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Resumen 

Tomando como casos de estudio dos proyectos urbanos ejecutandose en las ciudades de Santiago y 
Concepcion (Chile), este articulo examina las estructuras de poder que hacen posible estos 
emprendimientos. Para ello, se desarrolla y aplica un referente metodologico que pretende reconocer 
tanto las influencias estructurales como la capacidad de los individuos para forjar su propio destino. Se 
concluye reflexionando, someramente, sobre los desafios de los geografos interesados en tematicas 
urbanas y sociales. 

Abstract 

Taking two urban redevelopment projects taking place in the cities of Santiago and Concepcion (Chile), 
this article examines the power relations sustaining these initiatives. In this vein, a methodological 
framework is suggested and applied to consider both, structural forms of constraints and the capacity of 
individuals to make a difference in their own destiny. In the concluding section, some preliminary thoughts 
are layout regarding the challenges for geographers interested in urban and social issues. 

Introduccion 

La literatura geografica especializada en temas urbanos en Chile y Latinoamericana le ha 
otorgado, insistentemente, un fuerte peso analitico a las condiciones macro-estructurales que 
estan re-dibujando el tejido morfologico, social y economico de los conglomerados urbanos 
(para el caso Chileno vease, entre otros, DE MATTOS 1999,2003; HIDALGO 2004; ORTIZ 
y ESCOLANO 2005; ORTIZ y SCHIAPACASSE 1998). Asi, diversas •ápatologias urbanas•â 
de la ciudad capital de Chile como la concentracion demografica y productiva, la contamina- 
cion atmosferica, la fragmentacion urbana, la exclusion social, y la segregacion social se han 
relacionado con la consolidacion de un regimen neoliberal nacido bajo el alero del Regimen 
Militar y profundizado bajo los gobiernos de la Concertacion de Partidos por la Democracia 
(1990 - 2006). Por cierto, las •ápatologias urbanas•â han existido a lo largo de la historia, pero 
estas han adquirido una nueva dinamica en las ultimas decadas. En particular, bajo la adminis- 
tracion Lagos (2000-2006) y ante la necesidad de darle continuidad al modelo economico 
vigente, el Estado-nacional ha ganado peso a traves de las intervenciones urbanas dirigidas 
por el Ministerio de la vivienda y Urbanismo y, con particular fuerza, por el Ministerio de 
Obras Publicas. 

Si bien la linea de investigacion que le otorga un fuerte peso a la relacion entre los procesos 
que se desenvuelven en la esfera macro-sociologica (a nivel de las estructuras sociales) con 
los cambios en la forma, organizacion y funcionalidad de las ciudades ha aportado 
significativamente al quehacer geografico, existe una amplia gama de temas que permanecen 
al margen de los cuestionamientos de esta linea de razonamiento. Un ejemplo de este vacio 
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intelectual es la falta de penetracion analiti- 
ca sobre cuales son las relaciones de poder 
que se dan entre los agentes urbanos 
involucrados en la construccion de la ciudad 
(ZUNINO 2001,2002). No obstante que esta 
linea de investigacion es crucial para detec- 
tar nodos estrategicos en donde el poder es 
ejercido para alcanzar fines predeterminados 
y como, eventualmente, se pueden desesta- 
bilizar las relaciones de poder existentes, solo 
existen evidencias parcializadas y nociones 
mecanicamente aceptadas sobre la creciente 
influencia del capital privado en la construc- 
cion social de la ciudad. Asi, en Chile, no 
existen estudios sistematicos sobre los me- 
canismos y las estrategias empleadas para lle- 
var adelante emprendimientos urbanos lo que, 
como cualquier iniciativa, conllevan ganado- 
res y perdedores. 

