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Resulta significativo que por primera vez desde que 
se implantaron, con la complicidad del gobiemo, 
los cierres de calles esten comenzando a discutirse 
coma un problema, en vez de como una soluci6n. 

Durante tres aros fue muy poco el espacio 
contestatario que los opositores a los cierres 
pudimos obtener en los foros de discusion piblica. 
Predominaba la noci6n equivoca de que los cierres 
eran una opci6n para combatir la galopante ola 
criminal. 

Ante la falta de controles de parte del Estado y 
su confesada incapacidad para reducir la escalada 
en la incidencia criminal, muchas personas de 
diferentes comunidades presionaron al gobiemo 
para que les cediese el control fisico de las calles. 
Esa cesion cobro forma de ley que no sati.sfizo del 
todo los intereses de los clausurantes. Ello provoc6 
enmiendas a la legislaci6n que "facilitaban" los 
sistemas de cierre. 

Con el advenimiento del proceso eleccionario 
la "lucha contra el crimen" a traves de los cierres 
encontro er algunos politicos una simpatfa 
singular. Estas personas se convirtieron en agentes 
auspiciadores de tales cierres. Er la Asamblea 
Legislativa y en las alcaldias estas personas 
-candidatos o servidores de candidatos 
encontraron un rio revuelto en donde pescar votos. 

Fue asi que el numero de permisos de cierres 
se multiplico dramiticamente durante el aro 
electoral. Con este aumento, crecieron tambien las 
molestias intrinsecas al sistema de cierres. 

Al dia de hoy no existe pricticamente ninguna 
comunidad o fragmento de comunidad donde se 
haya implantado este sistema, que no enfrente 
serios cuestionamientos por parte de personas cor 
residencia comprendida dentro del area del cierre. 
Otro tanto sucede con los residentes en la periferia 
extema a los cierres y con las comunidades vecinas. 

La multiplicidad de lugares cerrados ha hecho 
crecer dramiticamente los inconvenientes, 
malestares e intereses encontrados. La poblaci6n 
susceptible de ser afectada por estos sistemas ha 
crecido enormemente. Por otro lado, muchas 
personas que apoyaron la implantaci6n de cierres a 
base de presuntas ventajas, comienzan a palpar al 
cabo de un tiempo ciertas desventajas inherentes al 
sistema. 

De ahi, este cambio en la percepcion de los 
cierres como problema en lugar de como una 
soluci6n. 

CTERRES VS. CONTROLES DE ACCESO 

Notari el piblico lector que me he abstenido de 
utilizar la expresion control de acceso para describir 
estos sistemas. Ello obedece al hecho basico de que 
lo que se ha implantado hasta la fecha sor sistemas 
para convertir urbanizaciones y partes de 
urbanizaciones o agrupaciones de urbanizaciones 
en sistemas cerrados. 

Para ello se ha recurrido a eregir muros, verjas 
y toda suerte de mecanismos de portones o vallas. 
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Como cuestion practica no se esta permitiendo 

la entrada y disfrute de vias piblicas, aceras y 

parques a personas de fuera de estos sistemas que 

no vayan a visitar a algin residente del interior. Aun 

estos visitantes son sometid.os al escrutinio de un 

guardia o vigilante quien pide y obtiene toda clase 

de informaci6n o seras antes de permitir o denegar 
el paso. 

Dentro de mi opinion cualquier calle, via o 

facilidad separada para uso publico no puede ser 

desnaturalizado en cuanto a su destino. Impedir el 
acceso a estos lugares u obstaculizarlo 

irrazonablemente no constituye un control de 

acceso y si un cierre o veda al acceso. 
Se trata realmente de una privatizacion o 

semi-privatizacion sin compensaci6n de bienes 

destinados al uso de todos los puertorriqueros que 

ni siquiera pueden ser privatizados desde cualquier 

punto de vista juridico. 

LOS TRES MITOS 

Todo este proceso de privatizacion ilegal de bienes 

pertenecientes a tod.os los puertorriqueros ha 

ocurrido a la vista, ciencia y paciencia de 

funcionarios gubemamentales de todos los niveles. 

