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Urbanismo al eje 
£1 Plan de Ordenamiento Territorial 
y la Bahia de Montevideo 

Hugo Gilmet 

Desde la formulaci6n del anteproyecto del Plan Montevideo, a fines de 1996, 
la Bahia de Montevideo ha sido considerada una pieza urbane-territorial clave 
en la perspectiva del enfoque metropolitano y regional del plan, de desarrollo 
autocentrado, de urbanismo al eje. En dicha oportunidad se llego a considerar 
"la bahia como nuevo baricentro de la ciudad'". Posteriorrnente, a partir de la 
consulta publica del Plan este claro desafio, de pensar Montevideo ala luz del 
soporte geografico, dio lugar a un rico debate disciplinar y ciudadano. 

Breve panorama del contexto planificador contemporaneo 

La disciplina del ordenamiento territorial como tal -simbito de reflexi6n y de 
una practica concreta-, surge con la reconstruccion fisica de las ciudades euro
peas tras la Segunda Guerra Mundial. El nivel de analisis mas amplio que la ca
racteriza, en la escala urbane-territorial, se vincula con la crisis del concepto de 
ciudad como micleo urbano aislado y, tam bien, en la revalorizacion del espacio 
rural y natural. El concepto de planeamiento urbano y regional ya 10 habia in
troducido Patrick Geddes, polifacetico escoces, para quien hacia 1915, como 
un verdadero pionero para su epoca, entendia que el estudio de las ciudades de
be significar primero el estudio de las regiones naturales y de la base geogrifica 
(Hall 19%). 

Inrendencia Municipal de Montevideo: Hacia un Plan de Montevideo. Avance del Plan de Ordenamien
to Territorial (I998-2005), Montevideo, 1997. 
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Los rasgos caracteristicos del ordenamiento territorial europeo de posgue
rra se sintetizan en la extension a la totalidad del territorio del objeto de la pla
nificacion, la consiguiente extension de la planificacion municipal a los ambi
ros regionales y la integracion de los planes sectoriales en un coordinado y co
herente acto planificador. Estas caracterfsticas de las nuevas propuestas de or
denacion del territorio europeo tienen una estrecha relacion con el modelo de 
Estado de cada pals. Del ordenamiento institucional derivan diferentes enfo
ques de la planificacion que perduran hasta nuestros dfas, Dos concepciones se 
distinguen: la francesa y la italiana. La primera, otorga al ordenamiento terri
torial (amenagement du territoire), fundamentalmente, un contenido economi
co y social, propio del punto de vista de una organizacion institucional centra
lizada, situado desde el nivel nacional, no obstante desde esa perspectiva se rea
lizaron transformaciones territoriales significativas con la construccion de nue
vas ciudades. La segunda desarrolla la planificacion fisica con mayor autonomla 
regional, en las escalas intermedias entre el municipio y el Estado, afin a formas 
de la organizacion de un pais con mayor descentralizacion polftico-institucio
nal. Esta ultima situacion la encontramos, tambien, en los paises federales eu
ropeos: Alemania, Austria y Suiza. En ese mismo contexto, en 1947, Gran Bre
tafia aprobo la Ley de Planificacion Urbana y Regional (Town and Country 
Planning Act) y fornento la construccion de nuevas ciudades (new towns), mu
chas de elIas en los alrededores de Londres. 

En este panorama, interesa la experiencia espanola, por la influencia que 
indudablemente ejerce en aspectos culturales, del desarrollo cientffico y tecni
co en el medio latinoamericano; en particular, por el importante asesoramien
to brindado en la redaccion del Plan Montevideo gracias a la cooperacion de la 
Junta de Andaluda. En Espana, a partir de la aprobacion de la Constitucion de 
1978, con el pasaje de un Estado centralista a una organizacion mas descentra
lizada del poder politico y administrative, se dispone que los planes de ordena
miento territorial se ejecuten bajo la responsabilidad de las recien creadas regio
nes 0 Comunidades Autonomas, 0 sea radicadas en el nivel intermedio de la or
ganizacion del Estado. 

En la organizacion polftico-adrninistrativa del Uruguay no existen estos 
niveles intermedios. El Plan Montevideo se plantea en el ambito del territorio 
municipal, aunque no en el sentido estricto del termino, pues se identifica mu
nicipio con departamento, en la denorninacion habitual. En otras palabras, en 
la realidad la jurisdiccion del Plan es departamental, en consecuencia incluye 
suelo urbano y rural. El nuevo texto de la Constitucion de la Republica ha de
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sarrollado algunos aspectos de coordinacion y cogesti6n interdepartamental, 
con el nivel nacional y de reconocimiento de regiones', En consecuencia, se ha 
empezado a concebir al Area Metropolitana dotada de alguna forma de coordi
nacion y la necesidad del consiguiente cambio de las unidades territoriales de 
planificacion, 

En la actualidad, otra perspectiva del ordenamiento territorial surge en 
respuesta a multiples problemas ambienrales, locales y globales, y al despertar 
de una nueva sensibilidad por los valores del soporte fisico. El ordenamiento 
territorial responde cada vez mas por cuestiones relativas a las condiciones del 
suelo, agua y aire y se introducen los planes ecologico - urbanisticos y paisa
jisticos. 

En la region del Cono Sur, la pertinencia del ordenamiento territorial se 
expresa en los recientes esfuerzos y experiencias planificadoras de ciudades, en
tre otras, argentinas (Buenos Aires, Cordoba y Rosario), brasilefias (Curitiba y 
Porto Alegre), paraguayas (Asuncion) y chilenas (Santiago). En America Lati
na, el desarrollo territorial propiamente dicho, ya tiene medio siglo y se identi
fican sus orfgenes en la administracion de cuencas fluviales en Mexico y Brasil. 
Tambien, entonces, numerosos planes de ordenamiento urbano fueron elabo
rados: Caracas (1950), Bogota y Medellin (1952), Buenos Aires (1954), entre 
otros que encuentran su apogeo en la inauguracion de Brasilia en 1960. 

En este suscinto panorama, no se puede dejar de tener presente que en las 
decadas del ochenta y noventa se escucharon muchas voces en contra de la pla
nificacion central y a favor de la iniciativa privada, como unico instrurnento su
puestamente autorregulador y, en consecuencia, se trato de reducir los contro
les urbanisticos. En el influyente ambito espafiol, la polernica que desato esta 
corriente adquiere nuevamente actualidad. La alarma del arquitecto catalan 
Oriol Bohigas es muy elocuente: "Segun la legislacion vigente, en Espana hay 
tres categorfas de suelo: el urbano, el urbanizable (subdividido en programado 
y no programado) yel no urbanizable. El mantenimiento de esas categorfas es 
la base para un control del crecimiento de las ciudades y su recalificacion r...]. 
Si toda Espana pasara a ser urbana 0 urbanizable, es decir, absolutamente in

2	 La nueva Constitucion de la Republica, luego de la reform a de 1996, en el articulo N° 262, en particu

lar, en su incise 5 plantea que: 'Los Gobiernos Departamentales podran acordar, enrre sl y con el Poder 

Ejecutivo, as! como con los Entes Aut6nomos y los Servicios Descenrralizados, la organizaci6n y la pres

tacion de servicios y actividades propias 0 cornunes, tanto en sus respectivos territorios como en forma 
regional 0 interdepartarnenral'. Vease: Constitucion de fa Republica Oriental del Uruguay, Ediciones 

Monteverde, Montevideo, 1997. 
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controlada, seria ajena a los intereses de la colectividad. Elfin del urbanismd' 
[negritas en el original] (Bohigas: 1997). 