El objetivo principal de esta comunicacion 
es examinar, con cierto nivel de detalle, las 
relaciones de poder que estan sosteniendo dos 
proyectos emblematicos que tienen el poten- 
cial de afectar la funcionalidad y organiza- 
cion de las ciudades: el Proyecto Portal Bi- 
centenario (PPB) en Santiago y el Proyecto 
Ribera Norte (PRN) en Concepcion. A dife- 
rencia de posiciones neo-estructuralistas 
cuya aproximacion a la investigacion es 
deductiva, aqui se propone una aproximacion 
inductiva, bajo la premisa que son aconteci- 
mientos que se desenvuelven en la escala 
•álocal•â los puntos criticos en donde se le otor- 
ga forma concreta a procesos que son 
gatillados por procesos nacionales o mundia- 
les. 

Este enfoque no es contrario ni desmerece 
los enfoques •áneo-estructuralish, los cua- 
les son capaces de descifrar el contexto ge- 
neral de oportunidades y restricciones para 
el accionar de los agentes urbanos; el punto 
de contencion es que el ser humano retiene - 
no siempre y dependiendo de las circunstan- 
cias - la capacidad de resistir, contra-argu- 
mentar y provocar cambios no-esperados a 
los dictamenes provenientes de las esferas 
nacionales y supranacionales. 1 Esta comu- 
nicacion busca conciliar metodicamente lo 

deductivo e inductivo, lo general y lo local, 
la estructura y la agencia del ser humano (el 
actor situado como veremos mas adelante). 

Marco Teorico - Conceptual 

El sustento teorico-metodologico de esta in- 
vestigacion esta desarrollado en ZUNINO 
2002) y su aplicacion empirica queda refle- 
jada en dos casos de estudio analizados por 
el mismo autor (2005, 2006). A pesar que 
estos textos son necesarios para una compren- 
sion acabada de lo que aqui se expone, a con- 
tinuacion se ofrece un breve resumen teori- 
co-conceptual el cual tiene como fin encau- 
zar al lector hacia los aspectos fundamenta- 
les de esta comunicacion. Asimismo, se avan- 
za en ofrecer una metodologia comparativa 
para analizar cambios urbanos, bajo la pre- 
misa que para comprender la construccion 
social del territorio no basta con una mirada 
generica a procesos estructurales, sino es 
necesario llegar hasta el detalle mismo de 
como se ejerce el poder y a las tecnologias 
de gobierno desplegadas para controlar el 
espacio y a la sociedad (la microfisica del 
poder, empleando un silogismo 
Foucaultiano). Esta aproximacion permite 
detectar fisuras en el sistema de toma de de- 
cisiones y avanzar hacia una planificacion 
urbana mas participativa e inclusiva. 

Como punto de partida teorico-conceptual se 
cuestionara que se entiende por •áestructura 
social•â y por •áagente urbano•â. Para ello, ocu- 
paremos referentes teoricos provenientes de 
distintas disciplinas incluyendo la geogra- 
fia, la sociologia, y la ciencia politica. Si- 
guiendo a GIDDENS (1979,1984) las estruc- 
turas sociales pueden ser concebidas como 
reglas sociales formales (escritas) e infor- 
males (no escritas) que conforman un enjam- 
bre de prescripciones que •áestmcturan•â el 
accionar del agente individual (en este caso, 
se hablara, simplemente, del agente urbano). 
Desde un punto de vista practico, varios pun- 
tos aparecen conflictivos para llevar a la prac- 
tica estas disquisiciones teoricas. Primero, 
GIDDENS no ofrece herramientas 
metodologicas y una terminologia adecuada 
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para interpretar las reglas sociales operando 
en un espacio-tiempo determinado. Asi, la 
nocion de •áreglas•â permanece en un limbo 
analitico. Segundo, las reglas sociales, como 
creaciones humanas, estan sujetas a cambios, 
lo cual abre espacios para modificar el fun- 
cionamiento del sistema social. GIDDENS 
permanece silencioso al respecto. Tercero, 
paradojicamente, GIDDENS no desarrolla 
con la profundidad necesaria el concepto de 
•ápoder•â, el cual permanece anclado en suje- 
tos que tienen a su disposicion ciertos recur- 
sos que les permiten tomar decisiones. Bajo 
esta optica el poder es conceptualizado como 
algo que se •áposee•â y es parte de estructuras 
de dominacion y representacion 
preexistentes, debilitando su propia concep- 
cion de actor situado, condicionado pero no 
determinado por macro-estructuras de domi- 
nacion. 

