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Título de la mesa: 
CIUDADES CONTEMPORANEAS: DEUDAS Y DESAFIOS PRESENTES Y FUTUROS. 
 
Resumen: 
Esta mesa se propone indagar sobre los procesos de transformación de las ciudades 
contemporáneas de Iberoamérica, intentando construir una historia reciente que explique 
dichas transformaciones con la introducción de variables de lectura que hasta la 
conceptualización de la Globalización como proceso, no habíamos indagado. 
Podemos considerar que dicho proceso ya lleva 30 años y ha dejado señas en nuestras 
ciudades y territorios, con densidad y perspectiva histórica para poder hacer lecturas 
críticas que nos permitan entender las buenas y malas prácticas. 
“La globalización hoy a cambiado nuestra manera de percibir el espacio, su forma 
concreta y real, y nos ha inmerso en un mundo imaginario, que nos convierte en 
fabricantes de simulaciones, donde la ciudad descripta no es la real, o por lo menos no la 
totalidad. 
En este contexto la globalización demuestra la necesidad de construir la ciudad   a su 
imagen y semejanza, para ser visible, sin  ser solamente una construcción de 
homologación a nivel virtual, sino de crear en el imaginario y en el estrato real de las 
ciudades, su imagen. La generación de FRAGMENTOS globales en la construcción de la 
ciudad, generan a su vez áreas consideradas RESIDUOS, no en términos de espacios 
vacíos sino de espacios considerados basura. 
A partir de las reflexiones de Bahuman sobre la generación de “vidas descartables” 
podemos parangonar el fragmento global como un producto de la ciudad el cual genera al 
mismo tiempo residuos. Residuos que en realidad son fragmentos de ciudad degradada, 
contenedor de estratos de población que el sistema global considera vidas de descarte. 
Este problema que viene provocado a nivel global no encuentra en esta última la solución, 
es la ciudad en el local la que debe afrontar esta situación” .  
Globalización, ciudad real, localización, arquitectura, urbanismo, ciudad, son las palabras 
claves que guían esta reflexión que acompañadas por variables de lectura como inclusión, 
género, ética, estética, participación, cultura, equidad, accesibilidad y tantas otras, nos 
pueden guiar a descubrir y delinear tácticas y estrategias que nos permitan no solo 
estudiar sino proponer guías proyectuales para el mejor desarrollo de nuestras ciudades. 
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Ponencia 1 
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y globalización en Iberoamérica 
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Resumen de la ponencia (P1): 
El evento en la ciudad contemporánea, como detonante del desarrollo Urbano en las 
ciudades de Iberoamérica, ha sido uno de los instrumentos de planificación más fuertes y 
mejor utilizados en los últimos 30 años. De allí que surge está presentación que recoge 
los resultados de una investigación continua en ambos continentes, donde a partir del 
reconocimiento de la globalización como proceso, ha permitido construir variables de 
análisis, que antes no se consideraban en la construcción de la crítica urbana.  



En la búsqueda de conexione capaces de meter en relación a la distancia diferentes 
tópicos y a partir de la motivación y de las preguntas iniciales, se ha tomado prestada una 
imagen que ayuda a estructurar dichas conexiones entre temas aparentemente remotos. 
Se hace referencia a la imagen metafórica del “rizoma”, símbolo de las múltiples 
conexiones entre conceptos, lugares, actividades ligadas al uso de los espacios de la 
ciudad, eventos, interpretados con instrumentos de la semiótica de Umberto Eco, por lo 
tanto, con contextualizaciones precisas. “Un rizoma establece incesantemente conexiones 
entre cadenas semióticas, organizaciones de poder, y circunstancias relativas al arte, a la 
ciencia y a las luchas sociales” (Deleuze e Guattari 1997). 
Este trabajo presenta a modo de reflexión, el abordaje de la ciudad contemporánea, 
mostrando un camino posible de razonamiento, donde la cultura (global) construye hoy a 
través de los eventos, de carácter internacional, nuestras ciudades. 
Es decir, se profundiza sobre un tema recurrente que es la producción arquitectónica y la 
urbana subordinada, que tiene que ver con los espacios de la cultura y su producción por 
medio del evento (contenedores, centros expositivos, espacios feriales, centros de 
producción artística, etc), considerando la cultura como industria, la arquitectura como su 
materialización en la ciudad y la planificación y el urbanismo como marco legal e 
instrumento de especulación de tierras. 
La cultura ya no es vista como un bien social, sino como un bien de consumo, regulada 
por leyes de mercado global, más que local. 
Se toma como objeto de estudio la producción arquitectónica y su relación directa con la 
organización espacial de la ciudad, de los últimos 30 años en diferentes ciudades 
Europeas, y de América latina, sobre todo en España, que a través de la “arquitectura 
objeto”  definen nuevos territorios, nuevos espacios urbanos, que dan origen y permiten 
presentar esta investigación. 
 
