
Enero / Junio 201 8 1 9

Desarrol lo de las Ciudades en América Latina

Resumen – Este traba j o propone
una d i scus i ón sobre l a d i a l écti ca en
e l reconocim ien to de l a sosten i b i l i-
d ad como un nuevo model o de de-
sarro l l o fren te a l a l óg i ca moderna
dom inan te . En e l en tend im ien to de
que debemos constru i r un nuevo
parad i gma, de l an te de l a i nevi tab l e
presenci a de l os ri esgos ambien ta-
l es y soci a l es en l as ci u dades. Esta
d i scus i ón se transporta a l a sosten i-
b i l i d ad de l as ci u dades en Améri ca
Lati na , a fi n de promover una refl e-
xi ón sobre e l u so de l a tecnol og ía
en su desarro l l o i d i os i ncrás i co.

Palabras clave – Desarro l l o Soste-
n i b l e ; Postmodern i dad ; D i a l écti ca ;
Améri ca Lati na ; C i udades Sosten i-
b l es .

Abstract – Th i s work proposes a
d i scuss i on on the d i a l ecti c i n the
recogn i ti on of susta i nab i l i ty as a
new deve l opmen t mode l , as oppo-
sed to the dom inan t modern l og i c.
Understand i ng that we must bu i l d a
new parad i gm , i n the face of envi-
ronmen ta l and soci a l ri sks i nevi ta-
b l e presen t i n the ci ti es . Th i s
d i scuss i on i s transported to the
susta i nab i l i ty of ci t i es i n Lati n Ame-
ri ca , i n order to promote a refl ecti on
on the use of technol ogy i n i ts
i d i osyncrati c deve l opmen t.

Keywords – Susta i nab l e Deve l op-
men t; Postmodern i ty; D i a l ecti cs ;
Lati n Ameri ca ; Susta i nab l e Ci ti es .
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LA DIALÉCTICA DE LA

SOSTENIBILIDAD: UN CAMINO

INCOMPLETO ENTRE EL

PRESENTE Y EL FUTURO.
Cuando observamos l a d i a l écti ca

de l desarro l l o sosten i b l e desde una

perspecti va soci a l , po l ít i ca , econó-

m ica y ci en tífi ca , podemos ver con

mayor cl ari dad que su razonam ien-

to sug i ere una tempora l i d ad y espa-

ci a l i d ad b i po l ar: l as generaci ones

presen tes y fu tu ras , l as naci ones

de l norte y de l su r, l o g l oba l y l o

l oca l , e tc. Es aqu í donde se refl e j a

l a exi s tenci a de dos pol os separa-

dos , que no aparen tan tener un es-

paci o o ti empo i n termed i o , en e l

cam ino que se va construyendo, en-

tre e l l os ; en esos res i d uos d i a l óg i-

cos que se van formando de l an te

de l a i ncerti d umbre de sus mode-

l os .

Esta d i a l écti ca es i nheren te a l

concepto de desarro l l o sosten i b l e

desde su i n i ci o . Ya podemos obser-

var, en 1 987 (1 5 años desde l a

creaci ón de l Prog rama de l as Na-

ci ones Un i das para e l Med i o Am-

b i en te (PNUMA) en Estocolmo

-1 972) , cuando l a Com is i ón Mund i a l

de l as Naci ones Un i das sobre e l

Med i o Ambien te y e l Desarro l l o pre-

sen tó e l I n forme Brund tl and , tam-

b i én l l amado "Nuestro fu tu ro

común " , cuyo concepto se estab l e-

ci ó como una a l ternati va de desa-

rro l l o que sati sfi ci era l as

neces i dades actua l es de l as naci o-

nes , s i n comprometer a l as genera-

ci ones fu tu ras (Brund tl and , 1 991 ) .

Creando, así, en sus cim ien tos , e l

primer (de dos) cam ino i ncompleto

que reconoceremos en este traba j o :

e l cam ino en tre l as acci ones i nd i s-

pensab l es en e l presen te para sa-

ci ar nuestras neces i dades de

desarro l l o y l os resu l tados fu tu ros

s i n garan tías . En este momen to

h i s tóri co , l a i dea de l a sosten i b i l i-

d ad está aún su j eta a una l óg i ca de

acci ones e i n tervenci ones prácti cas

y momen táneas (apoyados en g ran

med i da por l os "expertos" i n terna-

ci ona l es) , q ue , paradój i camen te ,

so l o produci ría resu l tados más o

menos preci sos en e l fu tu ro , con-

tando con l a estab i l i d ad de una

cond i ci ón pol ít i co-económ ica es-

pecífi ca . Lo que se torna impos i b l e

de obtener, especi a lmen te fren te a

un desti no desestab i l i zado por l a

amenaza de l os cambios cl imáti cos

ace l erados (Roaf et a l . , 2009) . En

esta perspecti va , parece que (en e l

campo de l as acci ones) uno de l os

pri nci pa l es prob l emas para e l desa-
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rro l l o de pol ít i cas efecti vas para l a

sosten i b i l i d ad s i gue s i endo l a em i-

nenci a de l os ri esgos ambien ta l es ,

de l an te de l a cua l i d ad remota (no

i nmed i ata) de resu l tados que

pod rían obtenerse . E l desfase en tre

e l pasado, e l presen te y e l fu tu ro

( l o que ha s i do, l o que es y l o que

pod ría ser) en l a defi n i ci ón de prác-

ti cas sosten i b l es es , s i n duda, un

obstácu l o importan te para e l reco-

nocim ien to de l a sosten i b i l i d ad co-

mo pri nci p i o i nd i scu ti b l e . Cada

prácti ca o pol ít i ca en este sen ti do ,

parece ob l i gada a pasar por un pro-

ceso de l eg i t imaci ón o "des l eg i t ima-

ci ón " , ba j o l a vi s i ón críti ca de otras

áreas más "reconoci das" , ta l es co-

mo l a b i o l og ía y l a ecol og ía , por

e j emplo . La sosten i b i l i d ad ha pod i-

do hab l ar así de l a supervi venci a

de l a especi e humana en e l p l ane-

ta , en nombre de l as "ci enci as un i-

versa l es" . Según Hen ri Asce l rad

(2001 ) , esta i ncerti d umbre con res-

pecto a l os resu l tados de l as acci o-

nes actua l es abre e l debate

i deo l óg i co en d i versas áreas, de ta l

manera que no puede haber una

sol a respuesta .