Para sortear las dificultades metodologicas 
que conlleva llevar las disquisiciones teori- 
cas de GIDDENS al ambito de la geografia 
aplicada y utilizarlas para descifrar las rela- 
ciones de poder imbricadas en la construc- 
cion social del temtorio, se propone seguir 
los siguientes movimientos analiticos. Prime- 
ro, tomar una aproximacion Foucaultiana a 
la nocion de poder (ver FOUCAULT 1979, 
1980, 1991, 1995), lo cual significa, en lo 
medula, investigar como el poder es ejerci- 
do para alcanzar fines determinados, lo cual 
se plasma conceptualmente en descifrar las 
•átecnologias de gobierno•â empleadas por 
distintos actores operando tanto en el ambito 
publico como privado. Segundo, poner es- 
pecial atencion en el caracter •ávertical•â de 
la toma de decisiones, lo cual se relaciona 
con las acciones y decisiones de actores que 
operan en distintas escalas funcionales: na- 
cional, regional, y local. 

Cabe apuntar que la sola definicion de estas 
categorias es ya un constructo metodologico- 
discursivo pues las escalas geograficas no 
estan dadas ni son facilmente definibles, 
como se ha discutido acaloradamente en anos 
recientes en la literatura anglosajona (vease, 
por ejemplo, BRENNER, 2001, MACLEOD 
y GOODWiN 1999). Hay que tener en cuen- 

ta tambien que ciertos actores sociales ope- 
ran en distintas escalas geograficas, lo que 
les permite tener un particular alcance a la 
hora de hacer prevalecer ciertos intereses. 
Tercero, utilizar la categoria de reglas socia- 
les propuestas por OSTROM (1986) en or- 
den a descifrar los canales por medio de los 
cuales se ejerce el poder (ver tambien 
WATERSTONE 1995, 1996). Estas reglas 
sociales permiten interpretar como se repro- 
duce continuamente una estructura social y 
cuales son los canales utilizados para el ejer- 
cicio del poder. 

El conjunto de reglas sociales operando a 
distintas escalas funcionales permiten esbo- 
zar la transitoriedad y fragilidad de las es- 
tructuras sociales responsables de la constnic- 
cion, reproduccion y transformacion de los 
artefactos urbanos que componen la ciudad 
y hacen posible su funcionalidad. 

Metodologia 

La definicion de actores estrategicos consti- 
tuyo la primera fase de esta investigacion. 
Estos fueron definidos mediante las reglas de 
posicion, alcance y autoridad especificadas 
por OSTROM (1986). Un actor estrategico 
queda definido por ocupar un sitial en un or- 
gano de toma de decisiones (una posicion) y 
por tener una voz y la capacidad para decidir 
sobre aspectos fundamentales de proyectos 
urbanos especificos. Estos actores estrategi- 
cos incluyeron, para el caso del Proyecto 
Portal Bicentenario en Santiago, al Gerente 
General, a tecnicos y profesionales del Mi- 
nisterio de Vivienda, profesionales de la In- 
tendencia Regional de la Region Metropoli- 
tana, asesores directos del Alcalde de 
Cerrillos, Presidentes de Juntas de Vecinos y 
gente que habita en la vecindad del proyecto 
y que pueden verse negativa o positivamente 
afectados. Para el caso del Proyecto Ribera 
Norte en Concepcion, se considero al Coor- 
dinador de la •áOficina Ribera Norte•â (ORN), 
al jefe de la Unidad Tecnica de la ORN, al 
jefe de la unidad social de la ORN, a perso- 
nal tecnico de la Municipalidad e Intenden- 
cia Regional del Bio-Bio, a la comunidad 
organizada en •áComites de Defensa•â, a los 
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Presidentes de Juntas de Vecinos y a la po- 
blacion afectada. 

