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Arq. Alexander Niño Soto1



Ponencia presentada en el seminario: Instrumentos de Gestión del Suelo - Planeación y Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia Bogotá D. C. Julio 9 de 2003



¿El habitar del hombre sería entonces poesía y sería poético? Martín Heidegger



“Hoy en día, la potencia global de nuestras nuevas herramientas nos da la Tierra como compañera, a la que sin cesar informamos por nuestros movimientos y nuestras energías, y que, como contrapartida nos informa, por energías y movimientos de su cambio global.” Michel Serres



Desde Babilonia, pasando por Tolomeo en Mileto y los grandes desarrollos de Machu Pichu, Teotihuacan y Ciudad Perdida, el desarrollo de los asentamientos humanos logró la transformación de la naturaleza para el adecuado desarrollo de sus sociedades. Las ciudades Romanas presentaban gran manejo de espacios con edificaciones de escala monumental y una conciencia altamente escenográfica; el motivo era representar una afirmación de autoridad, como símbolo que domina a los ciudadanos y que representa al Imperio.



Posteriormente en el siglo XVIII, la consideración de la gran influencia del entorno ambiental transformado en centro urbano y del medio social con abundante pobreza, se reflejó en la falta de salubridad de las ciudades industriales., a finales del siglo, algunos médicos sostenían la tesis, que la pobreza económica, largas jornadas de trabajo, deficiente nutrición, hacinamiento habitacional, malos o inexistentes sistemas de alcantarillado, y otros factores económico-sociales, eran determinantes para el manejo de enfermedades como la viruela, escarlatina, cólera, tifus y fiebre amarilla. Algunas de estas enfermedades siguen siendo hoy un problema resultante del deficiente manejo urbano, exigiendo adecuado sistema de equipamientos e infraestructura tales como: mataderos, alcantarillado, cementerios, hospitales, cárceles y templos, por mencionar algunos. Charles Fourier, Robert Owen y el conde Saint Simón movidos por un naciente espíritu social propio de Europa, a mediados del Siglo XIX, en donde los centros urbanos eran la fuente principal de problemas higiénicos y sociales, promueven el nacimiento de un urbanismo utopista, nuevas formas de ciudades, buscando frenar el crecimiento descontrolado de los centros urbanos y el antagonismo entre campo y ciudad. Cuando los llamados utopistas, se enfrentaron a un millón de habitantes en Londres y París con serios problemas de salubridad pública por ser grandes metrópolis de su época, buscaron soluciones que intervenían directamente el territorio. Algunos propusieron reorganizar un territorio con nuevos escenarios y especialización de zonas de trabajo, sin éxito, pero con una fuerte reflexión a futuro sobre el desarrollo urbano y la calidad de vida. Con la carta de Atenas, los utopistas contemporáneos proponen una visión del desarrollo del suelo urbano con condiciones de calidad para el ser humano, se definen las formas de vivir en la ciudad y sobre todo, nace bajo la responsabilidad del arquitecto, el manejo del urbanismo. Hoy el planeta presenta un panorama diferente, por las dimensiones de los problemas para afrontar. Igualmente se contemplan nuevas condiciones, aparentemente externas, de carácter psicosocial, ambiental, tecnológico y del habitar que producen nuevas problemáticas de difícil resolución económica; sin olvidar constantes como la pobreza, el desempleo y los fenómenos demográficos. La calidad de vida es la fusión de valores emergentes, es el conjunto de necesidades humanas adaptadas a las condiciones cambiantes de nuestra existencia. La Calidad de Vida es un imaginario que surge en un marco de rápidos y continuos cambios sociales. Es fruto de los procesos sociales en incierta transición desde una sociedad industrial hacia una sociedad postindustrial. La dimensión afectiva dominante para obtener la felicidad en la época pre-industrial era la seguridad emocional; en la era industrial el bienestar se traducía en el nivel de ingresos. Hoy la sociedad informática exige la incorporación del ambiente como variable para la calidad de vida; igual el ambiente siempre ha existido como constante, pero nunca tan fuertemente expresado como ahora. La interacción del ambiente como sistema, sobre el uso del espacio y el territorio presenta la absoluta dependencia sobre las dimensiones de la vida, generando límites de carácter ecosistémico. Un ambiente deficiente significa un ecosistema degradado desequilibrios territoriales y sociales, traducidos en menos recursos naturales, lo que a su vez produce conflictos sociales. Una fuerte pregunta se presenta: ¿cómo lograr crecimiento urbano, con condiciones adecuadas en los nuevos asentamientos, que impida repetir los problemas actuales del deterioro ambiental, teniendo presente que el índice de ocupación urbana en el planeta se ha multiplicado por 10 en los últimos 100 años? (Hahn, 1994).