La exi stenci a de l pri nci p i o de l a

i ncerti d umbre en l a d i a l óg i ca de Ed-

gar Mori n (1 999) crea una oportun i-

dad para cuesti onar y rep l an tear l as

re l aci ones de pol ari dad de l os s i s-

temas comple j os , i n do más a l l á de

l os modos de producci ón de conoci-

m ien to que reducen e l todo a sus

e l emen tos esenci a l es . La d i a l óg i ca

en ti ende que un s i s tema comple j o

está i n teg rado por l as re l aci ones

en tre sus partes , que apun tan l as

reconstrucci ones de l as expres i o-

nes , narrati vas , memori as y expe-

ri enci as -partíci pes de l a d i nám ica

soci a l - , cen trándose en e l momen to

de l con tacto (reconocim ien to) en tre

l as partes como fundamen ta l para

l a exi s tenci a de l s i s tema. En ese

momen to de con tacto se genera l a

i ncerti d umbre , l a cua l , según Boa-

ven tu ra San tos (201 1 ) , ocu rre por

l a traducci ón de l s i gn i fi cado que e l

fenómeno posee para cada parte .

En ese momen to de con tacto-tra-

ducci ón , un fenómeno exp l i ca e l

otro por su concordanci a o an tago-

n i smo. Esa cond i ci ón de i ncerti-

d umbre es i nd i spensab l e para l a

transformación . S i n e l l a , l os mode-

l os seri an cerrados. Es j u sto deci r,

q ue so l o es pos i b l e rea l i zar cam-

b i os en l os s i s temas comple j os ,

porque e l l os no son perfectos , por-

que exi ste l a i ncerti d umbre , que im-

p i de de perci b i rl o como tota l i zado

-fi na l i zado. S i empre habrá l a i ncer-
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t i d umbre : un área que no puede ser

en teramen te defi n i da o traduci da .

E l l a hace que l os s i s temas sean sa-

nos. La creenci a en l a comprens i ón

tota l de un fenómeno o en l a pa l a-

bra i ncuesti onab l e , recae pe l i g rosa-

men te sobre l as i deas absol u tas de

l os pad rones fundamen ta l i s tas .

La i dea de que e l desarro l l o sos-

ten i b l e no es un estado que se de-

be a l canzar, s i no un proceso,

resue l ve en parte e l prob l ema i n i-

ci a l sobre e l cam ino recorri do en tre

e l presen te y e l fu tu ro , y se vue l ve

cruci a l para su comprens i ón . I nevi-

tab l emen te , fren te a l a l óg i ca de l

pensam ien to dom inan te (y por fa l ta

de a l ternati vas a ese) , esta i dea se

vi ncu l a con e l mode l o de produc-

ci ón l i near, q ue , según Artu ro Esco-

bar (2005a) es e l m i smo en sus

bases, ya sea para una l óg i ca de

producci ón l i bera l o marxi s ta . La

sosten i b i l i d ad se convi erte así en

un proceso a impl emen tar, basado

en l as experi enci as y e l conoci-

m ien to previ o de l os actores que ya

están en l a escena, s i n una com-

prens i ón verdadera de que estamos

de l an te de un nuevo y ún i co para-

d i gma, que requ i ere un esfuerzo de

desconstrucci ón de i deas, para una

reconstrucci ón s i n mode l os a pri ori .

E l l a nace así con asp i raci ones de

"sa l var a l a human i dad " de una cri-

s i s g l oba l (especi a lmen te con mati-

ces fi nanci eras) , pero con pocas

herram ien tas y cim ien tos para a l-

canzarl a (Brune l , 2004) .

DIALÉCTICA DE LA

SOSTENIBILIDAD: UN CAMINO

INCOMPLETO ENTRE EL

"NOSOTROS" Y EL "OTRO".
La construcci ón de un concepto de

sosten i b i l i d ad , basado en l as herra-

m ien tas , actores , l óg i cas y mode l os

coyun tu ra l es conoci dos a pri ori ,

crea e l segundo cam ino i ncompleto

que se propond rá en este traba j o :

e l cam ino i n termed i o i gnorado en tre

e l "e l l os" y e l "nosotros" - en tre l os

países "vendedores" de so l uci ones

y l os países "compradores" . Al po-

ner esta d i scus i ón en e l con texto

de l occi den te y parti cu l armen te con

respecto a l a Améri ca Lati na , en-

tend i da en este texto como el "no-

sotros" , buscamos comprender

cómo la imagen de l a Améri ca Lati-

na ha s i do creada y con ti núa s i endo

creada, como un l ugar reconoci do a

través de l "otro" .

Como parte de su críti ca de l a

modern i dad occi den ta l , Boaven tu ra
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San tos (201 0) exp l i ca l a imagen de

Améri ca Lati na a través de l a cons-

trucci ón de l a prop i a i den ti dad occi-

den ta l moderna . Donde esta

i den ti dad se mol dea i n i ci a lmen te en

l a re l aci ón de a l terna l i d ad con e l

Ori en te , vi s to en l as cruzadas en tre

e l s i g l o XI y XI I I ; posteri ormen te en

l a re l aci ón de i n feri ori dad de sus

col on i as , en tre e l s i g l o XIV y XIX y

fi na lmen te en l a re l aci ón de exter-

na l i d ad con respecto a l a natu ra l e-

za , vi s ta desde e l su rg im ien to de l

i l um i n i smo en e l s i g l o XVI I hasta

l os d ías actua l es . Es así como po-

demos observar respecti vamen te

tres factores de moti vaci ón : l a fe , l a

modern i dad y l a técn i ca . Los tres

presen tes , a menudo por l a fuerza ,

en l a construcci ón de l a Imagen de

Améri ca Lati na . La i nvenci ón de l a

Améri ca Lati na como i den ti dad es

referi da por Wal ter M i gno l o (2007)

como una impos i ci ón h i s tóri ca de

l as estructu ras geopol ít i cas vi gen-

tes . Según e l au tor, después de que

l as naci ones col on i zadoras eu ro-

peas se vi eron ob l i gadas a recono-

cer l a au tonomía de l os estados

ub i cados en e l norte de Améri ca (en

e l s i g l o XIX) , fue necesari o reorde-

nar l a geog rafía po l ít i ca de Améri-

ca , d i vi d i éndo l a en tre ang l osa j ona y

l ati na . Es en este pun to que se

acuña l a noci ón de l ati n i dad , refi-

ri éndose a l os l a ti noameri canos co-

mo "eu ropeos de segunda cl ase" ,

excl uyendo de esta l a ti n i dad a l as

pob l aci ones i nd ígenas de Améri ca y

l as pob l aci ones afrodescend i en tes .