El proceso de encerramiento ha estado 

presidido por la falta de planificacion, la falta de 

coordinaci6n integral por los distintos componentes 

del gobiemo y la ausencia de evaluacion, monitoria 

y seguimi ento a los sisteras implantados. 
Tres mitos ampliamente difundidos 

contribuyeron a promover esta actitud de hacerse 
de la vista larga y brazos cafdos de parte de las 

responsables de la planificacion y gobiemo de 
Puerto Rico. 

El Mito de la Reduccion de la Criminalidad 

Segin este mito los cierres contribuirian a controlar 
la incidencia criminal y a reducirla. Esta suposici6n 

ha resultado invalidada en la prictica pues las 

estadisticas de la ola delictiva contradicen por 

mucho las teorias en tomo a los cierres sobre 
reduccion criminal. 

La realidad es que la incidencia criminal ha 

continuado su ritmo ascendente en tod.o el pais a 

pesar de que el sistema de cierres ha tenido ur 

solido ritmo de implantacidn. Si bien parece ser 

cierto que la criminalidad visible se ha reducido en 

el interior de las areas de cierre, no es menos cierto 

que ta! incidencia criminal ha aumentado en la 
periferia a las areas cerradas. 

Lo que ha ocurrido realmente es un 

desplazamiento o prolongaci6n de este tipo de 

incidencia criminal hacia las areas "abiertas". 

Como no es posible cerrar todas las areas ta! 
desplazamiento resulta en evidente perjuicio de 

quienes por razones econ6micas o fisicas estan 

imposibilitados de promover el cierre de sus areas. 

El Mito de la Democracia 

Segin los creyentes de este mito la necesidad de 

organizarse para deliberar e implantar los cierres 

constituirian un excelente ejercicio demnocritico er 
el seno de las comunidades. 

La prictica sin embargo, ha contradicho en 

muchos lugares esta aspiracion. Hay elementos de 

nuestra cultura politica que dificultan en esta micro 
escala este" ejercicio de democracia". 

En muches lugares el apoyo mayoritario a los 
cierres no ha estado precedido de una campara 
educativa. Se busca el apoyo y la firma del 
residente sin explicar a fondo las consecuencias de 
un endoso al proyecto. Se trata de consecuencias 
de tipo juridico de mucho peso. 

Para mencionar solo una, muy poca gente 
sabe que al endosar el cierre voluntario se esta 
comprometiendo permanentemente a aceptarlo, a 

pagar cualquiera que pueda ser su costo de 
implantacion y mantenimiento y a gravar su 
propiedad si no paga. 

12 CUADERNO ESPECIAL 



Muchas personas firman sin conocer las 

consecuencias de este documento de 

consentimiento. En ocasiones se les explican las 
ventajas y no las desventajas. Otras veces no se 
informan adecuadamente sobre los costos y 
posibles inconvenientes. Ni sobre ciertas molestias 
que podrian generarse como serian no recibir el 
correo en el buzon de su casa. 

Cuando uno de los endosantes descubre que 
no puede salirse del sistema una vez entro, sus 
frustraciones pueden ser grandes. Si la razon para 
querer salir es la incapacidad de pago, muy pronto 
descubriri que su propiedad podria gravarse y 
hasta podria perderla. 

La ley no provee ni para el repudio o 
retractamiento de un endosante del cierre. 
Tampoco para acabar con el cierre si una mayoria 
entiende que no es conveniente. 

Un sistema de cierre que condena al 
endosante voluntario a permanecer encerrado 
cuando cambia de parecer o cuando sus 
condiciones econ6micas no se lo permiten, 
dificilmente puede llamarse derocritico. 

El Mito de la Buena Vecindad 

Se arguye que las calles cerradas restauran la vida 
comunitaria. Se dice que propician que los vecinos 
se tiren a la calle, que los niros jueguer en la calle y 
toda otra serie de "ventajas" vecinales. Este mito ha 
sido el mas socorrido luego del de la alegada 
reducci6n de la criminalidad. 

Es preciso ver sobre la m.archa las divisiones 
que se generan intemamente en las comunidades o 
segrnentos de comunidades donde se propulsan o 
implantan los cierres. 