Posteriormente, se definio el nivel funcional 
en que cada actor operaba. Para esto se con- 
sidero el nivel de coordinacion (nivel en don- 
de confluyen actores con la capacidad de in- 
fluir en la directrices emanadas de las autori- 
dades nacionales) y el nivel operacional (ni- 
vel en donde los actores sociales locales ma- 
terializan, validan o legitiman el proyecto). 
Una vez identificado el nivel funcional en que 
cada actor operaba, entre los anos 2002 y 
2004 se llevaron una serie de 32 entrevistas 
semi-estructuradas con actores estrategicos 
y entrevistas abiertas con dirigentes vecina- 
les y pobladores. 

La pauta para las entrevistas se fundamento 
en la categorizacion de regla sociales pro- 
puestas por OSTROM (reglas de posicion, 
borde, autoridad, alcance, informacion, y dis- 
tribucion de costos y beneficio). Amodo ilus- 
trativo senalaremos algunas preguntas direc- 
trices: es su funcion dentro del pro- 
yecto? (reglas de posicion y alcance) 
elementos del proyecto es usted capaz de 
afectar? (reglas de autoridad y alcance) 

produce la informacion utilizada en 
la toma de decisiones? se distribuye 
dicha informacion? (reglas de informacion) 

ganan, quienes pierden con la ma- 
terializacion del proyecto? (reglas de distri- 
bucion). Cada entrevista fue grabada y luego 
transcrita textualmente para su posterior ana- 
lisis. 

Descifrar la compleja red de reglas sociales 
operando permitio identificar las estructuras 
que le dan sustento a los proyectos y las es- 
trategias y tacticas seguidas (o no) por la co- 
munidad afectada para resistir los planes 
tecnocraticos elaborados para re-desarrollar 
los espacios urbanos involucrados. Esto re- 
sulta consistente con la aproximacion de 
FOUCAULT (1 99 1,1995) quien sugiere que 
todo el andamiaje para ejercer el poder va a 
la par con la existencia de distintos contra- 
discursos y modos de resistencia; lo cual su- 
giere - a diferencian de aproximaciones neo- 
estructuralistas - que el poder no emana de 

una •ásuper-estructura•â que gatilla mecanica- 
mente cambios en la morfologia urbana: la 
construccion social de la ciudad es, en defi- 
nitiva, una obra humana, de individuos que 
estan defendiendo intereses y agendas parti- 
culares. Por cierto que las estructuras socia- 
les son limitantes, pero, siguiendo a 
GIDDENS (1984), estas tambien posibilitan 
el accionar de una gama de individuos. Asi, 
el poder es siempre ejercido al mismo tiem- 
po desde •áarriba hacia abajo•â y desde •áaba- 
jo hacia arriba•â. FOUCAULT denomina a 
esto la capilaridad de las relaciones de poder 
(1980: 201). 

Una salvedad esta en orden. El esbozo meto- 
dico aqui presentado no tiene la intencion de 
realizar una lectura •áobjetiva•â o ((positivis- 
tan de las relaciones de poder que le estan 
dando expresion concreta a ambos proyec- 
tos. No se pretende llegar mas alla de una 
interpretacion fundamentada del investigador 
sobre las diversas y complejas relaciones so- 
ciales que se dan en un espacio-tiempo de- 
terminado. Con todo, la rigurosidad 
metodologica seguida permite detectar aque- 
llos nodos criticos en donde las relaciones 
de poder son establecidas por las cupulas en 
posiciones de privilegio y las posibles accio- 
nes de resistencia para hacer frente a la cons- 
truccion autoritaria del espacio urbano (vea- 
se Zunino 2006). Asi, este constructo 
metodologico pretende tener validez en el 
campo aplicado; especificamente detectando 
como el poder es ejercido, que coyunturas 
son aprovechadas o aprovechables por cier- 
tos actores y como, eventualmente, el desa- 
rrollo urbano puede tornarse mas equitativo 
y democratico. 