Perpetuando así un proceso de ser-

vi d umbre de l a l l amaba "Améri ca

Lati na" , q ue g radua lmen te se tras-

l adaría de l a Eu ropa para l a Améri-

ca ang l osa j ona . Cabe seña l ar que

l a b i po l ari dad geopol ít i ca de esta

re l aci ón de servi d umbre es re l evan-

te para l a comprens i ón de l os mo-

de l os actua l es de sosten i b i l i d ad ,

pero míti ca para l oca l i zar espaci a l-

men te estos mode l os en un e j e nor-

te-su r, este-oeste , etc. , ya que l as

re l aci ones dom inan tes pueden dar-

se desde cua l qu i era de l os " l ados" ,

e i ncl u so den tro de e l l os . Con res-

pecto a l a sosten i b i l i d ad , no exi ste

una pol ari dad rea l , pero sí, i n ten-

ci ona l .

En l os procesos neocol on i a l es

actua l es , ya no estamos subyuga-

dos en nombre de l a fe de l os "con-

qu i s tadores" , pero aún estamos

someti dos en nombre de l a moder-

n i dad y l a tecnol og ía . Debemos

aceptar proyectos de desarro l l o que

imponen técn i cas y tecnol og ías en-

tend i das como superi ores , en nom-
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bre de una raci ona l i d ad que repri-

me nuestra i den ti dad . En estos pro-

cesos hay una s im i l i tu d con e l

co l on i a l i smo, por l a i n to l eranci a con

l a d i ferenci a , por l a creenci a de un

sa l vador y de un rescatado.

MÚLTIPLES

SOSTENIBILIDADES: LA

BÚSQUEDA DE LA AUTORIDAD

Y LA LEGITIMIDAD.
Vein te años después de l a Con fe-

renci a de Estoco lmo, en l a l l amada

Agenda 21 1 992- , se rea l i zó un

cambio s i gn i fi cati vo en e l sen ti do

de l a sosten i b i l i d ad , tratando de ha-

cerl a i ncl u s i va (Sachs, 1 992) : E l

térm i no "desarro l l o sosten i b l e" ad-

qu i ri ó su re l evanci a cu l tu ra l actua l ,

moti vado por l os movim ien tos so-

ci a l es , cada vez más importan tes , y

por e l creci en te apoyo med iáti co .

En un esfuerzo g l oba l para hacer

de l desarro l l o sosten i b l e un e l emen-

to soci a lmen te i ncl uyen te , sosten i-

b l e desde l a perspecti va ambien ta l

y económ ica ; numerosos i nvesti ga-

dores han i n ten tado de l im i tar áreas

de acci ón para este desarro l l o , así

como cri teri os operaci ona l es para

su funci onam ien to . En tre e l l os ve-

mos l a obra de I gnacy Sachs, que ,

a l o l argo de vari os años, de l i neó

ocho perspecti vas de organ i zaci ón

de l tema (Sachs, 2000) : primera-

men te , soci a l , cu l tu ra l , eco l óg i co ,

terri tori a l , económ ico y ambien ta l , y

más tarde , po l ít i ca naci ona l y po l ít i-

ca i n ternaci ona l . Estas áreas nos

perm i ten en tender que e l d i scu rso

sobre e l desarro l l o sosten i b l e ti ene

l a característi ca de pasar a través

de d i feren tes áreas a l a vez, con

d i versas esca l as y mati ces . Esta

comple j i d ad resu l ta en una d i fi cu l-

tad por defi n i r acci ones y l ím i tes

para e l desarro l l o . La cuesti ón tec-

no l óg i ca , que está cl aramen te i n-

cl u i da en estas áreas, ha ganado

mayor importanci a en l os ú l t imos

años, con su sorprenden te prog reso

(parti cu l armen te en l as áreas de

nanotecnol og ía , b i otecnol og ía y

tecnol og ía de l a i n formación ) . Esto

pod ría , según G i l l es Berhau l t

(201 0) , ser cl as i fi cado como una

perspecti va i ndepend i en te de l tema.

Más a l l á de l a exi s tenci a de va-

ri as áreas de organ i zaci ón que,

combi nadas, hacen pos i b l e l a cons-

trucci ón de "mú l ti p l es sosten i b i l i d a-

des" , vemos que en nuestra

soci edad permanecen d i feren tes

d i scu rsos sobre e l desarro l l o soste-

n i b l e . Esto estab l ece d i feren tes mo-

de l os i deo l óg i cos para observar e l

m i smo fenómeno. En este sen ti do ,
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Wol fgang Sachs (1 996) sug i ri ó tres

perspecti vas para l a comprens i ón

de l d i scu rso sobre e l desarro l l o

sosten i b l e que d i fi eren en l a forma

como impl íci tamen te se en ti ende l a

fi n i tu d de l os recu rsos de l p l aneta :

" l a perspecti va forta l eza" , " l a pers-

pecti va de l astronau ta" y " l a pers-

pecti va de l hogar" . La primera

perspecti va es una vi s i ón tecnocén-

tri ca , en l a cua l se cree que l a sos-

ten i b i l i d ad se refi ere a l a efi ci enci a

soci a l y ambien ta l , para e l man ten i-

m ien to de l desarro l l o en tend i do co-

mo crecim ien to económ ico. Se

refi ere así a una permanenci a de l

estatu s quo de l mode l o de produc-

ci ón de l os cornucop i anos moder-

nos . Según este pensam ien to , l os

recu rsos de l p l aneta se vue l ven

i dea l i s tamen te i nagotab l es , ya que

e l cap i ta l , l a ci enci a y l a tecnol og ía

ti enen un a l cance i n imag i nab l e y

puede sol uci onar cua l qu i er prob l e-

ma re l aci onado con l a sosten i b i l i-

d ad . Esta i dea se puede apreci ar,

por e j emplo , en e l pun to de parti da

de l a Decl araci ón de Estocolmo

(J iménez, 2009) : “ l a l eg i t im i dad de

l a conqu i sta de l a natu ra l eza por e l

poder de l a modern i zaci ón ” . La se-

gunda perspecti va es una vi s i ón

ambien ta l i s ta , q ue i den ti fi ca a l p l a-

neta y sus recu rsos como l im i tados.