Los objetores y promotores suelen agruparse 
segin sus particulares intereses. Esto no 
necesariamente resulta en un an&lisis y 
ponderaci6n racional de! asunto. 

Si el cierre "triunfa", los objetores que no 
pagan pueden ser objeto de las mofas o 
ensariamiento de los que pagan. Aparte de que 
quienes controlan el cierre establecen reglas de 
juego que pueden ser vistas o en efecto resulten 
coercitivas para obligar a los objetores a 
matricularse y endosar el sistema. 

Lo descrito hasta aqui -hay decenas de 
conflictos que conozco de primera mano -se refiere 
a desavenencias al interior del area cubierta por el 
cierre. 

Las desavenencias con los vecinos 
inmediatamente a la entrada de los cierres, los 
vecinos externos periferales, el resto de la 
urbanizaci6n u otras urbanizaciones constituyer 
por su naturaleza la mayor evidencia contra el mito 
de la buena vecindad. 

Resulta muy dificil que se abone a la buena 
vecindad si se priva de atrechos, lugares de 
esparcimiento y disfrute de parques a los vecinos 
que se quedan afuera. Mis diffcil ain si los 
excluidos perciben que la criminalidad aumenta en 
sus hogares a costa de que se ha reducido o 
eliminado una calle mas arniba. 

La existencia y creencia en estos tres mites de 
reduccion de la criminalidad, vida democritica y 
buena vecindad contribuyo probablemente a la 
popularizaci6n de los sistemas de cierre de accesos. 
Todo ello a pesar de los serios obstaculos que han 
debido ser considerados antes de convertir "de 
facto" en politica piblica la promocion de estos 
cierres. 

REALIDADES DE NUESTRA ISLA 

Puerto Rico es uno de los paises mas densamente 
poblados del mundo. Habitan en nuestro territorio, 
en promedio, mas de mil habitantes por milla 
cuadrada. El espacio o suelo es pues uno de los 
recursos mas preciados. 
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Debido a la topografia predominantemente 

montarosa de Puerto Rico ya las condiciones 

particulares de su desarrollo economico y soci al. la 

mayoria de la poblacion tiende a concentrarse en 

las ciudades costaneras. En San Juan, la capital, y 
su periferia urbana compuesta por los municipios 
de Carolina, Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamon, 
Catano y Toa Baja, vive aproximadamente el 40% 
de la poblacion puertorriquera. 

Debido a estas particulares concentraciones 
humanas, la densidad poblacional en estos 
municipios es en promedio seis veces mis alta que 
en el resto de Puerto Rico. En las areas 
estrictamente urbanas de la zona metropolitan a 
ese factor de densidad oscila entre 12 y 18 veces 
mas que en el resto de Puerto Rico. 

En sintesis apretada, tenemos una zona 
metropolitana en cuyo coraz6n urbane la poblaci6n 
se concentra entre 12 y 18 veces mas que en el resto 
de Puerto Rico. 

Debido a nuestro proceso hist6rico de un mal 
urbanismo y una mala planificacion los espacios 
reservados para uso piblico en esta zona son muy 
escasos. Un porciento reducidisimo ha sido 
separado como espacios recreativos. La mayor 
parte del espacio de uso piblico pues lo ocupan las 
redes viales del conglomerado urbano. Estas redes 
viales sostienen y contienen mas del 50% de los 
vehiculos de motor del pais. 

El cuadro de congestion vehicular y 
poblacional de la zona metropolitana que hemos 
esbozado explica una realidad cotidiana que 
condenan a la ciudad a su autoasfixia y asus 
habitantes al virtual encierro. 

Poco espacio, aglomeracion creciente, 
infraestructura recargada, ruido, contaminacion, 
violencia concentrada y calidad de la vida 
menguada describen el efecto de casi media siglo 
de colosales errores u.rbanisticos que condenan a 
un subdesarrollo parad6jico al 40% de nuestra 
poblaci6n. La patente escasez e inadecuacidad de 

lugares de esparcimiento agrava este cuadro 
sombrio que derrota los prop6sitos de la ciudad. 