Introducci6n al Plan Montevideo 

El Plan Montevideo - Plan de Ordenamiento Territorial (1998-2005)3 se inser
ta en este panorama conternporaneo y en un proceso planificador que viene de 
muy atras. Desde su fundacion, Montevideo fue una ciudad planeada. En nues
tro siglo, como consecuencia del 'Concurso de las Avenidas' de 1911, el Esta
do prornovio, al afio siguiente, el Plan Regulador. Luego, en la decada del vein
te, [e siguio el Plan Fabini que concreto en obras las iniciativas reguladoras. 
Desde el ambito privado, se redacto elllamado Plan del Centenario (1930) que 
aspire a acompasar el crecimiento urbano a las ideas renovadoras del movi
miento moderno y tuvo incidencia decisiva en la creacion, en 1939, de la Di
reccion del Plan Regulador. Esta voluntad modernizadora continuo en el Plan 
Director, 1956, promovido desde la esfera municipal e influenciado por las ex
periencias urbanas de la reconstruccion de la segunda posguerra. 

El Plan Montevideo fue elaborado a 10 largo de mas de dos afios, en los 
ambitos municipal y universitario, a partir de un convenio firmado entre la In
tendencia Municipal de Montevideo y la Universidad de la Republica, en 1995. 
La redaccion culmino hacia fines de 1997. Luego de un proceso de estudio y 
de busqueda del consenso politico mas amplio, que implico modificaciones, 
fue aprobado por la Junta Departarnental el lOde setiernbre de 1998. Entro en 
vigencia ell de diciembre del mismo afio, En mana de 1999, el poder legisla
tivo dejo vigente el Plan, frente a una iniciativa de derogacion por inconstitu
cionalidad, con 10 que el Plan gano, en forma indirecta, aun mas respaldo. La 
participacion ciudadana y de diferentes acto res urbanos, publicos y privados, 
no fue ajena en estas instancias, ya que tuvo un espacio y se expreso en una con
sulta publica, luego de la presentacion del anteproyecto. 

El Plan Montevideo es un instrumento de gobernabilidad, que tiende a 
generar una politica de Estado, buscando elementos de consenso. No es un 
plan de desarrollo economico y social, aunque puede y debe contribuir a ello, 
ya que tiene la funcion de brindar soporte e impulso a las actividades 0 flujos 

3	 lnrendencia Municipal de Montevideo: Plan Montevideo. Plan de Ordenamiento Territorial (I998
2005), Montevideo, 1998. 
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de interacci6n social. Se desarrolla en el ambito de la planificacion fisica, del 
ordenamienro del territorio Fisico compuesto de la base geografica y la cons
trucci6n antr6pica. 

El Plan Montevideo es un plan general que rige en el territorio del depar
tamento de Montevideo y, por tanto, en la ciudad hom6nima. El proceso de 
planificacion-gestion que impulsa habilita a la redacci6n posterior de planes 
sectoriales, zonales, de detalle, entre otros. A su vez, combina las caracterfsticas 
de un plan general de estructuraci6n y ordenaci6n con intencionalidades estra
tegicas. En otras palabras, tres vertientes se articulan: sisternica, de ordenacion 
y estrategica, La primera atiende, en terrninos sisternicos, a una interpretacion 
de estructuras y sistemas vinculantes que interrelacionan el conjunto, que ver
tebran el territorio, La segunda, se orienta a la ordenacion del territorio por la 
via norrnativa, bien adaptada a las peculiaridades de cada parte del territorio 
(zonificacion de usos y ocupacion del suelo, caracteristicas de la edificacion). La 
tercera, se refiere al enfoque regulador anterior, Ie suma las intencionalidades 
estrategicas y las intervenciones concretas en areas de oportunidad, mediante 
proyectos especiales y segun la hip6tesis de los efectos positives, por inducci6n 
de los mismos, en la dinarnica del tejido urbano y de producir transforrnacio
nes favorables en la globalidad. Las estructuras y sistemas territoriales se agru
pan en el Plan segun: redes de infraestructura basica, red vial y de transporte, 
centralidades y equipamientos y sistema de espacios verdes. 

Con relacion ala ordenacion territorial, adernas de presentar los criterios 
generales de la ocupaci6n residencial y la ocupaci6n no residencial, se realiza 
una calificacion del suelo 0 'zonificacion primaria', que configura la base del re
gimen mas general de derechos y obligaciones de los propietarios del suelo, en 
aspectos de fraccionabilidad, edificabilidad y usos del suelo. En una 'zonifica
cion secundaria' se definen areas hornogeneas de actuacion. En una 'zonifica
ci6n terciaria' se llega a la formulaci6n normativa del plan. Un apartado inde
pendiente se reserva para la preservacion del acervo patrimonial del departa
mento de Montevideo. 

Un componente importante del Plan fue la inclusion de planes, progra
mas, proyectos y actuaciones especiales por su significado estrategico, Asi, la 
adecuada localizaci6n de las areas de intervencion de los respectivos programas, 
proyectos y actuaciones deberia ayudar a la correcci6n de ciertos desequilibrios 
de la ciudad y el territorio. Tarnbien, se entiende por caracter estrategico, la 
propuesta de nuevos usos del suelo, que por su influencia, pueden inducir el 
desarrollo y la transformaci6n mas global. En otras palabras, constituyen apues
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tas para conseguir objetivos orientadores y generales del Plan, siendo las pro
puestas estrategicas las mas comprometidas, en el sentido que implican siempre 
un riesgo sobre su real influencia y alcance. 

En su disefio se tienen en consideraci6n determinadas acciones que no co
rresponden exclusivamente al Municipio y, por tanto, sera necesaria la concer
tacion dentro 0 fuera de su ambito de gobernabilidad de la mayorfa de los agen
tes -ptiblicos y privados- en un territorio comun. 

Para conformar una idea de ciudad y territorio compartible y motivadora 
se deben crear las garantias de su ejecuci6n. Para ello, se requiere de nuevos ins
trumentos de gesti6n. Estos nuevos instrumentos jurldicos, administrativos y 
tecnicos forman parte intrfnseca del plan, posibilitando su ejecuci6n y adaptan
do las propuestas ala mutante relacion entre el plan, el desarrollo real de la ciu
dad y el territorio. 

Entre los nuevos instrumentos de la modalidad estrategica se encuentran 
las Areas de Prornocion, aquellas unidades territoriales designadas por el plan 
en el suelo urbano, cuyo desarrollo tendra proyecciones en todo el territorio y 
en donde las intervenciones urbanas prioritarias seran privilegiadas por formas 
mas adecuadas de gesti6n, exenciones y rebajas tributarias. Dichas Areas de 
Promoci6n se desarrollaran mediante planes especiales de ordenaci6n. Subordi
nadamente, se han definido las unidades de actuacion y los proyectos urbanos 
de detalle como mecanismos de gesti6n y de proyecto respectivamente, en 
aquellos arnbitos del plan especial donde existen potencialidades a desarrollar. 
En las unidades de actuacion, se puede aplicar el regimen espedfico que susti
tuye a la normativa general en terminos de usos, edificabilidad y reparcelacio
nes y que dispone una justa distribucion de las cargas y beneficios derivados de 
su aplicacion entre todos los directamente afectados. 

En esta primera formulaci6n del Plan, se encuentra el Area de Promocion 
Bahia de Montevideo, adernas de la propuesta del Area de Promoci6n Bulevar 
Jose BatlIe y Ordonez - Avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, del Proyecto 
Centro y del Plan Especial Arroyo Miguelete. Tarnbien, el Plan Montevideo 
propone la redaccion y ejecuci6n de otros planes, programas, proyectos y ac
tuaciones especiales que estructuran y ordenan una parte del territorio con una 
referencia a un ambito zonal y local (planes zonales), 0 aquellos que estan rela
cionados a una estructura 0 sistema territorial con un caracter sectorial (planes 
sectoriales). 

En consecuencia, del punro de vista de su fundamento teorico, el Plan ad
quiere un caracter hibrido, sin llegar a ser sincretico e integrador de diferentes 
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visiones, al mantener cada una de ellas su especificidad. El descrito fundamen
to teo rico constituye un modelo interpretative que cubre toda la ciudad y el te
rritorio y, al mismo tiernpo, tambien, es el modelo propositivo del Plan. 