Estos ú l t imos son i nd i spensab l es

para l a supervi venci a de l a especi e

humana en l a ti erra , su preserva-

ci ón se convi erte en una pri ori dad

sobre todos l os demás i n tereses

humanos. En esta perspecti va , l as

naci ones deberían estab l ecer su

producci ón de acuerdo y en propor-

ci ón a l os recu rsos d i spon i b l es :

ob l i gando a l as naci ones más i n-

dustri a l i zadas a reduci r su produc-

ci ón y perm i ti endo a l os menos

i ndustri a l i zados aumen tar l a suya.

La tercera perspecti va presen tada

busca descen tra l i zar e l desarro l l o ,

equ i l i brando e l n i ve l de producci ón

y consumo de l as naci ones a l a ca-

paci dad de res i l i enci a de sus eco-

s i s temas. Esta se refi ere a un

mundo neomal tu s i ano l im i tado,

donde e l desarro l l o no se cen tra en

l a capaci dad económ ica , n i en l a

preservaci ón de l med i o ambien te ,

s i no en l os med ios de subs i s tenci a .

Por l o tan to , l a sosten i b i l i d ad no es

só l o una cuesti ón de efi ci enci a , s i-

no también una cuesti ón de su fi-

ci enci a : l ím i tes cuan ti ta ti vos y

cua l i ta ti vos para e l crecim ien to de

un s i s tema cerrado, l o que nos con-

duce a l as noci ones fundamen ta l es

de esca l a y de res i l i enci a de l os

ecos i stemas.
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En teoría , cua l qu i er d i scu rso so-

bre l a sosten i b i l i d ad puede tener su

l eg i t im i dad cuesti onada, s i sus

prácti cas parecen no segu i r una l ó-

g i ca raci ona l , s i excl uyen a l as par-

tes menos favoreci das en l a

mayoría de sus proced im ien tos , o s i

no parece servi r a un i n terés

común . En este con texto , l a l eg i t i-

m i dad se en fren ta a a l gunos prob l e-

mas críti cos ta l es como, por

e j emplo , defi n i r y de l im i tar l as par-

tes i nvo l ucradas; defi n i r q ué es un

i n terés común o qu i én ti ene e l po-

der de reconocerl o . En e l campo de

l a po l ít i ca y de l a economía , por

e j emplo , es normal que un i n terés

común en tre en con fl i cto con i n tere-

ses parti cu l ares . Pero en otras

áreas puede ser más fáci l imag i nar,

por e j emplo , que e l derecho a l a vi-

da es un i n terés común , no so l o

empíri camen te , s i no mora lmen te

superi or a cua l qu i er otro i n terés ( i n-

d i vi d ua l o co l ecti vo) . Cua l qu i er

prácti ca o pol ít i ca en este sen ti do ,

parece tener que pasar por una l e-

g i t imaci ón conced i da sobre l a base

de otros pri nci p i os d i feren tes de l a

sosten i b i l i d ad . Ésta hab l aría sobre

l a supervi venci a de l a especi e hu-

mana en e l p l aneta en nombre de

otras "ci enci as un i versa l es" . Es a

parti r de esta supos i ci ón que obser-

vamos i n ten tos de l eg i t imar l a sos-

ten i b i l i d ad sobre otras ci enci as y

d i sci p l i nas . En una soci edad , cuan-

do se trata de supervi venci a , e l de-

recho col ecti vo preva l ece sobre e l

derecho i nd i vi d ua l , de acuerdo con

estándares estab l eci dos sobre l a

base de l conocim ien to exi sten te

(Bauman , 2003) . Las reg l as soci a-

l es de supervi venci a son sacri fi ci os

l eg ítimos que afectan a todos den-

tro de un pri nci p i o democráti co ,

m ien tras que l as reg l as de l estatu s

quo económ ico y pol ít i co son pri va-

ci ones que afectan a a l gunos. En l a

m i sma l ínea , Davi d Harvey (1 996) y

U l ri ch Beck (2001 ) advi erten sobre

l a pos i b i l i d ad de que l a soci edad

adopte ci ertas postu ras tota l i tari as

l eg ítimas (o l eg i t imadas) que redu-

cen l a l i bertad i nd i vi d ua l fren te a

l os creci en tes ri esgos human i tari os .

Según Harvey (1 996) , s i l os mode-

l os g l oba l es (de j u sti ci a po l ít i ca ,

economía , etc. ) - i n cl u so s i son l l a-

mados un i versa l es- se imponen so-

bre l os mode l os l oca l es , se trata de

una acti tu d au tori tari a , impuesta a

l os menos favoreci dos ; de l m i smo

modo, s i l os mode l os l oca l es su-

p l an tan a l os mode l os g l oba l es ,

sería una acti tu d au tori tari a y xenó-

foba. Por l o tan to , se debe encon-

trar un mode l o que perm i ta a l en tar
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a l a comun i dad l oca l y comprender

su d i vers i dad (s i n sobreestimarl a) ,

generando de esta manera e l equ i l i-

bri o y l a equ i dad en tre l as partes .

Un mode l o que e l abore un nuevo

l engua j e , de una nueva l óg i ca tri-

naría transd i sci p l i nari a (Basarab N i-

co l escu , 2000) , tomando en cuen ta

l a i n formación en tre vari as áreas de

conocim ien to , donde no sol o hay

fa l sos y verdaderos , y de nuevos

conceptos que perm i tan un d i a l ogo

genu i no en tre l as áreas.

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS

CIUDADES

De acuerdo con e l i n forme de l a

ONU -Hábi ta t (201 3) , más de l a m i-

tad de l a pob l aci ón mund i a l vi ve en

zonas u rbanas y este número s i gue

creci endo: en 2030 , cas i e l 60% de

l a pob l aci ón vi vera en l as ci u dades.