Ponencia 2 
 
Nombre del ponente (P2): 
Jose Luis Basualdo 
 
Título de la ponencia (P2): 
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL DE PEQUEÑAS CIUDADES 
ARGENTINAS 
 
Adscripción institucional (P2): 
Lincoln Institute of Land Policy  América Latina y el Caribe 
 
Resumen de la ponencia (P2): 
Las denominadas pequeñas ciudades de Argentina, cuya población oscila entre 5.000 y 
50.000 habitantes han ido aumentando progresivamente su participación en el porcentaje 
de población total y urbana a lo largo de los tres últimos censos (1991, 2001 y 2010), 
pasando del 22,03% al 24,76% de la Población Urbana Total. Diversos autores) coinciden 
que la definición de una categoría de ciudad excede a la cuestión del tamaño y deben ser 
consideradas cuestiones tales como la función que desempeñan en el sistema de 
asentamientos y la estructura intraurbana.  
Pero lo relevante de esta situación no es solo la participación de estas ciudades en el 
sistema urbano argentino, uno de cada cuatro argentinos vive en pequeñas ciudades, 
también la función y la estructura intraurbana definen a esta categoría; y a esto deben 
sumarse cuestiones tales como la dependencia fiscal, una trama social permeada de 



relaciones de parentesco y cercanía y una clara inadecuación de los instrumentos de 
planeamiento y gestión territorial.  
Contrastando con esto los instrumentos de planeamiento y gestión territorial de las 
pequeñas ciudades es inadecuado en la medida que no son capaces de registrar 
cuestiones tales como la debilidad normativa e institucional que dificulta la gestión 
territorial, la escasa diversificación de la matriz productiva, una trama social marcada por 
la cercanía y el conocimiento y la dependencia fiscal de niveles supralocales; 
configurándose así un escenario de permanente vulnerabilidad e incertidumbre. 
Todo parece indicar que esta sensación de vulnerabilidad está relacionada con el rol 
periférico que cumplen las ciudades pequeñas en los territorios red, así es que los 
instrumentos de planeamiento y gestión territorial deberían despegarse del paradigma de 
Planeamiento Normativo y avanzar en un enfoque estratégico que sea capaz de redefinir 
conceptos y procedimientos para la gestión territorial con procesos de planeamiento 
participativo y desarrollo local, iniciativas de asociativismo municipal, apoyo a la 
diversificación de la matriz productiva, una fuerte apuesta para el fortalecimiento de redes 
y Capital Social, sustentabilidad fiscal, inserción de la ciudad dentro de la región y el 
ambiente, procesos de reingeniería estatal que mejore tanto aspectos normativos, de 
recursos (humanos, de capital e inversión) y de procedimientos. 
En síntesis, sostenemos la necesidad de redefinir los instrumentos de planeamiento y 
gestión territorial de las pequeñas ciudades en la medida que los mismos deben 
articularse necesariamente con los mecanismos de gestión, deben incorporar a la 
participación ciudadana como dispositivo y no como una serie de eventos aislados, deben 
construirse desde espacios de acuerdo y legitimación verticales (multinivel), y horizontales 
(multisectorial). 
 