Gráfica 1. Fuente Banco Mundial 2003



Según el informe del Banco Mundial, DESARROLLO SOSTENIBLE EN UN MUNDO DINÁMICO 2003, las Ciudades y municipios de los países en desarrollo para al año 2030, necesitarán albergar una población urbana duplicada en menos de una generación (ver gráfica 1). Por consiguiente la nueva inversión que se requiere de capital accionario en las ciudades será crucial para los resultados ambientales, sociales y económicos. Los patrones de uso y propiedad de la tierra, las servidumbres ambientales, y los esquemas de construcción urbanos afectarán el uso y consumo de energía, agua y servicios ambientales. Es evidente que para el caso Colombiano la reflexión debe ser contundente, una emisión de 13.500 toneladas diarias de basuras dispuestas sobre recursos naturales tales como ríos y suelo (Minambiente. 1997) proyectaría, de seguir con el mismo modelo, 27.000 toneladas diarias de basura en 30 años. Bogotá, según el censo de 1993 poseía una población de 4.945.448, por proyecciones estimadas por el DAPD para el 2000 se tendrían 6.173.094 habitantes, es decir para el 2030 una población alrededor de 12.000.000 de habitantes; sobre sus 173.200 hectáreas, entre urbanas, suburbanas y rurales (DAPD. 1996) ¿Cuánta presión ejercería esta población en la actuales 28.620 hectáreas del parque Sumapaz, suponiendo su absoluta conservación? La continua e informal expansión en Bogotá, como la ciudad fragmentada frente a la ciudad formal, estima que instalar redes de drenaje es aproximadamente tres veces más costoso en asentamientos informales que en barrios planeados (B. M. 2003). Esto implica generar procesos de anticipación para detener la variable de crecimiento incontrolado, que permita planear y reducir a futuro los costos de adaptación del suelo desarrollado. Este panorama exige procesos de estimulación para la inversión urbana, escenarios que faciliten la creación de empleo, teniendo especial cuidado en no romper la historia de la ciudad construida, con un crecimiento extenso, rápido y desordenado, bajo el modelo desarrollista. El empleo y los servicios urbanos se benefician de las economías de concentración por menos costos y otras ventajas que resultan de fácil movilidad por cercanía entre las industrias, servicios económicos, mercados, infraestructura, mano de obra, e información, dando paso a un urbanismo funcionalista basado en la zonificación, con el consecuente aislamiento de los medios sociales ente sí