En su expresion literaria y grafica, el Plan se compone de cuatro memo
rias: Inforrnativa, de Ordenacion, de Cestion-Seguimiento y de Participacion, 
asi como la cartograffa correspondiente cornpuesta de 60 planos. El cuerpo 
norrnativo, unitario, sistematico y coherente, esta integrado por 312 disposicio
nes -Decreto Departamental N° 28.242- Y acompafiado de la cartograffa co
rrespondiente con valor juridico. Constituye un verdadero c6digo urbano que 
sanea una situacion juridica dispersa y contradictoria. 

Tres fuerzas: de la ciudadania, de la 'resistencia' y 
de la complementariedad 

Para tender a la construcci6n de un territorio deseado, de una utopia realizable, 
el Plan se apoya en -y esta solicitado.- por tres fuerzas: la fuerza de la ciudada
nia, la fuerza de la 'resistencia' y la fuerza de la cornplementariedad". En el Plan 
Montevideo encontramos multiples respuestas a estas solicitaciones, que a su 
vez le otorgan un fundamento. 

La fuerza de la ciudadanfa en procura de una mejor calidad de vida, sobre 
la base del principio y la aspiraci6n ala equidad. La noci6n misma de ciudada
nia surge de las ciudades. Desde siempre, el propio espacio urbano ha posibili
tado el encuentro entre sectores de diferente condicion socioecon6mica. En el 
Plan, se procura un reequilibrio general de la ciudad y el territorio, frente a una 
creciente segregacion socio-espacial. Para ello, se revitalizan las centralidades, 
calificando y equipando las periferias. Se trata de democratizar la estructura ur
bana en general mediante el desarrollo de las infraestructuras yequipamientos; 
particularmente del sistema de espacios publicos, apoyados en el sistema 'ver
de' y la estructura geogcafica aun legible, de los cursos de agua y de la costa. Se 
impulsan las diferentes modalidades de movilidad y el mejoramiento de la es
tructura vial, para lograr un acceso mas dernocratico a '10 urbano'. Con rela
cion, tambien, ala fuerza de la ciudadania, se parte de la atribucion de una fun

4 Este esquema triangular en que se demarca una zona de posible conciliacion se atribuye a Peter Nijkarnp, 
vease: Dourojeanni, Axel: Procedimientos degestion para un desarrollo sustentable (aplicables a municipios, 

microrregiones y cuencas), Naciones Unidas, Cepal, Santiago de Chile, 1997. 
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cion social al ejercicio del derecho de propiedad, con una justa equidistribucion 
de las cargas y beneficios en las inrervenciones. El usa y el aprovechamiento ur
banfstico deben hacerse en funcion de una ordenacion de beneficio cormin, 

La fuerza de la 'resisrencia' se enfrenta a la vulnerabilidad del territorio, es
d. basada en el principio de la sustentabilidad del soporte fisico. Frente al ere
cimiento urbano se trata de proteger las actividades productivas del agro me
diante una clara delimitacion entre el suelo urbano y el suelo rural. Ademas, se 
procura preservar el patrirnonio construido y natural, se identifican ambitos de 
reserva ecologica y elementos Hsicos con valores paisajisticos y escenicos, 

La fuerza de la complementariedad acnia en una econornfa de mercado y 
competitividad. Se aspira a que Montevideo tome una posicion en el proceso 
de integracion en la region del Mercado Cormin del Cono Sur (Mercosur), en 
el que Uruguay esta comprometido a partir de la firma del Tratado de Asun
cion, en 1991, junto con Argentina, Brasil y Paraguay, en un mundo que ne
cesita soluciones supranacionales a los problemas politicos, economico-sociales 
y ambientales. Se trata de contribuir al desarrollo del sector terciario, median
te la actualizacion en las nuevas tecnologlas de las comunicaciones e inforrnati
cas, entre otras consecuencias. En el ambito territorial, se establece la posibili
dad que el Montevideo 'medirerraneo' se acerque a la bahia, terna de estas no
tas, entre otras propuestas a escala metropolitana. 

Otra respuesta a las solicitaciones de esras tres fuerzas, se encuentra en la 
ya citada gestion del Plan. Asi, entre otros instrumentos se introducen diferen
tes regfrnenes de gestion del suelo: el Regimen General se refiere al ordena
miento que aplica la norrnativa general de usos, edificabilidad y afecraciones, 
rige en todo el territorio del departamento; el Regimen Patrimonial se refiere al 
ordenamiento que responde a poliricas de preservacion del patrimonio cons
truido y natural y se regula basicamente a traves de las Comisiones Especiales 
Perrnanentes, rige en suelo urbano y rural; y Regimen Espedfico, para posibi
litar el cambio de los regimenes antes descriptos y, por tanto, de caracter tern
porario. Aunque de forma muy lineal se podrla decir que hay una correspon
dencia entre el Regimen General y la fuerza de la ciudadanfa, entre el Regimen 
Patrimonial y la fuerza de la 'resistencia' y, finalmente, entre el Regimen Espe
dfico y la fuerza de la complementariedad. De todas maneras, esta correspon
dencia no es tan prfstina, cada uno de los tres regimenes del suelo, en su medi
da, da respuesta al conjunto de las tres fuerzas. Mediante la interrelacion de los 
tres regimenes del suelo se busca conseguir un justo equilibrio entre las tres 
fuerzas. 
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Una critica al esquema del urbanismo defensivo, urbano, 
estrategico y de la incertidumbre 

La explicaci6n y el analisis del contexto planificador contemporaneo, en el que 
se enmarca el Plan Montevideo, plantea varias aparentes paradojas entre las 
propuestas del propio Plan y algunos de los desarrollos recientes de la discipli
na de la planificacion urbano-territorial. Nos referimos a aparentes 0 seudo pa
radojas, en el sentido de figuras que emplean la comparaci6n de conceptos que 
no envuelven una contradicci6n. En otras palabras, este texto aspira ubicar al 
Plan Montevideo en su contemporaneidad, que demuestra que las contradic
ciones no son tales 0 como, en algunos casos, el Plan asume las contradiccio
nes. AI mismo tiempo, introduce en una mas cabal ubicaci6n del Plan Monte
video en su contexto y en la comprensi6n de sus fundamentos. 

Los profesores Thomas Sprechmann y Diego Capandeguy, de la Facultad 
de Arquitectura (Sprechmann et al. 1998) plantean que las construcciones dis
ciplinares conternporaneas en el ultimo cuarto de siglo, operan a modo de 
gran des paradigmas kuhnianos y, en consecuencia, se pueden esquernatizar en 
cuatro paradigmas urbano-arquitect6nicos: el 'urbanismo defensive', con un 
enfasis en la salvaguardia del patrimonio natural y construido; eel urbanismo 
urbano', que rescata la forma fisica de la ciudad; eel urbanismo estrategico', que 
introduce las areas de oportunidad y el 'urbanismo de la incertidumbre' "den
rro de los 6rdenes difusos y fluctuantes de nuestro tiempo", con una interpre
tacion de la ciudad de un orden topol6gico y, en dicho ordenamiento topolo
gico, se estudian con preferencia los llamados flujos y atractores, 

A pesar que los autores expresan que "estas construcciones paradigmaticas 
forman parte del acervo disciplinar" y tienen un caracter hist6rico, queda im
plicito que estos paradigmas se suceden en un relato secuencial por el que se su
peran mutuarnente y, el mas reciente, se interpreta como superior 0 mas ade
cuado respecto a los precedentes, Un relato, entonces, cercano ala ideologia del 
progreso 0 de la superaci6n. Es propio de 1a ciencia la construcci6n de una su
cesi6n de paradigmas y no nos sorprende la cita que los autores realizan de los 
sugestivos textos de Thomas S. Kuhn (1989) sobre las revoluciones cientificas. 