A esto se suma el hecho de que es-

tas ci udades, más a l l á de serán

pensadas como nuestro nuevo Há-

b i ta t natu ra l , están s i endo constru i-

das como los g randes íconos de l

"esti l o de vi da moderno" . En e l l as

se concen tra una g ran parte de l as

acci ones an tropogén i cas que son

reconoci das como agen tes s i gn i fi-

cati vos de l cambio cl imáti co g l oba l

(Roaf, 201 0) . Esta exa l taci ón de l a

vi da moderna en l as ci u dades so l a-

men te puede man tenerse med i an te

e l u so i nd i scrim i nado de: a) tecno-

l og ías que susti tu yen o reducen l as

l abores que depend ían an tes de

que un esti l o de vi da menos consu-

m i sta ; b) tecno l og ías que con tro l an

e l cl ima i n terno a l perm i ti r l a capa-

ci dad de vi vi r en cond i ci ones am-

b i en ta l es extremas para e l ser

humano, y c) tecno l og ías que au to-

mati zan funci ones cada vez más

comple j as en l os g randes cen tros

u rbanos. Estas tecnol og ías depen-

den de recu rsos energéti cos caros

y l im i tados y, s i gu i endo una l óg i ca

consum i sta , son ráp i damen te dese-

chab l es , l o que aumen ta l a produc-

ci ón de res i d uos u rbanos. En este

con texto , l as ci u dades se convi er-

ten en e l escenari o más obvi o de l a

l u cha por l a supervi venci a de l a hu-

man i dad , destacando l as i n tercone-

xi ones en tre l as estructu ras

u rbanas, sus construcci ones y e l

ecos i s tema g l oba l .

Para l l evar l a d i scus i ón de l desa-

rro l l o sosten i b l e a l tema u rbano,

Asce l rad (2001 ) presen ta vari as

matri ces d i scu rs i vas exi sten tes so-

bre l a sosten i b i l i d ad u rbana. Según

e l au tor, l a ci u dad puede, en pri nci-

p i o , ser represen tada de tres mane-

ras : 1 ) l a ci u dad como obj eto que
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represen ta un materi a l técn i co y

comple j o que obedece a pri nci p i os

fís i cos 2) l a ci u dad cons i derada co-

mo un espaci o donde hay operaci o-

nes cuyo ob j eti vo fi na l es l a

"ca l i d ad de vi da" , y 3) l a ci u dad co-

mo un l ugar para reconstru i r l a l eg i-

t im i dad de l as pol ít i cas u rbanas.

Escenari o de l poder de l as i n sti tu-

ci ones púb l i cas y pri vadas y, en

parti cu l ar, de l a responsab i l i d ad de l

Estado. La cuesti ón tecnol óg i ca se

destaca en l a primera represen ta-

ci ón , por l a subord i naci ón a l a que

está su j eta l a ci u dad . En esta re-

presen taci ón , e l au tor p l an tea dos

mode l os : a) un mode l o de raci ona l i-

dad eco-energéti ca . Es deci r, l a re-

presen taci ón técn i co-materi a l de l a

ci u dad como matri z compuesta por

un vector de consumo (de espaci o ,

energ ía y materi a l es) y otro vector

de producci ón de res i d uos , por un

m i smo rango de servi ci os . b) Un

mode l o de equ i l i bri o metaból i co

(ori g i na lmen te propuesto por Her-

bert G i rardet) . Es deci r, l a repre-

sen taci ón ecos i stém ica de l as

ci u dades, compuesta por movim ien-

tos de ci rcu l aci ón i n terdepend i en-

tes , i n tercambios y transformación

de recu rsos. Un adecuado a j u ste de

l as reservas y fl u j os de materi a y

energ ía .

En térm inos de d i seño y p l an i fi-

caci ón u rbana, su sosten i b i l i d ad

puede ser mejorada por su forma,

tamaño, con fi gu raci ón y d i s tri buci ón

espaci a l . Por l o tan to , l as re l aci o-

nes menos d i spares en tre l a pro-

ducci ón y e l consumo loca l , en tre l a

en trada de recu rsos y l a sa l i d a de

res i d uos , así como la reducci ón de

l os fl u j os (energéti cos , materi a l es y

económ icos) en l a ci u dad , pueden

promover un metabol i smo más

equ i l i brado. Estos prob l emas se

traducen en una forma u rbana más

equ i ta ti va . Las nuevas tecnol og ías

pueden tener un pape l re l evan te en

este metabol i smo, por e j emplo , po-

tenci ando e l u so de fuen tes de

energ ía renovab l es , reduci endo l a

neces i dad de recu rsos materi a l es y

humanos, o reduci endo e l desperd i-

ci o y l as pérd i das en l os procesos

que i nvo l ucran a l a ci u dad .

S i , por un l ado, se puede pensar

que e l u so efi ci en te de l os recu rsos

med ioambien ta l es y l a ca l i d ad de

vi da u rbana son atri bu tos de l as

ci u dades poco densas, perm i ti endo

l a producci ón l oca l de recu rsos (en-

tradas) en e l sue l o d i spon i b l e ; por

otro l ado, también se puede pensar

que son atri bu tos de l as ci u dades

densas, pues concen tran e l consu-
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mo y el desperd i ci o . En este caso,

hay una i n tens i fi caci ón , que aumen-

ta l a efi ci enci a energéti ca y mate-

ri a l para reduci r, reu ti l i zar o

reci cl ar. En l a prácti ca , l a cond i ci ón

i dea l de l metabol i smo u rbano, con

en tradas mín imas, fl u j o i n terno re-

duci do y ba j as sa l i d as no puede

cumpl i rse en n i ngún mode l o pos i b l e

de ci udad . La efi ci enci a cons i s te en

encon trar un estado donde l a " fa l ta"

en e l metabol i smo i dea l se ve más

o menos compensada por l a "abun-

danci a" . No sol o en térm inos cua l i-

ta ti vos , s i no también en térm inos

cuan ti ta ti vos .