y, en consecuencia, tanto la sociedad en su conjunto como los distintos medios sociales se hacen ajenos. Desde una perspectiva de la organización del espacio, conviene diferenciar, y a la vez relacionar, dos fenómenos que vienen a explicar la organización de la estructura territorial: la zonificación urbana, de un lado; y la difusión-dispersión urbana, de otro. Ambas caracterizan el desarrollo del hecho metropolitano. Con la consolidación de la sociedad industrial aparecen la planificación y los planificadores, pero también se produce una ruptura de la ciudad y del ciudadano. A medida que se produce el crecimiento del espacio urbano, la fragmentación espacial adquiere mayor relevancia, presentando tres categorías: el espacio de la producción (del trabajo-empleo-asalariado), el espacio de la reproducción (doméstico) y el espacio de la distribución (gestión y consumo) Luego la productividad significa que la inversión urbana tiene fuertes efectos multiplicadores en cuanto a estimular otras actividades de alto valor. Por regla, las áreas urbanas más grandes son las más productivas (y las de mayor contaminación), dado que permiten mayor especialización en la utilización de mano de obra, mejor acoplamiento de destrezas y trabajos, y un rango más amplio de opciones de consumo para los trabajadores y servicios complementarios para los productores. Mientras esta productividad supere los costos de la tierra, fuerza laboral, vivienda y otras necesidades, la ciudad puede prosperar, en un modelo desarrollista. Para que las ciudades realicen su potencial como motores de crecimiento económico nacional, necesitan asegurar el mercado de trabajo integrado e inclusivo. Las ciudades en general pueden mejorar el clima nacional de inversión, si en conjunto su marco legal y regulativo complementa el marco nacional para minimizar riesgos ambientales, incertidumbres gubernativas y costos de transacción para los inversionistas. Esto es especialmente importante para empresas pequeñas y del sector informal, las cuales proveen la mayoría del empleo urbano. Las comunidades urbanas y rurales, trabajan a través de redes sociales para el manejo de algunas necesidades comunes, como la recolección de basuras. Pero muchos problemas ambientales que trascienden los límites del barrio, como alcantarillados, residuos sólidos y protección de fuentes hídricas, requieren el apoyo de instituciones formales. Debido a la interdependencia física y a la escala del asentamiento urbano, la mayoría de los asuntos de desarrollo sostenible que tienen un impacto en toda la ciudad (incluidos servicios ambientales, transporte, planeación del uso de la tierra y seguridad pública) requieren intervención del gobierno local y a menudo coordinación entre los múltiples gobiernos municipales, áreas metropolitanas y gobierno nacional. El gobierno nacional debe encontrar un delicado equilibrio entre mantener su autoridad y dar a otros actores (incluidos niveles inferiores de gobierno, la sociedad civil y el sector privado) libertad para desempeñar sus funciones en el mejoramiento. El comportamiento de las hormigas al decidir como individuos favorecen la protección de la colectividad. Esos rasgos distintivos hacen de la nación, como conglomerado de intereses y actores, una importante unidad. La eliminación de la pobreza implica crecimiento e inversión equilibrada. Es necesario fortalecer a escala nacional los esfuerzos por generar un fuerte clima de inversión y recirculación de capitales teniendo presente el adecuado manejo del ambiente. La fuerte dependencia de los recursos naturales para el ingreso económico (público y privado), implica un crecimiento susceptible de fácil degradación con inadecuado manejo, la economía colapsa. Por lo tanto la responsabilidad del Estado implica la creación de culturas que protejan las fuentes de riqueza natural, como ríos, bosques y zonas agrícolas. Así mismo, es imperante proteger las fuentes de los recursos para los centros urbanos, e igualmente, se debe promover la protección de recursos ambientales en los centros urbanos como la calidad del aire y del agua servida. Las condiciones que pueden aportar los nuevos modelos urbanos no son exclusivamente una respuesta a la metropolización, sino que también son una respuesta a la globalización y a la homogeneización. Los