Sin embargo, ~por que serla convincente en 1a construcci6n conternpora
nea del saber urbano-territorial, un discurso sernejante al de las ciencias de la 
naturaleza? Por otra parte, en las ciencias naturales, Kuhn identifica ciclos his
t6ricos de otro alcance y con el corte entre dichos ciclos producido por verda
deras revo1uciones cientlficas. A su vez, el paradigma del universo de Einstein 
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incluye gran parte de las construcciones te6ricas precedentes -como el univer
so de Newton- y asl sucesivamente. Sin embargo, Kuhn plantea la inconmen
surabilidad de los paradigmas, que ha dado lugar a un intenso debate en el pla
no filosofico. Independientemente de la aceptaci6n acrftica de este divorcio en
tre los paradigmas, resulra muy diHcil aceptar, respeeto a las construcciones 
conternporaneas del saber urbano-territorial, tal inconmensurabilidad, expresa
da en significativos problemas de comunicaci6n entre los cuatro paradigmas 
propuestos. 

La construcci6n de un saber y de una cultura urbane-territorial no puede 
dejar de ser inclusiva y, en algunas situaciones, proponer verdaderas hibridacio
nes. El Plan Montevideo asume su contemporaneidad, con la incorporaci6n de 
los ultimos avances del saber disciplinar en varias capas y sedimentos, aunque 
su vanguardismo lleve en sus maletas la precedente y rica experiencia de deca
das de reflexi6n y practica del urbanismo. 

Con respecto al 'urbanismo defensivo', que ha ganado varias batallas en 
nuestro medio, el Plan Montevideo es un plan preservacionista en los ambitos 
urbano y rural, del patrimonio construido y natural, pero no en el sentido ar
queologico, sino reconociendo singularidades, valorando las diferencias y 10 es
pedfico en cada area. 

Con respecto al 'urbanismo urbane', que introduce la Escuela de Barcelo
na en los alios ochenra y principios de los noventa, las propuestas del Plan no 
son ajenas a la arquirecrura, El urbanismo se entiende desde la 6ptica de los pla
nes, pero con contenidos de gran interes acerca de la forma urbana, que se con
creta y se formaliza en el proyecto. La planificaci6n derivada del Plan Monte
video esta tensada del plan al proyecto, en una concepcion por partes, recorn
puestas con un senti do de reequilibrio. 

Con respecto al 'urbanisrno estrategico', las Areas de Prornocion -entre 
elIas, el Area de Prornocion Bahia de Montevideo- y los ambiros de los planes 
especiales de significado estraregico -el Plan Especial Arroyo Miguelete y el 
Proyecto Centro- son aquellas areas designadas por el plan, objeto de interven
ciones urbanas, inductores del desarrollo del conjunto del plan, cuya imple
mentacion puede tener proyecciones en todo el territorio, 

Con respecto al 'urbanismo de la incerridumbre', el Plan tiene una con
cepcion claramente conrernporanea, cuando incluye diversidad de actores y 
margenes de incertidumbre previsibles en el marco de la constante amenaza de 
relocalizaci6n de actividades e instalaciones. Tiene en cuenta nuevos escenarios 
del contexto regional con la incertidumbre derivada de la extrema aceleraci6n 
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de los cam bios econornicos, sociales y tecnologicos, asf como sus expresiones en 
recientes propuestas de macro equiparnienros e infraesrructuras a escala de la 
region. 

£1 cambio de paradigma de 'Ia era industrial' a 'Ia era informatica' 
y la Bahia de Montevideo 

A pesar de la cririca esbozada en al apartado anterior, rambien, vamos a recu
rrir al concepto del paradigma kuhniano, aunque proponemos otras aplicacio
nes metaforicas, Muchos autores concuerdan que, actualmenre, nos encontra
mos en el medio de un llamado cambio de paradigma. Un momenta de cam
bio de paradigma -del griego parddeigma, significa modele- se produce en un 
perfodo turbulento en el que la imagen del mundo -normas, valores y modos 
de ser- cambian con relacion a las estructuras econornicas, sociales, tecnicas y 
poliricas y que han tenido validez y, ahora, devienen obsoletas y estan en cami
no de sustituirse por nuevas. 

La historia de los paises de Europa occidental, desde la Edad Media hasra 
nuestros dias, se caracteriza, segun el analista sueco Anders Ewerman, por una 
serie de cambios de paradigma. Desde fines del siglo XV, hasta el siglo XX, dis
tingue dos perlodos: 'Ia era de la maquina' y, respectivamente, 'Ia era de la in
dustria'. La era de la maquina se basa en la inrroduccion del arte de la impren
ta y culmina con el gran cambio religioso y cultural de la Reforma. La era in
dustrial comienza a principios del siglo XVIII y su base tecnica fue la maquina 
a vapor. En los paises occidentales alcanzo su madurez en 1860 y se prolonga 
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, actualmente, esta en declinacion, 
Al mismo tiempo, se constata el nacimiento de una tercera era que se estable
ci6 entre los afios del final de la Segunda Guerra Mundial y alrededor del afio 
1990: Cia era informatica'. Segun Ewerman, en nuestros dias, se encuentra en la 
fase de crecimienro. En la nueva era informatica, las tecnologias 'nucleo' son la 
electr6nica y la cibernetica. La producci6n material pierde valor econ6mico y 
los protagonistas son los medios de comunicaci6n y la telernatica'. Puesro que 
no proponemos adherir a un determinismo tecnologico, se debe sefialar que 
coincidentemente con otros indicadores, este perlodo se caracteriza por la glo

---~----

Vease la publicaci6n de la consulta publica del Plan Ceneral de Gocemburgo (Suecia) de junio de 1997: 
STORA 6- lilla Gifteborg (GRANDE & pequefia Corernburgo), Gotemburgo, 1997. 
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balizacion en todas sus dimensiones: en el orden politico, en 10 econornico, so
cial, ambiental y cultural, como la fase conternporanea del sistema capitalista. 

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, este proceso de cam
bio de la estructura industrial y econornica de finales del siglo XX, 0 sea, de 
cambio de paradigma tiene multiples consecuencias, en la medida que la nue
va tecnica ha comenzado a oxigenar y viene a significar mayores cambios en las 
formas de produccion, valores y formas de vida. Algunos se refieren a aspectos 
claramente ideologicos, que impregnan la sociedad conrernporanea y que, tam
bien, tiene su expresion en el ordenamiento del territorio. Una situacion de in
teres se refiere al propio significado de la tecnica. 

Temprano, en la manana del 17 de enero de 1995, Kobe, ciudad portua
ria de [apon, fue afectada por un terrible sismo que ocasio no cuantiosos dafios. 
Mas de 5.000 personas murieron y aproximadamente 100.000 edificios queda
ron destruidos en el area metropolitana. En la Sexta Exposicion Internacional 
de Arquitectura de la Bienal de Venecia de 1996, el pabellon de japon tuvo por 
tema 'Fracturas', con el relato del terremoto de Kobe. En un montaje realista, 
cuyo comisario fue el arquitecto Arata Isozaki, se podian apreciar grandes foro
grafias monocrornaticas de la catastrote instaladas en las paredes, el piso cubier
to por restos de ruinas donde objetos de uso cotidiano se mezclaban con blo
ques de hormigon, ladrillos, hierros de estructura y otros fragmentos de las 
construcciones, el aire se llenaba del aroma del polvo y se escuchaban las pri
meras llamadas de alarma en los medios de prensa. 

Adernas, en un conjunto de pantallas ubicadas entre los cascotes se rnos
traban las limitaciones de la tecnica ante las fuerzas de la naruraleza y se sefia
laba agudamente al 'desarrollo' ya la 'vulnerabilidad' como las dos caras de una 
misma rnoneda en la ciudad contemporanea. Esta muestra significo un quiebre 
en la sensibilidad cultural, muy elocuente con respecto a una prolongada prac
tica de exhibir, justamente, los ultirnos adelantos tecnologicos de un pais 0 la 
obra de un famoso arquitecto en las exposiciones internacionales. 