Cabe seña l ar que l a cuesti ón de

l a sosten i b i l i d ad de l a ci u dad tam-

b i én debe abordarse med i an te l a

capaci dad de gesti onarl a democráti-

camen te . Refi ri éndonos a prob l e-

mas ta l es como la dens i dad de l a

ci u dad y l a d i spon i b i l i d ad de recu r-

sos que gu i arán l a estrateg i a que

se u ti l i zará . S i , por e j emplo , por un

l ado, l a dens i fi caci ón perm i te un

mejor uso de l sue l o , por otro l ado,

conduce a una sobrecarga en térm i-

nos de i n fraestructu ra y de consu-

mo de recu rsos. Demandando

s i stemas tecnol óg i cos más grandes

y mejores para man tener sus es-

tructu ras en funci onam ien to . Es así

como, l o que pod ría ser adecuado

para países densamen te pob l ados

como los de Eu ropa no l o sería ne-

cesari amen te para países con una

extensa área terri tori a l , como Bra-

s i l , Estados Un i dos o Canadá. Las

so l uci ones menos densas y más

pequeñas que se conectan a una

red de ci udades pod rían , por e j em-

p l o , ser una a l ternati va más soste-

n i b l e para l as ci u dades

l ati noameri canas. Los l l amados mo-

de l os de sosten i b i l i d ad un i versa l se

han constru i do en una extraterri to-

ri a l i d ad que no se puede ap l i car de

l a m i sma manera a l as d i feren tes

cond i ci ones terri tori a l es y demográ-

fi cas . La pregun ta pri nci pa l es l a

defi n i ci ón de l a so l uci ón más efecti-

va para cada s i tuaci ón , ten i endo en

cuen ta , además de l a cond i ci ón te-

rri tori a l , l a acces i b i l i d ad técn i co-

económ ica de l as pob l aci ones, l as

d i ferenci as cl imáti cas y l a d i vers i-

dad cu l tu ra l , q ue recaerán sobre e l

"equ i l i bri o eco l óg i co" . Esta cuesti ón

terri tori a l es ampl i fi cada por Esco-

bar (2005b) hasta una cuesti ón

ecos i stém ica , donde l a sosten i b i l i-

d ad cons i s te en una arti cu l aci ón de

l os proyectos de vi da de l as comu-

n i dades con e l proyecto pol ít i co de

l os movim ien tos soci a l es , en e l es-

paci o que é l l l ama terri tori o-reg i ón .
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Por l o tan to , cada ci udad debe te-

ner una sol uci ón adaptada a su te-

rri tori o , sus recu rsos , sus med ios

de producci ón , su cl ima y su cu l tu-

ra .

Cons i derando a l a ci u dad como

un concepto trans i tori o , porque se

encuen tra constan temen te transfor-

maci ón (Ascher, 1 995) , en tendemos

que l a ci u dad sosten i b l e no puede

exi sti r como un fi n en sí m i sma, s i-

no como un proceso con ti nuo. En-

tonces, l a mu taci ón natu ra l de l as

ci u dades debe conduci r a una va l o-

raci ón de l as acci ones en detrimen-

to de l resu l tado. Cua l qu i er producto

que se d i ce ser sosten i b l e y que no

va l ore e l proceso, só l o da como re-

su l tado un pasti che de sosten i b i l i-

d ad . Como se puede ver en muchos

proyectos nuevos (u rbanos y arqu i-

tectón i cos) , q ue , deb i do a que ha-

b l an por e l b i en de l a tecnol og ía ,

pretenden ser sosten i b l es . Esta

creenci a en l a capaci dad de l a ci en-

ci a moderna para superar l os ri es-

gos deri vados de l as acti vi dades

humanas se queda en e l d i scu rso

ProDesarro l l o y se pueden observar

en muchos "ecod i seños" fu tu ri s tas

de l imag i nari o arqu i tectón i co y u r-

ban ísti co .

En l o que respecta a l as ed i fi ca-

ci ones , en l a actua l i d ad e l concepto

comerci a l de un ed i fi ci o moderno es

e l de un ed i fi ci o con tecnol og ía

ap l i cada . Nuevas tecnol og ías ( i n-

dustri a l i zadas) que se usan en de-

trimen to de l as tecnol og ías

trad i ci ona l es , que pod rían exi sti r

como al ternati vas . Un error común

y g rave es pensar que un ed i fi ci o

moderno sería s i nón imo de un ed i fi-

ci o sosten i b l e , q ue cuan to más

avanzada sea su tecnol og ía , más

sosten i b l e será . En este campo, a

menudo vemos nuevas tecnol og ías ,

que pretenden reemplazar una tec-

no l og ía más an ti gua , cons i derada

obsol eta . Una vez más, se debe te-

ner cu i dado sobre qu i én ti ene l a

au tori dad para rechazar una tecno-

l og ía en benefi ci o de otra . En oca-

s i ones , a l gunas de estas

tecnol og ías pueden even tua lmen te

abandonarse por razones pol ít i cas

o económ icas muy a l e j adas de l as

razones de l a efi ci enci a o l a su fi-

ci enci a . También debemos poner

atenci ón a l a dependenci a técn i ca y

económ ica que estas nuevas tecno-

l og ías pueden generar. Es impor-

tan te recordar que l a d i scus i ón

sobre l a sosten i b i l i d ad de l os ed i fi-

ci os ahora está d i s tors i onada. E l l a

va l ora e l respeto por una seri e de
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e l emen tos "ambien ta lmen te correc-

tos" de una l i s ta de nuevas técn i cas

y tecnol og ías impuestas por e l mer-

cado. Podemos observar, por e j em-

p l o , u n g ran número de cód i gos y

eti q uetas de ca l i d ad , creados re-

ci en temen te para e l campo de l a

construcci ón , que normal i zan i nd i s-

cu ti b l emen te e l sector, pero no ga-

ran ti zan l a sosten i b i l i d ad de l as

construcci ones. A n i ve l mund i a l , ha

hab i do una demanda creci en te de

s i s temas de tecnol og ías más "am i-

gab l es" con e l med i o ambien te , l o

que ha resu l tado en l a i n teg raci ón

de nuevas tecnol og ías para l os ed i-

fi ci os . Parti cu l armen te , l a nanotec-

no l og ía tra j o una transformación

s i gn i fi cati va en l a producci ón de

nuevos materi a l es de construcci ón ,

med i an te e l aumen to o l a mod i fi ca-

ci ón de sus característi cas fís i cas .