nuevos modelos urbanos no podrán ser si no son construidos con renovados modelos económicos y una nueva sociabilidad, y viceversa. Resolver los problemas urbanos es mejorar el trazado de las ciudades, los usos del suelo, la densidad poblacional y constructiva, la existencia de los equipamientos básicos, el acceso a los servicios públicos y al resto de actividades, propias de los sistemas urbanos; factores sociales, económicos, ambientales y físico-espaciales influyen en la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, para que se cubran las necesidades de los ciudadanos respecto a la habitabilidad de los barrios y la ciudad entera es aconsejable que se oriente el diseño, la gestión y el mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja la salud pública, se incremente el contacto social, el intercambio, la comunicación, la seguridad, la cohesión, la diversidad, la identidad cultural, y se preserven adecuadamente barrios, espacios públicos y edificios patrimoniales (Naredo y Rueda, 1996) Ahora la pregunta es doble: ¿se debe optar por el desarrollo clásico basado en industrias de transformación y colonización de suelo urbanizable, o investigamos en la búsqueda para desarrollar alternativas de crecimiento equilibrado, fundamentado en consumo de productos y servicios de recirculación ambiental? El desarrollo clásico industrializado urbano, conlleva a otras consecuencias de fragmentación de la vida y división del espacio según la condición social: edad, profesión, procedencia, etnia, religión, clase y género, y otras más ambientales: ocupación de suelo y desintegración de enclaves naturales por la necesidad de la construcción de grandes infraestructuras que permitan la movilidad cotidiana entre los espacios separados, que suponen la creación de barreras y fronteras en el organismo urbano; se enfrenta el concepto de movilidad, con el de accesibilidad; la existencia de grandes distancias y la creación de barreras infraestructurales suponen una pérdida en la calidad en la accesibilidad a determinadas funciones urbanas especializadas según qué tipo de sectores sociales. Adaptación y transformación, por tanto, del territorio y de la ciudad al uso del vehículo individual, que se deriva en un aumento paulatino de las distancias entre los elementos urbanos funcionales, y que conlleva un mayor consumo energético. La reflexión urbana hoy va más allá de servicios para sus habitantes, implica responsabilidad con el futuro de las ciudades, y su impacto con el territorio, soporte de sus actividades. Para llegar a mitigar los impactos climáticos en el 2100, es esencial comenzar ahora una estrategia adaptable para mitigar el cambio climático. Aún si se detuvieran mágicamente las emisiones de gases invernadero, el efecto de los residuos en el ambiente continuará elevando la temperatura y el nivel del mar durante siglos. Por consiguiente, crear incentivos para asegurar que las próximas generaciones de capital social de larga vida y las estructuras urbanas sean energéticamente eficientes es imprescindible. Igualmente se deben generar procesos de ajuste que tendrán que contar con la obligatoria asistencia de quienes crearon el problema. Existe, por parte de países industrializados, el creciente reconocimiento de que los países en desarrollo, especialmente, no están enfrentando de manera óptima los riesgos ambientales. Entonces, los esfuerzos por reducir la vulnerabilidad actual no sólo tendrán resultados inmediatos, sino que además incrementarán la capacidad de los países para manejar la creciente vulnerabilidad al cambio climático. Igualmente es fundamental el reconocimiento de un equilibrio en consumo de energía urbana. La principal causa de la crisis ambiental ha sido el paso de una sociedad de producción a una sociedad de consumo, materializándose este proceso en el modelo expansivo de desarrollo urbano denominado metropolización. El cambio cualitativo que supone la cultura urbana en relación con los recursos naturales y el entorno, conlleva estilos de vida dirigidos por una dinámica del mercado que es incapaz de reconocer la profundidad de los efectos colaterales, habituados a traducirse en nuevos consumos de suelo urbano y en el incremento constante de recursos energéticos no renovables hasta