El oprimisrno tecnico no es mas ciego. La comprension acerca de 10 que 
podemos y debemos usar de la tecnica crece, pues aprendemos mas sobre la tee
nica y algunos de sus efectos contraproducentes. El sentimiento de que no so
mos 'senores de la naturaleza' se expande, quizas, entre otras razones como con
secuencia de la divulgacion mas tangible por los medios de cornunicacion rna
sivos de catastrofes naturales en los ultimos afios. 

Para Saskia Sassen, profesora de urbanismo de la Universidad de Colum
bia (Nueva York), la mayoria de las ciudades han tenido poca interaccion con 
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la nueva economia global, aunque una red de grandes ciudades, transforma
das en estrategicas, funcionan como centros de coordinaci6n, control y servi
cios en el ambito internacional: las 'ciudades globales' (global cities). Entre 
ellas se extiende un territorio exc1uido y periferico, que inc1uye sectores de las 
propias ciudades globales (AAVV 1997). ~Cual es el futuro lugar de Montevi
deo? A pesar de los cambios, probablemente Montevideo no se convertira en 
una ciudad global aunque si puede alcanzar un papel regional, en un ambito 
mas modesto. 

Tambien, para Manuel Castells, soci61ogo urbano de origen espafiol, que 
ha estudiado el fen6meno de la globalizaci6n en sus impactos rerritoriales, una 
nueva logica en la localizacion industrial se establece caracterizada por la dis
continuidad geografica. En su lugar, el espacio de los flujos de informacion se 
esra convirtiendo en la manifestaci6n espacial dorninanre, que conecta punros 
nodales y centros de poder. Las nuevas practices sociales no se basan en la con
tigiiidad flsica aunque si en la simultaneidad que posibilita los cambios tecno
16gicos (Castells 1998). Se constata un amplio espectro de diversos flujos: de 
producros, de capital, de migraci6n de grupos humanos, adernas de los flujos 
de informaci6n. 

En nuestros dias, se esta asistiendo a la paulatina conformaci6n del espa
cio unificado del Mercosur, en particular en la llamada 'banana ferriI' de la re
gion sur de America Latina. Entre las primeras manifestaciones del proceso de 
integracion se encuentra la intensificaci6n y desarrollo de las corrientes de tran
sito que han dado lugar a multiples proyectos destinados a recomponer la red 
de sistemas y estructuras de transporte. 

Alfonso Fernandez Tabales (1999), en su tesis doctoral sefiala la actual y 
ptogresiva valorizacion del territorio "en el estudio de los procesos de desarro
llo regional y politicas publicas orientadas a su logro". Los nuevos factores de 
desarrollo contimian necesitando de un espacio concreto, diflcilmente desterri
torializados, en el que las identidades de la cultura e historia local, de la calidad 
de los espacios cotidianos de la vida social, pueden ser una ventaja cornpetiti
va. Adaptando a la realidad latinoamericana una clasificacion del sociologo 
frances Robert Castel, distingue tres tipos de areas en el terrirorio de la contern
poraneidad: integradas, inestables y marginales. Las areas integradas correspon
den a los 'nodes centrales' en la red mundial. Las areas inestables tienen una in
serci6n subordinada en las grandes redes globales, en ellas se expresa la dualiza
cion y fragmenracion territorial. Las areas marginales estan aisladas de los gran
des flujos mareriales e inmateriales. 
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En este escenario, con una ubicacion esrrategica, la ciudad de Montevideo 
se prepara para una profunda reinsercion regional, que debera ir acornpafiada 
de obras de infraestructura y macro equipamiento. La capitalidad administra
tiva del Mercosur, el nuevo impulse del Puerto de Montevideo, las proyectadas 
conexiones rerritoriales, como el Puente Colonia - Punta Lara, y los propios 
cambios que se operan a su interior alientan a pensar en nuevos papeles como 
un desaflo y una oportunidad, 

En este contexto, y de cara al futuro, asi como en la perspectiva del desa
rrollo hisrorico, el accidenre geografico de la Bahia junto a la Peninsula y el Ce
rro siempre han estado vinculados estrechamente a la ciudad de Montevideo y 
con ese significado 10 ha considerado la propuesta del Plan Montevideo. 

En el ambito de la Bahia de Montevideo, se pueden atisbar, con la mo
desria de los cambios rnontevideanos, las consecuencias territoriales del cambio 
de paradigma de 'la era industrial' a CIa era informatica'. Tambien, en ese terri
torio definido en terrninos geograficos interacnian las tres fuerzas de la ciuda
dania, de la 'resisrencia' y de la cornplemenrariedad. 

En el borde continuo sobre la bahia se desarrollan actividades vinculadas 
a Cia era industrial': establecimientos industriales propiamente dichos, deposi
tos y otras instalaciones logisticas y grandes infraestructuras de transportes y co
municaciones. Salvo la recienre reconversion de la planta de la refineria de pe
rroleo de la Adrninistracion Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland 
(A.N.CA.P.) -aunque ha sido propuesto y considerado su traslado- y la reacti
vacion del Puerto de Montevideo, se produce una retirada generalizada de es
tas actividades cuyos territorios son ocupados paulatinamente por algunos 
equipamientos de la nueva era. La Torre de las Comunicaciones, nueva sede de 
la Adminisrracion Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), empresa publi
ca que brinda servicios de avanzada, es en ese sentido un slmbolo, aunque no 
sera una Torre que concentre las ahora dispersas antenas de Montevideo, sino 
un edificio de oficinas y tendra solo algunas antenas del propio organismo. 
Tampoco, ni como edificacion de gran altura (160 metros) se localiz6 en las 
mas favorables condiciones geol6gicas del subsuelo consrituido por estratos se
dimentarios de 20 metros de profundidad y un nive] alto de la capa frcatica, ni 
en las condiciones alrimetricas mas convenientes para la ubicaci6n de las ante
nas en la cora cero al borde de la bahia. 

En la aspiraci6n de consolidar en Montevideo la capitalidad del Merco
sur, para la ciudad adquiere singular significado la localizacion de las represen
taciones del comercio internacional con edificios de oficinas y hoteles de pri
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mera clase, infraestructuras de telernatica de ultima generacion, grandes centres 
de compras, rnultiplicacion de restaurantes de lujo, inmuebles de residencia de 
alto nivel que, en general, vienen acompafiados de espacios de vigilancia priva
da, de playas de estacionamiento exclusivas, entre otros espacios de exclusion, 
expresion de la ciudad como un sistema cerrado, que han cornenzado a posi
cionarse en la franja costera este. 

En la franja costera este, en el entorno del centro de compras Montevideo 
Shopping Center en el barrio del Buceo, se han ejecutado varios proyectos edi
licios que conforman una nueva centralidad, identificada con el paradigma de 
la era informatica, en el sentido que si bien el complejo WorldTrade Center in
corpora tecnologfa informatica se trata de cambios en la vida urbana propues
ta, sus espacios, los usos y practicas sociales y su expresion simbolica. 

Frente a esta inequfvoca tendencia de expansion urbana y segregacion so
cial y a las consecuencias de la contradiccion entre la logica de la sociedad civil 
y la logica del empresariado internacional, se considera la reconquista de la ba
hfa, asf como el Proyecto Centro y el Plan Espacial Arroyo Miguelere, como 
piezas claves en la aspiracion de consolidar al Montevideo del futuro en un es
pacio de posible conciliacion, de desarrollo econornico y convergencia social, 
donde juega un importanre papel la localizacion de las actividades, los lugares 
conformados por los barrios, la dotaci6n y tratamiento de los espacios publi
cos, apoyados en el sistema de espacios verdes y el espejo de agua. AI decir de 
Castells (1998) se trata de construir deliberadamente puentes culturales y ffsi
cos entre dos formas de espacio, entre las expresiones de la ciudad global y el 
habitat popular. 