Resultados 

El Proyecto Portal Bicentenario tiene su ori- 
gen en el afan de posicionar discursivamente 
a ciertos actores en la cuspide del poder poli- 
tico. Este proyecto pretende re-desarrollar el 
espacio ocupado por el ex aerodromo Los 
Cerrillos (unas 250 hectareas), ofreciendo 
oportunidades para emprender negocios in- 
mobiliarios dirigidos a estratos medios y 
medio-altos, junto con exaltar valores civi- 
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cos y comunitarios. Llamo la atencion que 
numerosos informantes que ocupaban un 
papel tecnico en la Intendencia Metropolita- 
na y en el Ministerio de Vivienda y Urbanis- 
mo dudaron de la viabilidad tecnica del pro- 
yecto, siendo recurrente la afirmacion: •áaqui 
lo unico que cabe es construir viviendas so- 
ciales•â. 

El proyecto en comento se esta ejecutando 
bajo un fuerte comando centralizado, perso- 
nificado por un Gerente General. Esta posi- 
cion mantenia estrechos lazos con el enton- 
ces Ministro de Vivienda y Urbanismo y con- 
trolaba pequenos pero influyentes equipos 
tecnicos que operaban en distintas reparticio- 
nes del Estado Nacional (regla de alcance). 
El Gerente General junto a sus asesores mas 
directos tenia la facultad de decidir que tipo 
de estudios realizar y como distribuir la in- 
formacion (reglas de informacion). Para con- 
seguir la realizacion rapida y expedita del 
PPB una de las estrategias de gobierno em- 
pleada fue elevar a la municipalidad desde el 
nivel operacional - en donde podia ejercer a 
plenitud la regla de autoridad referida a la 
elaboracion de planes de uso del suelo - ha- 
cia el  nivel de coordinacion o 
implementacion, en el que dominaban dis- 
cusiones tecnico-politicas y la municipalidad 
se encontraba con escasas posibilidades de 
influir en la toma de decisiones debido a la 
falta de recursos financieros y tecnicos. 

Una instancia central para mantener funcio- 
nando el aparataje de poder que pretendia 
reconfigurar espacial y socialmente a la Mu- 
nicipalidad de Cerrillos eran los •ácomites 
consultivos•â, los cuales se reunian 
perdiodicamente para tratar algun problema 
particular. Un funcionario tecnico de la In- 
tendencia Metropolitana reflexiona sobre los 
roles de estos comites: 

[El Gerente General] ... .viene aqui y le pide 
la opinion a otras personas que en vez de re- 
dactar los terminos de referencia solo los 
leen ....y como tiene hartos amigos ya tiene 
un respaldo y le puede decir al Ministro: re- 
visamos los terminos y lo hicimos entre to- 
dos. 

Este fragmento nos indica que los comites 
tecnicos funcionaban principalmente con el 
objeto de legitimar el proyecto y evitar que 
surgiesen conflictos entre las instituciones 
con intereses en la materializacion del PPB. 
Asimismo, era una instancia en donde la 
municipalidad tenia una voz, pero no el voto 
(regla a agregacion) para imponer su propia 
vision. 

La participacion ciudadana se redujo duran- 
te el periodo analizado a la distribucion de 
folleteria elemental y practicamente ningun 
vecino entrevistado pudo articular una opi- 
nion que fuese mas alla de lo contenido en 
los folletos e informaciones de prensa, deno- 
tando que la comunidad potencialmente afec- 
tada por el proyecto se mantenia al margen 
de las decisiones fundamentales. 

