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UNA ESTRATEGIA DE PROTECCI6N Y REFORMA URBANA: 
iARRIBA EL UTOPISMO, ABAJO EL VOLUNTARISMO! 

GERARDO NAVAS DA VILA 

Varios argumentos se han utilizado para la oposi 
cion al control de accesos a urbanizaciones en 

Puerto Rico. Entre ellos recuerdo los siguientes: 

1 Segrega la ciudad social y fisicamen te. 

2. Se obstaculiza el trinsito que al redirigirse por 
vias fuera del area controlada, las congestiona 
(relativamente). 

3. No resuelve el crimen, sino que lo excluye del 

area, por lo que dado un supuesto (no probado) 

de la invariabilidad de la propensi6n al crimen, 
lo dirige al area no controlada. 

4 Se restringe el uso de propiedad piblica, que 

se mantiene con fondos piblicos. 

Estos planteamientos adolecen de supuestos no 

explicitos incorrectos y de concepciones 

inoperantes con respecto a la efectividad de las 

intervenciones en el logro de lo deseado, y ain con 

respecto a la contribucion significativa del cierre a 
la segregaci6n de! espacio. 

LA REALIDAD URBANA 

La aseveracion de que el control de acceso segrega 

la ciudad parece desconocer que la ciudad esta de 

hecho segregada. Esta segregaci6n es el resultado, 
en parte, del disero; las urbanizaciones 

dorrnitorios y los edificios residenciales multipisos 

no son otra cosa que una segregaci6n de usos y un 

control de accesos, y, er ocasiones muy frecuentes, 

una segregacion social tambien. Esta segregacion 
ha contribuido a la distribuci6n espacial de la 

incidencia criminal. Estudiosos han evidenciado la 
relacion entre crimen y usos especializados pues 

dicho patr6n se refleja en ausencia de actividad en 
determinados periodos que facilita el acto delictivo 
(Jane Jacobs). 

Este patron urbano de las ultimas decadas, 
tradicional ya, contribuy6 a la disminucion de 

vinculos comunitarios, diversos par su propia 

naturaleza, entre los ciudadanos. El vinculo del 

grupo social con el espacio de! barrio y de! sector se 

debilito, y, mas que comunidad de relaciones, el 

fenomeno desemboco en un colectivo enajenado. 

La comunidad tradicional se sostenia en el patron 
de roles y funciones complementarios, 

consolidados por la organizacion polftica 

gubemamental, la comunicacion, los simbolos y la 
cultura que resultaba. La segregacion y el uso 

especializado de! espacio reflejan una relacion 

unidimensional en que el ciudadano y sus 
intercambios estan desvinculados del espacio ffsico 
del sector. 

Esta ausencia de comunidad amarrada al 
espacio ffsico de! sector o barrio es tambien el 
resultado del crecimiento piramidal y 

centralizado -estimulado por la ideologia de las 

economias de escala y la racionalidad burocratica 
del industrialismo de los iltimos siglos - que 

acomparia el ordenamiento y el crecimiento de la 

ciudad y de otras instituciones. La desaparici6n de 
Rio Piedras como municipio es, por ejemplo, 

resultado de esa tendencia dominante que nego la 
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opcion de un orden espacial e institucional 

sostenido en la multiplicidad de barrios -pueblos 

con sosten en la constituci6n de gobiemos 

conformados a partir de esa comunidad virtual-. 

La especializacion de f.unciones urbanas en el 

espacio tiene tambien su expresion en la 

segregaci6n del presupuesto del tiempo y de la 

especializacion del trabajo, que funciona en contra 

de la constitucion de comunidades amarradas al 

espacio fisico sectorial. Mel Weber seralaba en el 

1967 que la comunidad de la ciudad y la sociedad 

modema eran a-espaciales y mas bien se 

establecian por homogeneidad de intereses, y no 

tanto por las relaciones complementarias en que se 

fundamentan tradicionalmente la comunidad del 
sector territorial. 

Los urbanistas, planificadores urbanos y 

economistas tambien crearon la segregacion. Los 

idealistas -mas bien voluntaristas - lo confirmaron 

en los conflictos entre las seudo-comunidades 

diversas que se crearon en espacios aledaros en 

conflicto; ayer como hoy persisten en sus errores. 

La ausencia de interaccion funcional y 

complementaria en el contexto amorfo de la 

urbanizaci6n y el centralismo organizacional, por 

ejemplo, fue responsable en gran medida de! 

fracaso de la localizaci6n de caserios junto a 

urbanizaciones de clase media y alta, dicho sea de 

paso y de importancia, pues la mera cercania no 

crea comunidad. 