Según Roaf, (201 0) e l mundo ti ende

a avanzar haci a l a efi ci enci a de es-

tos s i s temas tecnol óg i cos en l as

ed i fi caci ones, pero l os pri nci pa l es

obstácu l os s i guen s i endo l as fuer-

zas de l mercado, l os organ i smos

regu l adores , l a l eg i s l aci ón y l a ges-

ti ón pol ít i ca de l prob l ema. Deb i do a

que l a tecnol og ía , en parti cu l ar l a

nanotecnol og ía , no es i nofens i va :

e l l a p l an tea cuesti ones de carácter

económ ico, med i oambien ta l e i ncl u-

so mora l . La búsqueda exa l tada de

efi ci enci a ofusca l a cuesti ón i nevi-

tab l e de l a su fi ci enci a . Para un fu-

tu ro sosten i b l e , además de

cen trarnos en mejorar l os s i s temas

tecnol óg i cos , debemos i r más a l l á

a l cambiar e l comportam ien to de l

mercado, de l estado y de l a soci e-

dad .

REPRESENTACIONES Y

DECONSTRUCCIONES

La modern i dad occi den ta l parece

j ugar un pape l importan te en l a

construcci ón de l a imagen de Amé-

ri ca Lati na . Así nos encon tramos

con vari os au tores (Escobar, 2005b;

M i gno l o 2007 ; San tos , 201 0) que

reconocen a l co l on i a l i smo como un

componen te esenci a l de esta mo-

dern i dad . Según estos au tores ,

exi s te una col on i a l i d ad que es parte

de l a modern i dad y que no puede

exi sti r s i n e l l a . Al i r en con tra de l a

i dea de que l a modern i dad es un

proyecto i nconcl u so que debe com-

p l etarse , estos au tores proponen

una re i nvenci ón de l a modern i dad

desde una perspecti va poscol on i a l .

San tos (201 0) argumen ta que, a l

excl u i r e l co l on i a l i smo de l a au to-

rrepresen taci ón de l a modern i dad ,

se creó una imagen i ncompleta de

esta ú l t ima y sus fundamen tos .
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Abri endo una vía para procesos no

percepti b l es (no reconoci b l es por l a

l i gereza de su i den ti dad ) que con-

ducen a l co l apso de l a modern i dad

m i sma. E l au tor en fati za l a impor-

tanci a de l a au torrepresen taci ón pa-

ra comprender l as re l aci ones de

poder actua l es a esca l a g l oba l . Po-

s i ci ona l a actua l re l aci ón "norte-su r"

en una coyun tu ra h i s tóri ca donde

l as dos partes se "descubren " ' : u na

como sa l vadora y otra como resca-

tada . Lo que a primera vi sta puede

parecer so l o un hecho h i stóri co , ti e-

ne , hasta hoy, cons i derab l e re l evan-

ci a en l a forma en que nos vemos a

nosotros m i smos (en e l "su r" ) y nos

represen tamos, refl e j ados en e l

"norte" . En tonces, s i en tendemos

que nuestras referenci as , a pri ori

para l a construcci ón de un concep-

to de sosten i b i l i d ad , se basan en

l os m i smos va l ores de l a modern i-

dad , i n depend i en temen te de l a re l a-

ci ón norte-su r, pod remos ver que l a

d i scus i ón sobre l a sosten i b i l i d ad va

más a l l á de una d i cotomía en tre e l

más y e l menos favoreci do. Va a l

cuesti onam ien to de nuestro mode l o

de ci vi l i zaci ón .

Para a l gunos au tores , como Har-

vey (1 996) , e l debate sobre l a sos-

ten i b i l i d ad es un debate acerca de

un orden preestab l eci do : e l mode l o

de producci ón cap i ta l i s ta . Ta l l ectu-

ra nos perm i te en tender e l fenóme-

no, cons i derando l a permanenci a

de l estatu s quo de l mode l o de pro-

ducci ón , s i n d i scu ti r u na pos i b l e

qu i ebra de l os parad i gmas actua l es

de producci ón . E l desarro l l o de

nuevas tecnol og ías y su capaci dad

para a l terar l a su fi ci enci a y l a efi-

ci enci a de l os s i s temas nos sor-

prende cada d ía y puede l l evarnos

a l a ten taci ón de creer que todo es

pos i b l e . S i n embargo, defi n i r esca-

l as y l ím i tes es fundamen ta l para l a

sosten i b i l i d ad de un mundo l im i ta-

do. No obstan te , ta l i d ea en tra en

con fl i cto con nuestro parad i gma ac-

tua l . Porque "hab l ar de l ím i tes im-

p l os i ona l a promesa l i bera l de l a

abundanci a un i versa l por e l creci-

m ien to de l a demanda y de un mer-

cado en constan te expans i ón "

( traducci ón l i bre - Acse l rad 2009,

p . 49) . No debemos de j arnos seduci r

tampoco por l a promesa de que l as

tecnol og ías reso l verán todas l as

externa l i d ades de l modo de produc-

ci ón actua l . Hay una trans i ci ón que

debe hacerse : l as nuevas tecno-

l og ías no deben ser u ti l i zadas para

apoyar l os mode l os sobrepasados,

más b i en para hacer pos i b l e l a

exi s tenci a de nuevos mode l os . S i
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creemos que l a soci edad está pa-

sando por una transformación fun-

damen ta l , q ue a l gunos au tores ,

como Beck (2001 ) y Tou ra i ne (201 1 )

l l aman "cri s i s" de l os mode l os ac-

tua l es , ¿no sería pos i b l e pensar en

un desarro l l o según un mode l o d i fe-

ren te a l actua l ?

Esta creci en te percepci ón de cri-

s i s , l a i n sati sfacci ón con e l desarro-

l l o de l os países "menos

favoreci dos" y e l mode l o de sosten i-

b i l i d ad de l os países "más favoreci-

dos" , así como la aparen te

i ncapaci dad de l a ci enci a y l a tec-

no l og ía para reso l ver todos l os pro-

b l emas soci a l es , económ icos y

ambien ta l es de l a modern i dad , su-

g i eren l a neces i dad de una nueva

forma de desarro l l o , ci tada por a l-

gunos críti cos como el posdesarro-

l l o (Escobar, 2005) . En este

sen ti do , d i versos críti cos de l a mo-

dern i dad (Bauman 1 998 ; G i ddens,

1 991 ; San tos , 201 0) reconocen que

exi sten pres i ones soci a l es y cu l tu-

ra l es actuan tes , que ob l i gan a l ac-

tua l mode l o ci vi l i zatori o -cuyo e l

desp l ome es cada vez más evi den-

te- a hacer una trans i ci ón haci a pa-

rad i gmas emergen tes , reconoci endo

l a neces i dad de reconstrucci ón de

l os mode l os actua l es . Sug i ri endo

que l a perspecti va poscol on i a l

transci ende a l a modern i dad occi-

den ta l , San tos (201 0) apun ta que

es necesari o recrear l a democraci a ,

l a po l ít i ca e i ncl u so e l Estado, con

base en l o que é l l l ama una "ep i s-

temolog ía de l Su r" (San tos , 201 1 ) .