 
Ponencia 3 
 
Nombre del ponente (P3): 
Ivan Cartes 
 
Título de la ponencia (P3): 
CAMBIO GLOBAL CLIMÁTICO, DESASTRES NATURALES Y RESILIENCIA URBANA 
 
Adscripción institucional (P3): 
Universidad de Bio Bio Chile 
 
Resumen de la ponencia (P3): 
La vulnerabilidad urbana ante los fenómenos climáticos, y la intensidad de sus efectos, 
asociada entre otros a los riesgos naturales, ha cambiado el panorama y directrices de 
desarrollo y expansión en las ciudades contemporáneas. Las cifras de daños y pérdidas, 
esencialmente del capital humano, son representativas de su magnitud y efecto, ya que 
unos promedios de 254 millones de personas son afectados por este tipo de fenómeno 
por año, registrándose también alrededor de 250 desastres promedio anuales a nivel 
mundial. Para el 2030 se espera que el 50% de la población mundial viva en áreas 
urbanas, en las cuales se localizarán 600 millones de habitantes que vivirán en zonas 
costeras, con menos de 10 metros de elevación sobre el océano, expuestas a marejadas, 
tifones, huracanes y tsunamis. 2 
Todas las ciudades del orbe se enfrentan en menor o mayor grado de exposición a 
riesgos climáticos, ambientales y antrópicos, y cuya tasa de retorno ha venido 
aumentando debido al cambio global climático, sobre todo si consideramos la expansión 



urbana, y fundamentalmente la ampliación de los límites urbanos en los países en vías de 
desarrollo. Todo, en su conjunto, indica que se debe entonces asumir los impactos 
detrimentales en los ecosistemas del hinterland urbano y los efectos sobre en la población 
que habita y modifica estas áreas, que por ende afecta su propia conducta y modifica su 
hábitat.       
A modo de ejemplo, en agosto de 2005 la acción destructiva del Huracán Katrina puso en 
duda el mantenimiento de exclusas que regulan el flujo del río Misisipi y también en jaque 
la aplicación de las políticas de asistencia técnica y social para los damnificados de áreas 
extensas de barrios, que residían en las áreas que se inundaron en Nueva Orleans. 
Aquella fecha remota, se personifica una vez más en la magnitud que puede alcanzar un 
desastre en el presente, cuando el martes 2 de abril de 2013 una precipitación de lluvia 
inusual sobre La Plata (63 km al sur de Buenos Aires) afectó a unas 350.000 personas, 
dejando además 51 muertos y pérdidas por 5.000 millones de dólares, según informó el 
gobierno comunal.  La inundación afectó un promedio de 60.000 viviendas, un 25% del 
total de La Plata, de 900.000 habitantes. Las estaciones meteorológicas señalaron y 
ratificaron la marca histórica de 400 milímetros de agua caída en seis horas, 
denominando el evento como “diluvio”. A nivel local se organizó un operativo de ayuda a 
los damnificados con el abastecimiento básico de agua, alimentos, medicinas, y ropa. 3 
En ambos casos, la reconstrucción del capital económico y la reposición de infraestructura 
son de efecto inmediato y con un efecto programático en el tiempo. No obstante, el estrés 
pos trauma y el daño al capital humano es más profundo y toma mucho más tiempo su 
recuperación y recomposición o, al menos la verdadera reinserción, en las actividades 
sociales, económicas y de desarrollo, que ocupaban a sus residentes antes del desastre. 
Dado este panorama, sólo es posible atenuar y mitigar impactos mediante la educación y 
prevención, la elaboración oportuna de mapas de exposición con grados de riesgo, 
generando planes de gestión, y concordando en que sólo comunidades resilientes puedan 
absorber los cambios y crisis a que se verán sometidas en un futuro cercano. 
Lo anterior expuesto, como panorama internacional, se demuestra a través de tres casos 
de estudio, asociados a la conducta antrópica y a los desastres naturales en la Región del 
Bio-Bio, Chile, y particularmente con la inundación de 2006, el terremoto y posterior 
tsunami de 2010 y los incendios forestales de 2017. Todos ellos con pérdidas materiales 
cuantiosas y, más lamentablemente, con pérdidas humanas y de confianza en la gestión 
urbana. Cuando una sociedad pierde esto, el país no puede construir una base social 
cooperativa e inclusiva. 
Por tanto, los planes maestros de recuperación posta desastre, los procesos de 
reconstrucción y los planes de gestión de riesgos, resultan fundamentales como 
instrumentos de desarrollo, acompañados por acciones y programas de desarrollo, en que 
se pueda recuperar el capital social, reparar el daño ambiental y así abastecer 
“plataformas de futuro” sobre las cuales se pueda cimentar la sociedad urbana, con 
mayores oportunidades y calidad de vida para un futuro superior, que debieron dejar atrás 
producto de un desastre. 
 