La ausencia de la planiticacion de ensanches, 
antigua en Europa y olvidada en Puerto Rico, se 
sustituyo aqui por la planificaci6n de 

"urbanizaciones". Esta historia es la causal que trae 
la conversi6n de vias diseradas para la 

urbanizacion dormitorio en via de conexion entre 

urbanizaciones. Ahora, cuando en contestaci6n a 

los efectos de los errores del pasado las 

comunidades intentan superar los problemas, en 

parte resultados del mal disero, se argumenta en 

contra, olvidando la genesis del problema, en pos 

de una ciudad que existe solo en las mentes 

voluntariosas de urbanistas utopicos; utopicos no 

por el futuro que desean, sino por la ausencia de 

fundamentos estrategicos y cientificos de 

implantaci6n y logro de lo que quieren. Ayer como 

hoy los idealistas, enajenados mas por su 

voluntarismo que por su utopismo, persisten en sus 

errores. ;Abajo el voluntarismo, arriba el utopismo! 

HACIA EL UTOPISMO REALIZABLE 

La integraci6n de la ciudad se lograra por varias 

vias, pero a partir de la afirmacion del derecho 

supremo a la proteccion de la vida y la tranquilidad 

del area primaria de la ciudad, la vivienda y su 

calle, que se gesta ante la precariedad del orden 

urbano. Aceptemos y reordenemos el espacio en 

su alrededor para recuperar la relaci6n 

complementaria y la comunidad perdida. Solo asi, 

reconociendo el origen de las situaciones y las 

realidades de! presente, se podra establecer las 

estrategias que desemboquen, por la dinimica que 

se le asocia y que libera las fuerzas, er la direcci6n 

deseada, en la utopia realizable. A partir de ese 

proposito podrin mitigarse las dificultades de la 

circulacion y otras que er ocasiones pudieran 

generarse por la auto defensa ciudadana. 

Entiendase los sectores como areas de reforma 

y reordenamiento, reconociendo el derecho a la 

autoprotecci6n y la seguridad que provee el 
"espacio defendible", en el sector de acceso 
controlado y proveyendo para un orden mis 

urbano, complementario e integrado. Este 
enfoque, por ejemplo, podrfa iniciarse en sectores 

del area metropolitana como el del Serorial y la 

Cumbre, recobrando el estacionamiento, que es 

ahora centro del lugar, para su uso como plaza 

urbana. El area esta rodeada de comunidades con 
acceso controlado. 

La creaci6n de juntas y grupos de comunidad 

en las areas controladas para protegerse constituye, 
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en diversas ocasiones, un punto de encuentro y la 

base para un gobiemo de! barrio, que puede 

traer -junto con el mal de la autoridad (si hay 

gobierno estoy en contra de el, como decfa el 

naufrago castellano) - sus bondades integradoras. 

Desd e el punto de vista de la aportaci6n del 

orden y el patron urbano a reducir la delincuencia, 

una estrategia como la que serialam os serfa 

positiva, pues generari a el espacio para el 
intercambio y la protecci6n por la presencia 
humana. 

Otras medidas preventivas y correctivas deber 
acompariar naturalmente a la estrategia de la 
auto protecci6n y reforma, pues nadie plantea el 
control de acceso como la soluci6n al problema del 
crimen, sino como un acto remediador de 
proteccion y punto de partida para Ia 
reconstruccion de la ciudad y la vida urbana. 
A partir de la definicion de Ios barrios por los 
propios vecinos, el gobierno y la ciudadania deben 
reformar el espacio territorial extemo para crear Ia 
comunidad intervecindaria. 

espacio piblico del vecindario. Es decir, desde el 
punto de vista contable pueden encontrarse 
tambien varias operaciones que compensarian el 
disfrute "privilegiado" de la propiedad piblica que 
en iltima instancia -y de acuerdo al patr6n 
urbano de la especializaci6n legitimado por las 
normas vigentes desde decadas atris- la calle de 
la urbanizacion es semi piblica mas que piblica. 

Desde el punto de vista del derecho, el acceso 
a la propiedad piblica no es absoluto. Este se 
limita por diversas razones que se aceptan muy 
normalmente. La direccion del trinsito o el cierre 
de parques luego de ciertas horas son ejemplos. Er 
el caso que nos ocupa existe un derecho superior: 
el de la proteccion de la vida y un derecho urbano: 
el de la proteccion de sus unidades primarias: Ia 
vivienda y Ia calle. 

jAbajo el voluntarismo, arriba el utopismo! ■

LA CONTABILIDAD Y EL DERECHO A LA CIUDAD 

Desde el punto de vista contable tambien exister 
razones validas para el control de acceso. Er 
primer lugar, la auto protecci6n pagada por los 
vecinos por las medidas de! control permite 
reasignar los recursos piblicos de seguridad a 
espacios mas reducidos en el exterior y, por lo 
tanto, aumentar la seguridad del entorno. Este es 
el primer credito a anotar que es equivalente al 
pago contributivo. 

El hecho de que el Estado no ha podido dar el 
servicio de seguridad por el que se paga 
adecuadamente es una segunda razon para anotar 
otro credito: debe contabilizarse en su beneficio el 
gasto de la auto protecci6n que el estado se 
economiza. Estos creditos deber contabilizarse 
como el pago equivalente por el uso privilegiado del 

REVISTA PLERUS 

55 