Y esto , en tend i endo a l Su r no como

un l ugar geog ráfi co , s i no como una

rea l i d ad soci opo l ít i ca de qu i enes

su fren con e l neocol on i a l i smo. Un

nuevo model o de desarro l l o , en e l

que l a natu ra l eza y l a soci edad

sean perci b i das como una sol a co-

sa . En e l que , de acuerdo con l os

conceptos posmodernos, l a natu ra-

l eza no es externa a l hombre: es

parte de, no pud i endo ser separa-

dos o perci b i dos de una manera d i-

feren te .

LA REINVENCIÓN DEL

PARADIGMA.
Las ci udades, sus estructu ras y e l

esti l o de vi da de sus hab i tan tes

están en e l cen tro de l a cuesti ón de

l a sosten i b i l i d ad . Hoy en d ía tene-

mos que reduci r l a generaci ón de

con tam inan tes y res i d uos , aumen tar

e l b i enestar en l as ci u dades me-

d i an te l a reducci ón de l os costos de

energ ía , extender l a vi da ú ti l d e l os

ed i fi ci os , respetando e l metabol i s-

mo natu ra l de l as ci u dades y l a ca-
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paci dad de recuperaci ón de sus

ecos i stemas. Tenemos que crear

nuevas ci udades y rep l an tear l as

an ti guas , en una perspecti va más

ampl i a que l a de l mercado, ten i en-

do en cuen ta también su l ím i te de

gesti ón democráti ca . Es necesari o

crear s i s temas técn i cos y tecnol óg i-

cos para desarro l l ar y man tener es-

tas cond i ci ones , en l a m i sma forma

que l os recu rsos de l p l aneta . Las

nuevas tecnol og ías ap l i cadas a l as

ci u dades deben cumpl i r u n pape l

cen tra l en l a efi caci a de estos s i s te-

mas, s i n de j ar de l ado l a su fi ci en-

ci a . S i empre reforzando e l hecho

de que cua l qu i er s i s tema ti ene un

l ím i te y que operar más a l l á de este

l ím i te , i n cl u so s i es en nombre de

l a efi ci enci a , conduce a un fa l l o de l

s i s tema.

A n i ve l mund i a l , d espués de que

han pasado más de 40 años desde

que se d i eron l os primeros debates

sobre cuesti ones ambien ta l es g l o-

ba l es , l a i dea de desarro l l o sosten i-

b l e s i gue en proceso de

madu raci ón , en parti cu l ar con res-

pecto a su i ncl u s i ón . Sus cam inos

aún presen tan a l gunos vacíos por

l l enar, a pesar de l os muchos avan-

ces obten i dos . La responsab i l i d ad

en l a so l uci ón (que debe ser de to-

dos) , no ha s i do aún reconoci da ; ta l

vez porque todavía buscase e l

"g ran responsab l e" de l prob l ema,

cuando en rea l i d ad e l no exi ste co-

mo ta l , ya que es una parte i n sepa-

rab l e de l a l óg i ca moderna . A pesar

de l p l an team ien to , aparen temen te

i na l canzab l e , q ue e l concepto de

desarro l l o sosten i b l e puede presen-

tar, es l a expres i ón más l eg ítima de

l a responsab i l i d ad de l hombre en

re l aci ón con l a exi s tenci a . Aqu í, l as

d i feren tes represen taci ones y va l o-

res , ya sea una perspecti va g l oba l

o l oca l , buscan e l reconocim ien to y

l a aceptaci ón de sus cánones. En

sus d i versas ori en taci ones i deo l óg i-

cas (por no deci r exi s tenci a l es) , e l

desarro l l o sosten i b l e s i empre se

col oca como la esperanza de l a re-

denci ón de l a human i dad . S i b i en

que l os fundamen tos de l a raci ona-

l i d ad económ ica , l a i do l a tría técn i-

co-ci en tífi ca y l a un i versa l i zaci ón

de b i en soci a l , no hacen más que

aumen tar l as des i gua l dades e i nsu-

fi ci enci as de l p l aneta , en nombre

de esta "causa" que busca l eg i t imar

(con d i feren tes nombres) l a con ti-

nu i dad de l mode l o l a producci ón

actua l . En este con texto , l a sosten i-

b i l i d ad s i gue s i endo un proceso

constru i do a parti r de mode l os i n su-

fi ci en tes de desarro l l o . Sus fa l l as
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no pueden ser so l ven tadas o re-

sue l tas en e l seno de estos mode-

l os . La sosten i b i l i d ad requ i ere un

esfuerzo de deconstrucci ón de sus

fundamen tos para l og rar una re i n-

venci ón i nocua. Un momen to de i n-

fl exi ón sobre sus parad i gmas, en

l os que encon tramos l os d i scu rsos

basados en l a u topía o l a catástro-

fe .

En l a búsqueda de un mode l o de

sosten i b i l i d ad para l as ci u dades de

Améri ca Lati na , hay que en tender

primero su i den ti dad con e l fi n de

promover l a comun i dad l oca l y su

d i vers i dad . Las tecnol og ías -sus va-

l ores y usos- deben conceb i rse en

esta i den ti dad y no a l a i nversa .

Améri ca Lati na , ta l y como es reco-

noci da , como l ugar, a través de l

"otro" , no puede rea lmen te hacer

parte de esta ecuaci ón .

Es necesari o romper estas cond i-

ci ones de b i po l ari dad creados por

l a modern i dad y generar un verda-

dero equ i l i bri o y una equ i dad en tre

l as partes . M ien tras Améri ca Lati na

no se redescubre , cabe cuesti onar

s i l a cond i ci ón de l ati n i dad es un

desti no fatíd i co , de l q ue no se pue-

de escapar. ¿Es que s i empre se re-

qu i ere de j ar nuestras venas

ab i ertas (en referenci a a l a obra de

Eduardo Galeano, 201 0) a l a com-

pas i ón de l os más hegemón i cos?
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