
han sido exactamente esto, en el pasado: Plorencia, Paris, Madrid, Mexico, 
Quito, Cuzco, Bahia y Ouro Preto, entre otros, Para que nuestros centros his
toricos recuperen la centralidad que han perdido, es necesario que sean menos 
historia y mas presenre. Que vuelvan a invertir en la invenci6n y en la creacion. 

Entre orras podemos citar el Word Heritage Center, la Organizacion de las Ciudades del Patrimonio, la 
Union de las Ciudades Latinoarnericanas, los Eneuentros de Alcaldes y Auroridades de Ciudades de 
America Latina y el Caribe con Centres Hisroricos en Proceso de Recuperacion. 