En el caso del Proyecto Ribera Norte (PRN), 
la autoridad nacional en la decada de los no- 
venta intento la pronta erradicacion de los 
pobladores que ocupaban ilegalmente un si- 
tio cercano al centro de la ciudad y de alta 
plusvalia. Con ese fin se formo la organiza- 
cion de caracter informal denominada Ofici- 
na Proyecto Ribera Norte, compuesta, en lo 
medular, por un Coordinador (nivel de coor- 
dinacion) y dos unidades que desplegaban su 
accionar en el nivel operacional: la Unidad 
Tecnica y la Unidad Social. El Coordinador 
dependia directamente del Ministro de Vi- 
vienda y Urbanismo. 

A diferencias de la estructura de relaciones 
comandando el PPB, en el caso del PRN la 
Municipalidad de Concepcion, actuando en 
el nivel operacional, tuvo una participacion 
activa y genero su propia informacion basa- 
da en entrevistas y encuestas directas con la 
poblacion involucrada. Esto le permitio al 
municipio confrontar las ideas provenientes 
de ORN desde una posicion de fortaleza. 
Unamos a esto la activa participacion de los 
pobladores, quienes no solo se dieron una 
estructura interna compleja y altamente fun- 
cional, sino fueron capaces tambien de mo- 
vilizarse, y, en definitiva, evitar la erradica- 
cion hacia sectores perifericos del Gran Con- 
cepcion. 
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La tecnologia de gobierno fundamental em- 
pleada por la ORN fue dividir drasticamente 
los canales de negociacion y acuerdo: por una 
parte la Unidad Tecnica trabajaba con la 
Municipalidad y el sector privado una estra- 
tegia para maxirnizar la inversion inmobilia- 
ria, mientras que la Unidad Social y la Mu- 
nicipalidad de Concepcion tenian a su cargo 
la relacion con los pobladores. Cabe desta- 
car la fuerte incidencia que tuvo la Munici- 
palidad en la puesta en marcha del PRN, ac- 
tuando tanto en el ambito tecnico como so- 
cial. La existencia de dos canales separados 
de negociacion, sin embargo, fue funcional a 
los intereses de ORN pues le permitio con- 
trolar el flujo de la informacion y mantener 
dos canales autonomos y paralelos de nego- 
ciacion y compromiso. Era solamente a ni- 
vel de la coordinacion del proyecto en donde 
las piezas de negociacion se juntaban y da- 
ban origen a una decision basada en una re- 
gla informal de distribucion salomonica: ni 
los inversionistas ganaran todo, ni los pobla- 
dores ganaran todo. De hecho, los poblado- 
res a pesar de ser erradicados de un lugar de 
alta plusvalia, fueron capaces de permanecer 
en un espacio vecino, a tan solo unos dos ki- 
lometros de la toma ilegal desde donde fue- 
ron desplazados. 
Aunque no se puede hablar de una victoria 
del •ámovimiento poblacionaln, si fueron ca- 
paces de mantener una buena localizacion 
dentro de la ciudad, con excelentes niveles 
de conectividad con el Centro de Negocios 
de Concepcion, y lograron soluciones 
habitacionales con estandares de calidad muy 
superiores a las soluciones habitacionales que 
se dan en otros lugares de nuestro pais (para 
una vision detallada de este proyecto vease 
ZUNINO, 2005). 

Discusion 

HARVEY (ver, por ejemplo, 1982, 1989) y 
otros geografos trabajando desde la vertien- 
te neo-estructuralista tienden a ver el proce- 
so de desarrollo urbano-regional como 
homogenizante, bajo la premisa - no siem- 
pre explicita - que el sistema capitalista con- 
temporaneo impacta mecanicamente la mor- 
fologia urbana y en las relaciones de poder 

entre los distintos actores involucrados en 
programas de desarrollo urbano y proyectos 
especificos. Estos proyectos localizados tie- 
nen relevancia pues afectan de manera directa 
la funcionalidad de las ciudades. 