LA CALLE ES PUBLICA 

No existe en el refranero popular de Puerto Rico 
una frase con mas contenido historico social que la 
de "la calle es piblica". Varios siglos de historia y la 
huella o sustrato de tres instituciones opresoras y 
oprobiosas, a saber, la encomienda, la esclavitud y 
la libreta de jomalero le dan un contenido muy 
concrete a esta frase. 

A lo largo de los primeros cuatro siglos de 
nuestra historia hubo grandes sectores de nuestra 
poblaci6n cuyo espacio fisico estuvo determinado 
por instituciones juridicas ordenadoras de la 
actividad econ6rnica. 

De este modo durante el siglo 16 la poblaci6n 
indigena de Puerto Rico fue "repartida" y sujeta al 
regimen de la encomienda. Se partia de la idea que 
los indios no eran capaces de mandarse a si 
mismos y debian ser encomendados al sector 
"conquistador". Se trataba realmente de un 
mecanismo de explotacion que condenaba a la 
servidumbre a los indios y los confinaba al espacio 
bajo el control de a quien fueran encomendados. 

Otro tanto sucedio en los siglos 17 al 19 con los 
esclavos, quienes eran confinados estrictamente al 
espacio en que desemperaban sus tareas y bajo la 
vigilancia estricta de las amos. 

En ei sigio 19 se instauro, ademas, la libreta de 
jornaleros. Mediante este sistema todo asalariado 
no propietario no empleado estaba obligado a 
registrarse en una deterrninada demarcaci6n 
territorial y a trabajar en un lugar fijo. Se 
configuraba un nuevo modo de controlar el espacio 
en el que se daba la vida del jornalero. 

Durante los iltimos 100 aros, la combinacion 
espacio y libertad de movimiento habia adquirido 
una dimension mas o menos uniforme. Ser libre 
significaba entre otras cosas disfrut=r de todos 
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aquellos espacios que no fuesen objeto de 
propiedad privada. 

Lo que la montana represent6 para el cimarron 
como espacio para el albedrio, las calles y las plazas 
de las ciudades lo representaban para el hombre 
libre. Ese ha sido sin duda el factor mas importante 
de nivelacion social, cristalizado desde finales del 
siglo 19. A la distancia de cien arios nos toca 
contemplar como la calle va dejando de ser publica. 
Detras de las manias de los mal llamados controles 
de acceso se erige un esquema de privatizacion "de 
facto" que despoja al resto del pais de los espacios 
de libertad que ahora disfrutan cor caricter casi 
exclusivo los residentes de las urbanizaciones 
cerradas. 

CONSIDERA CIONES DE JUSTICIA Y EQUTDAD 

Dejando a un !ado la claudicaci6n legislativa que 
propici6 la aprobaci6n de las !eyes que autorizan el 
llamado "control de acceso", resulta importante 
subrayar que el poder ejecutivo y los gobiemos 
municipales han malentendido sus funciones de 
custodios del interes publico y se han arrojado 
tambien a la corriente clausurante de las calles y 
espacios piblicos. 

Este promover los cierres o "dejar hacer" er 
tomo a los cierres le permite a los gobemantes 
deshacerse de parte de su responsabilidad de velar 
por la seguridad publica en los lugares cerrados. 
Permite ademas, difundir el mito de que se 
combate y se reduce la criminalidad en 
cooperaci6n con los promotores de los cierres. 

Aparte del ordenamiento basico que opera 
contra la privatizaci6n de calles, parques y plazas, y 
otros espacios de uso piblico, existen poderosos 
argumentos de indole legal y de justicia social que 
demandan una reconceptualizaci6n por parte del 
gobiemo de su desenfoque colosal en el asunto de 
los cierres. 

Hay derechos fundamentales como los de 
expresion, asociacion y libertad de culto que se 
estin viendo afectados profundamente por la 
infraestructura operacional de los cierres. 

Por otra parte, se vulneran dia a dia - debido a 
las pricticas abusivas de vigilancia y control - el 
derecho a la intimidad de personas que en su 
condici6n de residentes o de visitantes son objeto 
de escrutinio por parte de individuos que so color 
de administrar ur cierre autorizado -pero no 
supervisado o monitoreado por el Estado  
violentan los cinones mas elementales de la 
privacidad. 