El consultor frances Joel T. Herbulot", en su informe urbanistico de base 
para la redaccion del Plan Director de Saneamiento Urbano, elaborado entre 
1992 y 1994, planrea una "diagonal del bienestar urbano minirno" que divide 
la ciudad y, en particular, atraviesa las areas perirnetrales de la bahla. El territo
rio se separa en dos sectores: las zonas mejor equipadas en el sudeste y las mas 
desfavorecidas en el noroeste. Ni la tecnica del ordenamiento territorial, ni el 
Plan Montevideo pueden superar totalrnente la ciudad dual, la segregacion so
cial y espacial, sin otras transforrnaciones de la estructura econornica global. Sin 
embargo, frente a la tendencia del desarrollo urbano segun una direccion pre
ferencial hacia la costa este, que profundiza la segregacion, se trata de alterar la 

Consorcio SOGREAH-SEURECA-GKW-CSI I Inrendencia Municipal de Montevideo: "Plan Director 
de Saneamienro del Deparrarnenro de Montevideo. Informe de Esrudios Basicos", Montevideo, 1992 
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l6gica de la dualizacion, entre otras acciones, mediante una politica municipal 
de ordenamiento territorial. De forma coordinada, deben acornpafiarla, en la 
misma direcci6n, la politica de vivienda y otras politicas sociales, de espacios 
publicos, equipamientos comunitarios, de gesti6n participativa en el marco del 
proyecto de descentralizaci6n politica y social. 

EI saneamiento constituye una infraestructura basica que contribuye al 
reequilibrio territorial con la mejora en la calidad de vida y las condiciones am
bienrales, EI Plan Director de Saneamiento Urbano, en su etapa III -ya en eje
cucion- y etapa IV propone la construccion de una planta de rratamiento con 
vertidos ala bahfa de afluentes parcialmente tratados. A su vez, los arroyos Mi
guelere y Pantanoso dejaran su papel de cloacas abiertas y la bahfa no recibira 
aguas servidas, salvo despues de lluvias intensas. Las obras culminaran con la 
consrruccion de un interceptor costero en el perfrnetro de la bahla y un emisa
rio subacuarico en Punta Yeguas, para el afio 2005, con 10 que cambiaran radi
calmente, junto a otras acciones, las condiciones ambientales del espejo de 
agua. 

Area de Promocion Bahia de Montevideo 

Sprechmann y Capandeguy (op.cit.) reiteran para la bahia su relato de la su
peracion, en este caso proponen "superar pensar el futuro urbanlstico de la ba
hia en terrninos de supuestos equilibrios urbanisticos" y, se preguntan, si 
"~acaso la bahia fue baricentro de la estructura urbana?". En su conjunto, la 
inrerpretan como un ambito inesrable y fronterizo, "pese a la aparente centra
lidad geometrica". 

Frente a estos y otros cuestionamientos, la respuesta del Plan Montevideo 
es intencionada, mediante un abanico de instrumentos, en un proceso retroa
limentado de planificaci6n -gesti6n, que exigen la coordinaci6n interinstituci
nal de acciones publicas y privadas, propone actuar en areas clave del territorio 
como la Bahia de Montevideo, tomando la geografla como punto de partida 

Los objetivos perseguidos en el Plan con la ya citada Area de Promoci6n 
Bahia de Montevideo son recuperar el historico protagonismo urbano de la ba
hia, siempre presente en el imaginario de los montevideanos, potenciar la fun
cion residencial y rnejorar la relaci6n bahfa - ciudad, en particular, la relacion 
con el puerto. 
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Adernas, no se trata ni de una intencion de establecer una simetria formal, 
ni de optar entre una disyuntiva entre una estructura urbana lineal versus con
centrica, la preocupaci6n de localizar ciertas actividades hacia el oeste en el en
torno de la bahia, como respuesta a la acelerada y significativa extension urba
na hacia el este, sino que se refiere a la aspiraci6n de no abandonar un patrirno
nio y de alcanzar un mayor equilibrio social y territorial. 

El area circundante de la bahia mantiene sus potencialidades originales 
por su excelente accesibilidad y ubicaci6n urbana estrategica, con excepciona
les condiciones de ubicaci6n con respecto al centro principal y las sedes de las 
instituciones estatales y municipales, con importantes superficies de tierra dis
ponible -en su mayoria de propiedad estaral- y edificaciones en desuso. Ade
mas de la proximidad al centro principal cuenta con la cobertura de servicios 
basicos, equiparnientos e infraesrructuras, actualrnente suburilizadas, 

EI significativo escenario geogrifico constituido por la bahia, la peninsu
la y el cerro de Montevideo, conforma y caracteriza la ciudad. En ese sentido, 
las dimensiones de la bahfa son elocuentes: el espejo de agua alcanza las 1.050 
hectareas y el perfmetro costero, desde el Muelle de Escala hasta la Punta del 
Rodeo, tiene una extension de 12 kilomerros, 

Historicarnenre, en la bahfa encontraron abrigo las embarcaciones, apro
vechando que en ella se localizan las mayores profundidades de dragados natu
rales en el Rio de la Plata, razon por la que se constiruyo en puerto de entrada 
al rerritorio y a la ciudad. 

Hasta las primeras decadas del siglo, las areas costeras a la bahla fueron 
asiento privilegiado de las actividades de 1aciudad. En elentorno de la bahfa se 
instalaron los grandes equipamientos de 'la era industrial': el puerto, el ferroca
rril, las usinas de generacion electrica y, posteriormente, las refinerfas de la AN
CAp, asf como la principal industria de esos afios: los frigorfficos, Con el desa
rrollo de la industria de la carne se conforrnan los barrios obreros de Villa Cos
mopolis, en la falda del cerro, y el Pueblo Victoria, entre los arroyos Miguelete 
y Pantanoso. La propia Ciudad Vieja, en una primera etapa tambien se apoy6 
sobre la bahfa, en el sector norte de la peninsula al abrigo de los fuertes vientos 
del sudeste. EI Prado, otro sector residencial, se conecto con la bahla siguiendo 
el arroyo Miguelete hasta el parque y la playa de Capurro, la principal estaci6n 
balnearia de la ciudad durante muchos afios, 

Sin embargo, esta tendencia de desarrollo, mas tarde, tom6 otro curso. A 
partir de 1920, con el acelerado crecimiento urbano de Montevideo y los cam
bios en las preferencias y comportamientos sociales del sector de poblaci6n con 
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mayores ingresos, comenz6 una expansion de la ciudad en direcci6n este, sobre 
la faja costera. Hoy, dicho crecimiento trasciende los lIrnires del departamento 
de Montevideo. En consecuencia, las areas residenciales cercanas a la bahia su
frieron un proceso de estancamiento y fueron abandonadas por dichos sectores 
de nivel socioecon6mico alto. 

A su vez, las nuevas instalaciones industriales de la decada del treinta, 10
calizadas en la Teja, Aguada, Capurro y Arroyo Seco, 0 sobre los arroyos que 
vierren aguas en la bahia, trajeron aparejado el deterioro de las condiciones am
bientales, 

El crecimiento del puerto junto con la zona periportuaria de muelles pri
vados y depositos de cuero y lanas, asi como el desarrollo de las instalaciones de 
la ANCAP, la central terrnoelectrica del ente estatal Usinas y Transmisiones 
Elecrricas (UTE) y de los establecimientos industriales, completaron una corti
na de grandes equipamientos que cerraron la bahia al resro de la ciudad: en 
otras palabras, la ciudad termin6 por dade la espalda a la bahia. 

En las decadas sesenta y setenta, cambios en los sistemas productivos y de 
transporte provocaron el abandono de la zona por parte de las instalaciones de 
la industria frigorifica, y el puerto junto al ferrocarril dejaron de ser la exclusi
va puerta de entrada a la ciudad y al pais generando, en consecuencia, grandes 
areas de deterioro y sin uso. Sin embargo, a pesar del alto grado de obsolescen
cia y subutilizaci6n, algunas instalaciones representan un importante acervo ar
quirectonico a preservar y valorizar. 