Complementando eclectica pero 
consistentemente los aportes de GIDDENS, 
FOUCAULT y OSTROM se hace posible 
entender la construccion social de las ciuda- 
des como un proceso eminentemente politi- 
co, en el cual las macro-estructuras (e.g., el 
modelo neoliberal Chileno) no son determi- 
nantes y cabe el espacio para desarrollar con- 
tra-discursos y ejercer influencia en como las 
ciudades son construidas por seres humanos 
defendiendo agendas particulares. 

El Caso del PRP en Concepcion es emble- 
matico en el sentido que a pesar de la fuerte 
presion ejercida por el sector inmobiliario 
para abrir a la inversion privada todo el sec- 
tor de la ribera norte del no Bio-Bio no lo- 
graron su fin al verse confrontados por gru- 
pos activos y movilizados de pobladores que 
contaban con el respaldo sutil pero influyen- 
te de la Municipalidad de Concepcion. Esta 
situacion contrasta, fuertemente, con el au- 
toritarismo que impero en el Proyecto Portal 
Bicentenario, en donde un grupo de agentes 
dotados de reglas informales de autoridad y 
alcance, comandaron el proceso urbano, re- 
legando, estrategicamente, a la comunidad 
afectada y a la Municipalidad de Cerrillos. 
Por cierto no se puede caer en una vision 
determinista/simplista, tanto la municipalidad 
como la poblacion afectada tenian las facul- 
tades para contrarrestar la influencia de ac- 
tores dotados de ciertos recursos para ejercer 
el poder. 

Siguiendo esta logica y el trabajo de 
GIDDENS, podemos afirmar que los actores 
sociales no estan condicionados, predetermi- 
nados por macro estructuras actuando meca- 
nicamente sobre ellos; tampoco estamos en 
presencia de actores sociales •álibres•â pues 
ellos estan necesariamente condicionados 
(pero no determinados) por las estructuras 
reproducidas a lo largo del tiempo y espacio. 
Es por tanto, analiticamente util 
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conceptualizar al ser humano como un cac- 
tor situado•â o •áactor estructuradon; esto es 
un individuo que opera bajo las restricciones 
y posibilidades que le ofrece un sistema so- 
cial dado. Como corolario a esta aproxima- 
cion conceptual, se puede comprender que 
cuando existe el ejercicio del poder estan 
siempre abiertos los espacios para el cam- 
bio, entendiendo por ello la capacidad de los 
actores situados para desafiar los discursos 
predominantes, enriquecerlos y, eventual- 
mente, avanzar hacia formas mas democrati- 
cas e inclusivas de desarrollo urbano. 

Si se analizan las reglas formales vigentes 
en materia urbana incluyendo las normati- 
vas ZODUC, ADUC y la •ágran reforma ur- 
bana•â promovidas por el Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo, es dable llegar a la 
conclusion que el desarrollo de las ciudades 
Chilenas esta siendo comandado por los 
inversionistas privados. El caso en Concep- 
cion nos muestra, sin embargo, que existen 
espacios de resistencia que pueden ser apro- 
vechados: detectando las fisuras del sistema 
y actuando •ácon las armas del maestro•â. Esta 
ultima afirmacion no significa, en absoluto, 
una servilismo; muy por el contrario, senala 
rumbos para cambiar el sistema de relacio- 
nes de poder •ádesde adentro hacia fuera•â. 
Como sugiere FOUCALKT (1995: 92), en la 
historia se le ha dado excesiva importancia a 
los movimientos desde arriba (a los grandes 
cambios macro-estructurales), perdiendo de 
vista las formas de resistencia localizadas que 
pueden, eventualmente, congregarse en mo- 
vimientos mas amplios que, en forma para- 
lela a cambios en la esfera macro-sociologi- 
ca, pueden sentar las bases para cambios so- 
ciales de magnitud es cierto, acaso, que 
las grandes revoluciones (de cualquier sig- 
no) tuvieron su punto de partida en nodos de 
resistencia delimitados espacial y temporal- 
mente? 