El disfrute del derecho a la privacidad es otro 
de los derechos menguados que por fiat legislativo 
han tenido que sufrir los opositores a los cierres. En 
algunos lugares el sistema implantado ha 
violentado la vigencia de servidumbres en equidad, 
mientras que er otros la entrada de los cierres ha 
menoscabado el valor de propiedades circundantes 
o periferales a los cierres. 

Podria invocarse ademas la protecci6n de !eyes 
especiales relativas a personas con impedimentos 
fisicos o mentales quienes han sido afectados 
severamente por los cierres. 

Del mismo modo comunidades completas 
podrian reclamar acceso y uso de facilidades de! 
pueblo de Puerto Rico que le han side despojados 
por los cierres. Igualmente podrfan demandar 
derecho de paso por las vias piblicas y recurso de 
amparo ante la imposibilidad de acceso a los 
lugares er donde so!ian ganarse la vida. 

Se trata pues de un abanico de reclamos de 
naturaleza constitucional, legal o reglamentario 
que se abre y expande a la luz de las pricticas 
opresoras instauradas por los sistemas de cierres. 

MUER TE A LA CIUDAD 

El mosaico de cierres ha convertido sectores 
significativos de nuestras areas urbanas, en 
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gigantescos laberintos donde se entorpece la vida 
de la ciudad. El movimiento se obstruye o se 
detiene, se congestionan las vias principales, se 
interrumpe el libre flujo de las personas y se asfixia 
el desenvolvimiento natural interno de la ciudad. 

Sin ser autosuficientes se encierran 
comunidades completas y hasta conjuntos de 
comunidades. Se destruyen de esta forma los 
intercambios naturales que dan vida a la ciudad. 
Sin que podamos ain hablar de necrosis en el 
tejido de la ciudad ya resultan visibles los signos de 
la izquemia en muchos sectores y vamos viendo con 
perplejidad las primeras claves de la segregaci6n 
social. 

CONCLUSION 

Mientras trabajo er esta reflexion dos noticias han 
aparecido que han ayudado a captar nuestra 
atenci6n poderosamente. Una encuesta de opinion 
revela que un 59% favorece el sistema de controles 
de acceso. Esta cifra resulta verdaderamente 
significativa pues, torada como totalidad, se 
presenta muy alejada del 75% de endosos que se 
requieren en aquellos lugares que promueven los 
cierres. Mas ain, se va poniendo de relieve un dato 
que advertiamos recientemente en otros foros: a 
medida que afloran los problemas y consecuencias 
negativas de los cierres, menos apoyo tienen ain 
en los lugares que han sido cerrados. 

Por otro lado, el Alcalde de San Juan, donde se 
han cerrado un gran nirnero de urbanizaciones, ha 
revelado que se tendra sumo c:uidado a la hora de 
conceder permisos de control de accesos 
especialmente cuando se afectan derechos como el 
de paso de una comunidad vecina. Ser\al6 ademas 
que se implementara ur si.stema de evaluacion de 
las comunidades sujetas al control de acceso y que 
podrian revocarse los permisos en caso de 
violaciones. Ya veremos. 

Es un hecho innegable que lo que fue 
planteado como panacea ante la Hamada ola 
criminal comienza a desterirse aceleradamente 
provocando inciuso serios desacuerdos y 
oposiciones dentro y fuera de los lugares sujetos a 
los cierres. 

Lo que fue el resultado de una improvisacion 
legislativa en momentos de una verdadera histeria 
colectiva sobre el auge de la incidencia criminal, 
pierde hoy cada vez mas vigencia y legitimidad, 
ante la realidad social demografica y economica 
que es mucho mas poderosa que las ilusiones 
estatutarias. 

Falta ver como se detiene de! todo la irracional 
ola de los cierres que ha puesto en entredicho la 
existencia de la ciudad, y como se desmantelan las 
barreras arquitectonicas que fueron creadas. 

Ello requerira valentia de los llamados a forjar 
un orden social equitativo. Requerira ademas 
fortaleza para enfrentarse a las mentalidades con 
vocacion elitista que no cederan ficilmente el 
disfrute del espacio piblico usurpado. s 
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