Al deterioro Fisico se sumo un incremento del desmejoramiento de las 
condiciones ambienrales debido a la contaminaci6n provocada por los vertidos, 
sin tratamiento previo, a los arroyos Miguelete y Pantanoso, y directarnente de 
la bahia, de los sistemas de saneamiento de Paraguay-Piedras Blancas, Migue
lete, Belvedere y Cerro a los que se suman los residuos s6lidos provenientes del 
manejo informal de los hurgadores. A su vez, en los tejidos, pr6ximos el dete
rioro progresivo se incremento por la ausencia de dinarnica urbana. 

En los afios ochenta, ese ciclo se cerro y comenz6 a avizorarse una nueva 
etapa. Desde 1985, con la construccion de los nuevos accesos de las rutas N° 1 
y N° 5 al puerto, a pesar del traumatismo que impone la operaci6n, se esrable
ce una nueva relaci6n de la ciudad con la bahia, ofreciendo sorpresivas visua
les, para muchos desconocidas. Entre las afectaciones negativas de esta obra de 
infraesrructura se encuentran la playa y el parque Capurro, en el centro del ar
co de la bahia, la primera fue sepultada por las obras viales antedichas. Otros 
signos de rehabilitacion de la zona, que constituyen posibles prefiguraciones de 
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futuro son: la localizaci6n de la terminal de la cornpafifa Buquebus, por la que 
llegan por via maritima un millen de pasajeros al afio, la ya citada recuperaci6n 
de las aguas de la bahia -previsto por el plan de saneamiento urbano- como un 
objerivo alcanzable en un futuro cercano, y por ultimo, las obras muy avanza
das de la torre de las comunicaciones. 

Tambien, el Programa Nacional de Recuperaci6n Urbana, conocido co
mo Plan Fenix', en la ciudad de Montevideo propone la restauracion y recupe
racion de una zona del barrio de La Aguada incluida en el Area de Promoci6n 
de la Bahia de Montevideo. En dicha zona estan localizados el edificio de la ex 
Estacion Central de Ferrocarril, las playas ferroviarias adyacentes y los galpones 
de la Administraci6n de Ferrocarriles del Estado CAFE). El Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID) financia parte de los costos de inversiones en el espa
cio publico mediante prestamos a largo plaza, aunque el Plan Fenix intenta 
fundamentalmente promover la inversi6n privada en la zona. A su vez, el Ban
co Hipotecario del Uruguay otorga creditos hipotecarios de interes reducido 
para la construccion de viviendas, en regimen de llamado a Licitaci6n Publica 
Proyecto-Precio-Terreno (PPT) ya iniciado. El elemento protag6nico es la cita
da Estaci6n del Ferrocarril Central General Artigas, construida en 1890 y de
clarada monumento hist6rico en el afio 1975. Se propone convertirla en un 
centro cultural y de eventos, de recreaci6n y comercial. Los servicios que actual
mente cumple se trasladan a una nueva terminal de pasajeros en construcci6n 
en un predio contiguo. Dicha estaci6n se preve incorpore un rransito de 10.000 
pasajeros diarios del area metropolitana. 

Los objetivos del Plan Fenix/La Aguada concuerdan con los del Plan de 
Ordenamiento Territorial en 10 referente a la valorizaci6n del entorno de la ba
hia, a la densificacion residencial de las areas centrales y al mejor aprovecha
miento econ6mico del tejido residencial existente y la oportunidad de un ca
tastro de inusuales grandes dimensiones de los predios. 

Actualmente, se estudia la extensi6n del area de actuaci6n del Plan Fenix 
al tejido adyacente en direcci6n norte, de similares caracrerisricas. Ya se habla 
advertido del riesgo sobre el aumento de los valores inmobiliarios como conse
cuencia de la aplicaci6n de este instrumento en superficies reducidas. 

AI mismo tiernpo, con estos cambios se plantean conflictos rerritoriales 
provocados por la necesidad de expansion terrestre para las areas de operaciones 
portuarias, el requerimiento de asegurar el acceso ferroviario y de transporte ca-

Programa Nacional de Recuperacion Urbana: "Proyecro Penix", Montevideo, J997. 
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rretero al puerto. En la actualidad, el Puerto de Montevideo dispone de 10 me
tros de profundidad en los canales de acceso. Con su ventaja natural podrla Ile
gar a los 12 metros de profundidad y convertirse en una real opcion regional. 

En otro orden de problemas y, a modo de ejemplo, un protagonismo ca
da vez mas fuerte de los depositos de contenedores, sabre todo los ubicados en 
el area al oeste de la rambla Dr. Baltasar Brum, que se han transformado en un 
verdadero cierre visual hacia la bahia. De igual manera, las actuales playas de 
deposito de madera para exportacion, cortan la relacion visual entre la ciudad 
y la bahia. La ciudad y, en especial las areas residenciales circundantes, deman
dan un contacto con el espejo de agua a traves de 'ventanas' urbanas. 

Sin embargo, hay varios tramos en que la ciudad puede, can los equipa
mientos adecuados, usufructuar de la bahia, Cada uno puede llegar a constituir 
un proyecto en el Area de Promocion Bahia de Montevideo. Entre los que ya 
se han identificado, se encuenrra en un extrema el entorno de la escollera Sa
randi, punto de acceso al gran espacio de la bahia, vinculado a la union de las 
ramblas costaneras Sur y Portuaria, como remate de la Ciudad Vieja. Actual
mente, un equipo consultor esta encargado de la redaccion del Plan Especial de 
Ordenacion, Proreccion y Mejora de la Ciudad Vieja, con especial enfasis en la 
preservacion y puesta en valor del patrimonio urbano, edilicio y vegetal del area 
testimonial de mayor relevancia de la ciudad. Seguidamente, el area de la Esta
cion Central de Ferrocarril y la actual playa de maniobras de la Empresa Esta
tal de Ferrocarriles (AFE), en el antes cirado Plan Penix/La Aguada", Mis hacia 
el oeste, algunos sectores de la faja costera que enfrenta a la rambla Dr. Balta
sar Brum (muelles de Bella Vista) y el area del parque Capurro, induyendo la 
conquisra de tierras a incorporar como suelo urbano mediante rellenos del bor
de costero, muchas de cuyas superficies ya se encuentran en la categoria de 
amanzanamientos sumergidos. Mediante el Plan Especial BahialCapurro se es
tudia la recomposici6n del parque Capurro con su baleen panorarnico, Un ele
mento dave en la gestion es la propuesta de un area residencial y la ampliacion 
del parque en los terrenos ocupados por una cancha deportiva (Club Atletico 
Penix), Tarnbien, la apertura de la calle Bernabe Caravia en la Planta de Alco
holes de ANCAP como vinculo (ciclovla y sendero peatonal) con el propuesto 
parque lineal del arroyo Miguelete. Por ultimo, la costa del Cerro mediante el 

8	 En 1998, se convoca a una licitacion internacional pata ejecutar el programa de reconversi6n de la ac
tual Estaci6n Central General Artigas y su playa de maniobras. Se present6 una unica propuesta por par
te de una empresa que encomend6 la realizaci6n del proyeero urbanistico y arquitecronico al arquitecro 
Carlos Ott. Actualmente, los estudios se encucntran en la etapa de anreproyecto, 
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Plan Especial Bahia/Cerro, se propone un cambio de usos, el estimulo al au
menta de la densidad de la poblaci6n con usos preferentes residenciales y la 
construccion de una rambla barrial -cuya primera etapa denorninada rambla 
suiza ya se ha ejecurado- y la recuperaci6n del parque Vaz Ferreira. 

Dicha rambla costanera barrial aspira dar respuesta urbana al espacio 
frontera entre la costa del Cerro y el tejido urbano, con el objetivo de desenca
denar un proceso de apropiacion ciudadana de las zonas costeras. Actualmen
te, se proyecta el tramo de la Hamada rambla Egipto, de casi dos kil6metros de 
longitud, 

La rambla Suiza, con una extension de 800 metros, induye un muro de 
contencion de 450 metros, y areas parquizadas. Se realizo en la modalidad de 
obra directa municipal y el costo de las obras alcanz6 un rnillon y medio de 
dolares. 