 
Ponencia 4 
 
Nombre del ponente (P4): 
Omar Reggiani 
 
Título de la ponencia (P4): 
El río Negro y los procesos de transformación territorial. Espacio costero. Nuevos Usos. 
Formas de habitar. 



 
Adscripción institucional (P4): 
Universidad Nacional de Rio Negro Argentina 
 
Resumen de la ponencia (P4): 
A treinta años de iniciado el Proceso de globalización y la introducción de nuevas 
conceptualizaciones del Territorio y el Paisaje, se pueden desarrollar nuevos estudios con 
la incorporación de las mismas, como claves de lectura, para el análisis de un territorio 
signado por la presencia del Rio Negro. Elemento estructurante del sistema Natural y 
detonante, junto con las bardas del desarrollo productivo, como resultado de una política 
de colonización, ocupación y desarrollo del país a fines del siglo XIX. 
El río Negro, elemento del sistema natural que conecta el Alto Valle de la provincia de Rio 
Negro con su Valle inferior, une como un collar, quince eslabones (todas localidades de la 
provincia de Rio Negro) desde Cipolletti, atravesando Gral. Roca, Choele Choel, etc., 
hasta llegar a Viedma. A su paso cada una de estas ciudades toma su localización, no 
siempre haciendo uso que la linealidad de sus costas propone, como elemento de 
localización de la trama urbana y/o como posibilidad de instalación de equipamientos y 
dispositivos arquitectónicos inclusivos. 
Durante los últimos 30 años, se han visibilizado las acciones de privadas, que recortan el 
derecho de uso y accesibilidad, sobre los espacios públicos (costas de lagos y ríos), como 
una transgresión permanente, con una amplia presencia en las ciudades de nuestra 
región .  
Este trabajo presenta dos casos de referencia, la ciudad de General Roca y la ciudad de 
Viedma, relevando espacios naturales –aparentemente- cooptados por desarrolladores 
inmobiliarios, quienes reconvierten su uso y gentrifican áreas y fragmentos del territorio; 
transformándolos en lugares sin accesibilidad y no inclusivos, poniendo en jaque la 
accesibilidad a las áreas públicas de la ciudad.    
El proceso de las urbanizaciones de baja densidad se da a nivel global  y atenta contra el 
urbanismo, su conformación espacial. Como expresa Svampa (p.174)  “estas nuevas 
formas de habitar van generando (…) nueva normativa” que también debemos estudiar.  
Analizaremos entonces, la costa rivereña de ambas localizaciones, las “nuevas” 
relaciones de poder entre los actores, la accesibilidad, los usos, las miradas, etc., de un 
paisaje natural antropizado, que se transforma a partir de su vinculación con el entorno 
urbano y la complejidad del territorio. 
 
 
Ponencia 5 
 
Nombre del ponente (P5):  
Dr.rer.nat. Rocío Juliana Herrera 
Dra. Silvina Amalia Herrera 
 
Título de la ponencia (P5): 
Producción del espacio y usos del suelo: reflexiones en torno a la gobernanza urbana en 
el Alto Valle del río Negro” 
 
Adscripción institucional (P5): 
Regierungspräsidium Darmstadt (Consejo de Gobierno regional – Darmstadt, Hessen, 
Alemania) 
Universidad Nacional de Rio Negro 
 