unos niveles que no son tolerables por el ecosistema a largo plazo. Así, el incremento exponencial de los problemas medio ambientales generados por las actividades urbanas, presentan unas tasas de crecimiento muy superiores a la capacidad de acogida del territorio, generando influencia más allá de su jurisdicción local; en otras palabras, el agua no dispuesta adecuadamente en Bogotá, es responsable de la pérdida de calidad ambiental de la cuenca media y baja del Sumapaz. La ciudad siempre fue una síntesis de los valores humanos en donde se hacían compatibles y complementarias la norma y la libertad, la individualidad y la comunidad, la identidad y la diversidad, es decir donde se produce una organización destinada fundamentalmente a maximizar la interacción y la integración social. La ciudad ha sido el lugar de coexistencia, es decir el espacio físico construido desde y para la dimensión de lo social, sitio del encuentro y del intercambio para el desarrollo de las actividades humanas, capaz de dar satisfacción a las necesidades sociales, permitiendo el desarrollo de las capacidades humanas, mediante el acceso directo a la innovación, el conocimiento y la diversidad. La ciudad significa densidad y proximidad, la ciudad es diversidad pero sólo será habitable si las interacciones entre sus elementos implican procesos de negociación y de consenso, bajo el reconocimiento y aceptación de la diferencia; La ciudad simboliza y expresa la igualdad pero ello no será posible sin la solidaridad; la ciudad sólo será tal si procura la organización física de la coexistencia. La implicación responsable del sujeto en la construcción de un espacio social complejo e interdependientes, es consustancial a la idea de ciudad. Luego el desarrollo urbano implica: 1. Construcción de territorio: que implica la determinación de las escalas adecuadas para alcanzar recursos disponibles localmente. En consecuencia, es también necesaria la búsqueda de una articulación de carácter recíproco entre las diferentes escalas y ámbitos. En este sentido el principio de Subsidiariedad o de proximidad y de accesibilidad a la gestión pública será determinante. 2. De complejidad y coexistencia: Significa la asociación de diferentes elementos a distintos niveles sin dominancias, acogiendo la idea de la diversidad. 3. De cooperación: aparece la articulación en los procesos como necesidad de integrar. Es decir la planificación urbana como movilización social, definida como el vínculo entre conocimiento y acción en el ámbito público, podría aplicarse a dos tipos de acción, centradas, respectivamente, en la orientación social y en la transformación social. La planificación no tendría que estar centralizada, e, incluso, la planificación podría originarse en cualquier parte de la sociedad civil. La planificación, por tanto, no sería exclusivamente una función del gobierno, pero sí una responsabilidad del Estado. Y así, la objeción básica de que la movilización social no tiene nada que ver con la planificación debe rechazarse; no comprende que los movimientos de oposición son esencia para una sociedad saludable (Friedman, 1991) Recuperar la cultura de la planificación basada en la complejidad, la cooperación y la visión escalar. Finalmente es importante destacar los procesos de instituciones que ofrezcan foros, seminarios y cabildos para la planeación participativa y el trabajo en red entre academias, gremios y profesionales en ejercicio, para compartir ideas y experiencias, con el fin de motivar el pensamiento creativo para el desarrollo urbano y la reducción de la pobreza. Nuestra propuesta académica se centra en implementar el concepto de la Gestión, el Urbanismo y el Ambiente como componentes estructurantes de un proyecto arquitectónico. Este conocimiento se construye en conjunto a partir del 5 semestre y se acompaña con 4 niveles de complejidad. El primero fabrica el concepto de las problemáticas alrededor de la vivienda popular; El segundo construye el complemento espacial para la infraestructura y equipamientos de soporte de la vivienda; el tercero



profundiza sobre la complejidad del problema del deterioro urbano y el cuarto busca soluciones al problema de los centros urbanos como demandantes de recursos naturales y constructores de espacio público. Esta perspectiva académica es la plataforma para construir nuevas utopías, que en el futuro generen procesos de coordinación entre el ejercicio profesional y una sociedad absolutamente necesitada de soluciones solidarias. El arquitecto, nuevamente es responsable por excelencia del planteamiento de transformación territorial y por lo mismo es responsabilidad ética, proceder con propuestas que generen equidad en la distribución, demanda y disposición de los recursos naturales. El conocimiento del contexto, la legislación, la técnica, la tecnología y los inventarios, son importantes pero no debe ser el único recurso para la planeación de un futuro nuevo, es imprescindible actuar. Se trata de constituir un campo Est-ético en donde cada quién vea su entorno como producto de su práctica y configure como aliados, su existencia y la de sus allegados más cercanos, asumiendo su vida como su responsabilidad para poder exigir así la responsabilidad de otros sobre la misma.
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