Primer Seminario Montevideo 

La Intendencia Municipal de Montevideo, la Facultad de Arquitectura y el 
Grupo de Viaje de Arquitectura G'91 organizaron entre el 1 yel 14 de marzo 
de 1998 el I Seminario Montevideo - Talleres de Proyecto Urbano", En dicho 
evento se planteo como tema de proyectos la Bahia de Montevideo siguiendo 
la modalidad de trabajo en taller. En paralelo se dicto un cicIo de conferencias 
a cargo de profesores invitados. 

EI objetivo del Seminario fue generar ideas y propuestas a partir del apor
te de prestigiosos especialistas en temas de urbanismo provenientes del exterior 
que, actuando en forma conjunta con profesionales, docentes y estudiantes del 
ambito nacional, provocaran y ampliaran la rdlexi6n sobre el area de la Bahia 
de Montevideo, a la luz del debate sobre el Plan Montevideo. En el citado re

9	 EI Seminario Montevideo se ha constituido en un evento peri6dico de encuenrro entre los 2mhitos aca
dernico y polfrico-adminisrrarivo en el marco de la presencia activa de profesores del exterior y decenas 
de esrudiantes y jovenes egresados uruguayos y de la region del sur del Mercosur. Se aspira mediante sus 
propuestas posicionar a Montevideo en cI debate discipliner, mediante la prictica y la reflexion acerca 
del proyecto urbano, del urbanismo temitico. En 1999, en los miS1110S terminos que el aho anterior, se 
realill) el n Seminario Montevideo con el tcma "Conectividad y Paisaje en los bordes urbanos y cuenca 
del arroyo Miguelete". Recienremente, en el mes de marzo de 2000, el l1J Seminario Montevideo abor
da "Las nuevas formas del tiempo libre, Paisajes de la ciudad merropolitana". Veanse: Auto res varios: Pri
mer Seminario Montevideo. Bordes urbanos, revisra Elarqa, N° 28, Montevideo, 1998. Oxandabarat, 
Rosalba: Una bahia y sierc rniradas, articulo en el Semanario Brecha, Montevideo, 20.03.98. Roux, Luis: 
Recuerdos del futuro de la bahia, articulo en el Diario El Obseruador; Montevideo, 15.03.98. 
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gimen de taller, se congrego en total a un centenar de pcofesionales y estudian
tes. En la direccion de los Talleres de Proyecto participaron los siguientes do
centes invitados: Miguel Baudizzone (Argentina), Humberto Eliash (Chile), 
Paulo Mendes da Rocha (Brasil), Ifiaki Abalos y Juan Herreeos (Espana), Car
los Villanueva-Brandt (Inglaterra) y Hicoshi Hara (japon). Cada taller trabajo 
con metodologla peopia, en algunos casos se elaboro un solo pcoyecto y, en 
otros, se presentaron varios pcoyectos. 

Las entregas finales de los siete talleres fuecon expuesras y debatidas por 
un [urado informal, compuesto por la italiana Roberta Amirante, el japones 
Tetsuo Furuichi, el norteamericano James Polsheck y los uruguayos Andres Ri
dao, Cheung-Koon Vim, Nelson Inda y Hugo Gilmet. 

Entre las peopuestas se puede recoger una rica oferta de ideas que brinda 
elementos para la practica peoyectual y una retlexion sobre la ciudad que se cen
tro en rres areas de esrudio: los tejidos residenciales adyacentes -aunque fuecon 
tratados en terrninos de una abstracta isotropla, sin considerar el cardcrer diver
so de las situaciones sociourbanas-, los equipamientos de escala metropolitana 
y la accesibilidad-conectividad, considerando el area como un gran intercam
biador de flujos. 

En el taller del arquitecro japones Hicoshi Hara se sigui« una rnerodolo
gia de apeoximaciones sucesivas, con slntesis diarias por parte del director del 
taller, y las propuestas se acumulaban y revisaban en una maqueta. Sin la aspi
racion de alcanzar una peopuesta global se valor6 el proceso y el aporte de ideas. 
A su vez, la pcopuesta fue trabajada a partir del terna de la madera. Por un la
do, introduce plataformas flotantes moviles (floating platforms) para contene
dores y collos de madera de exportacion, como una forma de aliviar el area de 
depositos del puerto asl como orcas actividades deportivas y recrearivas y, por 
otco lado, un suelo artificial sobreelevado mediante una estructura de madera 
(wooden deck) de distintas alturas segun la ropografia, con un promedio de cin
co metros de alto, en un continuo 0 'arco vital', a 10 largo de casi roda la costa 
de la bahia como un gran mirador equipado para lugares de esparcimiento jun
to a un cinruron de verde natural. Este dispositive permite llegar al borde cos
teco y evitar conflicros con el viario y las areas de acrividades portuarias. 

Con un puntO de partida muy diferente, en el taller conducido por el pro
fesor chileno Humberto Eliash, se present6 una unica propuesta totalizadora 
con la aspiracion de crear un nuevo mito, una ilusion, -~de la modecnidad?- con 
un gran gesto urbane, donde todas las decisiones se resumen en este acto for
mal. Dicho proyecto ordena el territorio costero, asignandole un pape! prota
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g6nico a la circulacion vehicular, segun una ruta perimetral con la forma de una 
gran elipse. En e! tramo desde el Cerro al puerto, la ruta se convierte en un 

puente, con pasaje giratorio para las embarcaciones. El puente de 2,5 kilorne
tros de longitud es para transite pesado y no se tiene que bordear la bahfa pa
ra llegar al puerto. A su vez; a 10 largo de toda la costa de la bahla se ganan tie
rras urbanizables al rfo para diferentes usos que cornpletan la antedicha forma 
eliptica y los barrios adyacentes logran proyecci6n publica a la bahia. En la me
moria se expresa como "una ilusi6n capaz de asumir la referencia existencial co
lectiva dandole unidad a la bahia, definiendo un adentro 'plaza' de aguas cal
mas, con alto contenido sirnbolico, y un afuera fragmentario con dinarnicas a 
ve!ocidades multiples". Otro aspecto de la propuesta se refiere a la isla de la Li
bertad, ubicada en e! centro de la bahfa, donde se preve un centro turfstico que 
estarfa comunicado con el Cerro por medio de un teleterico desde la cima, con 
una estacion interrnedia en la costa. 

Ambos talleres expresaron, clara mente diferenciadas, dos aproximaciones 
extremas al tema, Se pueden interpretar como una slntesis de los caminos se
guidos por el resto de los talleres, con excepcion del taller del venezolano Car
los Villanueva-Brandt, de la Asociacion de Arquitectura de Londres, que no lle
go a un nivel de disefio y cuya propuesta resultante mantuvo un caracter abs
tracto. Sin embargo, alcanz6 a mostrar con gran claridad el significado de algu
nos elementos del conjunto. Por ejernplo, el pape! del arroyo Pantanoso cuan
do oficia de vinculo con el espacio natural y rural. 

En conclusion, el I Seminario Montevideo mostr6 la capacidad de la Ba
hia de Montevideo para transformarse en el nuevo eje articulador del desarro
llo urbano de la ciudad, como macroespacio de oportunidad estrategica. 

Asf tambien, en forma implicita, se dio respaldo acadernico y tecnico al 
lugar privilegiado que ocupa el Area de Promoci6n Bahia de Montevideo en el 
Plan de Ordenamiento Territorial. Un gran programa urbano, un proyecto de 
proyectos, con irnpactos en la escala local asf como en los ambitos urbano, me
tropolitano y, aiin, regional. Para alcanzar dicho objetivo, varios talleres coinci
dieron en la propuesta de un organismo de desarrollo y gestion interinstitucio
nal, de coordinacion de acciones publicas y privadas. 
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