Resumen de la ponencia (P5): 
Según Henri Lefebvre (2013), las prácticas espaciales son la expresión de prácticas 
sociales sujetas no sólo a la economía sino también a la práctica política, es decir a las 
formas y funcionamiento del Estado, al poder, a la hegemonía, a la lucha de clases, a la 
acción y al discurso. 
El proceso de urbanización dependiente (Castells, 2012) característico de la historia del 
Alto Valle del Río Negro, refleja la complejidad de actores a distintas escalas y las 
diferentes relaciones de poder detrás de los procesos de producción del espacio y de los 
diferentes usos del suelo. Conformado como un valle irrigado dedicado a la agricultura a 
principios del siglo XX, los cambios aparejados por el proceso de “modernización 
excluyente” en la actividad frutícola (Álvaro, 2013), impactaron, desde la década de 1980 
en los usos del suelo. En este contexto, el objetivo del presente trabajo consiste en 
reflexionar críticamente sobre los procesos que dieron origen, por un lado, a la venta de 
las “chacras” para desarrollos inmobiliarios destinados a la clase media alta/alta (barrios 
cerrados) y, por el otro, a la venta o alquiler de tierras a empresas dedicadas a la 
exploración y explotación de hidrocarburos (en este caso, gas con fractura hidráulica).  
Los resultados discutidos se basan en dos estadías de investigación en 2014 y 2016. 
Éstos constituyeron la base empírica de un estudio que sostiene que el proceso de 
producción del espacio en el Alto Valle del río Negro, son ejemplos tanto de la 
denominada “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004; Svampa y Viale, 2014), como 
del “urbanismo neoliberal” (Peck and Brenner, 2009). Ambos procesos implican diferentes 
estrategias de usos del suelo guiadas por el mercado e implican, por lo tanto, una 
codificación de la naturaleza y el territorio como recurso y puesta en valor en tiempos 
globalizados. 
 
Ponencia 6 
 
Nombre del ponente (P6): 
Guillermo ÁLVAREZ  
Judith LEY 
Elvia AYALA 
 
Título de la ponencia (P6): 
Evolución de la estructura urbana entre ciudades coloniales y fronterizas mexicanas: 
Aproximación hacia un modelo basado en la temporalidad del espacio urbano 
 
Adscripción institucional (P6): 
Universidad Autónoma de Baja California 
 
Resumen de la ponencia (P6): 
La ponencia expone los resultados recientes de la línea de investigación sobre la 
evolución del espacio de las ciudades medias mexicanas, realizada con el objetivo de 
identificar cambios y similitudes en los espacios intraurbanos, así como entre las ciudades 
medias mexicanas. Se parte de la hipótesis que la estructura urbana de las ciudades 
medias mexicanas y su evolución puede ser analizada a partir de la temporalidad del 
espacio urbano. Es decir, podemos identificar cambios significativos entre espacios de la 
ciudad según el periodo en que se desarrollaron. Por otro lado, se considera la hipótesis 
de que los espacios centrales de ciudades coloniales mexicanas mantienen una función 
más protagonista en la estructura urbana que los centros de las ciudades fronterizas del 
norte de México, esto debido a la herencia urbana colonial (plazas, edificios, calles, 
etcétera). Se analiza la evolución del espacio urbano de 6 ciudades mexicanas por zonas 



de crecimiento, con el fin de identificar si existen diferencias entre la evolución del espacio 
urbano entre ciudades fronterizas de norte de México (Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana) 
y ciudades de origen colonial (Guanajuato, Mérida y Morelia). Los indicadores analizados 
de los censos de población y vivienda son densidad de población, población menor de 12 
años, población mayor de 64 años, población migrante de otro estado y vivienda 
abandonada, para los años de 1990, 2000 y 2010. Los datos censales a nivel de AGEB 
(Areas Geoestadísticas Básicas) se manipularon y agregaron para obtener los datos de 
los indicadores por zona de crecimiento de cada una de las 6 ciudades, para el censo de 
1990, 2000 y 2010; esto nos permitió observar los cambios de los indicadores censales 
por zona de crecimiento en los últimos 25 años. Se identificó que en las variables 
analizadas existen diferencias significativas por zonas de crecimiento en las 6 ciudades, 
donde se observa un contraste claro entre los espacios nuevos y los viejos. De igual 
forma se observó que el comportamiento espacial de las variables es muy similar entre las 
ciudades, independientemente si son coloniales o fronterizas. El criterio de utilizar la 
temporalidad del espacio (zonas de crecimiento) es una metodológica alterna para 
identificar las características generales de la estructura urbana de las ciudades medias 
mexicanas. 
 