CONCLUSIONES 

Ademas de ofrecer un resumen sumario de 
lo expuesto y de los resultados alcanzados, 
esta seccion final se centrara en reflexionar 
sobre el quehacer geografico. El punto de 

partida de esta comunicacion fue compren- 
der que la construccion, reproduccion, y des- 
truccion de los artefactos urbanos que arti- 
culan y le dan funcionalidad a la ciudad no 
son obras de factores puramente externos; son 
procesos guiados por •áactores situados•â los 
cuales actuan bajo las restricciones y posibi- 
lidades que ofrece una estructura social dada, 
la cual fue definida aqui como un conjunto 
de reglas formales e informales actuando en 
distintas escalas funcionales. 

El analisis de ambos proyectos indica la re- 
levancia de desarrollar estudios cornparati- 
vos sobre la construccion social de las ciu- 
dades de modo de precisar los mecanismos 
utilizados y las potencialidades para avanzar 
hacia formas mas inclusivas y democraticas 
de hacer ciudad. Una de las estrategias 
discursivas de gobierno mas utilizadas es 
convencer a los estudiosos del tema que •áno 
hay alternativa•â; aqui se plantea que si las 
hay. 

Desde el particular punto de vista del autor, 
la geografia social contemporanea debiese 
avanzar desde estudios meramente descrip- 
tivos - los cuales por cierto son necesarios y 
representan una tarea fundamental para los 
geografos - hacia el analisis de las relaciones 
sociales que estan constituyendo el territo- 
rio; permitiendo, de esta manera, desarrollar 
una disciplina mas comprometida con el de- 
sarrollo nacional. No se trata solo de consta- 
tar sino, por sobre todo, ofrecer alternativas. 
En los dos casos de estudio que someramente 
toco esta investigacion se pueden ofrecer re- 
comendaciones politico-territoriales para 
avanzar hacia formas mas inclusivas de de- 
sarrollo urbano. 

En el caso del Proyecto Portal Bicentenario 
en Santiago, el simple hecho de dilucidar la 
construccion autoritaria de un territorio dado 
puede gatillar cambios en la forma en que la 
municipalidad enfrenta el tema haciendo uso 
de las reglas formales de autoridad que po- 
see, por ejemplo, aquella referida a la elabo- 
racion de planes de uso de suelo. En el caso 
del Proyecto Ribera Norte en Concepcion, 
para afianzar formas democraticas de hacer 
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ciudad parece imperioso romper con la auto- 
construida separacion entre los intereses de 
los inversionistas privados y los pobladores, 
pues genera dos flujos separados de informa- 
cion y condiciona el modo en que se toman 
las decisiones (regla de agregacion) queda a 
merced del coordinador del proyecto. 

Una geografia moderna y comprometida con 
los problemas que afectan al pais implica 
establecer un dialogo fluido y de igual a igual 
con otras disciplinas, rompiendo la separa- 
cion artificial entre las distintas disciplinas 
y, junto con los metodos cuantitativos de ana- 
lisis, darle la debida importancia a 
metodologias cualitativas de investigacion. 
En resumen, resulta imperiosa una renova- 
cion conceptual, metodologica y teorica, to- 
mando como referente las experiencias de 
paises en donde el quehacer geografico goza 
de alta incidencia en la toma de decisiones 
en distintos campos. Mas que meros 
descriptores de la realidad que nos circunda, 
los geografos deben reconocerse como seres 
politicos cuya labor debiese estar orientada 
hacia la resolucion de los grandes temas na- 
cionales. 
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