Ponencia 7 
 
Nombre del ponente (P7): 
Adriana Hipperdinger 
 
Título de la ponencia (P7): 
Segregación socio espacial en la ciudad de General Roca, Patagonia Argentina. 
 
Adscripción institucional (P7): 
Universidad Nacional de Rio Negro 
 
Resumen de la ponencia (P7): 
La ponencia parte del proyecto de investigación de la UNRN  que analiza el Sistema 
Urbano/Asentamientos, a partir de objetivos que intentan dilucidar algunas incógnitas de 
la realidad que hoy evidencia el territorio rionegrino, en particular la ciudad de General 
Roca. 
Por cuestiones geográficas e históricas el centro de la ciudad se ubicó en la zona alta del 
valle y su crecimiento, en los años 90, estuve marcado por políticas clientelares que 
posibilitaron el crecimiento de los barrios populares hacia el norte de la ciudad, una zona 
de meseta desértica, con peligrosos cañadones, dificultades para llevar servicios, etc. 
Este crecimiento contrasta con el que se ha desarrollado en los últimos años, vinculado a 
loteos de barrios cerrados, que han invadido la zona productiva bajo riego. 
En la ciudad es mítica la diferencia entre el norte y el sur, el centro y los barrios. El 
“centro” como territorio de los sectores medios o acomodados y los “bordes” como 
territorio de los pobres, mito reforzado por la existencia del canal de riego, que 
materialmente los separa. A esta división histórica se le ha sumado la de los barrios 
privados, que están ocupando la zona productiva, al sur de la ruta nacional 22, generando 
tres franjas de fragmentación.  
Los procesos de reestructuración capitalista, más allá de los cambios en el sistema 
productivo, tecnología y comunicación implican nuevas formas de configuración espacial 
y, como tantas ciudades, Gral. Roca este viviendo un proceso acelerado de segregación, 
con inequidades en cuanto a acceso y calidad de los espacios y servicios públicos, con 
crecimientos desmedidos y sin planificación sobre la zona productiva y la natural. 



Ponencia 8 
 
Nombre del ponente (P8): 
Daniel Gustavo Correa Roselló 
 
Título de la ponencia (P8): 
EL valle de Santiago en Pilar: El crecimiento urbano en tierras no aptas para la 
habitabilidad humana. 
 
Adscripción institucional (P8): 
Universidad de la Defensa, Buenos Aires, Argentina. 
 
Resumen de la ponencia (P8): 
Cuando Juan de Garay en 1580 arriba a estas tierras y funda la ciudad de la “Santísima 
Trinidad y Puerto de los Buenos Aires”, hoy simplemente conocida como “Buenos Aires”, 
reparte las tierras de la campaña bonaerense en “Suertes de Estancias”. Pero un 
pequeño valle recorrido por dos arroyos sería rechazado por todos, al tratarse de tierras 
sumamente bajas con inundaciones periódicas, recibiendo por ello, el despectivo nombre 
de: “Suertes de sobras”. 
En la actualidad, los intereses inmobiliarios han convertido ese mismo valle en las tierras 
más caras y deseadas del partido Del Pilar, donde se han desarrollado las más variadas y 
exclusivas urbanizaciones privadas. En su periferia, se han instalado barrios obreros, 
asentamientos marginales e industrias. Todas estas urbanizaciones, sufren 
periódicamente las inundaciones características de estas tierras mesopotámicas que 
durante siglos han sido padecidas por quienes las atravesaban. Hoy, ya todo urbanizado, 
el agua no perdona, ni hace distinción entre barrios, así podemos ver a todos inundados 
por igual. La resiliencia de cada tipo de urbanización y la marginalidad social, hará la 
diferencia entre los inundados, los evacuados y los que se salvan. 
Pero, el agua, en su discurrir constante tras cada inundación, en forma superficial o por 
los acuíferos, también distribuye silenciosamente por todo el valle, los efluentes 
industriales que generan la gran cantidad de fábricas instaladas en el partido. 
Estas tierras, son áreas residuos, históricamente lo han sido y los distintos tipos de 
urbanizaciones que las componen lo sufren, siendo su población “vidas de descarte”, 
quienes pueden vienen, la habitan, la sufren y se van; pero otros no tienen esa última 
posibilidad y el padecimiento es constante. 
 


